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I N T R o D u e e I o N 

El presente estudio tiane como finalidad, analizar la polltica de 
vivienda, a partir de considerar los obJetivos distributivos que 
le son asignados por el Estado, la6 medidas llevada& a cabo para 
resolver el problema habitacional existente a finales de la 
d6cada de los ao•y, sus Yesultados. Se ha tomado como base del 
anAlisis de la implamentacibn de esta polltica, la inversibn y el 
financiamiento otorgados a la vivienda, debido a que constituyen 
algunos de los principales medios para realizar una transferencia 
de recursos econ6micos. 

El probl•ma de vivi•nda en M6xico no es nu•vo, consiste en 
t•rminos t6cnicos an un d~ficit cu•ntitativo y cualitativo de 
vivienda y se manifiesta en una falta de acceso por parte de los 
grupos de poblaci6n de bajos ingr•sos al mercado habitacional, 
sin embargo al concluir la d•cada de los ochentas, casi todos los 
grupos poblacionales y sectores productivos presentan un 
deterioro en su economla por lo& •factos de la crisis y de las 
medidas de polltica econ6mica seguidas, lo cual se percibib como 
restricciones en la demanda agregada. 

Por un lado, los organismos ejecutores y financiador•s de 
vivienda enfrent•n una descapitalizacibn provocada por el 
mantenimiento en los ritmos de producci6n e inversibn y por otro 
lado, el poder adquisitivo de la poblaci6n ha disminuido 
impidi•ndoles d•sttnar cantidades craciant•s de su ingreso a la 
adquisici6n, Yeparacibn o ampliaci6n de vivienda. 

El ambiente de incertidumbre e insuficiencia de credibilidad 
polltica creado a nivel nacional por los efectos de la crisis 
econbmica, estuvo conjugado con el inicio de cambios en el 
contexto internacional que •xiglan una liberalizacibn de la 
economla en los palses en vtas de desarrollo y de los palses del 
Este. 
En este contexto, se buscaban entonces tros grand•s objetivos 
nacionaless crecimento econemico, liberaliz•ci6n de la economla y 
reducci6n de los costos sociales, en tanto en M~Kico, como en el 
resto de Am~rica Latina, la crisis habla generado pobreza y esto 
representaba un riesgo latente a la estabilidad polltica de cada 
pals y un obstAculo econ6mico a la intervancibn directa 
extranjera. 

En este sentido, •n M•xico el gobierno entrante a finales de 
1988, inici6 un conjunto de pollticas dirigidas a reactivar la 
economla, quitar las restricciones a la demanda y eliminar los 
conflictos pollticos, con la finalidad de mejorar la situacibn 
interna del pals. 



Reducir o eliminar paulatinamente la& restricciones • la demanda 
•gregada requerla que se llevar• a cabo un raasignaci~ de 
recurso& econ6micos y politices en la sociedad y crear un 
ambiente de certidumbre, siendo aqui donde las pollticas con un 
car6cter social tendrlan un papel muy importante. 
Las medidas de este tipo, emprendidas durante la nueva 
administraci6n, fueron respaldadas con un elemento ideolbgico, 
como lo es, la filosofla de liberalismo social, cuya base de 
sustentaci6n fundamental es el neoliberalismo econbmico, que 
exige una mayor participaci6n del sector privado en la economla y 
an la sociedad, a costa de reducir l~ intervenci6n directa 
pdblica. 

Cabe senalar que lo largo de la d~cada de los ochenta las 
medidas implementadas por los gobiernos latinoamericanos, 
incluyendo a M~xico tuvieron una orientaci6n apegada a los 
lineamientos neoliberales u ortodoxos, sin embargo, a finales de 
esa d•cada y principios de los 90, se recurrirh con mayor 
frecuencia, aunque quizA no con mayor amplitud o dominio 
generalizado, de medidas menos rlgidas, sugeridas por otros 
enfoques como es el neoestructuralismo. 
Asl, como parte de los objetivos gubernamentales se incluir• 
buscar el crecimiento econ6mico de la economla con equidad 
social, pero selectiva y/o focalizada. De tal forma que ciertas 
pollticas sociales o Ambitos de algunas de ellas, se convertira.n 
en pollticas compensatorias a los costos sociales provocados por 
los programas de ajuste econ~micos. 

En este tenor, la inversi6n y el financiamiento a la vivienda 
seguidos durante 1988-1992, se plantean como instrumentos para 
reasignar recursos econbmicos entre los diferentes grupos 
6oci•las, sin embargo, cu~ efecto~ rcdistributivos estar~n 
determinados por las tendencias privatistas en la economla 
(desregulacibn, y mayor participaci6n de recursos privados en la 
inversibn y el financiamiento); en la administracibn p~blica y en 
la sociedad, provocando que la nueva relaci6n estado-sociedad, se 
modifique a favor del sector privado 

Es decir, que los efectos redistributivos pretendidos de la 
polltica habitacional estarAn supeditados las tendencias de 
privatizaci¿n en materia de vivienda. 



El presente documento estA estructurado en cuatro capltulos y un 
apartado de conclusiones y perspectivas. 

En el capitulo 1: Marco T•brico, se establecen los argumentos 
conceptuales-metodol6gicos que sustentan el desarrollo de la 
tesis. Hace referencia a dos enfoques explicativos: el Neoliberal 
Y el Neoestructuralista. De ellos se retoman fundamentalmente, 
las recomendaciones generales de polltica para llevar a cabo 
programas de ajuste econ6mico; el papel que juega el Estado en 
cada uno de ellos, y el asignado a las pollticas sociales. 
Enfatiza también, los mecanismos para al rcdimensionamiento 
estatal propuestos por el enfoque Neoliberal1 de&regulaci6n, 
administracibn indirecta, privatizacibn, entre otros. 

Esto con el fin de se~alar las diferencias conc•ptuales entre 
dicho• enfoques, mostrar en el desarrollo de la tesis como ambos 
enfoques se mezclan en los lineamientos, discurso polltico e 
incluso en algunos programas de vivienda implementados por el 
actual gobierno y, contar con un marco de referencia que permita 
identificar las medidas tomadas para resolver el problema 
habitacional .. 

En el capitulo 2: Cont•xto y reformulacibn d• la pol\tica de 
vivienda, al inicio de la dAcada de loa 90. Se analiza el 
contexto econ6mico-polltico en el cual se define la pol\tica de 
vivienda, resaltando los efectos de la crisis econ6mica en las 
necesidades habitacionales. Se expone el dign6stico de vivienda a 
finales de la d6cada de los ochenta e inicios de loa noventa. 
Ademas de ello, se identifican los problemas pollticoa y la 
influencia del exterior como factores principales que hacen que 
la polltica de vivienda sea una vez ml& reformulada, de una 
man•r• congruente • lo• otJJativo:o de liberal !za~i6n @conbmica y 
equidad, perseguidos por al actual gobierno. Tambi•n se analiz& 
el contenido y orientaci6n de la actual polltica de viviendaJ sus 
objetivos y estrategias 

El capttulo 3: J~plementacibn d• la polltica d• vivi•nda en •l 
P•riodoJ 1'989-1992. Se centra en el anAlisis de los mecanismos y 
fuentes de financiamiento a la vivienda: ahorro previo, 
cofinanciamiento y atracci6n de recursos del mercado de dinero, 
asl como de los agentes econ~micop y progr~mas con mayor impulso, 
y, de los subsidios otorgados a los constructores y propietarios 
de vivienda y a otros grupos selectivos de la poblaciOn .. 

En el capitulo 41 Evaluaci~n de la inv•rsibn y •l financiami•nto 
a l• vivi•nd•J 1989-1992, se realiza una evaluaci6n de los cuatro 
a~os de ejecuci6n de la polltica objeto da estudio. Este tipo de 
evaluaci~n adquiere un caracter parcial, en tanto la duracibn de 
la polltica estA contemplada para seis ahos .. Se centra en el 
anAlisis de los resultados alcanzados, considerando las 
limitantes que enfrent6 la elaboracibn de este apartado .. 



Como parte de este capitulo, se analizan los resultados generales 
de los programas de vivienda realizados e inversi~n ejercida y, 
de manera especifica los llevados acabo a trav~s del Programa 
Nacional de Solidaridad, debido a la importancia que este tiene 
en la atencibn de grupos y zonas en extrema pobreza. 

En el C•pltulo ~· Conclu•ionas y parsp•ctivas. Se presentan de 
manera integral las conclusiones derivadas del presente estudio; 
incluye la& medidas adoptadas en materia inquilinaria en 1993J y, 
se sehalan algunas directrices o llneas de acci~n ~ue se 
vislumbra se tomar•n para continuar con las pollticas 
liberalizadoras en el campo habitacional. 



I. M A R C O TEORICO 

11 La distincit...n entre lo pllblico y lo privado 
ha sido fundamental en la forma de entender 
la naturaleza, la functbn, •l Ambito y la 
responsabilidad del Estado. En ••ta 
perspectiva el Estado se hAce cargo s~lo de 
lo pbblico. El Ambito de lo privado es el 
relativo a los diversos intercambios libres 
(competitivos o cooperativos) entre 
individuos para la obtenci6n de utilidades 
reservadas y exclusivas. 

El ambito de lo pllblico rebasa, en cambio, 
esta r•stricci6n individual, privativa, y 
concierne a lo que ea accesible y disponible 
sin exc•pci6n para todos los individuos y lo 
que puede •er argumentado como algo que es 
de inter~s y utilidad de todos los 
individuos. Lo pCblico es diverso de los 
individuos pero no adverso a ellosJ en vez 
de mortificar sus libertadew y c•tculos, se 
constituye para su garantla, rewpaldo y 
extencibn general. 

El &nfasis en la libertad y utilidad 
individual, de todos los ciudadanos -sin 
excepcibn- es lo propio de la definicibn de 
lo ptlbl ico: su normativiad y su utopla'' 
<Aguilar Villanueva, Luis F.J 1990J 243) 



l. MARCO TEORICO 

El cambio de modelo de desarrollo econbmico en México constituido 
ahora en tl!rminos generales como de " apertura econbmica, tiene 
repercusi6n en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Este 
modelo se dirige a limitaY la acci6n gubernamental - 11 mtJ.s 
sociedad y menos Estado 11

- y se basa en una estrategia de 
modernizaci6n, entendida l!sta como un proceso de cambio hacia 
nuevas formas de organizaci6n. Esta nueva estrategia de 
desarrollo implica cambios profundos en casi todas las esferas de 
la actividad social. Estos cambios han sido propiciados por el 
agotamiento del modelo de desarrollo seguido durante varias 
d6cadas y a las presiones que a nivel internacional se estAn 
ejerciendo para propiciarlo. 11 Los cambios que en la b~squeda de 
la modernizacibn se estAn promoviendo, son inducidos y algunos de 
ellos impuestos para innovar y adaptar nuestras estructuras a la 
nueva realidad internacionalº CHuichlm; 1990;. 331) 

La estrategia de modernzaci6n se ha desarrollado a trav~s de dos 
procesos principales: el de transformaci6n econbmica y el de 
modernizaci6n polltica. 
11 No son, s6lo las transformaciones econbmicas las que nos 
permiten definir la etapa actual del desarrollo de la sociedad 
mexicana. Son tambi6n , y de manera muy decisiva, los profundos 
cambios operados en la esfera polltica. 
La modernizaci6n econOmica y modernizacibn polltica gravitan con 
gran paso en el presente de la sociedad mexicana " CMerino 
Huert~, Mauricio; 1990; 182) 

1~1 Las causas seNaladas para la retracciOn estatal y el cambio 
esl;ruc tural 

A~n cuando son mdltiples los motivos que han conducido al 
cuestionamiento de lo que el Estado hace y debe hacer, las 
criticas de tipo econbmico y polltico han sido las m•s 
importantes ademAs de la ideolbgicas 1 • 

Las criticas de tipo econbmico, se han centrado en 
negativos de la expansiOn del gasto p6blico, y en los 
la inhibiciOn de las capacidades de innovaciOn 
excesiva regulacibn del mercado. 

los efectos 
efectos de 

debido a la. 

& Como mas adelante se expone, las posiciones neoliberalas 
establecen una correlaci6n directa entre prestaci~n 6ptima y 
prestacibn privada de los servicios sociales en favor de un 
proceso de privatizaci~n 
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La inflaci6n y el d&ficit del sector pttbl ico, constituyen " el 
obstAculo mayor al crecimiento de una gran parte de la regibn 
CAm&rica Latina), sobre todo porque infunden inseguridad e 
incertidumbre en el panorama econ6mico, y los resultados son 
obvios como lo demuestra la reduccibn en los niveles de 
inversibn, la salida de capitales, la especulacibn financiera y 
cambiaria, y otros factores igualmente inquietantes" CAndrieu; 
1990; 11) 

Desde el punto de vista pofltico, las criticas se refieren a los 
abusos de poder, el despilfarro, la ineficiencia e incluso la 
corrupcibn 11 Estos cuestionamientos a los aparatos administrativos 
se extendieron con frecuencia a los sistemas poltticos que vieron 
asl afectadas sus bases sociales y su grado de legitimidad 
(Almada; 1'390; 18) 

Las pollticas de gobierno que implicaban fuertes grav•menes 
fiscales y pesadas regulaciones terminaban por favorcer a 0 

coaliciones distributivas 11 que parasitaban al amparo de las 
16gica de accibn colectiva. Sus pollticas hablan terminado por 
ser influidas, determinadas o c•pturadas por poderosos grupos de 
inter•s, por clientelas electorales y por movimiento& sociales de 
dem•ndaa exclusivas, convirti6ndose la polltica del gobierno en 
una pol l t ica. particularista de intereses estr@chosº <Aguil ar 
Vill•nueva; 1'390) 

El dispendio, los errores, las ineficiencias, la improvisacibn, 
que hablan caracterizado a buena parte de las pollticas diwehadas 
por los gobiernos de los estados intervencionistas o asisten
ci•listas, se originaban en su estilo particularista y cliente
llstico de hacer polltica. CAguilar VillanuevaJ 1990) 

Bajo estos aspectos negativos y criticas al gobierno y a sus· 
pollticas, se reactivaron lo~ •upuesto& ta~rico• da la accncm!~ 
neoclAsica y se adoptaron posiciones pollticas liberales 
CAguilar Villanueva ;1990) 

El conjunto de estas y otras criticas desemboca desde al punto de 
vista econ6mico, en la rehabilitacibn del mercado, que se 
considera como el medio m•s racional y justo par• armonizar los 
comportamientos y para distribuir los recursos. D•sde el punto de 
vista polttico se enfatiza la necesidad de una mayor democracia, 
de m•s y mejor participaci6n social en los proceso& de decisiOn y 
en la elaboraci6n de las leyes. Se revaloriza ast el papel de los 
partidos pollticos, de los parlamentos, de los medios de 
comunicaci6n, de las autoridades locales y de los Jueces." Se 
trata, en suma, de •stablecer contrapeaos efectivos y m6ltiples 
que eviten el desarrollo desmesurado de un poder distante e 
ilimitado 11 <Alma.da; 1990; 10) 

3 



La mayorta de los autores consultados coinciden en identificar 
que la crisis econ~mica de los 80' ha sido despu~s de la 
depresi6n de los ahos 30 la m&s diflcil y compleja de la 
historia, asl como en identificar a los problemas de la deuda 
externa, la imposibilidad de financiar el desarrollo econ6mico y 
el cese de la entrada de capitales externos a los palses en vlas 
de desarrollo, como los principales factores que provocaron que 
estos paises recurrieran a negociaciones con organismos 
multilaterales de cr6dito como son el Fondo Monetario 
Internacional C FMI> y el Banco Mundial 2 , los cuales 
condicionaron el acceso al financiamiento a la aplicaci6n de 
programas de aJuste. 

11 Los programas de asistencia financiera del Fondo Monetario 
Internacional y los programas de ajuste estructural del BancO 
Mundial son los ejemplos concretos y prbcticos m&s represen
tativos de este nuevo rostro de la ortodoxia neoliberal. AdemAs 
cabe esperar m6s estrechas relaciones entre ambos organismos en 
materia de coordinaci6n de sus pollticas para la estabilizacibn y 
el ajuste 11 CMeller, 1988 en Sunkel y Zuleta : 38) 

11 Dichos organismos han condicionado el otorgamiento de nuevos 
cr•ditos a la aplicacibn de una serie de reformas econbmicas, 
políticas e institucionales, de marcado corte neoliberal, en los 
palses deudores y que por sus profundos alcances de corto y largo 
plazo se conocen como programas de ajuste estructural. Todo con 
el propbsito explicito de recuperar los equilibres macroeco
nbmicos y la tasa de crecimiento potencial, as! como de asegurar 
la viabilidad de mediano plazo en la balanza de pagos 11 

( Zunkel y 
zuleta; 1'990f35) 

Es necesario tener en cuenta que el cambio estructural, 
constituye desde tiempo atrAs objetivo de los palses 
Latinoamericanos-, sin embargo .ahor.'l ~p.:.rcc:c como un pr~posito 
planteado por los organismos financieros internacionales pero con 
un contenido diferente, divorciado en alguna medida de los 
intereses da dichos paises 

Durante casi toda la década de los ochenta las medidas 
implem•nt•das por los gobiernos latinoamerianos en desarrollo 
tuvieron una orientacibn apegada a los lineamientos neoliberales 
u ortodoxosm, siendo a finales de esa d6cada y principios de los 

2 Vease Zunkel y zuletaC1990) 

m Los enfoques tebricos aplicados de carActer ortodoxo o 
neoliberal han mantenido la posici~n dominante en la conducci~n 
de la deuda( Ffrench Oavis;37) 

4 



90, que se recurrir& con mayor frecuencia, aunque quiz~ no con 
mayor amplitud o dominio generalizado, a adoptar medidas menos 
rlgidas, sugeridas por otros enfoques como es el 
neoestructuralismo. 

El fracaso de las pollticas ortodoxas para enfrentar el problema 
de la deuda externa y sus repercusiones en los grupos sociales 
cuyos ingresos provienen del mercado de trabajo, han provocado 
una paulatina modificaci6n en las propuestas de los organismos 
financieros internacionales. 
A efecto de distinguir ambos paradigmas4 , indicar~ en tbrminos 
generales en que consiste cada uno de ellos y enfatizar& 
fundamentalmente sus recomendaciones de polltica, asl como el 
papel asigando en cada uno de ellos al Estado y las pollticas de 
tipo social. Esto se realiza asl, debido a que el tema de 
vivienda, se ubica dentro de este tipo de pollticas 

1.2 Dos Enfoques Explicativos 

Tanto el Neoliberalismo como el Neoestructuralismo abarcan 
respectivamente a un grupo amplio de autores y hasta subgrupos de 
autores, cuyas diferentes posturas llegan incluso a distingir 
diversas corrientes de pensamiento, dentro de un mismo pardigma. 

El paradigma Neoliberal surge bAsicamente de la renovacibn de la 
escuel~ econ6mica neoclAsica, la cual fue teniendo ~mpliaciones y 
ramificaciones. En 61 se incluyen los enfoques monetarista 
tradicional (Friedman, M y Harberger, A¡ de Chiciago), al 
monetarismo de la balanza de pagos (Johnson, H y Frenkel, J) y el 
de la Nueva Macroeconomta Clasica tambi•n conocida como de 
Expectativas Racionales (Lucas, Robert; Sargent,Thomas; y 
Walace), entre otros enfoques. 

~Los paradigmas de polltica econ~mica, consisten en 
repertorios de orientaciones b&sicas que centran la atencibn en 
un conjunto limitado de variables indap•ndientes (instrum•ntos de 
polltica econ~mica y variables exog•nas) y de variables 
dependientes (objetivos de polltica econbmica). El paradigma 
aporta una perspectiva y es como un lente a trav6s de cual se 
percibe la realidad. Es una visi6n del funcionamiento del sistema 
que corresponde a un conjunto de variables como de relaciones que 
vinculan dichas variables entre si. Es un marco orientador que 
simplifica la complejidad de lo real, suministrando un repertorio 
de preguntas y de pautas a seguir en su respuesta Cpor ejemplo: 
preguntas acerca de la asignaci6n de recursos y respuestas en 
t&rminos del modo de funcionamiento del mercado) 
Feinstein, Osvaldo 
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El Neoestructuralismo, tiene su origen en la corriente de 
pensamiento estructuralista de los aNos 50 con una perspectiva 
Latinoamericana, siendo sus renovaciones las que dieron origen al 
Neoestructuralismo, mismo que hasta la presente fecha, sigue 
teniendo actualizaciones CLustig, N; Rosales, O; Ffrench Davis). 
A diferencia del estructuralismo tradicional incorporb pollticas 
econOmicas de corto y mediano plazo de carActer instrumental, que 
buscan el manejo de variables macroeconOmicas. 

Neoliberalismo 

Este enfoque 1) se basa en planteamientos tebricos que trabajan 
con cambios marginales y en una economla homog~nea b) establee• 
que el •Juste es m6s rApido y benigno en una economla 
liberalizada e) Realiza un anAlisis est&tico comparativo, 
buscando lograr; una eficiencia microeconbmica, cuya suma para el 
conjunto determina el bienestar social, sin considerar 
suficientemente los efectos macroeconbmicos sobre el empleo, la 
distribucibn y la inversibn productiva d) Tiene la tendencia a 
considerar un sblo desequilibrio a la vez, que se supone 
resultado de pollticas pbblicas err6neas y considera que el 
6ptimo paretiano es alanzable e) Recurre a la utilizacibn de un 
s6lo instrumento de polltica por cada problema que procura 
anal izar, sin perJuic io de aplicar conjuntos de pol lt icas 
econbmicas f) Propone respuestas iguales a los mismos problemas, 
pYescindiendo del contexto histbrico, polltico, econ~mico en que 
se ubicQ el an&lisis o> La liberalizacien econbmica garantiza la 
desconcentracibn del poder polltico. La amplia libertad econbmica 
se postula como un requisito previo para la libertad polltica 
plena y, h) Postula el internacionalismo econbmico y supone una 
tendencia a la obsolecencia del Estapo-nacibn. La unidad 
principal de anAlisis es la unidad micYoeconbmic~~ 

Neoestructuralismo 

Establece : a) ajustes lentos y/o posiblemente desequilibradores 
en una economla nacional heterbgenea; los costos de transicibn 
afectan fuertemente el equilibrio final seg~n cual sea la 
trayectoria seguida en el proceso de ajuste; b> El tipo de 
anAlisis que realiza resta atencibn a la din&mica de los procesos 
de ajuste; prevalece l~ b6squeda de eficiencia macroeconbmica, 
que considere los efectos en la tasa de utilizacibn de los 
yecursos productivos y en la formacibn de capital flsico y humano 
e) Reconoce la existencia de desequilbrios m~ltiples y que varios 
de ellos son de origen estructural: la b~squeda de efciencia se 
ambienta en un mundo real " subbptimo 11 (de segunda mejor 
alternativa); d> Considera la aplicacibn simultAnea de un 

e. 



conjunto de pollticas a un grupo de problemas, estableciendo 
prioridades para la cronologla y la intensidad de cada polltica; 
e) las respuestas son variables, seg6n los momentos histbricos y 
la insitucionalidad vigente f) L• regulaci6n econbmica s•l•ctiva 
y la meJora de la distribuci6n del poder se retroalimentan. Una 
excesiva concentraci6n econ6mica favorece la concentracibn de 
grupos minoritarios g) La unidad principal de anAlisis es el 
Estado- naci¿n. Se concentra la atenci6n en la maxiMizacibn 
deliberada y no espontAnea, del binestar social nacional 

Recomendaciones de polltica0 : 

Paradigama Neoliberal 

- Gobierno pasivo y pollticas 
econ6micas neutrales 

- Producci6n libre de interferen
cias p~blicas: redistribuci6n 
eventual solo ex post, preferen
temente en transferencias mone
tarias 

- Estado no productor. Privatiza
ci6n de empresas p~blicas. 
Hincapié en la empresa privada 

Paradigma Neoestructuralista 

- Gobierno activo y politt
cas econ6micas selectivas. 

- Intervencibn •electiva en 
en el sistema productivo 
para generar mayor equidad: 
prodUccibn para satisfacer 
necesidades bAsicas, servi
cios igualizadores, activi 
dades que hacen uso inten 
sivo de mano de obra. 

- Pluralismo en las formas 
de propiedad y gestibn, que 
incluyen empresas pbblicas 
activas y lideres en sec
tores proritarios y diver
sos tipos de empresas pri
vadas. Las •mpr•••• p~bli
cas y privadas s• conside
ran complementarias. 

e EstAn tomadas de Ffrench-Davis, Ricardo (1990) "Esbozo de 
un planteamiento neoestructural ista" en Revista de la CEPAL 
No.34. Santiago de Chile. Naciones Unidas-Comisibn Econ6mica para 
Am6rica Latina y el Caribe. C41 y 42) 
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- Atomi:aci6n de los agentes econb
micos; desestlmulos a los sindica
tos y asociaciones profesionales. 

- Sistema tributario neutro, salvo 
sesgos para promover el ahorro y 
la inversibn privados 

- Sistema financiero libre, orien
tador espontAneo de la estructu
racibn de la oferta y demanda de 
bienes y servicios; tasa de inte 
r&s flexible, determinada libre
mente por el mercado. Banco cen
tral aut6nomo de la autoridad 
pol !.tica. 

- Libre comercio 

Apertura indiscriminada y uni
lateral a todo el mundo, indepen 
diente de las tendencias vigen
tes en los mercados internacio
nales; "pals pequerro incapaz de 
influir en el marco externo. 

Arancel nominal uniforme y bajo 
lo m~s cercano posible a cero 
como objetivo; eliminaci6n de 
mecanismos para-arancelarios 

B 

Desarrollo de organismos 
intermedios: sindicatos, 

cooperativas, Juntas de 
vecinos, asociaciones 
profesionales, etc. 

- Sistema tributario pro
gresivo, redistribuidor 
de gastos y reasignador de 
de recursos productivo5 

- Sistema financiero regula
do, al servicio del desa-
rrollo productivo, con 

tasas de inter~s real re
guladas, y con canales de 
acceso y tasas de inter~s 
preferenciales para produc 
tores peque~os e incipien
tes. Banco Central subor
dinado al Poder Ejecutivo, 
en un plano similar al de 
la polltica fiscal y de 
desarrollo productivo. 

Inserci6n selectiva 

• Graduacibn condicionada 
al funcionamiento de la 
economla internacional; 
tratamiento prefer-enclol 
a paises asociados en pro 
ceses de integraci~n e 
intercambio negociado. 

Arancel efectivo diferen-
ciado; uso de mecanismos 

para-arancelarios ante la 
inestabilidad externa, 
con el fin de orientar 
las compras estatales y 
regular ciertas transac
ciones entre filiales de 
empresas transnacionales. 



Fomento de las exportaciones 
mediante el tipo de cambio y la 
liberalizaci6n de las importa
ciones; la diversificaci6n de 
pyoductos y mercados es el 
resultado expontAneo del libre 
comercio. 

- Tipo de cambio bnico: tasa libre 
Cmonetarismo a la manera 'de 
Friedman, o de economla cerrada) 
o fija( enfoque monetario de la 
balanza de pagos). El tipo cam
bio real de mercado se supone no 
modificable por el gobierno, 
salvo en el corto plazo 

- Los movimientos de capitales, 
sean cr~ditos o inversi6n extran
Jera, deben ser libres y su 
asignacibn debe quedar librada al 
mercado; la inversibn extranjera 
debe competir libremente con los 
empresarios nacionales, sin Yes
tricciones sectoriales. 

- Las ventajas comparativas son 
definidas y fAcilmente identifi
cables en un mercado libre. 
No hay sectores productivos 
prioritarios. 

'3 

Subsidios diferenciados 
compensadores; negociacio
nes con otros gobiernos y 
empresas transnacionales 
para mejorar el acceso a 
mercados externos 

- Tipo de cambio real regu--
1 ado; ~nico o dual, segbn 
las diferencias entre el 
compor.tamiento del inter
cambio de bienes y el de 
servicios, y de los movi
mientos de capitales; tasa 
regulada o programada 
con miniaJustes 

- Los movimientos de capita
les deben ser regulados pa
ra evitar impactos macro
econbmicos desequilibrado
res; su uso debe ser 
dirgido ~ compensar fluc
tuaciones de los t•rminos 
del interambio y a comple
mentar el ahorro nacional; 
la admisibn de la inversibn 
extranjera debe ••r sele~
t iva para promover aportes 
de tccnolo~ta y acceso a 
mercados externos. 

- Hay ventaJa& comparativas 
difusas, en los sectores 

con ventajas adquiribles; 
el desarrollo nacional se 
basa en esfuerzos de adqui
sicibn de ventajas compara
tivas, los que deben ser 
selectivos. 



Diferencias principales 
Neoestructuralista 

entre los enfoques Neoliberal y 

"El enfoque Neol iberal presupone que, en ausencia de trabas 
gubernamentales, los mercados son homogQneos e integrados; 
por tanto, las seNales del mercado fluyen fAcilmente, de 
manera transparente, entre mercados". Por lo tanto no se 
reconocen desequilibrios estructurales, salvo los generados 
por C?l Esta.do. (F"french Davis ;42) 

El Neoliberalismo se basa en la teoria microecon6mica de 
11 optimizacibn de precios", por lo que sus recomendaciones de 
polltica descansan en la" maximizacibn de la liberalizacibn" 
(f"french Oavis ; 42> 

El enfoque neoestruturalista, asigna un papel trascendental 
a la heterogeneidad estructural: de los mercados externos, 
entre las etapas del ciclo econbmico y las respuestas 
respectivas; asl como entre los diferentes sectores y 
regiones econbmicas - empresas grandes y chicas, campesinas 
y urbanas, nuevas y maduras -; asl como de los grados de 
movilidad de los recursos y de flexibilidad de los precios. 

De ah!. la recomendacibn de regular los movimientos de 
capitales, los tipos de cambio y la polltica comercial ( 
opus cita; 43) 

La propensibn Neoliberal es la reduccibn de la demanda 
agregada si hay un d~ficit en cuenta corriente, a~n cuando 
la producci~n desciend~ y la inversibn se contraiga 
<Ffrench Davis; 43> 
Con base a la experiencia latinoamericana en cuanto 
programas de ajuste, estos han descansado en pollticas de 
·reducci~n de la demanda. Las pollticas reasignadoras de la 
oferta y del gasto han mantenido un papel menor. 

El Neoestructuralismo hace hincapiA en una mejor 
dosificacibn del descenso de la demanda agregada y de las 
pollticas reasignadoras. Recomienda pollticas selectivas en 
materia de gasto p6blico, tributacibn, crédito, comercio y 
tipo de cambio. Si bien admite una reducci~n de la demanda 
agregada ( del gasto p6blico por ejemplo) esta debe hacerse 
de manera localizada o selectiva, procurando mantener la 
demanda efectiva, fortalecer la formacibn de capital, 
reducir el consumo solo prescindible, sin hacer recaer el 
programa de ajuste en una baja de salarios. <French Da.vis 
;43) 
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El Neoliberalismo confta mucho en la eficiencia del sector 
privado y desconfla en el extremo del secto pbblico, por lo 
cual la intervencibn del Estado en la economla debe ser 
limitada. El Neoestructuralismo en cambio, requiere un 
Estado m&.s activo. Bajo la concepcibn de "heterogeneidad 
estl"uo:tural",es preciso ser selectivo; .:ibol"dar un volumen de 
acciones que el Estado sea capaz de realizar con eficiencia 
social, y concertar sus esfuerzos, ahl donde surtan mayores 
efectos mao:roecon6micqs<Ffrencha Davis 43 y 44) 

El neoestructuralismo, tiene como rasgo mAs destacado el de 
ofrecer pollticas selectivas en contraposicibn con las 
pol!ticas te6ricamente neutrales del neoliberalismo CFfrench 
Davis 39). Estas otorgan igual tratamiento a todo tipo de 
bienes, recursos o regiones. 

No obstante que, ambos enfoques admiten una mejor 
integraci6n comercial con el extel"ior y la reduccibn del 
gasto p6blico, de acuerdo con el Neoestruturalismo estos 
procesos deben ser graduales y selectivos. Asl mismo, ambos 
enfoques reconocen .la formacibn de capital humano, sin 
embargo en la prActica los programas ortodoxos de 
estabilizaci~n y de ajuste macroeco- nbmico terminan por 
desalentar la formaci6n de capital humano y reducen el 
finano:iamiento de la eduo:ac·itin y la tasa de utilizacibn de 
los recursos disponibles C Ffrench Davis) 

Los Neoliberales como los Neoesructuralistas coinciden a 
finales de la d&!cada de los eo, en la nece&idad 
impostergable de efectuar profunda& transformaciones en la 
estructura de los paises en vtas de desarrollo, sin embargo, 
surgen amplios distanciamientos a la hora da discutir el 
programa de las poltticas para inducir dichos cambios, as\ 
como en torno al peso relativo estrat6gico del Estado y del 
Mercado en el proceso de recuperaci6n y consolidacibn del 
desarrollo ( Sunkel y Zuleta :1990;49) 

A~n cuando en la actualidad ambos enfoques proponen en la 
pr&ctica adoptar algunas ·medidas comanes, la importancia 
conte~tual o relativa de cada una de •stas, as\ como su raz~n o 
argumento para implementarse Cl6gica) hacen que se separen estas 
medidas de acuerdo al enfoque y perspectiva en la que se 
insertan. 
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1.3 Las vlas del redimensionamiento postuladas bajo el enfoque 
neol ibera!. 

Se conciben cuatro vlas de redimensionamiento pflblico: 1) la 
desregulaci6n, 2) la privatizacibn, 3) la descentralizacibn 4) la 
administrac i6n pll.bl ica indirecta (Almada, Carlos F".; 1 '390). Sin 
embargo, la privatizactbn de los dominios p~blicos y la 
desregulaci6n jurldica y administrativa de la economl~ se 
convierten en los ejes centrales de esta nueva estrategia de 
organizacibn y retraccibn estatal CSuAres F"arias, Francisco; 
1989) 

- La privatizacibn 

Este concepto puede ser entendido en un sentido amplio y en un 
sentido restringido. En un sentido restringido o estricto 
consiste en la transferencia de activos o propiedades p~blicas al 
sector privado. 

En un sentido amplio, supone la existencia de un Estado Mlnimo y 
la integración de los principios de competencia y disciplina del 
mercado y realidad econ6mica en la mayorla de las funciones 
p~blicas, incluso de algunas consideradas tradicionalmente como 
expresiones de la soberanla estatal, tales como el sistema 
penitenciario o el orden p6blico C opus cita; 18 y 19> 

Es decir se concibe como una tendencia general de la sociedad con 
oposicibn a un Estado interventor. De tal forma que la 
desregulaci6n, lA administrac:iOn indirecta y la descentra
l1zaci6n, son parte del proceso de privatizaci6n. Si se observa 
la definici6n restringida entonces, la privatizacibn, es al igual 
que c•da uno de los tres procesos mencionados, un mecanismo mas 
de la retracción estatal. 

El proceso general de privatización 11 ha inducido un nuevo estilo 
de administraci6n y estructuras m~s ligeras y mAs orientadas a la 
satisfacci6n de las demandas de los usuarios (consumidores) .. De 
igual suerte ha reforzado la utilizaci6n mAs generalizada por las 
administraciones pCblicas de estudios microeconbmicos, de m6todos 
de evaluaci6n del desempeho y la productividad, de contratacibn 
externa de ciertas actividades y de aplicación de precios y 
tarifas realistas, etcétera. En suma, ha contribuido a una mayor 
racionalidad y a una mayor conciencia de los costos directos e 
indirectos de las burocracias, asl como aceptar que existen 
opciones distintas a la asunci6n directa por parte del Estado de 
toda nueva tarea social 11 <SuArez rarias, Francisco ;1~) 
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Es un proceso que para que se de, deben reunirse ciertos 
elementos, entre los que se encuentran: a) definici6n de lo 
irreductiblemente estatal; b) un contexto polltico, econbmico y 
social razonablemente predecible e) la presencia de un sector 
privado suficientemente fuerte y con genuina mentalidad 
empresarial, d) un adecuado marco Jurldico que salvaguarde los 
intereses fundamentales del patrimonio p~blico e) asl como la 
existencia de condiciones propicias para que las empresas 
transferidas Cal sector privado) se presenten y crezcan 

- Oesregulacibn • 

Considerando el sentido amplio de privatizaci6n y en un contexto 
de liberalizaci~n, la apertura de una actividad a las presiones 
de la competencia econ6mica, implica una desragulacibn, al 
excluirla de la legislacitin pflblica y/o retirarle el estatuto 
Jurtdico especial que la beneficiaba frente otros posibles 
competidores " Asl el traslado de los monopolios pfl.blicos a 
propietarios privados es una forma clAsica de privatizacibn, pero 
tambUm es un modelo incuestionable de desYegulacibn" (Su&res 
Farias, Francisco:l989; 25) CUna empresa se vende y se desregula) 

Sin embargo, es posible priv~tizar sin desr•gular, al continuar 
la tutela del gobierno sobre la contrataci6n del bien o servicio 
y excluirlo de las fuerzas competitivas del mercado. De este modo 
se puede trasladar el dominio y propiedad de un agente pbblico 
h.:\Cia un su.jeto privado, pero manteniendo el Estado el 
establecimento de las normas o pollticas gener~lc~ (Se vende una 
empresa pero se regula) 

Por otro lado, es posible d•sregular •in privatizar, al permitir 
una abierta y amplia competencia comercial en el sector pbblico 
sin trasladar su propiedad al sector privado. El Estado obliga a 
las empresas p~blicas a competir en lOs concursos del propio 
gobierno, pero en igualdad de condiciones frente los 
particulares ., 

• En la practica este t6rmino ha estado vinculado a la 
liberalizaci6n o eliminacibn de normas sancionadoras, retiro de 
medidas proteccionistas y reduccitin o desaparicibn del control 
gubernamental. 

7 "En un caso extremo es posible nacionalizar una actividad 
o industria y desregularla al mismo tiempo, como lo hizo el 
gobierno francf!s al inicio de la actual dl!cada (80') al 
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De acuerdo con el discurso neoiberal, la proliferacibn normativa 
ha ocasionado en muchos paises, por la complejidad excesiva que 
genera, una insuficiente eJecuci6n, una aplicacibn literal, 
escrupulosa y paralizante o bien la aparici6n de m~ltiples 
excepciones de dudosa legalidad (de prActicas antiJur!dicas) 

En el nivel te6rico, la desegulaci6n aparece como un medio para 
restituir a las normas jurldicas su valor profundo. Se busca 
lograr sistemAticamente, "la simplificaci6n 11

, compensacibn )' 
armonizaci6n de los textos jurldicos, que estos sean un conjunto 
coherente y accesible (Almada; 1990;18). En un concepto prActico, 
engloba el conjunto de medidas que tienden a di~minuir su peso y 
volumen. 

En los paises en desarrollo desde el punto de vista polltico se 
trata de la abrogacio!in pura y simple de normas que, por ejemplo 
en materia comercial, consagran 1 a existencia de monopolios, 
limitan excesivamente la competencia o simplemente otorgan a los 
poderes p~blicos facultades excesivas que limitan el desarrollo 
de las fuerzas productivas 

- Descentralizacibn 

El Estado se contrae no ~nicamente frente a la sociedad civil, 
sino ademAs en relacibn con las aurtoridades regionales y locales 
La astringencia de las finanzas p~blicas orienta a transferir 
determinadas competencias a las autoridades provinciales 
Cestatales) y municipales que pueden ejecutarlas con menores 
costos. De hecho, hay una tendencia general a enfatizar la 
importancia de la descentralizacibn. 
De acuerdo al neliberalismo, el poder, no debe estar en manos del 
Estado sino de la sociedad de manera dispersa; no debe estar 
concentrado ni centralizado en el gobierno y sus brganos, en 
tanto de ser as!, restringe la libertad de eleccibn econ6mica y 
polltica de los individuos. 

nacionalizar la banca privada pero liberalizar los mercados 
financieros (Su&res rarias, rrancisco; 1989; 25) 
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- La administraci~n p6blica indirecta 

Esta modalidad, constituye nuevas formas de administracibn 
pl!tblica al exterior de las jerarqulas tradicionales de las 
administraciones centrales y locales. 
Se busca la multiplicacibn de entidades denominadas como semi
p6blicas o semi privadas, independientes con poder reglamentario 
y que en ocasiones poseen un tinte corporativo. Esta modalidad, 
incluye tambi~n, que las· autoridades p6blicas puedan proveer 
dinero (finan~iamiento) sin pre~tar el servicio mismo 

En los paises desarrollados: ºgeneralmente este tipo de 
organizaciones surgen de la iniciativa del ejecutivo o del 
legislativo, pero no dependen jerArquicamente de ellos, a~n 
cuando pueden compartir su personalidad Jurtdica" (Almada, 1'390; 
1'3) 
"Los motivos de desarrollo son diversos, pero normalmente 
tiende a asegurar su autonomta en relacibn con el Ejecutivo e 
incluso a los parlamentos, a efecto de asegurar objetividad 
decisoria o simplemete flexibilidad operativa" <Almada; 1990; 19) 

11 Sobre todo en los paises de tradicibn anglosajona y en el norte 
de Europa, ha surgido una serie de entidades que constituyen una 
zona " gY is" entre lo p6bl ico y lo privado que no encajan en el 
tradicional concepto de descentral izac ibn funcional 11 

<Almada;l9'90;1'9) 

A finales de los SO" y principios de los 90' los programas de 
ajuste ser&n modificados, a partir de incluir medidas 
compensatorias respecto a los costos provocados por las medidas 
de cart.ctcr ortodo:.~o en l.:t pobl.:tcibn. B.'.ljo t:?::ta vi~ibn, lo5 
programas de ajuste implementados serAn entonces denominados como 
progamas heterodoxos. Por lo que ning6n enfoque, visibn o esquema 
te6rico propuesto es aplicado ni textualmente, ni exclusivamente. 

La mixtura que en ciertos momentos y en ciertos tipo de pollticas 
se aplican en un mismo pals, llegan a ser contradictorias, 
atendiendo fines tambi~n contrapuestos dentro de un mismo sector 
de polltica, tal es el caso, del sector vivienda. 

En este tenor, se plantea que en M&xico a partir del actual 
sexenio (1'388-1'3'34). y no obstante al programa de ajuste 
heterodoxo iniciado desde diciembre de 1980, la polltica de 
vivienda es dominada por medidas neol ibeYales e incluye en 
ter minos pr&ct icos y con menor importancia algunos medidas y 
objetivos derivados del paradigma neoestructuralista. 
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1.4 Etapas del proceso de ajuste 

De acuerdo a una nueva llnea de trabajo del Banco Mundial, 
presentada por Selows~'y• en el F"oro Econtimico Internacional 
celebrado en Ginebra en 1989 (Ver Sunkel y Zuleta; 40) se propone 
un ajuste estructural con crecimiento, en el que pueden ser 
identificadas tres etapas, por las que deben transitar los paises 
latinoamericanos para recuperar el crecimiento de mediano plazo, 
reduciendo sus niveles de endeudamieno externo. 

En esta linea de trabajo y perspectiva de anAlisis, se postula la 
gran complementariedad entre las mejoras en las pollticas 
internas y el apoyo del financiamiento externo, la cual es 
distinta en cada etapa del ajuste. Reconoce que las reformas 
econ~micas internas sin financiamiento externo adicional ponen en 
riesgo el proceso, convirtando el ajuste social y pollticamente 
muy costoso. Sin embargo, contar con apoyo externo y no emprender 
las reforma necesarias, los fondos finalmente salen como fugas de 
capital.es, financian el consumo improductivo del gobierno o 
proyectos de inversibn de muy baja rentabilidad social. 
El objetivo principal de cada etapa del ajuste es promover las 
precondiciones, o el entorno, que estimulen un alto nivel de 
inversiones socialmente productivas por parte del sector privado, 
tanto nacional como extranjero, al cual se identifica como el 
motor del crecimiento. 

Primara Etapa. El objetivo bAsico de esta etapa es conseguir una 
estabilidad macroecon6mica mtnima, reduciendo los niveles de 
inflaci~n y la tasa de interés real. Esto implica a) generar un 
incremento sostenido del superavit fiscal primario (ingresos 
menos gastos, excepto pago de intereses ) y b) conseguir un nivel 
critico de financiamiento externo o de disminucibn de la 
transferencia neta de recursos, que permita reducir los efectos 
recesivos del tal ajuste fiscal. 

Uno de los elememtos novedosos en e~ta visi6n del Banco Mundial, 
e5 que reconoce en esta etapa de ajuste, algunas medidas menos 
recesivas, contenidas en los planes heterodoxos de estabilizacil!ITT 
y que tienen relaci6n con acuerdos transitorios que gulen los 
salarios y precios de modo de garantizar la rApida convergencia 
de la tasa de inflaci6n a un nivel compatible con el nuevo ritmo 
de expansi6n monetaria. 

• Selowsky, M (1999) Precondítions necessary for the 
recovery of Latin America's growth. Latin America Meeting of the 
World Economic ~orum, Ginebra, 22 y 23 de Junio. Mimeo. Citado 
en Rosales (1990) 
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Segunda Etapa. Una vez que logra un nivel mtnimo de 
estabilidad macyoeconbmica, se aryiba a la segunda etapa definida 
poy la aplicacibn de reformas estructurales oYientadas a 
incrementay la competitividad exteYna e interna de los meYcados 
de bienes, insumos y fiancieyos, junto con una racionalizacibn 
del sistema global de Yeglamentaciones y reformas institucionales 
que pYomuevan el aumento sostenido del ahoryo pbblico. 

Las pollticas se dirigen a una reasignaci6n eficiente de los 
Yecursos y a la recuperaci6n de los niveles de impoYtacibn y de 
la capacidad productiva plena. Entye estas destacan reformas 
comerciales que otorguen iguales incentivos a las exportaciones y 
a la sustituci~n de importaciones, la desregulacibn de las tasas 
de interés y la descompresibn del sistema financiero, y politicas 
de puertas abiertas para la inversi6n extranjera. 
Esta etapa debe asegurar que los incentivos se basen en reglas de 
juego transparentes y en las seNales del mercado en vez de 
hacerlo en la asignacibn discrecional de los recursos por la vla 
de las pollticas p~blicas. Se espera, asl mismo, en esta etapa, 
que el financiamiento externo adicional se emplee para importar 
insumos intermedios, permitiendoun mejor uso de la capacidad 
instalada. 

Tercera Etapa. Esta etapa constituye una fase de consolidacibn de 
las reformas y el objetivo principal es la recuperacibn sostenida 
de los niveles de inversibn privada, nacional y extranjera. Aqul 
las precondiciones para el crecimiento sostenido est&n dadas y se 
manifiestan en un deseo de los agentes inversionistas privados 
nacionales por invertir dentro del pals debido sus altos 
niveles de productividad social y privada. 
En asta et~p~ o~ crucial el finBnci~miento e~terno para aumentar 
la inversi6n privada interna, reducir el nivel de sobreendeu
damiento exteYno de las economtas latinoamericanas, de forma tal 
de disminuir el clima de incertidumbre y fomentar la confianza de 
los inversionistas nacionales y evitar que crisis externas o la 
prolongaci6n en las negociaciones de la dauda amenacen con 
revertir las reformas estYucturales. 

El financiamiento externo es importante en cada una de las tres 
etapas y su utilidad varta en cada una de ellas. Asl en la 
primera etapa, permite que el ajuste sea menos recesivo; financia 
parte del d•ficit fiscal, reduciendo el endeudamiento interno del 
sector p6blco. En la segunda etapa, facilita la recuperacibn del 
nivel de las importaciones aportando recursos frescos. En la 
tercera etapa, estimula una recuperaci~n de las inversiones, 
procediAndose a una disminuci~n de la deuda. 



En esta etapa, la disminuci6n de la deuda contribuye a reducir la 
incertidumbre y vulnerabiliad frente a choques externos, ast como 
evitar una reversi6n en las reformas estructurales. La reduccibn 
de la deuda, es entonces posible en la tercera parte del ajuste. 

1.5 Polltica y gasto sociales 

En los paises capitDlistas 
poltticas sociales, entendidas 
las necesidades en materia de 
y vivienda, tradicionalmente 
intervenc ibn estatal. 

llamados en vla de desarrollo, las 
estas como aquellas que ~tienden 
educaci6n, salud, seguridad social 

han estado vinculadas a una mayor 

La fuerza o importancia del Estado en las sociedades 
Latinoamericanas, (sobre todo de los aNos se~enta y setenta) fue 
asociada entre otras cosas al atraso econbmico, extrema 
heterogenidad socio-econbmica y fuerte dependencia externa 
<Schmitter 1'374; Sonntag y Valencillos 1'377; Evers 1'37'3; Grindle 
1'386; Wiarda 1974: Ver M6ndez s/f) Sin embargo, los cambios 
econbmicos y pollticos suscitados en las d~cadas de los ochenta y 
noventa en los palses Latinoamerianos, entre ellos: niveles altos 
de inflaci~n, y de endeudamiento e~terno con bajos de produccibn, 
asl como el resurgimiento de la democracia que viene a cuestionar 
el predomino del autoritarismo, en algunos paises, han planteado 
la necesidad de modificar los esquemas de desarrollo y han 
conducido a la redefinicibn de la intervencibn del Estado en el 
campo social 9 

Las actividades econbmicas en los pa!.ses captal istas mAs 
desarrollados, pueden en algl!.ln momento dado n"querir de le bci.ja 
intervencibn del Estado, para regular el mercado, sin embargo, en 
las cuestiones sociales no es asl, debido a la naturaleza de las 
pollticas sociales. 

En los palses desarrollados, se ha fomentado la creencia que la 
economta, basada en el mercado puede y debe funcionar con una 
intervenci6n estatal mtnima o debe ser realizada en condiciones 
especiales. 

• El paradigma Keynesiano fue hasta la decada de los 70' el 
dominante, sin embargo al terminar el periodo de expansibn de la 
postguerra y al comenzar una fase de recesi6n con inflacibn 
Cestanflaci6n) comenzb el cuestionamiento de este paradigma. La 
estanflaci6n aparecib como una anomalla la cual no era explicable 
en el marco de dicho modelo CFeisnstein, 0;1'384) 

18 



No obstante, considerando la funci6n de mediador que cumple el 
Estado, este tiene el poder de salvaguardar el bien com~n cuando 
asl es requerido, 10 por lo que tiene la capacidad de sustraer en 
diferentes formas y medios riqueza e ingresos de la sociedad y 
modificar su asignaci¿n. De esta manera el Estado reconcilia los 
factores que sin ~l quedar tan irreconciliables, tratando de 
mantener el equilibrio de las fuerzas sociales. 

Bajo esta concepcien las pol!ticas sociale~ implementadas por el 
Estado y no por los a9entes privados, poseen un c:arActer 
valorativo y, toman como metas y criterios la equidad, la 
Justicia y el bienestar social. Estos objetivos de justicia e 
igualdad pueden conllevar a establecer un n6mero de programaG que 
los operativicen y que los agentes econ6micos deben adoptar o 
serAn sometidos a su efectos, sin embargo ante posibles 
resistencias, el Estado puede recurrir al uso de ciertos 
incentivos o incluso al uso de la fuerza flsica, a la coercibn 
y/o al autoritarismo. Esto no quiere decir que la fuerza flsica a 
la que recurre el Estado s6lo la utilice para beneficiar a los 
mAs necesitados, por el contrario el Estado puede utili~ar la 
coerci~n en contra de ellos. 

Sin embargo lo que interesa aqu! es mAs bien resaltar, el efecto 
negativo: subjetivo o real, que una medida implantada por el 
Estado puede tener para algunas organizaciones a~n cuando el 
obJetivo expreso sea de Justicia o equidad. 

Dependiendo del modelo de desarrollo de cada pals la 
interdependencia que exist.a entre diferentes pollticas que adopta 
el Estado, sean estas sociales y/o e~on~mic~~ pueden 5er de 
car~cter complementario u opuesto, donde la funcibn de madiaci6n 
del Estado deja de operar y propiciar que una o varias pollticas 
se sobrepongan a otras. 

10 James Malloy (1985), establece que las pollticas y 
programas de carActer social, son un medio del Estado para 
socializar los costos de generaci6n de legitimidad para el 
sistema y también para socializar los costos de acumulacibn de 
capital. Al enfrentar los paises de Am~rica Latina, los problemas 
de crisis econ6mica, estos son forzados por ella, a pasar de una 
polltica de distribuci~n de los beneficios a una polltica de 
distribuci6n diferencial de los costos. En este punto existe un 
desplazamiento general de la percepci6n de la polltica como un 
juego de " suma de expansitin" a un Juego de suma cero." 
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Los objetivos de las pol l.t icas de tipo soc al, pueden ser 
incompatibles con las pollticas de tipo econbm co, que tienen 
como fin primordial la maximizaci6n de la rentab lidad econbmica 
y el beneficio individual y no colectivo. 

Todos los palses capitalistas en la actualidad persiguen una 
polltica social y una polltica econ6mica, sin embargo el 
predominio y naturaleza de ciertos agentes sociales y de sus 
relaciones, asl como de los mecanismos de asignacien de la 
riqueza, hacen que una u otras sean mAs importantes o tengan 
mayor peso. 

La focalizacibn (target-oriented) es la propuesta actual mhs 
dasarrollada e influyente para modificar el gasto social. El 
Banco Mundial, aunque impulsado por diferentes instancias, es la 
entidad que la ha trabajado m&s intensamente. 

En los a~os ochenta ~e realizan propuestas de polltica social 
centradas en programas destinados a combatir la pobreza extrema, 
<~n el caso de Mbxico, estas adquirieron mayor importancia a 
finales de esa d~cadal, convirti6ndose esencialmente, el concepto 
de "foca.lizaci6n" en sin6nimo de selectividad del gasto social" 
CSoJo, Ana; 1990) 
Al comprobar que hay concentraci6n de algunos servicios sociales 
en sectores de altos· ingresos, o ineficiencia en el gasto social, 
el Banco Mundial generalmente propone centrarse en los sectores 
vulnerables 11 los programas sociales pueden ser mlls 
efcicientes en cuanto a costos y mlls equitativos; si se 
generaliza la focalizaci6n del gasto p~blico, 6ste serk mAs 
eficaz, y en tal caso no habr& trafe-off entre eficiencia y 
equid~d" (Banco Mundial, 1'988; 13 en SoJo, Ana ; 1'3'30) 

Esa propuesta se expresa en los t&rminos siguientes: 

contribuir a solucionar la crisis fiscal del Estado mediante 
las pol !ticas sociales; 

concentrar el gasto p~blico social en los grupos mks 
vulnerables de la Poblaci6n mediante pol!ticas de 
focal izac i6n; 

restringir la acci6n del Estado en materia de polttica 
social; 

evaluaci6n negativa del concepto de universalidad de los 
servicios, y critica de las pol!ticas de corte universal por 
los problemas que origina y por sus fracasos; se propone 
que el Estado abandone las pollticas universalistas mediante 
un desmantelamiento relativo y variable de éstas; 
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se preconiza una privatizaci6n relativa de la polltica 
social, seg6n se trate de casos nacionales o sectoriales. En 
ocasiones incluso se propone que para la " focal izaci6n" se 
utilicen servicios privados. En este Ambito, no se presta 
mayor atenci6n a los problemas que origina la prestacibn 
privada de servicios; 

Se expresa confianza en que la distribuci~n primaria del 
ingreso y la elevaci6n del nivel de vida, producto del " 
derrame" y de la reactivacit..n econ6mica, garantizan a los 
grupos ajenos a la 11 focal izac i6n 11 1 a capacidad de pa·go para 
utili~ar los servicios privados 

La crt!tica neoliberal considera injusta la prestacibn universal 
de servicios porque, se afirma, favorece por igual a personas con 
necesidades y recursos muy diferentes. El Banco Mundial plantea 
que la universalidad genera desigualdades y propone en ocasiones 
privatizar los servicios, o bien modificar los aranceles o 
tarifas de los servicios pl!&blicos, diferencilmdolos para 
favorecer a los grupos considerados prioritarios. 
La propuesta generalmente va asociada con una restriccibn de la 
acci6n del Estado dirigida a grupos prioritarios y con la 
preferencia por un sistema privado que preste servicios a los 
sectores i:on capacidad de pago, incluso a los grupos 
vulnerables. 

Se expresa una antigua perspectiva sobre polltica social que, 
parad~jicamente, tiene como consecuencia una polltica residual, 
con metas meritocrAticas. De acuerdo con los merites 
individuales, cada uno podrA satisfacer sus necesidades en el 
mercado. Desde ahl, los objetivos redistibutivos del Estado de 
Bienestar se denominan 11 igual itar ismo" y se anal izan 
ncg.:i.tivo'lmcntc CSojo, An~ ; 18'3) 

Cabe mencionar que si bien las propuestas del Banco Mundial, 
establecen que el gasto p6blco debe centrarse en grupos de mks 
alta vulnerabilidad social, con un af&n de eficientar el uso de 
sus recursos, en la practica sucede que en lugar de tratar de 
determinar grupos-objetivo a travAs de la foc•lizacibn, sus 
propuestas se orientan a la exclusi6n de Ambitos de la pol1tica 
social, ya sea a travAs de promover la privatizacibn de los 
servicios y/o ~l circunGcribir el acceso e pobraa a ciertos 
servicios. Por ejemplo: en educaci~n, se propone reducir el 
subsidio estatal a la educaci6n superior e incrementar los 
recursos para la educaci6n media y primaria, asl como privatizar 
los servicios de salud. 
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En el sector educativo, la ense~anza primaria se identifica como 
un bien p~blico y la universitaria como un bien privado. En el 
Ambito de la salud, se identifia que la mayorla de los servicios 
curativos pueden considerarse bienes privados y que 11 los pobres 
tienden a resultar m&.s afectados por los problemas de salud cuya 
mejor soluci6n radica en los programas preventivos <Banco Mundial 
1987 en SoJo, Ana; 186). Pareciera ser que la acci6n guberamental 
tendrla que diferenciar el tipo de enfermedades asociadas o hasta 
permitidas a los pobres y de aquellos que no lo son. Uno de los 
elementos vinculados a las propuestas de focalizacibn, es que 
hace distincibn entre un bien p6blico y de un bien privado, 
bas&.ndose m&.s que en ºquién es el beneficiario", en 1 a 
determinacii!.in del" costo del bien o servicio". Los bienes que 
implicpn un mayor costo per cApita son identificados como bienes 
privados. Por tanto, para lograr una mayor focalizaci6n de los 
servicio& es a través de los esquemas de recuperacibn de costos. 

El termino de una 11 meJor focal izac ibn del gasto social 11 ut i 1 izado 
por los neoliberalistas difiere del concepto de "selecci6n o 
selectividad del gasto social 11 propuesto por los 
naoesructuralistas. Para estos ~ltimos, la selectividad se 
refiere estrictamente a establecer determinados beneficiarios~~; 
no es sinbnimo de restriccibn del gasto social. Incluso en 
situaciones criticas la consideracibn de la poblacibn vulnerable 
pude implicar un aumento del mismo. El aumento del gasto social 
se~la ineludibe en los palses que han dedicado un presupuesto 
exiouo a ese fin. Cuando la restriccibn del gasto social p~blico 
&e ha visto asociada con un deterioro de las condiciones de vida 
de la poblacibn, es preciso esforzarse por recuperar los niveles 
adecuados de gasto.( SoJo Ana ;194) 

La polltica de vivienda ~-t~ inmersa dentro de las pollticas 
sociales y tiene lA caracterlstica de perseguir al menos 
tebricamente objetivos y efectos redistributivos. De esta manera, 
esta polltica - cuando es expllcita- se desagrega en programas 
espectficos, que implican transferencias de recursos en lo 
econbmico y/o en lo pol ltico. En el A.mbito econbmico, el Est·ado 
realiza tr~nsferenci•s de ingresos entre grupos sociales y en el 
•mbito politice lo que distribuye o se pretende distribuir es el 
poder de decisi6n en la sociedad, lo cual tiene como referentes a 
la forma de or.ganizacitin de control soc:ial y las relaciones entre 
Est•do y sociedad. 

1 • Bustelo, Eduardo (1990) considera que es necesario tener 
en cuenta al·gunos criterios bAsicos para operativizar la 
focalizacitin, entre ellos propone: el nivel de ingreso como el 
m6s importante, loalizacibn o equidad geogr~fica, la edad y el 
sexo. 
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Aan cuando el Estado puede 
ayudar a la solucibn del 
mecanismos de regulaci6n 
conllevan a un traspaso 
sector p~blico al privado, 
puede llevarse a cabo un 
pt&blicos. 

intervenir en diferentes formas para 
problema habitacional, existen algunos 

y lineamientos pollticos que no 
de recursos econ6micos o ingresos del 

Solo a trav~s de los subsidios es que 
traslado de este tipo de recursos 

Las pol!.ticas de subsidi.os son diversas e incluyen exensiones 
tributarias a los constructores y/o propietarios de vivienda, el 
subsidio ~las t~sa de inter~s explicito o impllcito por la falta 
de correccH:on monetaria adecuada; e incluye adem•s, en algunos 
casos, la construcci6n y asignacibn de vivienda de bajo costo por 
parte de instituciones p~blicas y en otros, el financiamiento 
subsidiado por parte de las instituciones de seguridad social. 
AdemAs existe el subsidio impllcito por parte de los servicios de 
urbanio::aci6n (agua potable, electyicidad, alcantarillado y 
pavimentaci6n) y de empresas que proporcionan servicios de 
utilidad p~blica. 

Para Pablo AYellano(~2 ) 1 los subsidios otorgados por el Estado, 
afectan a la ofeYta de un bien y servicio o, a su demanda. 

El subsidio al costo u oferta habitacional: este mecanisno 
consiste en rebajar o ex1m1r de impuestos los 
constructoYes y/o a los propietayios de vivienda. 

Los subsidios 
dividen en: 

la demanda, estos tipos de subsidio se 

a) Subsidio al cr~dito, que es destinado a la compra de 
vivienda y se otorga cobrando intereses bajos y/o 
reajustando paYcialmente las deudas. Aqul el Estado 
puede financiar directamente las viviendas p asumir el 
papel de intermediario. 

b) El subsidio de una vez a la demanda, este tipo como su 
nombre lo indica, se dirige al demandante de vivienda, 
tiene un monto fijo, conocido y se entrega de una ~ola 
ve:. 

Otras formas de distribuci~n es la elevaci~n en la calidad 
de.los servicios, en el caso de la vivienda es importante su 
tama~o, acabado y materiales de constYuccibn. 

• 2 Arellano, Jos• Pablo (1982) Pol!.ticas de Vivienda 
Popular"; lecciones de la experiencia Chilena 11 en Colecci~n 
Estudios CIEPLAN, No.9 Santiago-Chile. CIEPLAN 
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Con esta amplia gama de pollticas es generalmente dificil 
cuantificar y determinar beneficios y beneficiarios, sin embargo 
conviene esforzarse para identificar los efectos distributivos de 
los programas que constituyen la polltica de vivienda. Como en el 
caso de los programas de seguridad social, uno empieza por 
preguntarse quienes estén afiliados a esta y c~mo se distribuyen 
entre ellos los beneficios CArellano; 1981;164) 
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2. CONTEXTO V REFORMULACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA, AL 
INICIO DE LA DECADA DE LOS 90' 

En nuestro pals, la vivienda es una 
de las demandas sociales mas 
sentidas. Desde hace varias d6cadas 
es un compromiso inamovible del 
quehacer gubernamental y a partir 
de 1983 un derecho consagrado en 
nuestra Constituci~n. 

Secretarla de Desarrollo Urbano y 
Ecologla. Programa Nacional de 
Vivienda 1990-1994. M6xico,1990 
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2. CONTEXTO V REFORMULACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA, AL INICIO 
DE LA DECADA DE LOS 90' 

La polltica de vivienda como un sector de polltica gubernamental, 
surgi6 en d~cadas anteriores a la de los 90', por lo que no se 
puede decir que para el periodo 1'988-1992 se haya procedido a la 
formulacibn de esta pollti~a, sino m~s bien a su reformulacibnª3 

En este sentido, el presente capitulo intentarA dar respuesta a 
las preguntas: cuAles fueron los factores que hicieron que se 
reformulara la polltica de vivienda?, qui•nes la reformularon? y 
en que consisti6 su reformulacibn? 

2.1 ractores que conducen a la reformulaci6n de la Polltica de 
Vivienda 

Las necesidades de vivienda, se esti~an en tbrminos de d~ficit a 
principios de 1'990 en 6.1 millonesª 4 r sin embargo, estas 
necesidades s6lo llegan a representar un conflicto social, en el 
momento en que la poblaci6n involucrada se manifiesta abier
tamente para demandar una solucibn al gobierno. 

ª~La polltica de vivienda empezb a instrumentarse por el 
Estado, a partir de mediados de los aftos 20' y hA permanecido 
desde entonces, dentro de las acciones del gobie.rnos dentro de la 
agenda gubernamental aunque no con la misnma fuerza. Esto es, ha 
estado sujeta a una cierta ponderaci~n y ha tenido un cierto peso 
al interior de las pollticas sociales y en relacibn a las de 
carActer acon6mico. Han sido el contexto nacional, internacional 
y algunos factores circunstanciale& los que han hecho que esta 
polltica tenga una importancia especifica en cada periodo. 

Para conocer las manifestaciones pollticas mAs tempranas del 
problema habitacional y las diferentes etapas en las que el 
Estado ha asumido difr•ntes posiciones, que van desd• una cierta 
indiferencia, a acciones aisladas y programas constructivos 
ambiciosos, veAse: Sauceda (1988); Durand C19B9); Castells 
(1977); Garza, Gustavo y Schteingart, Martha C197B>; y 
COPEVI (1976). 

a• Con base a la cifra oficial del d•ficit de 6.1 millones 
de viviendas, se requiere anualmente construir 260 mil nuevas 
viviendas para atender las necesidades demandadas por incremento 
poblacional y se lleven a cabo 308 mil 400 •cciones da 
meJoramiento de viviend~s existentes para evitar que el d•ficit 
se incre mente. 
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El problema de vivienda adquiri6 una amplia visibilidad, por lo 
menos en la Ciudad de México en 1985, cuando una cat~strofe 
natural como fueron los sismos, demandaron la participaci6n 
activa del gobierno. En esa ocasi6n los sismos representaron un 
factor ex6geno al sistema y debido a las p~rdidas humanas y dahos 
graves que ocasion6 a las viviendas y a los servicios p~blicos, 
se realiz6 una gran movilidad social. 

Las necesidades de vivienda <Véanse cuadros: 10, 11 y 12) tomarAn 
en general, nueva import.ancia al concluir la década de los 
ochenta, en tanto su disminucien y satisfaccibn constituyen parte 
de los indicadores que miden las condiciones de vida de la 
poblacibn, mismas que empeoraron, debido a la permanencia de la 
crisis econ6mica durante casi toda la d6cada de los 80' 

Tres son los factores que hacen que las necesidades de vivienda 
se conviertan en un problema polltico y atraigan la atencibn del 
sector ptl.bl ico: 

1) Los efectos de la crisis econ6mica en la poblaci6n Ccostos 
sociales) y en los propios organismos e instancias que 
intervienen en el campo habitacional( costos financieros), asl 
como los conflictos que esto ocasione en los diferentes grupos 
sociales afectados. Por ejemplo: entre financiadores, 
productores, consumidores y necesitados de vivienda. 
El encarecimiento del costo del dinero, insumos y materiales, 
afectaban la oferta de vivienda, en tanto haclan poco redituable 
financiarla o construirla. El desempleo, subempleo, los bajos 
salarios y la falta de incremento en ellos, restriglan 
crecientemente la demanda efectiva, en cuanto generaron el 
empobrecimiento de la mayorla de la poblacibn. 

El problema de vivienda entonces se traducta en parte, en que los 
finonciadores no quertan financiar vivienda por el alto costo de 
dinero y debido al largo periodo de recupeYacibn de la inversibn; 
de igual manera, a los productores no les era redituable producir 
vivienda con altos costos de los insumos y materiales y 
edificaYlas para sectores poblacionales con problemas econ~micos; 
y, los grupos poblacionales de bajos ingresos nececitaban 
vivienda y no tenlan con que pagarla. El n6mero de poblacibn 
pobre habla crecido. 

2) La necesidad de modificar dentro del sistema establecido, la 
relacibn estado-sociedad y sustentar una ideologla explicativa de 
ello. Desde un punto de vista polttico, esto se derivb de una 
pérdida de credibilidad del aparato p6blico, primero por la falta 
de eficiencia mostrada en 1985, en la administraci6n de algunas 
Areas vinculadas a la vivienda y desarrollo urbano; por los 
efectos de las pollticas de redimensionamiento p6blico en el 
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sector laboral, y fundamentalmente, por el proceso de elecciones, 
seguido en 1988. 

3) Influencia del exterior para la adopcibn de ciertas pollticas 
y programas econbmicos y sociales. 

2.1.1 Crisis Econbmica 

La d&cada de los ochenta se va a caracterizar fundamentalmente 
por la presencia en M&xico y en la mayorl• de los palses 
latinoamericanos, de la crsisis econbmica. En Mbxico •sta inicib 
a fines de 1'381 y se p1"olongb hasta 1'387, solo con ligeros 
periodos de recuperacibn como fue para el aNo de 1~84. 

Esto hizo que el gobierno federal, intentara contrarrestar los 
efectos de la crisis econbmica en el Ambito social, 5in embargo, 
la falta de recursos financieros por un lado, y por el otro, el 
alto costo del dinero y los topes al cr6dito externo, pusieron en 
una situacibn delicada la actuacibn del gobierno. 

Durante el periodo que va de 1978 hasta principios de 1'381, el 
pals vivib el auge petrolero y con ello un proceso de crecimiento 
de la @conomla, sin embargo, este crecimiento estuvo subsidiado y 
apoyado por la intervencibn gubernamental, lo cual lo llevb a 
realizar fuertes erogaciones que concluirtan en un desequilibrio 
en sus finanzas p6blicas. 

En 1'382, se manifestb abiertamente la crisis econbmica a trav&s 
de un alto lndice de inflacibn, en un crecimiento cero de la 
economla y en un elevado nivel de gasto p~blico compuesto en gran 
medida por pago del servicio de la deuda externa e interna. 

Arto 

1'378 
1'37'3 
1'380 
1'381 
1'382 

CUADRO No: 1 

SITUACION ECONOMICA NACIONAL, 1'382 

tnflacibn PIB PIB Gasto p(J.blico 
7. mmd) 7. C7. del PIB) 

16.2 2 337.4 0.2 31.4 
20.0 3 067.5 '3.2 33.0 
29.8 4 470.1 8.3 33.5 
28.7 6 127.6 a.a 3'3.7 
'38.B '3 7'37.B -0.6 44.5 
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Ante tal situaci6n y siguiendo un esquema econbmico ortodoxo, se 
identific6 a lo largo de la d~cada de los so•, al d6ficit 
financiero del sector p6blico como la fuente principal de la 
inflaci6n, por lo que la polltica econ6mica instrumentada a 
partir de· 1983, estarA orientada a abatir la inflacibn a trav6s 
de reducir el gasto p~blico e iniciar cambios en ·la estructura 
administrativa. La distribucibn del ingreso estarla relegad~ en 
tanto se trataba de controlar primeramente el comportamiento de 
los principales precios relativos: salarios, tasas de inter~s, 
precios y tarifas, y tipo de cambio. 

Dicho diagnbstico prevalecer~ en t~rminos generales hasta 1987, 
por lo que puede decirse que la polltica econbmica supeditb el 
desarrollo de la polltica social. 
En este marco, la polltica de vivienda instrumentada de 1983-
1~88, se insertb dentro de los objetivos y estrategias 
macroeconbmicas propuestas por esa administracibn 

Las estrategias de reordenaci6n econbmica y cambio estructural 
buscaban cumplir con los objetivos delineados en el Plan Nacional 
de Desarrollo: 1) conservar y fortalecer las instituciones 
democrAticas, 2) vencer la crisis, 3) recuperar la capacidad de 
crecimiento, 4) iniciar los cambios cualitativos que requiere el 
pals en sus estructuras econbmicas, pollticas y sociales. 
Sin embargo el cambio estructura1 1 e que se buscaba en el &mbito 
social no se alcanzb an tanto, se pensaba que una vez logrado el 
control de la inflacibn y estabilizada la econom1a se podrlan 

Los principales problemas estructurales de la econom1a de 
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1~83-1988 son: 1) desequi
librios del aparato productivo y distributivo, los cuales sa 
manifiestan en una incapacidad para enfentar la competencia 
externa; 2) insuficiencia del ahorro interno vinculada a una 
expansibn del gasto p6blico y a la falta de nuevos esquemas de 
financiamiento; 3) escasez de divisas; y, 4) desigualdades en la 
distribucibn da los beneficios del desarrollo referidas a la 
distribucibn del ingreso y a la provisibn de bienes y servicios 
bAsicos. 
La estrategia de cambio estructural se basa enn seis 
orientaciones generales: dar prioridad a los aspectos sociales y 
redistributivos del crecimiento; reorientar y modernizar el 
aparato productivo y distributivo; descentralizar en el terri
torio las actividades productivas, los intercambios y el 
bienestar social; adecuar las modalidades de financiamiento a las 
prioridades del desarrollo; preservar, movilizar y proyectar el 
potencial de desarrollo nacional; y, fortalecer la rectorla del 
Estado, estimular al sector empresarial e impulsar el sector 
social 
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iniciar ese tipo de cambios. En la medida que el cumplimiento de 
reordenacibn econbmica tuvo un éxito relativo no se avanzb en la 
segunda estrategia. 

El cuadro siguiente muestra la evolucibn de algunos de los 
principales indicadores econ6micos. 

CUADRO No: 2 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS A FINALES DEL SEXENIO 1983-
1988. 

Al'fo Inflacibn PIB PIB Gasto Pl&blico Déficit 
financ. 

Y. (mmp> Y. Y. PIBl s. pl!lb. 

1982 98.B 9 797.B -0.6 44.5 16.9 
1983 so.a 17 878.7 -4.2 41.0 8.6 
1984 59.2 29 471.6 3.6 39.3 8.5 
1985 63.7 47 391.7 2.5 :39.2 9.6 
1986 105.7 79 442.9 -3.7 44.B 16.0 
1987 159.2 192 934.9 1.5 45.0 16.1 
19)38 51.0 397 573.6 1. 1 39.0 12.3 

F"UENTE: Banco de Ml!!xico, Indicadores Econbmicos 

Las consecuencias de la crisis econbmica y de las medidas 
~doptadas de polltica econbmica, para controlar la inflacibn, 
fueron• reducci6n del gasto pllblico social, disminucien del 
salario real. e incremento del desempleo y subempleo; 
traduci6ndose esto, en altos costos sociales durante 1983-1987. 

En ese periodo los conflictos laboYales aumentaYon. 11 En 1983 los 
movimientos de huelga, se incrementaron en 82 'l., precisamente 
cuando el deteYiOl"O de los salarios reales, en t~rminos reales se 
estim6 en 17Y.. En 1985, la paralizacibn de labores aumentb en 
207% anual y para 1987, la situacibn se toYnb distinta, pues las 
huelgas estalladas se redujeron en 86.4% anual, no obstante a que 
la p6rdida del poder adquisitivo habla aumentado"(EL FINANCIERO, 
5 de septiembre de 1~88) 

Las huelgas constituyen una posibilidad de que las demandas de 
los trabajadores puedan sel" cubiertas, sin embargo, la depresi6n 
del aparato productivo nacional origin6 un considerable despido 
de trabaJadores, la disminuci~n de las huelgas estalladas estuvo 
precedida por la debilidad que mostl"b el sector obrero ante la 
polltica econbmica aplicada. 

30 



Entre las actividades econ6micas que enfrentaron problemas 
laborales se encuentran: la industria automotriz, Cpor ejemplo; 
cierre de Renault, en 1986) el sector eléctrico y el textil, 
ademAs del educativo (1987>; en las que se llegaron a suscitar 
violaciones en los contratos de trabajo, tal fue el caso del 
sector el~ctrico en 1987 

Oespu~s de la puesta en marcha del Pacto de Solidaridad 
Econ6mica, la situaci6n q~e ya enfrentaban los trabajadores se 
recrudec16, sobre todo porque se redujo la posibilidad de 
negociar incrementos salariales que permitieran recuperar la 
capacidad de compra. La polltica que prevalecib en el sexenio 
pasado tuvo serias implicaciones sobre la capacidad negociadora 
de los distintos organismos sindicales. 
El incremento en el desempleo y la p~rdida de poder adquisitivo, 
hicieron que se redujera o eliminara no solo el ahorro de las 
familias sino que adem6s se modificara su patrbn de consumo. En 
este conteY.to, la compra y rehabilitaci6n de vivienda dejan de 
constituir una prioridad en el consumo de las familias, aunque no 
asl para las condiciones de vida de la poblaci6n. Ha sido tal el 
grado de empobrecimiento de las familias que su ingreso s6lo les 
alcanza para cubrir fundamentalmente sus necesidades de 
alimentacibn 

CUADRO No: 3 

GRUPOS DE POBLACION CON POBREZA Y CON POBREZA EXTREMA, MEXICO 
CMillones·de personas) 

1960 1970 1977 1981 1987 

Poblaci6n Total 36.0 50.7 63.3 71.4 81.2 
Grupos de poblaci~n: 

Pobreza extrema(!) 20.4 19.9 18.8 13.7 17.3 
Pobreza (2) 7.1 11.3 15.5 18.4 24.0 
SUMA (1+2) 27.5 31.2 34.3 32.l 41.3 
Estratos mediosC3) 4.1 14.l 21.9 31.3 30.8 
Estratos altos (4) 4.4 5.4 7.1 B.O 9.1 

rUENTE: Consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad 
(1991) El Combate a la Pobreza. El Nacional~ 
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CUADRO No: 4 

PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE POBLACION EN 
CONDICIONES DE POBREZA (%)'ª 

1960 1970 1977 1981 1987 

Poblaci6n Total 100.0 100.0 100.0 too.o 100.0 
Grupos de poblac i6n: 

Pobreza extrema(!) 56.7 39.2 29.7 19.2 21.3 
Pobre~a (2,) 1':1. 7 22.3 24.5 25.8. 29.6 
SUMA C1+2) 76.4 61.5 54.2 45.0 50.9 
Estratos medios 11.4 27.8 34.6 43.8 37.9 
Estratcis altos 12.2 10.7 11.2 11.2 11.2 

F"UENTE: Elaborado con datos del Consejo Consultivo del PNS. 

De los cuadros anteriores se observa, que mientras en 1981, el 
conjunto de poblaci6n pobre e indigente representaba 45% de la 
poblaci6n total del pals, para 1987, este porcentaje aument~ a 
S0.9Z Cabe men~ionar que el grupo de estratos medios también se 
vi6 afectado por la crisis, ya que su participacibn en el total 
de la poblaci6n, se redujo del 43.B'l. al 37.9% sin embargo se 
observ6 un hermetismo en el grupo de estratos altos, en tanto su 
participaci6n en el total de la poblaci6n, fue la misma en 1981 y 
1987; por lo que deJa ver la impenetrabilidad de este grupo, "los 
ricos siguen siendo los mismos", pero con un mayor campo ·de 
accibn y de enlaces. 

1 • De acuerdo al Consejo Consultivo del PNS, la poblaci~n en 
condiciones de pobreza, es aquella que no satisface las 
necesidades que le podrlan dar un bienestar mlnimo; y de pobre~a 
extr~ma, es aquella que no satisface ni siquiera al 60% de esas 
necesidades. Para la CEPAL, la poblaci6n en condiciones de 
pobreza, es aquella cuyo ingreso le permite cubrir sus 
necesidades de alimentacibn, ademAs de cualquier otra de sus 
necesidades b&sicas: vivienda, educacibn y salud, por ejemplo; 
mientras que la poblaci6n indigente o con pobreza extrema, no 
satisf~ce ning~na de sus necesidades bAsicas. <Para mayor 
informaci6n sobre el tema, remitirse a Feres y Lebn; 1990) 
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2.1.2 Problemas Pollticos 

AdemAs de las dificultades econ6micas enfrentadas a finales del 
sexenio anterior, también existieron dificultades de car•cter 
polltico, estas podrlan resumirse en la divisibn interna del 
pal"tido oficial CPRI> y que va a traducirse en el proceso de 
elecciones presidenciales, en oposici6n y posterior a &l, en una 
critica abierta a la legalidad del proceso electoral 

La divisibn partidista se manifestb claramente a mediados do 
1987, cuando los miembros de la Corl"iente Democratizadora del 
PRI, encabezados poi" Cuauht&moc CArdenas y Porfirio MuNoz Ledo, 
abandonaron las filas del partido en el que hablan militado, y 
acordaron con otros partidos y organizaciones de oposicibn crear 
el Frente DemocrAtico Nacional que postulb a C&rdenas como 
candidato a la Presidencia de la Rep6blica y, despu~s de los 
comicios del 6 de julio de 1988, constituir el Partido de la 
Revolucibn DemocrAtica. 

La intolerancia y el autoritarismo del régimen, fueron algunos de 
los argumentos para que CArdenas, Muhoz y otros seguidores 
prilstas, se fueran a la oposici6n. Ellos a partir de una campaha 
electoral intensa lograron conquistar miles de votos de sus 
mismos excompaheros de partido, inconformes con la situaciibn 
polltica y econ6mica prevaleciente. 

"La divisiibn interna propiciada en PRI a cinco ahos se refleJ6 en 
las urnas en el aCn controvertido proceso electoral de 1988, 
cuando muchos candidatos prilsta sufrieron sonoros descalabros,
a6n el hoy presidente Salinas de Gortari sucumbib en cinco 
entidades, entre ellas el mismo Distrito Federal - y ~@ p~rdieron 
esca~os y curules ante la oposici~n formada por expritstas. 
Esta misma divisibn interna se agudiz~ en el proceso de sucesibn 
presidencial en 1987 y le creb contratiempos y serios problemas a 
Salinas de Gortari, cuya elecci6n, hasta la fecha, sigue siendo 
cuestionada por parte de los adversarios del prilsmo."C C•rdenas, 
Cruz F. 11 Pulso Polltico". El Universal. 21 abril, 1992) 
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2.1.3 Gasto Social e inversi6n en vivienda 

La partipacien del gasto en bienestar social~ 7 dentro del total, 
tuvo una disminuci6n sistem6tica a partir de 1982. En 1981 el 
gasto en bienestar social representaba el 17.2% del gasto total, 
sin embargo en los aNos siguientes su participacibn ha sido 
decreciente e irregular, registrando el nivel mas bajo en 1987 
con s6lo el 9.2Y. del total. 

En el presupuesto para 1988, el gasto social registra un ligero 
aumento llegando a alcanzar el 10.1Y. del total, a~n con ello la 
calda es de 7 puntos porecentuales en ese aNo en comparacibn con 
1981. 
Como proporci6n del gasto sectorial y compar6ndolo con el 
Producto Interno Bruto CPIB), la tendencia es similar: el gasto 
en bienestar social ha disminuido en términos reales 

17 De acuerdo a la clasificaci6n prespuestal hasta 1988, el 
gasto en bienestar social comprende educaci6n, salud y seguridad 
social 



CUADRO No: 5 

Comportamiento del gasto social y de la inversi6n pllblica social, 
1981-1988 

1981 1982 1983 1984 1985 1985 1987 1988(p) 

Gto. social I 17.2 
gto. total(%) 

Gto. social I 24.7 
gto. secto-
rial (l() 

Gto. social I 7.5 
PIS ('Y.) 

Inversibn pl!lb. 
en bienestar 
soc/invers.pllb 
total ('Y.) 

Gto. social 954.1 
por hab. 
Cpesos de 

1978) 

Cree imiento 
anual de gto. 
soc. por hab. 
('Y.) 

(p) Presupuestado 

14.9 15.5 12.4 13.3 11. 2 9.2 10.1 

27.0 24.8 23.2 25.3 25.4 23.8 25.7 

7.5 5.1 5.7 4.8 5.9 5.2 5.9 

15.9 10.1 8.8 8.9 11.0 8.5 7.5 

942.2 703.9 570.1 585.4 550.7 573.1 501.5 

-2.2 -25.3 -4.8 2.4 -5.2 -IL9 4.9 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pllblica Federal 1991-1986 y 
Presupuesto de Egresos de la Federacibn 1988. Citado en Carrasco 
( 1988) 

Se considera que la composicibn y comportamiento de las pollticas 
sociales no son homogl!neos, en tanto " algunos aspectos del 
bienestar social evidenciaban un deterioro ciertamente congruente 
con los profundos quiebres experimentados por el funcionamiento 
de la economla, otros; entre ellos algunos de los que se 
consideraban decisivos para el mejoramiento de las condiciones de 
vida, siguieron emitiendo claras sef"rales de progreso" C Kaztman, 
RubAn y Gerstenfeld, Pascual : 1990; 159) 
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Inversi6n sostenida en Vivienda 

A diferencia de la inversi6n en salud, educacibn y otros rubros 
del Ambito social, durante la decada de los 80' existib una 
inversien y producci6n habitacional sostenida, aunque no por ello 
sin problemas. 
Como se argumentb en pArrafos anteriores, el gasto p~blico en 
general y en bienestar social en particular, mostraron un 
comportamiento decreciente, sin embargo la inversibn en vivienda 
no sigui6 la misma tendencia. La inversibn en vivienda alcanzb a 
representar el 1.68% del PIB en 1987, mientras que en el breve 
periodo de abundancia petrolera <1979-1981) el nivel m~s alto fue 
del 1.147. 

CUADRO No: 6 

LA INVERSION EN VIVIENDA COMO PROPDRCION DEL PIB¡ 1979-1988 
<Millones de pesos corrientes) 

Arto Inversibn PIB 1/2 <100) 
(1) (2) 

1979 35 100 3 067 500 1.14 
1980 36 600 4 470 100 0.82 
1981 61 996 6 127 600 1.01 
1982 108 568 9 797 800 1.11 
1983 164 187 17 878 700 0.92 
1984 371 038 29 471 600 1.26 
1985 666 390 47 391 700 1.41 
1986 1 205 202 79 191 300 1.52 
1987 3 237 517 192 801 900 1.68 
1988 6 116 991 389 258 500 1.57 

F"UENTE: SEDUE. Estadistica de Vivienda; 1981-1982 
Subseccretarla de Vivienda, 1989 
SEDUE. Estadistica de Vivienda; 1983-1988 
Subsecretaria de Vivienda 1989 
Banco de Ml!xico. Indicadores Econbmicos, 1992 

Lo anterior se debi6 fundamentalmente a la composicibn de su 
inversi6n. Los programas de vivienda tienen como fuentes de 
financiamiento las siguientes: 
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- aportaciones patronales del 5% sobre el monto de los salarios 
de los trabajadores a su servicio 1 • 

- Crédito Interno. Constituldo por los recursos del sistema 
Bancario Nacional, pYincipalmente del Programa Financiero de 
Vivienda, canalizados a trav~s del Banco de M~xico y las 
instituciones receptoras C4) 

- Proporcien del Enc.:i.Je Legal Bancario (hasta 1988) 

- Recursos propios. Esta fuente de financiamiento se refiere a 
una parte del patrimonio de las instituciones9 (la otra parte 
la conforma las aportaciones del 51.>. Entre ellos se 
encuentran: las aportaciones en numerario, servicios y 
subsidios que proporciona el gobierno federal; y, los bienes y 
derechos que adquiera la Instituci6n por cualquier tltulo 
(recuperaci6n de los cr&ditos hipotecarios) 

- RecuYsos Presupuestales(4). Constituidos con base en la 
asignaci6n anual del Presupuesto de Egresos.de la Feder~ci~n 

- Créditos Puente. Son recursos provenientes del exterior <cr~
dito externo) pero que son canalizados por el Sistema Bancario 

De estas fuentes de recursos, las m&s importantes fueron las no 
presupuesta.les .. De acuerdo a Renl! Coulomb 1 •,

11 alrededor del 85/. 
de la inversi6n "pllblica" en vivienda proviene de particulares, a 
través de los dep&sitos bancarios <FOVI-BANCA), de la aportacibn 
patronal del 57. sobre la masa salarial (lNFONAVIT, FOVISSSTE) y 
de l~ rccupcr~ibn dP. los crAditos hipotecarios por parte de los 
organismos de vivienda" 
11 En el periodo entre 1983-1988, se ampl ib gradualmente el encaje 
legal que el sistema bancario desinaba a la edificaci~n de 
vivienda, pasando del 37. en 1883 al 6 'l. en 1986" <SEDUE; 1990J 18) 
Asl mismo, la invers"ibn de vivienda rec ibib apoyo crediticio por 
parte del Banco Mundial a partir de 1985, a ratz de los sismos de 
ese aNo, asl como por los a.Justes t~cnicos financieros, 
realizados en 1984, al sistema de financiamiento a la vivienda, 
~ecalculhndo~c asl, los montos de los crAditos hipotec~rios en 
funci6n del n~mero de veces el salaro mlnimo. 

Con base a la informacibn proporcionada en Estadistica de 
Vivienda; 1981-1982, SEDUE 

1 • Coulomb, Ren6. M~xico: la polltica habitacional en la 
crisis viejas contradicciones, nuevas estrategias y actores 
emergentes. Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, A.C. 
MAxico, 1990 pag. 6 
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Esto t!l.ltimo permitib reactualizar periodicamente los saldos 
insolutos con base a los incrementos del salario mlnimo. 

Otros factores que explican el sostenimiento de la inversibn en 
vivienda, ademAs de su composici~n y las modificaciones a los 
mecanismos financieros de los organismos de vivienda, fueron 
cumplir algunos objetivos que no son, propiamente el de 
satisfacer la necesidad bAsica de vivienda (Coulomb; 1~~0); 

• asegurar la sobrevivencia de la industria de la construcciOn, 
fuertemente impactada por el desplome de la actividad econ6mica y 
de contrarrestar el impacto de la crisis sobre el empleo. El 
programa de vivienda en 1987 calculaba generar 700 mil empleos 
directos Ces decir el 37% de la poblaci~n ocupada en el sector 
construcci6n en 1986) y mas de 2 millones de empleos indirectos 

permitir mantener abierto Un espacio de negociaci6n con la 
clientela corporativizada del partido del Estado, pero tambi&n 
con los sectores crecientes de grupos urbanos organizados fuera 
del partido oficial • 

• apoyar las nuevas estrategias de localizaci6n del capital. 
particularmente en cuanto a las industrias maquila.doras en la 
frontera norte del pats, a las nuevas plantas automotrices, a los 
nuevos desarrollos turlsticos, y en menor grado, la polltica de 
desconcentraci6n de.la administracibn p~blica 

Cr6dito Externo 

De los cuatro programas a cargo del gobierno Tederal, qu~ se 
dedicaron al proceso de reconstruci6n: Emergente de Vivienda Fase 
IJ Renovaci~n Habitacional Popular; de Reconstruccibn Oemocr&tica 
de Tlatelolco; y Emergente de Vivienda Fase II. El programa 
llevado a cabo por Renovacibn Habitacional Popular <RHPl, fue el 
ml.s impor.tante en lo que respecta a reconstrucciie.n de vivienda y 
•l monto de recursos econ6micos. Logrando obtener una 
participaci6n del 56% del total de acciones de vivienda de los 
cuatro progrmas desarrollados por el sector p6blico y, un 54% 
incluyendo los programas de organismos no gubenamentales. 

El organismo responsable de llevar a cabo el programa - cuyo 
nombre coincide con este 6ltimo- se creb en octubre de 1985, sin 
embargo fue hasta el mes de abril de 1986 que prActicamente 
inici6 las obras de construccibn y reparaci6n de vivendas debido 
a una falta de recursos financieros 
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El presupuesto para 198G de Renovaci6n Habitacional Popular era 
de 200 mil 512 millones de pesos, de ellos 97 mil 409 provenlan 
de crAditos externos concertados con el Banco Internacional de 
Reconstrucci6n y tomento afiliado a Banco Mundial y los 103 mil 
103 millones restantes de recursos fiscales. 

Los recursos externos para la reconstrucci6n de vivienda 
obtenidos por el gobierno federal, provinieron de dos pr~stamos 
concedidos pr el Banco tnt~rnacional de Reconstrucci6n y Fomento. 
El primero de ellos fue concedido inicialmente para el Programa 
de Accibn Concertada para el Desarrollo Urbano de la Zona Centro 
del Golfo e Itsmo de Tehuantepec (PACDU>; en 1981, por un monto 
de 164 millones de dblares, de los cuales el gobierno federal 
acorde con el Banco, transferir 81. 8 millones para 1 a 
reconstrucci6n de vivienda de bajos ingresos. El Segundo consiste 
en un prAstamo de 400 millones de dblares formalizado el 9 de 
abril de 198G, destinado a la reconstrucci6n en el ~rea 
metropolitana de la Ciudad de MAxico y del cual 132 millones se 
aplicarlan a la rehabilitacibn y reconstruccibn de vivienda para 
sectores de bajos ingresos y serian canalizados tambi~n a trav~s 
de tONHAPO ( Duhau, Emilio; 1997) 

La SHyCp a trav6s de BANOBRAS fue la instancia responsable de 
contraer el cr~dito por parte del gobierno federal, sin embargo 
la Secretarla de Desarrollo Urbano a travAs del FONHAPO (presta
tario) fue el organismo quien se hizo cargo de administrar y 
elaborar los programas financieros para la reconstruccibn de 
vivienda del organismo Renovaci~m Habitacional Popular. 

Al darse por terminado el programa de obras de RHP - oficial
mente en febr~~ü de !997 y pY~cticamente en mayo de ese aNo
(Qrtega Valadez; 1988), el presupuesto total' de ese organismo 
ascendi6 a 274 684.5 millones de pesos, de los que 151 301.7 
provinieron de recursos fiscales y 123 322.B millones del Banco 
Internacional de Reconstyuccibn y tomento que se obtuvieron a 
trav~s de los agentes fnancieros BANOBRAS y el tONHAPO. 
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CUADRO No: 7 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Programa 
Invers. 
(Mi 11 
pesos) 

7. 
Viviendas 
o Cr~ditos 
Asignados 

;. (3) ;. (4) 

----------------------------------------------------------------
Emergente de 
Vivienda, 
Fase l 

Renovacibn 
Habitacional 
Popular 

De Reconst. 
Oemoc. de 
Tlatelolco 

Emergente de 
Vivienda 
F'ase 11 

Subtotal 

De Or'ganis. 
No Guber nam. 

TOTAL 

80 385.0 15.8 

274 Et24.5 54.3 

57 000(1) 11.3 

'34 ooo.o 18.5 

505 00'3.5 100.0 

505 009.5 100.0 

<1) Estimacibn a principios de 1987 

15 077 18.5 17.8 

48 800(2) 56.3 54.2 

'3 744 11. 2 10.8 

12 000 13.'3 13.3 

BE. 521 100.0 '35. 1 

3 451 3.'3 

'30 072 100.0 100.0 

(2) Incluye 2 487 viviendas financiadas por organismos no 
gubernamentales 
(3) Sin incluir el programa de organismos no gubernamentales 
(4) Incluyendo el programa de organismos no gubernamentales 

FUENTE: Oireccibn General de Polltica y Coordinacibn de Programas 
de Vivienda. Subsecretaria dwe Vivienda SEDUE. Citado por Ortega 
Valadez C 1'388) 

Los recursos financieros concertados con el Bannco Mundial 
representaron el 45% del presupuesto ejercido por Renovaci~n 
Habitacional Popular y, aproximadamente el 24% del total de 
recursos considerados hasta principios de 1'387, por el cc0njunto 
de programas de reconstrucci~n de la Ciudad de M~xico, a cargo 
del gobierno federal. 
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ProblemAtica de vivienda a ralz de la crisis econbmica de 
los 80' 

A finales de 1987 e inicios de 1988, el ambiente econbmico y 
polltico del pais podla ser caracterizado de inestabilidad y esto 
repercutla en todos los sectores de la sociedad, incluyendo el 
Ambito habitacional 

Los problemas econ6micos a nivel ma~ro, repercutieron en el 
financiamiento necesario para vivienda. La falta de recursos por 
parte del sector pbblico para promover el desarrollo econbmico, 
la contracci6n de la inversibn privada y el alto costo-del 
dinero, provocado por la inflacibn, llevaron a enfrentar los 
siguientes problemas en materia habitacional: 

a) falta de recursos disponibles para vivienda (ahorro
inversibn>; b) descapitalizacibn de organismos productores y 
financiadores de vivienda; y, e) retraso en los programas de 
vivienda. 

Por otra parte, el deterioro en el nivel de ingreso de la 
poblacibn, repercutib en:d) la proliferacibn de asentamientos 
irregulares sobre todo en la zona metroplitana de la Ciudad de 
M~xico; asl como en la tugurizacibn de las viviendas: en la 
adquisicion de suelo para vivienda y en la imposibilidad de 
comprar vivienda nueva. 

a) Falta de recursos 
inversibn) 

disponibles para vivienda (ahorro-

Debido a los altos lndices de inflacibn y a la incertidumbre que 
los inversionistas tenlan respecto al curso de la economla, y de 
los compromisos del gobierno federal con el exterior en materia 
de deuda, &stos no se vieron incentivados a cubrir el riesgo que 
implicaba destinar sus recursos a la creacibn de nuevas empresas. 

Asl mismo, otro factor que impidib o restringi6 el incremento de 
la inversibn privada fue que los rendimientos bancarios (t~sa de 
inter6s) estuvieron por debajo de lo~ ofrecidos por las casas de 
bolsa, por lo que los recursos de los inversionistas se 
canalizaron a la especulacibn financiera y no a la inversibn 
productiva. Este fenbmeno condujo al crac financiero de 1987. 

Seg6n estimaciones de la Banca de Desarrollo de la Secretaria de 
Hacienda y Cr&dito P~blico ( SHyCP>, los ahorro• generados por la 
economla resultaron insuficientes para atender las mbltiples y 
crecientes necesidades de la poblacibn; los recursos externos se 
han ajustado, siendo cada vez m&s dificiles de conseguir; las 
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demandas aumentan cada dta, como consecuencia del crecimiento de 
la ciudad por lo tanto, cada vez existen mayores dificultades 
para resolver el problema habitacional. ( El FinancieYo, 29 de 
julio de 1'388) 

b) Descapitalizacibn de organismo~ pyoductoYcs y financiadores de 
vivienda. 

Para la CAmara Nacional de Comercio de la Ciudad de M~xico 
<CANACO), una potente descapitalizacien habla sido provocada por 
los baJos rendimientos de las inversiones inmobiliarias frente a 
otras altamente especulativas <El Financiero, 1987) 

No sc!•lo los costos de financiamiento se hablan elevado, sino 
también los coyyespondientes a la produccien de vivienda; ambos 
costos se encontraban por arriba de los precios 
al consumidor, situacibn que para los organismos ejecutoYes y 
financiadores de crédito para la vivienda, se traducla en una 
fuerte descapitalizaci6n mediante una inflacibn de costos 
Los organismos de vivienda deblan realizay el pago de deuda 
interna a altas tasas de inter~s. 

Al'IO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

CUADRO No: 8 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR E INDICES DEL COSTO DE 
EDIFICACION OE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL¡l978-1988 

( BASE 1978=100 l 

INDICE NAL. 
DE PRECIOS COSTO DE EDIFICACION 
AL CONSUMI- --------------------------------------
DOR* GENERAL MATERIALES MANO DE OBRA 

100.0 100.0 100.0 100.0 
118.2 124.'3 127.'3 11'3. l 
14'3.3 161.3 170.3 143.7 
1'31. 1 208.l 217.4 1'30.0 
303.6 322.1 335.7 295.6 
612.'3 592.2 6E.2.4 460.5 

1 014.1 '326.5 1 041.8 710.3 
1 599.7 1 438.4 1 635.3 1 070.6 
2 979.2 2 567.7 2 983.5 1 796.1 
6 '306.6 6 228.5 7 4'33.5 3 896.2 

14 791.2 13 349.7 16 653.0 7 288.7 

* Promedio anual 
FUENTE: Banco de México, Indicadores Econ6micos, Agosto 1992 
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De 1978 a 1982, el Indice nacional de 
inflaci¿n) fue inferior al lndice 
edi f icac i6n (costos), sin embargo 
durante 1983-1~88. 

precios al consumidor ( 
general del costo de 

fue mayor este ~ltimo 

No obstante al comportamiento general del lndice del costo de 
edificaci6n descrito, el costo de los materiales, fue superior 
durante todo el periodo 1978 a 1988 , al Indice nacional de 
precios al consumidor. En ese lapso, el costo de la mano de obra 
fue menor al costo de ma~eriales, sin embargo el incrcm~nto del 
primer ~omponcnte, se rezag6 en comparaci6n al ritmo de 
crecimiento seguido por el costo de materiales durante 1983-1988, 
produci~ndose una mayor diferencia en el incremento del costo de 
ambos componentes ( mano de obra y materiales de const~ucci6n). 

En la Asamblea Nacional del INrONAVIT de mayo de 1988, la parte 
empresarial considerb como preocupante que los gastos de 
administraci6n, operacien, y vigilancia de la Institucibn se 
hayan disparado al 2.46% de los recursos totales. 
(La ~ornada 2 de mayo 1988) 

A pesar de la importante cantidad de recursos que se han 
destinado a la vivienda, el financiamiento a este sector ha 
tenido grandes problemas, ya que la mayorla de los programas que 
recuperaban en t&rminos reales la totalidad o un gran porcentaje 
de los recursos concedidos, con los desequilibrios econ6micos y 
con el incremento en la inflaci6n, los aist .. as d• r•cup•raci6n 
se hicieron obsoletos, al no recobrar en t~rminos reales los 
cr6ditos ( El Financiero, 29 de julio de 1988) 

e) Retyeu;o en lo-=. pre.gramas de v1vienda. 

A excepci6n de la vivienda nueva incluida en los programas de 
reconstruccibn, generados despu~s de los sismos de 1985, los 
organismos de vivienda se dedicaron mAs que a iniciar obras 
nuevas, a concluir las obras en proceso o pendientes por 
entregar, presentando serios problemas para ello. A este problema 
debe agregarse las prActicas irregulares (clientellsticas) en la 
asignaci6n de las vivienda. El desafasamiento o retardo en la 
entrega de viviendas y en ~lgunos otros casos, de los programas, 
origin~ una serie de protestas. 

En una reuni6n celebrada en julio de 1990 entre la Asamblea 
Nacional del Movimiento Urbano Poplular ( ANAMUP) y funcionarios 
de la SEDUE y rtVIDESU del ODDF, los representantes de ANAMUP 
denunciaron que ninguna de las coordinadoras que integran esta 
organizaci6n como son la CUD y la CONAMUP, hablan recibido 
cr~ditos en 1~90 y los que estaban tramitados hace dos a~os se 
encontraban detenidos por trabas burocrAticas y debido a que los 
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recursos de que disponla FONHAPO fueron canalizados a cr~ditos 
para organizaciones prilstas en el Estado de Michoachn con motivo 
de las elecciones en Uruapan <La jornada, 5 de julio 1990) 

El sector p~blico también suspendib los recursos destinados al 
fondo de vivienda para los empleados y maestros de algunas 
instituciones educativas tal fue el caso de la Universidad 
Autbnoma de Puebla, por lo que a consecuencia de ello el grupo 
sindical is ta " Silvestre Revueltas " real izb paros escalonados y 
toma de tierra ( predio Arenilla, propiedad del gobierno del 
estado). La Jornada, 12 de mayo de 1987. 

d) Proliferacibn de asentamientos 
zona metroplitana de la Ciudad 
tugurizacibn de las viviendas. 

irregulares sobre 
de México, asl 

todo en la 
como la 

De acuerdo con el que fuera Secretario General de Gobierno del 
DOF en 1989, unas 200 mil familias - equivalente a un millbn de 
personas estAn asentadas irregularmente en propiedades privadas y 
federales de la Ciudad de México, sin considerar a las zonas 
ejidales( invasiones a ejidos) de las delegaciones perif~ricas 

Seg~n el Informe Bianual 1989-1990, el FONHAPD, sehala que hasta 
1980 aproximadamente, el 70Y. de las viviendas las haclan 
construir sus moradores a través de procesos autoconstructivos 
que por lo general se prolongaban 15 aNos o m&s, los cuales en 
muchos casos se daban sobre predios con irregularidades 
jur!.dicas. 
Este proceso autbnomo se detuvo sustancialmente ralz de la 
crisis econbmica, que afectb con mayor dureza a las clases 
populAres y ~uienes con sus escasos recursos debieron atender 
prioriariamente sus necesidades d~ alimwnt~cibn, salud y 
educacibn <~a Jornada 13 de enero de 1991) 

Los problemas antes seNalados y otros mAs empezaron a ser 
planteados, desde finales de 1986, sobre todo por instancias 
gubernamentales o afiliadas al gobierno, ademhs de algunas 
organizaciones de pobladores urbanos y organismos del sector 
privado. Entre ellas destacan: SHyCP, INFDNAVIT, DDF, ANAMUP y 
CANACO. 

Algunas de estas instancias pasaron del seNalamiento y en algunos 
casos de la denuncia del problema, a la identificaCibn de ciertas 
medidas para enfrentarlo; entre las que destacan INFONAVIT, la 
SHyCP y el DDF. 
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INFONAVIT - por ser qui~A el organismo que mAs viviendas financib 
y con mayor cobertura- siempre fue claro en se~alar, a trav~s de 
su director, los problemas existentes para atender las 
necesidades habitacionales y los obstAculos que habr!a que vencer 
para cumplir los objetivos nacionales en este campo. 

La SHyCP, por ser una de las secretarias globalizadoras, y 
encargada de formular y ejecutar las pollticas de financiamiento 
para el desarrollo e i~gresos p6blicos, fue el conducto para 
hacer otr las inquietudes del sector financiero y bancario. 

Por su parte el DDF, tambi~n propuso algunas medidas, atendiendo 
su calidad de encargado del desarrollo urbano en la Ciudad de 
M~xico y su Area metropolitana y ademAs por haber sido uno de los 
principales protagonistas en el proceso de reconstrucciOn despu~s 
de los sismos. 
De acuerdo a los problemas identificados, las medidas que se 
expusieron como necesarias para su soluci6n fueron las 
siguientes: 

Recuperacibn crediticia por parte de los organismos 
financiadores de vivienda y restricciOn a la evasibn de 
cuotas para vivienda, i.ntensi ficando las labores de 
vigilancia y supervisibn a patrones y ·acreditados CINFONAVIT 
La jornada, 2 de mayo de 1988) 

AmpliaciOn de las cuotas empresariales para vivienda. 
Representantes de los trabajadores en el INFONAVIT, 
solicitaron que fueran modificadas las leyes para que las 
cuotas empresariales se duplicaran del 5 al 10Y.. Para ello
sertali6- "ya existla una solicitud tH:.p~.;1fi.:.:. presi:mtad.:i por 
la ConfederaciOn de Trabajadores de M~xico ( CTM) al Poder 
Legislatvo". (La Jornada 2 de mayo 1'388) 

Venta de bonos de vivienda con el propOsito de captar 
recursos, complementar los fondos pOblicos y atraer el 
inter~s de la iniciativa privada a los programas 
habitacionales CSHyCP) 

Llevar a cabe• la regularizacibn de la tenencia del suelo, 
considerando no solo como criterio 6nico, la reubicacibn de 
los asentamientos, sino ademAs, la consolidacibn de las 
colonias. As!. como abrir la posibilidad para convertir en 
propietarios a sus moradores y otorgar cr~dito para la 
introducci~n de servicios pllblicos <DDF, La Jornada, 10 de 
mar:o de 1989) 
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La propuesta de adopci6n de diferentes criterios para la 
regularizacibn de la tenencia del suelo, que implica no 
necesariamente la reubicacibn de los asentamientos, pretende 
evitar el conflicto social, y constituye una ensef'ranza de lo 
ocurrido en el proceso de reconstruccibn despu~s de los sismos. 
A partir de la dictaminaci~n hecha por SEDUE y el DDF, respecto a 
los daNos ocasionados por los sismos, las autoridaes pretendieron 
reubicar a la poblacibn afectada, sin embargo los damnificados 
protestaron y se organizaron para no ser reubicados. 

Apoyar la realizaci~n de un proceso de reforma urbana que 
regule el uso y destino del suelo y elimine las pr&cticas 
especulativas o conductas antisociales en todos los 
eslabones de la adquisicibn C El Financiero 25 de nov. 1986) 

En mucho influirA el Banco Mundial en la adopcibn de pollticas de 
vivienda, establecidas en 1989 y 1990 por el gobierno de M&xico; 
en tanto su injerencia en los programas de vivienda reinicib con 
su participacibn en los programas de reconstruccibn implementados 
desde 1985. 

2.1.4 Influencia del exterior para la adopcibn de ciertas 
pollticas y programas econbmicos y sociales 

A finales de la década de lo 80', sucedib el cambio de gobierno 
federal y en este proceso se enfrentb el dilema de seguir con un 
plan econbmico ortodoxo que consistla bAsicamente en considerar 
como prioridades nacionales el crecimiento econ6mico y despu~s la 
distribuci6n del lngreso y el bienestar social; .o bien, trata¡· de 
disminuir fundamentalmente, los impactos de la crisis en los 
grupo sociales. 
Continuar dando prioridad al cumplimiento de metas econOmicas, 
dejando de atender las necesidades bAsicas de la poblacien, 
significar la producir o acrecentar los problemas de 
gobernabilidad del pals o de pérdida de legitimidad del gobierno. 
En cuanto la inconformidad de la poblacibn habla crecido, debido 
a los costos de los programas de ajuste y los efectos de la 
crisis econbmica. 

La opcien opuesta, consistla dar prioridad a las metas 
sociales y despu~s a las de tipo econbmico, sin embargo, esta 
opcibn a~n cuando demostraba una preocupacibn por el problema de 
deterioro en las condiciones de vida de la poblaci6n, 
econ6micamente enfrentaba serios obstéculos, en tanto la demanda 
efectiva y no solo la oferta se encontraban restringuidas. 
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La soluci6n que se eligib entonces, en t6rminos de polltica 
econ6mica, fue avanzar en el cumplimiento simultbnco de metas u 
objetivos econi!omicos y metas sociales. Por lo que derivado de 
esta estrategia econbmica llamada " esquema de estabili:;:acibn 
heterodoxo" se plantei!o ademAs de dar un viraje econbmico del 
pals, llevar a cabo una redifinicibn de las pollticas sociales. 

Es en este punto, donde la influencia del exterior es notoria. 
M6xico y la mayor la de los .Paises que conforman a Am~rica Latina, 
sufrieron una fase recesiva desde el comienzo de la d6cada de lo 
80' ( Feres y Lei!on; 1990), por lo que desde 19BG, la Organizacibn 
de las Naciones Unidas y organismos crediticios internacionales, 
iniciaron la elaboracibn de ·estudios relativos a la dimensibn de 
la pobreza en los paises latinoamericanos, buscando no sblo 
determinar su n~mero y ubicacibn, sino tambi6n proveer de 
informaci6n ~til para el diseho de pol!ticas para enfrentarla. 

La elaboraci6n de estos estudios tambi~n beneficiaba a estos 
organismos, en cuanto observaban las dificultades que tenlan los 
paises latinoamericanos frente a sus deudas con el exterior; la 
necesidad que tenlan de recurrir a nuevos pr6stamos para pagar la 
deuda antes contralda; e inclusive la posibilidad de una 
suspensi6n de pagos. Tambi6n observaban, que debido a los efectos 
de la crisis econ6mica, se agudizaban los obst~culos para la 
movilidad y cohesi6n sociales. 

La posibilidad de una alta inestabilidad polltica en esos paises, 
era mayor en la m~dida que ante el deterioro en las condiciones 
econemicas, existta una imposibilidad del gobierno ( provocada 
por sus d6ficits fiscales) püra encargarse de detener ese proceso 
de manera directa. 
La alternativa fue entonces de lndole econ6mica y pol!tica, una 
combinaci6n compleja para tratar de identificar el peso de cada 
una de ellas o la supeditacibn de una con respecto a la otra. 
En tanto los problemas econ6micos y pollticos exist!an y la 
resoluci6n de tipo implicaba la resolucibn del otro y 
Vi•:eversa. 

La influencia del exterior, fue que partir de los trabajos 
iniciados desde 1986 por esos organismos internacionales, surgi~ 

para los paises latinoamericanos, una estrategia de desarollo que 
buscaba una transformaci6n de sus economlas y del Estado mismo. 
Ejemplo de aquellos estudios fue el Proyecto Regional para la 
Superaci6n de la Pobreza CRLA/86/004) del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo CPNUO), con la contribuci6n financiera 
del Fondo de Poblacibn de las Naciones Unidas: FNUAPC Feres y 
Le6n; 1990). 
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Mientras que en la década de los 70' el Estado en Am~rica Latina, 
a través del crecimiento de su aparato p~blico, de las grandes 
inversiones realizadas por ~ste en infrestructura y de su 
incursi~n en Areas productivas, incentiv6 el desarrollo 
econbmico; para la década de los 90' se plante~ la transformacibn 
del Estado, quien deberA desde entonces, restringir su 
participaci6n directa en las actividades productivas y limitar su 
actividad a supervisar los equilibrios macroecon¿micos y 
garantizar un consenso entre los diferentes grupos sociales: la 
estabilidad polltica. En este sentido, por lo menos formalmente 
se concibe como necesario pasar de un Estado Autoritario a un 
Estado Oemcr~tico. 20 

En este marco, las pollticas sociales, son concebidas como 
medidas compensatorias a los costos sociales provocados por los 
programas de a.juste llevados a cabo durante la d~cada de los 80' 
y son en su composicibn intra e intersectorial selectivas, en 
tanto s6lo deberAn apoyarse, aquellas que rindan mayores 
beneficios sociales, considerando su impacto y cobertura 
reconocibles, en entorno macroeconbmico proceso de 
transformac ibn. 
Asl, las pollticas sociales son delineadas, parte de la 
estrategia global de disminuci6n de la pobreza y en la necesidad 
de un cambio macroecon6mico y polltico de manera paralela. 

El Estado debe promover el consenso y una mayor participaci6n 
social para la satisfacci6n de las necesidaes bhsicas de los 
propios afectados y en las decisiones relativas al contenido de 
los objetivos nacionales.= 1 

20 En Mexico y sobre todo a partir de 1992, el propio 
gobierno federal definib en t~rminos pollticos esta 
transformaci6n como Liberalismo Social 11 y en t~rminos econ6micos 
como la transici6n de un Estado propietario a un Estado 
participativo, seg~n lo cual, el bienestar social puede lograrse 
con la recuperaci6n estable de la economla y mediante la 
participaci6n de la sociedad, y ya no, a trav~s de la 
indiscriminada intervenci6n estatal. Ve~se IV Informe de Gobierno 
CSG y Discurso del Presidente de la Rep~blica en el 630 
Aniversario del PRI. 

21 En la prActica," la existencia de un r~gimen democrAtico 
es, una condicibn necesaria aunque no suficiente de la 
participaci6n. La medicibn de esta dimensibn debe considerar 
m6ltiples factores, entre los cuales se encuentra la intensidad 
de la paticipaci6n, la variedad de esferas en que se produce, y 
las diferencias existentes entre los distintos estratos sociales 
en cuanto a las oportunidades de participacibn" ( •<:atzman y 
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Conviene resaltar, que la potttica de vivienda va a ser 
Yeformulada bajo la yedifinicio!>n de las pollticas sociales, que 
buscan logYaY la equidad y su aplicaci~n en Ayeas selectivas. 
A finales de los 80' y pyincipios de los 90', la combatividad de 
la poblacibn afectada poy la Yepercusibn de los sismos en sus 
viviendas, ha pasado o al menos a peYdido visibilidad, y son 
ahora, los problemas vinculados a su nivel de ingresos, de empleo 
y en general del conjunto de sus condiciones de vida, los que 
presionan para que sus nec~sidades bAsicas sean atendidas. 

2.2 LA Polttica de Vivienda en el Nuevo Pcriodc• de Gobierno; 
1988-1994 

La fo\"'mulacibn o mejor dicho, la \"'efoYmulacitin de la polttica de 
vivienda a implementay poy la nueva administYacibn; 1989-1994, 
empezo!> fo\"'malmente en septiemb\"'e de 1988, en el momento en que el 
candidato triunfante del PRl a la pyesidencia, Carlos Salinas de 
Gortari, integYb la Comisii!in de Vivienda al interiol'" del IEPES, 
quien se encaygo!> de proyecta\"' el programa de gobierno en el Area 
y que fue cooYdinada por el ex-candidato a senador por el 
Distrito FedeYal, Arq. Pedro Ram\rez VAzquez. 

En el discurso otorgado por el candidato del PRI a la 
presidencia, antes Secretario de Programacibn y Pysupuesto CSPP), 
en la instalacibn de la Comisibn de Vivienda, seNal~ desde un 
inicio algunos de los aspectos que delinea\"'lan la reformulaci~n 
de la polltica de vivienda. AdemAs de advertir que el problema 
consiste no sblo en dotar nuevas viviendas, sino interveniY en el 
meJoYamiento de las existentes, él indicb lo siguiente: 
"La valiosa e:.:peYiencia obtenida a partir de los sismos de 
septiembre de 1~85 en los trabajos de reconstruccibn debe seY 
aprovechada, para compensar la folt.:i de recuYsos con una gran 
coordinaci6n institucional poniendo en juego la Golidayidad y la 
imaginaci6n" 
"Lo logYado habla por si mismo: en menos de dos af'1os, bajo 
condiciones econ6micas adveysas, hicimos mAs que en muchas 
décadas. De lo que se trata ahoya en adelante, es de continuar 
ese esfuer;::o con fbYmulas eficaces de financiamiento que se 
apoyen en la acc i-!in de todos los sectores de la sociedad" 
En este orden reclam~ incluir a los campesinos pues dijo y " ya 
lleg6 la hoya en que la casa de los campesinos interese tanto 
como la de los habitantes urbanos". 
"El pYograma de gobierno deberh. ademAs, incluir al ampl\simo 
sector de los no asalariados. CExcelsior 6 de septiembre de 
1988). 

Gerstenfelct; 19-90; 192) 
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2.2.1 Acuerdo para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida 

En la toma de posesi6n del titular del Poder Ejecutivo (diciembre 
de 1'3~8), establ ec i6 tres acuerdos que guiar !.an su· 
admisnistraci6n: 

1) AcueYdo paya la ampliacii!on de nuestra vida democrb.tica 
2) AcueYdo para la yecuperaci6n econ6mica con estabilidad de 

precios 
3) Acuerdo para el mejoramiento pYoductivo del nivel de vida 

En este ~l timo acuerdo, quedaron expresados los primeros 
lineamientos generales en matoria habitacional, mismo que serla 
integrado como parte de los objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrrollo 1'38'3-1994. 

En el Acuerdo para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida 
fueron incluidos cuatro grandes bmbitos: 

Creaci6n de empleo productivo y protecci6n del· nivel de vida 
de los trabajadores 
Atenci6n de las demandas prioritarias del bienestar social 
Protecci6n del medio ambiente 
Erradicaci6n de la pobreza extrema. 

Con base a lo establecido en el Plan y en el citado Acuerdo, la 
pol!tica de vivienda se encuentra fraccionada en dos. Por un 
lado, en lo relativo al Ambito de atenci6n a la pobreza ext..-ema, 
que se dirige a una poblaci6n objetivo selectiva, constituida poY 
sectores de poblaci6n mAs vulnerables a los efectos de la crisis; 
y, por otrc ladv, a una fracci6n mAs amplia que se dirige a 
atender a otros sectores poblacionales <con ingresos medios), 
rebasando el campo de acción en materia habitacional, del 
Programa Nacional de Solidaridad, el cual constituye el medio 
para llevar a cabo el combate a la pobreza extrema 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 1989-1994 

Acuerdo pAra el MeJorami•nto Productivo del Nivel da Vida 

POLI TI CA 

Atanci6n de las demandas 
prioritarias del Bien••
tar Social 

- procuraci6n e imparti
cibn de justicia 

- educac i6n 

- salud, asistencia y 
seguridad social 

-alimentaci6n y abasto 

-poblaci6n,desarrollo 
regional y urbano 

- vivienda y suministro 
de servicios urbanos 

suelo urbano 
viviendA 
agua potable 
alcantarillado y 
saneamiento 

t'l"ansporte 
electrificacibn y 
telefonla 

- cultura y arte 
- deporte y juventud 
- mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
la Ciudad de M~xico 
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POLI TI CA 

Err•dicaci6n de la Pobreza 

- procuracibn de justicia 

- educac ibn 

- salud 

- alimentacibn 
- abasto productos bAsicos 

- suelo 
- vivienda 
- agua potable 

- preservacibn de recursos 
naturales 

- capacitacibn para el 
tyabajo productivo 

- pYoyectos productivos 



2.2.2 Contenido de la Polltica y el Programa Nacional de 
Vivienda, 1990-1994 

En febrero de 1990, con base en el PND, se detallaron los 
lineamentos de la polltica habitacional en el Progrma Nacional de 
Vivienda, 1990-1994. En este documento se incluye: un breve 
diagn~stico, objetivos, estrategias, metas y pincipales acciones 
para la eJecuci~n de la polltica. La elaboracibn de este 
programa- seg~n el mismo lo seNala- fue realizada por la 
Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla, en su funcibn de 
ccu:trdinador~ del se.::toY vivienda. 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 

OBJETIVOS GENERALES 

- Avanzar en el cumplimiento 
deJ precepto constitucional de 
que que cada familia cuente con 
una vivienda digna y decorosa. 

- Propiciar las condiciones 
suficientes para que la socie
dad en su conJunto este en po
sibilidad de edificar las nue -
vas viviendas para atender la 
demanda generada por el incre 
mento poblacional; realizar el 
n~mero de mejoramientos sustan 
ciales que el inventario exis 
temte requiero p.:ai~u que el d~ 
ficit no aumnete; e iniciar el 
abatimiento del d~ficit 
acumulado. 

- Convertir a la vivienda en 
un factor fundamental del or 
denamiento racional de los 
asentamientos humanos en el 
territorio nacional. 

- Aprovechar el efecto multi 
plicador de la construcci6n 
de vivienda en las numerosas 
ramas industriales en las que 
incide para reactivar el apa 
rato productivo nacional y 
promover el empleo. 
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OBJETIVOS ESPECI~ICOS 

- Modernizar· los mecanismos 
de coordinaci6n del Sistema 
Nacional de Vivienda. 

- Orientar prioritariamente 
la acci6n del Estado a los 
grupos de menores ingresos y 
ampliar la atencibn a los 
dem&s sectores de la poblacibn 

- Modernizar los instrumentos 
de financiamiento de los 
programas p~blicos de vivien 
da, a efecto de incrementar 
sus alcances cualitativos y 
cuantitativos. 

- Propiciar el reconocimien 
to a la funcii!on social de la 
tierra apta para vivienda. 

- Orientar los programas de 
vivienda en apoyo al proceso 
de descentralizaci6n que 
requiere el pals, aprovechan 
do el factor de arraigo que 
representan. 

- Impulsar la modernizaci6n 
del aparato productivo y 
distributivo de los insumos 
para la vivienda. 



ESTRATEGIA DE VIVIENDA, 1990-1994 

ESTRATEGIA GENERAL 

- Imprimir la mayor efi
ciencia a los programas 
habitacionales del sector 
p6blico, a efecto de am 
pliar su cobertura de 
atenci6n a los grupos de 
menores ingresos 

- Crear nuevas y mejores 
condiciones para ampliar 
la participaci6n de la 
sociedad en la producci6n 
de vivienda mediante una 
intensa concertaci6n 
entre el sector p~blico 
y los sectores social 'i 
privado. 

LINEAS DE ESTRATEGIA PRIORITARIAS 

- Coordinaci6n Institucional 

- ~inanciamiento 

- Oensificaci6n Urbana, MeJora 
mento y Rehabilitacibn. 

- Autogest ibn 

- Viviepda en Arrendamiento 

- Tierra 

- Vivienda Rural 

- Insumos 

- Normas y Tecnolog\a 

- Simplificaci6n Administrativa 

- lnvestiQaci6n y Capacitacibn 

Es importante mencionar que en el Programa Nacional de Vivienda, 
se establecieron como parte de su estrategia general tres 
estrategias globales: 

- La Estrategia de Vivienda propiamente dicha, que es la que se 
ha enlistado en el cuadYo de arriba y estA vinculada a cumplir 
con los objetivos del Sistema Nacional de Vivienda, 

- La Estrategia Territori~l, estA ligada con las prioridades del 
Sistema Urbano Nacional y en apoyo la polltica de 
descentralizaci6n. 

- La Estrategia Intersectorial, la cual con base en las 
atribuciones que confiere la Ley Federal de Vivienda, a la SEOUE, 
establece las acciones que habrAn de coordinarse con las 
diferentes Secretarlas involucradas para cumplir los objetivos 
habitacionales: Secretarla de Gobernaci~n, SPP, a trav~s de 
PRONASOL; la SECOGEF, SECOFI, SARH, SCT, SEP,SA, a travAs de 
IMSS-SoLidaridad; STyPS, SRA y STurismo 
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Para fines de este trabajo, de las tres estrategias seNaladas, me 
referir~ en mayor medida a la primera. 

Lineas Estrat•gicas Prioritarias 

- Coordinaci6n Institucional: Se plantea el fortale~imiento de la 
coordinaci~n entre dependencias federales, los organismos de 
vivienda y los organismos estatales; inducir la descentralizaci6n 
y la desconcentracibn de la actividad habitacional; y avanzar en 
la modernizaci6n de los organismos de vivienda. 

- Financiamiento: Continuar la adecuaci6n de los esquemas 
financieros de los organismos pl!J.blicos de vivienda; impulsar 
nuevas f6rmula~ para atraer recursos del mercado de dinero a esta 
actividad; promover el financiamiento compartido; y diseNar 
sistemas de ahorro previo. 

- Densificacibn urbana, mejoramiento y rehabilitacibn. Esta llnea 
considera promover la utilizaci6n de predios baldlos 
intraurbanos; impulsar en ellos la construcci6n de vivienda 
terminada; fomentar la rehabilitaci6n de edificios con viviendas 
en los centros hist6ricos de las ciudades; ampliar los esquemas 
institucionales para el mejoramiento de vivienda e introducir 
servicios bAsicos; y establecer lineas de crédito para la 
adquisici6n y reconstruccibn de vivienda 

- Autogesti6n. Incluye otorgar mayor apoyo al proceso de 
-"'UtogP.~ti6n ya que representa un enorme potencial para la 
soluc i6n del problema habitacional. Para tal fin, se pretende 
establecer lineas de cr~dito que permita ofrecer suelo para 
vivienda y gradualmente avanzar en la introducci~n de servicios 
bAsicos; la puesta en operacibn de una llnea de cr~dito a la 
palabra y promover el establecimiento de parques de materiales. 
En el medio urbano marginado las acciones se llevarhn·a cabo en 
concordancia con las polltica de erradicaci6n de la pobreza 
extrema que promueve el Programa Nacional de Solidaridad. 

- Vivienda en arrendamiento. Se prev~ el estimulo al 
mantenimiento del actual inventario de vivienda en esta 
modalidad; el fomento a una mayor oferta de vivienda en renta; la 
inducci6n de la producci~n de este tipo de vivienda de nivel 
medio; el funcionamiento de programas para la adquisici~n de 
viviendas por parte de sus inquilinos; se promoverA que los 
procedimientos administrativos y judiciales sean cada vez mAs 
equitativos y expeditos; se fomentarA que el marco jurldico 
propicie una relaci~n mAs realista entre arrendador y 
arrendatario y se implantarA un sistema de informacibn que 

·oriente al p~blico sobre los precios de los arrendamientos. 
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- Tierra. Esta ltnea de estrategia establece que se impulasarh la 
constituci~n de reservas territoriales con fines de vivienda y 
cYecimiento urbano; se intensi fic:arA la regularizacibn de la 
tenencia del suelo:.; se establecera& nuevos mecanismos para cubrir 
las indemni:aciones por concepto de expropiaciones ejidales y se 
promoverA que los predios urbanos propiedad del Patrimonio 
Inmobiliario rederal aptos para vivienda, sean utilizados en los 
programas habitacionales que llevan a cabo los fondos de 
trabajadores y los lnst itut.os Estatales de Vivienda. 

- Vivienda Rural. De conformidad a la polltica de erradicacibn de 
la pobreza extrema del Programa Nacional de Solidaridad y con el 
desarrollo de la vivienda rural adecuada a las necesidades del 
agro mexicano, se generarAn mayores opciones de atencibn a la 
poblaci~n demandante, a efecto de mejorar los niveles de 
bienestar del campesino y elevar sus Indices de productividad. En 
este sentido, se apoyarA a la poblacibn de las zonas rurales 
marginadas; se fortalecer& al rondo Nacional para la Vivienda 
Rural; se impulsaran los programas de vivienda transitoria para 
los jornaleros agrlcolas temporales; y se otorgarh capacitaci6n 
en las técnicas de autoconstruccibn de produccibn de los 
materiales paya la vivienda 

- Insumos. Con medidas tendientes a garantizar el abasto 
oportuno, suficiente y barato de insumos para vivienda, se 
contribuirA de manera importante a reducir el costo de las 
acciones habitacionales. Para ello, se concertar& con las clmaras 
y asociaciones de industriales la obtenci6n de precios 
preferenciales de insumos; se fomentarA el establecimiento de 
centYos de abasto de insumos y materiales; se contribuira en los 
procesos de modernizaci6n de la producci6n y distribucibn de 
insumos; y se ampliarA la cobertura del Sistema de Informacibn 
"Transparencia de Precios de Material es para la Construcc i6n 11 

- Normas y tecnologlas. Se promoverA la actualizacibn de los 
reglamentos estatales de construcci6n y el establecimiento de 
normas y especificaciones t~cnicas; se fomentarA el desarrollo de 
nuevos materiales, insumos, procedimientos y t•cnicas; se 
impulsara la generacibn de proyectos normalizados de vivienda; y 
en apoyo a la polltica de pyotecci6n al ambiente e impacto 
ambiental se buscara contrarrestar los impactos ecolbgicos de los 
programas habitacionales. 

- Simplificacibn administrativa. Se impulsar• el Programa de 
simplificacibn administrativa de ios organismos financieros de 
vivienda; se continuar& con la instalacibn y operaci~n de 
Oficinas Unicas Municipales de TrAmites para Vivienda; se 
fomentarA la desconcentracibn de las facultades necesarias a los 
ayuntamientos; se promover& la reducci6n de los impuestos 
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causados por escrituraci6n, traslado de dominio y registro de 
hipotecas, asl como la adecuada aplicacibn de los aranceles 
notariales; y se fomentar& ante los gobiernos locales la revisibn 
de sus legislaciones en materia de condominios, para su 
actual izac Hm. 

- Investigaci6n y capacitacibn. Esta linea de estrategia, 
estipula qe se fomentar& la investigacibn y capacitacibn 
apr.ovechando la infrest .. uctura existente en materia de diserro, 
construcci6n, conservacibn,Y administracibn; se concertarh con el 
sector privado, asl como con organismos nacionales 
internacionales la obtenci6n de apoyos para la investigacibn en 
vivienda; y se integrarA un programa de capacitacibn y apoyo al 
sector social. 

2.2.3 Orientacibn de la reformulacibn de la polltica de vivienda. 

A6n cuando las necesidades de vivienda han existido desde mucho 
tiempo atrAs y se ha adoptado una polltica habitacional explicita 
desde la década de los 70', su reformulacibn para el periodo 
1989-1994, se basa en el tipo de estrategia general diseNada con 
relacibn a un nuevo entorno macroeconbmico; en la modificacibn de 
los instrumentos o medios para atender las necesidades de 
vivienda y en el ~nfasis otorgado a ciertos sub-Ambitos dentro de 
este campo, para su atenci6n. 

En este sentido, la polltica de vivie~da se vincula al proyecto 
na-:ional de crecimiento c:on equidad. Se revitaliza a través del 
combate a la pobreza y al hacer uso de instrumentos financieros 
privados. No obstante a que son once las lineas de estrategia 
indicadas como prioritarias, a lo largo del progrma de mediano 
plazo <Programa Nacional de Vivienda), se detecta un cierto 
•nfasis en las lineas de estrategia relativas a sistemas de 
financiamiento; autogesti6n para la producci~n; suelo; y vivienda 
•n arrendamiento. Esta Oltima linea de estrategia, incluye como 
se seNalb, programas para la adquisici6n de vivienda por parte de 
sus inquilinos. 

La polltica de vivienda a nivel de su formulacibn, resulta de 
cierto modo confusa cuando se analizan y cotejan sus instrumentos 
con la pOblacibn objetivo a atender, que es la poblacibn con 
menores ingresos. 
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CUADRO Ho: 9 

RELACIOH ENTRE LINEAS DE ESTRATEGIA PRIORITARIAS Y OBJETIVOS 
IHPLICITOS¡ PROGRAMA HACIONAl. DE VIVIENDA 

OBJETIVOS IKPLICITOS LINEAS DE ESTRATEGIA 

- Ef lclencla en la - Coordlnaclón 
utlllzac16n de los lnterlnatltuclonal 
z:ecureos 

- Ko~G~nlzac16n de los 
organismos 

- DescentrallzaclOn y - Slapllflcacl6n - Tlcri:a 
desconcentraclOn admlnlatratlva 

- Amollacl6n de l• cobertura - Vlnanclamlento 

- Utlllzacl6n plena de la - Denslflcac16n uz:bana, 
lnfraeatructura y mejoraalento y 
equipamiento rehabllltacl6n 

- SoluclOn al problema - Autogestl6n 
habltaclonal e lntt:oducc16n 
de aervlcloa b•slcos 

- Mantenimiento al actual - Vivienda en •~Ecn~•=!ento 
inventarlo de vivienda e 
llllDUlso a la oferta 

- Acceso a la tierra y - Tlerxa 
regula:clzac16n 

- Mejorar el nivel de - Vlvlenda rural 
bienestar en el campo y 
elevar indices de 
productlvldad 

- Reducir tlempoa y coatoa de - Slapllflcacl6n - Inauaaoa 
producción •d•lnl•tratlva 

- Protecc16n del medio - Hor .. a y tecnoloqla 
ambiente y apeqo a las 
condlclonea mlnlmea de 
calldad 

- Capacltacl6n y apoyo al - InvHtlll•Cl6n y 
sector social capacltacl6n 
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CUADRO No; 11 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS¡ 1970-1990 

Al'fo 
Total de 
Viviendas 

Agua 
Entubada 

Con Sin 

Drenaje 

Con Sin 

Energla 
Ell!tr ica 

Con Sin 
----------------------------------------------------------1950 5 259 43.4 55.5 
1950 5 409 32.3 57.7 28.9 71. 7 17.5 82.5 
1970(a) 8 285 51.0 39.0 38.5. 51.5 58.9 41.1 
1980 12 075(b) 70.7 29.3 51.0 49.0 74.8 25.2 
1990 15 035(b) 79.4 20.5 53.5 35.4 87.5 12.5 

(a) Cifras a enero (b) Viviendas particulares 
Fuente; SPP-CONAPO Datos BAsicos sobre la poblacibn de M&xico 

1980-2000. INEGI, X y XI Censos Generales de Poblaci~n y 
Vivienda 

CUADRO No; 12 

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS, 1970-1990 
1970 1980 1990 

HAB.x VIV. 

AGUA 
ENTUBADA 

PISO DE 
TIERRA 

DRENAJE 

N6mero de 
Viviendas 

5.B 

5 055 157 51.0 

3 403 055 41.1 

3 440 455 41. 5 

ENERG.ELEC. 4 875 745 58.9 

VIV. CON 
UN CUARTO 

3 325 520 40.1 

Nt.imero de 
Viviendas 

5.5 

8 533 154 70.7 

3 193 418 25.5 

5 158 095 51.0 

9 037 717 '74.9 

3 515 774 30.0 

Y. Porcentaje respecto al total de Viviendas 

N!lmero de 
Viviendas 

5.0 

12 729 987 79.4 

3 119 917 19.5 

10 202 934 53.5 

14 033 451 87.5 

683 599 10.5 

Fuente: INEGI, Censos Generales de Poblacibn. y Vivienda 1990 y 
1990. Mf!x ico. 
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3.IMPLEMENTACION DE LA PDLITICA DE VIVIENDA, EN EL PERIODO; 1969-
1992. 

11 Buscamos el cree imiento econ6mico, 
peYo sobre una base de mayor 
Justicia. 
Estamos construyend~ Und polttica 
sociA! nueva que requiere de la 
participaci6n de poblaciones y 
gru~os, que de manera 
tran$parente, directa y sin trabas 
buYocrAticas apoye, con recursos, 
lo que decida y haga la 
comunidad. 
Esta nueva politica so~ial 
armoniza democracia con Justicia, 
compromiso con hechos, y da 
prioridad a lo urgente y a quienes 
mAs lo necesitan." 

III Informe de Gobierno; C .. S.G., 
noviembre de 1991. 
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3.IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA EN EL PERIODO; 1989-
1992 

A diferencia de lo acontecido en el sexenio 1983-1988, la nueva 
administraci6n intentarA disminuir los costos sociales y crecer 
al mismo tiempo, siguiendo un modelo de desarrollo de 
transformaci6n productiva con equidad. 
En México, en el ~rea polltica este viraje econOmico, se expresb 
en la filosofla del Liberalismo Social. En lo econbmico se 
operativiza en la b~squeda de una transformaci6n de las formas de 
integra.e ibn comer e ial a nivel · interna.e ion al, de los ml:!todos de 
produccibn y financiamiento; y, en lo social, en el fomento a la 
autosatisfaccibn de necesidades bAsicas con apoyo financiero y 
capacitaci~n, asl como en el otorgamiento de subsidios 
selectivos, que incrementen la productividad del trabajo. 

La implementacibn de la polltica de vivienda se ha caracterizado 
durante el periodo 1988-1992, por integrar medidas de corto plazo 
con las de largo plazo, ast como por su carActer fundamentalmente 
polltico. En tanto el contenido de la polttica de vivienda 
estipula que se busca benefici•r a los sectores d• mAs baJos 
ingresos y sin embargo, la forma en que en t~rminos globales, se 
estAn asignando y distribuyendo los recursos por sectores 
sociales y Ambitos geogrAficos demuestran otra direccibn 

Durante los tres primeros ahos (1989-1991) y todavla a inicios de 
19~2, la ejecuci6n de la polltica de vivienda transcurrib por un 
proceso de reajuste, sobre todo en sus instrumentos de tipo 
financiero y por redefiniciones poltticas-in-=.'ti'tu·cionales, que 
~inieron a concretarse a partir de 1992. En este ano, inicia una 
polltica de vivienda con orientaciones mAs claras y que en la 
prActica benefician mAs a ciertos sectores o grupos sociales que 
a otros .. 

Quil!nes participan, cbmo participan y quUm recibe quf!o 11 ;z::i:, 

cuAndo y cbmo? Estas constituyen las interrogantes a las que el 
anAlisis de la implementacibn de la polttica de vivienda 
intentarA responder, reconociendo limitaciones en la 
disponibilidad de informaci6n. 

El contexto de esta polltica se caracteriza por una pugna de 
intereses entre los diferentes grupos pOblicos, privados y 
comunitarios. 

22 La frase peYtenece a Harold Lasswell .. Ver su Politics1 Who 
gets what, when, how .. New York". N.V. Meridian, 1958. 
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El c:onfl icto de intereses p~bl icos-pr ivados, se ha ido 
soluc:ionando c:on la renuncia de eSpacios econ6micos por parte del 
sector pl!l.blico en difer-entes esferas, entr-e ellas la vivienda, 
siendo uno de los motivos - aunque no el ~niCo- la insuficiencia 
de recursos. 
Las dificultades enfrentadas en la implementacibn de la polltica 
econ6mica, han estado referidaS a las decisiones entre la ~lite 
en el poder, la cual estA representada por el Titular del Poder 
E.Jecutivo y altos funcic•n.:u-•ios del Estado, grupos financieros y 
grupos agrlcolas, industriales y comerciales nacionales 
vinculados a intereses extranjeros. Sin embargo, esta élite 
tampoco es homogénea en tanto, entre estos grupos tambi~n se da 
una lucha por el poder. 

3. 1 Actores que participan 

En la ejecuci6n de la polltica de vivienda participan diferentes 
actores23 p6blicos, privados- empresariales y, comunitarios. 

3.1.1 Actores P6blicos 

Dentro de los actores p~blicos que participaron de 1988 a 1992, 
se encuentran las instancias de alta decisi6n y regulacibn de la 
polltica, como es la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecolog!a 
CSEDUEl, actualmente la Secretar la de Desarrollo Social 
CSEDESOL). Cabe seNalar que en el transcurso de los tres primeros 
aNos de la actual administraci6n, la SEDUE, tuvo la atribucibn de 
ser la coordinadora de la polltica de vivienda y del desarrollo 
urbano, no obstante ello, hubieron ciertos problemas de 
~~ordina~i~n entre esta Secretarla y el Programa Na~i~nal de 
Solidaridad CPRONASOL>. 

A~n cuando PRONASOL no es una dependencia u organismo, sino un 
programa especial, este representa una "institucibn pliblic:a 11 

creada por el EJecutivo rederal, con el cual se negocia en los 
brdenes de gobierno estatal y municipal. Hasta principios de 1992 
el PRONASOL era llevado a cabo por la Secretarla de Pogramacibn y 
Presupuesto CSPP) y era oficialmente una de sus Direcciones 
Generales, integrada a la Subsecretaria de Desarrollo Regional, 
la encargada de su ejecuci6n. 

23 Kirschen, al referirse en particular a la polltica 
econ6mica, denomina a los actores que participan en la toma de 
decisiones, elaboran y hacen la polttica; artifices de la misma. 
Ve&se, Klrsc:hen, E y otros <1978). Nueva Pol\tica Econ~mica 
Comparada. Oikos-Tau. S.A., p 21. 
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Como parte de este programa, orientado a atender a sectores 
urbanos y rurales pobres, se realizan actividades de car&cter 
sectorial (salud, educaci6n, abastecimiento, regularizacibn de la 
tenencia de la tierra, entre •:itros), en los que se incluyen las 
relativas a vivienda. 
Sin embargo, este programa al no contar con metas previamente 
definidas y al tratar de llevar una actividad directa con los 
municipios, escapaba el funcionamiento de sus actividades y el 
control de sus resultados ·a la coordinaci6n de la SEDUE. La 
soluci6n que indirectamente plante6 el Ejecutivo Federal, a este 
problema fue sustituir a la SEOUE por la.Secretarla de Desarrollo 
Social, a la cual se incorpor6 el PRONASOL. La iniciativa 
presidencial para llevar a cabo esta reforma fue recibida por el 
Congreso de la Unibn para su revisibn y aprobaci6n, el d1a 22 de 
abril de 1'392. 

El a~o de 1992, es un aNo de reacomodos institucionale~
pol lt icos, en el cual se concretizan muchas de las decisiones que 
se ventan gestando desde finales de 1988. Entre ellas ( 2~): la 
desaparici6n de una de las Secretar\as m&s fuertes en otro tiempo 
y que marcaron "linea", en lo Yelativo a planeacibn, evaluaci6n y 
en pollticas de desarrollo regional entre otros campos, tal es el 
caso de SPP. La sustituci6n de la SEOUE (28 ) por la SEOESOL y la 
salida antes de la conclusi6n de su periodo, del Secretario de 
~esarrollo Urbano; el cambio del presidente Ejecutivo del Partido 
Revolucionario Institucional CPRI) y la reestructuracibn de éste. 

De acuerdo al decreto que reforma adiciona y deroga diversas 
disposciones de la Ley OrgAnica de la Administracibn Pdblica 
Federal CLOAPF) - 25 de mayo de 1992-, se crea en sustituci6n de 

Como acontecimientos principales suscitados en este afto, 
que al.!an cuando rebasan el &.mbito de la vivienda, de alguna manera 
repercuten en ella, fueron: la conclusi6n de las negociaciones 
para la firma del Tratado de Libre Comercio CT.L.C.) y el Acuerdo 
Nacional para Elevar la Productividad 

2e Esta Secretarla, desde su puesta en operacibn en 1983 
hasta su terminaci6n C 1992), se destac~ por la poca duracibn en 
el encargo de sus titulares, debido a diferentes circunstancias. 
De 1983 a 1992, la SEDUE conoci~ a cinco Secretarios; Marcelo 
Javelly Giscard; Guillermo Carrillo Arena; Manuel Camacho Solls; 
Patricio Chirinos Calero; y Luis Donaldo Colosic• Murrieta, l?lltimo 
secretario. 
La vida de la SecYetar1a estuvo en m!s de una ocasibn cuestionada 
por desastres que exibieron problemas de eficiencia, como fueron 
las explosiones en San Juan Ixhuatepec, el terremoto de 1985, y 
las explosiones recientes en Guadalajara, Jalisco. 
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la SEDUE, la SEDESOL, conservando la vigencia de la Comisi~n del 
PRONASOL y de e~te programa. Aunque oficialmente la SEOESOL, 
sustituye a la SEOUE, esto en la pr~ctica es relativo, en cuanto 
las funciones que le fueron enc•:.mendadas, rebasan en gran medida 
las antiguas atribuciones de la SEDUE. La SEDESOL incorporb las 
funciones recién integradas a la SHyCP provenientes de la extinta 
SPP, en lo relativo a desarrollo regional y al PRONASOL, asl como 
alguna funciones de la Secretarla de Educacibn P~blica CSEP) y 
del Instituto Nacional Indigenista CINI). Esto signific6 para 
algunos crlticos 11 la elevacibn jurldica del PRONASOL a rango de 
Secretar la de Estado " (Proceso. No 810, 11 mayo de 1992) 

Otro tipo de actores p~blicos que participan en la pol!tica son 
los organismos y fondos considerados como " pl!\bl icos 11 quienes 
ventan realizando fun~iones de construcci6n y financiamiento de 
vivienda. Es importante mencionar que estos, a~n cuando han 
recibido esta denominaci6n no son totalmente p~blicos si se toma 
en cuenta la composici6n y origen de sus recursos, ya que gran 
parte de ellos son Fondos y la fuente principal de sUs recursos 
no la representa los recursos fiscales. 
También como parte de estos actores p~blicos estAn los gobiernos 
estatales y municipales quienes, construyen viviendas a través de 
sus instancias y organismos 

3.1.2 Actores Privados 

Dentro de este grupo de actores se encuentran los industriales y 
sus Camaras, Inmobiliarias y grupos financieros nacionales y 
e)Ctran.jeros. En este grupo se incluyen el Banco Mundial y la 
Banca Comercia1 2 •, quienes financian la construccibn, a.dqu1s1c1bn 
y mejoramiento de viviendas. 

3.1.3 Actores Comunitarios o Sociales 

Aqul se incluyen a los grupos pobla.cionales que demandan y/o 
compran vivienda, los que demandan servicios complementarios a 
ella y los que autoconstruyen su vivienda, entre estos ~ltimos 
las cooperativas de vivienda.. 

De acuerdo a informaci6n de 1989, fueron catorce los organismos e 
instancias que participaron en la construcci6n y financiamiento 
de vivienda& 1) INFONAVIT, 2) FOVISSSTE,3) FOVI, 4) F'OVIMI
ISSSFAM, 5) PEMEX, 6) FIVIDESU, 7) FONHAPO, 8) FICAPRO, 9) 
FONAVIR, 10) CFE, 11) BANCA Comercial, 12) BANOBRAS, 13) 
organismos estatales y, 14> programas de reconstruccibn 

2 • En 1990 se di6 un proceso de reprivatizaci~n de la Banca 
nacionalizada en 1~82. 
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Aunque la Banca Comercial, los organismos e~tatales y Programas 
de Reconstruccibn, estlln constituidos por m&s de una entidad, los 
he considerado a cada uno de ellos, en una primer momento, como 
un solo actor. 

ACTORES OUE PARTICIPAN EN LA POLITICA DE VIVIENDA 
(Hasta principios de 1992) 

PUBLICOS 

Reguladores y decisores 
- SEDUE 
- PRONASOL 

EJecutores y financiadores ( ver aclaraciones ) 
- INFONAVIT - FOVINI-ISSFAN - BANOBRAS 
- FOVISSSTE - FIVIDESU - FONHAPO 
- FOVICBan.Fom) - PENEX - FONAVIR 

- CFE - FICAPRO 
Ejecutores 
- Organismos Estatales y municipales. 

PRIVADOS 

- Industriales y sus CAmaras (producen insumos para vivienda) 
- Inmobiliarias y Promotores industriales de vivienda (construyen 

y/o venden vivienda) 
- Grupos finacieros 

• Banco Mundial 
• Banca Comercial 

SOCIALES O COMUNITARIOS 

- Grupos de poblaci6n que demandan o compran vivienda 
- Grupos de poblaci6n que demandan servicios complementarios 
- Grupos de poblaci6n que autoconstruyen su vivienda, incluye a 

cooperativas. 

3.2 OrientaciOn y tipo de programas desarrollados por los 
organismos de vivienda. 

- El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado CFOVISSSTE>, FOVIMI
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
<ISSFAM>, PEMEX Y CFE, son organismos cuya poblaci6n objetivo ha 
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sido desde su creaci6n, empleados pablicos y de las fuerzas 
armadas; sin embargo, a excepci6n de FOVISSSTE durante el periodo 
de anAlisis han perdido importancia en la polltica de vivienda, 
esto se ha debido en parte, a la reestructuraci~n que ha tenido 
el se~tor p6blico desde el sexenio pasado. 

Conviene mencionar que el FOVISSSTE no constituye un organismo 
sectorizado a SEDUE, sino al ISSSTE. En este sentido, se sehala 
que apartir de la reforma a la LOAPF de mayo de 1992 y ante la 
desapariciOn de la SPP, se ampli6 la participacibn de la SHyCP en 
los 6rganos de gobierno del ISSSTE: Junta Directiva y Comisibn 
Ejecutiva del Fondo de la Vivienda 
Por lo que la SHyCP tendrA desde ahora, 
lugar de uno), en cada uno de esos 
representante de esa Secretarla en 
designado por la propia dependencia. 

dos representantes C en 
6rganos; donde el segundo 
la Junta Directiva serh 

Antes de reforma, la Junta Directiva del ISSSTE se componla
de acuerdo al Articulo 152 de la Ley del ISSSTE- por 11 miembros. 
Cinco de ellos estaban constituidos por los respectivos titulares 
de las siguientes Secretarlas: SPP, SHyCP, Salud, SEDUE y StyPS; 
un Director General nombrado por el Presidente de la Rep~blica; y 
los cinco miembros restantes eran designados por la Federaci6n de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 

- Los programas de reconstruccibn, aglutinan a: el Programa 
Emergente de Vivienda FASE II y el Programa de Reconstrucci6n de 
la Unidad Habitacional Adolfo L6pez Mateos, Nonoalco-Tlatelolco 
CPRALM>, creados a consecuencia de los sismos. En el periodo de 
anAlisis se han dedicado a realizar actividades dP mP.j~r~miento e 
las viviendas 

- Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano CFIVIDESU>, 
estA integrado al DDF, por lo que su Ambito de actividad esth 
restringido a la Ciudad de México. Este organismo atiende a 
poblaci~n de bajos ingresos, y en 1990 amplib el n~mero de sus 
programas, realizando los programas de vivienda progresiva, lotes 
con servicios y cofinanciamiento. 

- El F'ondo de Operaci6n y Financiamiento Bancario a· la Vivienda 
CF'OVI> y la Banca Comercial, son organismos netamente financieros 
y se rigen por los precios del mercado. La participacibn de la 
Banca Comercial en materia habitacional ha sido creciente en los 
lll t irnos afros. 

- Los organismos estatales, construyen vivienda de acuerdo a sus 
Ambitos de atribuci~n, sin embargo su paticipacibn es a~n peque~a 
aunque con una perspectiva de crecimiento lento. 
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- BANOBRAS reinicia actividades en materia habitacional, en 1990, 
con tres programas: vivienda terminada, lotes con servicios y con 
un programa que ya no se ejecutaba: urbanizacibn para uso 
hab i tac ion al. 

- El Instituto del F'ondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores (INF'ONAVIT), es un organismo muy importante para el 
periodo de estudio, debido a que financia vivienda destinada a 
los trabajadores del sector privado, y sus mecanismos de 
financiamiento estAn en proceso de ajuste a efecto de ampliar su 
cobertura e incrementar su eficiencia financiera. 

- El F'ondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO>, a trav~s 

de diferentes readecuaciones que ha tenido en su estructura y 
normatividad, se ha orientado a atender a poblacibn asalariada y 
no asalariada de bajos ingresos. 

- El F'ideicomiso 11 Casa Propiaº(f"ICAPRO> y el Fondo Nacional para 
la Vivienda Rural (f"QNAVIR), se constituyeron al interior de 
rONHAPO y su participacibn en materia habitacional se realiza 
bajo el auspicio de ese organismo 

Con base en el diagnbstico gubernamental, respecto a que la 
poblaci6n mAs pobre vive en las Areas rurales y bajo la 
concepci6n de que la vivienda es un instrumentoo de arraigo en 
las zonas de origen < evitar la migraci6n a las kreas urbanas), 
se cre6 el rONAVIR, organismo que se ha dirigido a apoyar la 
vivienda rural, sin embargo Aste forma parte del F'ONHAPO, de 
quien recibe financiamiento. 

Debido al énfasis que se ha dado en este sexenio al sector 
inquilinario popular y a la vivienda en arrendamiento, ampliaré 
la informaci6n respecto al FICAPRO. 
El Programa " Ciasa Propia." surgi6 en 1987 con el objetivo de 
favore•:er a las familias que ocupan vecindades o edificios en 
renta, contando con el acuerdo del propietario para vender el 
inmueble y, de los inquilinos que lo habitan. 

De acuerdo al Decreto que lo crea, con fecha 16 de noviembre de 
1987, el Programa " Casa Propia" constituye un progYama de 
adquisicien, por payte de los ocupantes de las viviendas y 
locales comerciales que esten integYados a •stas, preferentemente 
aquellas con régimen de ren~as congeladas. Su coordina.cien qued~ 
a cargo del DepaYtamento del Distrito Federal (DDF>, bajo la 
normatividad de la SEDUE y con el apoyo financiero del rondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); y, el 20 de abril 
de 1'388, el Programa " Casa Propia" adquiere la figura Jurtdica 
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de Fideicomiso (27) 

Este programa desde entonces, ademAs 
adquirir la vivienda que habitan 
apoyar los programas de regeneracibn 
del Centro.Hist6rico de la Ciudad de 

de permitir a los inquilinos 
en propiedad, ha permitido 

del Barrio de la Merced y el 
M~xico, a cargo del OOt. 

Entre los requisitos que el F"ICAPRO s•:.licita, par-a ser considera 
dos sujetos de cr~dito estAn los siguientes: 

- Titularidad del contrate. de arrendamiento o bien, 
demostrar la posesibn y arraigo en la vivienda o local 
comercial. 

- Tener un ingreso total no mayor a 2.5 veces el salario 
mlnimo vigente para el D.F. 

- No tener otra propiedad inmueble 
- No haber sido beneficiado por otro programa de vivienda 
- S6lo el 10% como m&ximo de los inquilinos de las viviendas 

de un inmueble, no cumplan con el perfil socio-econ6mico 
(que r.eba.sen las 2.5 veces el salario mlnimo vigente de 

ingresos, que sean solteros sin dependientes econ6micos) 

Los inmuebles para incorporarse al programa, deben reunir lo 
siguiente: 

- Encontrarse en condiciones f lsicas que permitan asegurar 
la integridad de las familias que los habitan 

- Contar con una situacibn Jurldica que permita efectuar la 
operaci6n de_ compra-venta. 

- Cuando un inmUeble se encuentre sujeto a un procedimiento 
judicial podrA ser incorporado al programa y otorgarse el 
anticipo de cr•dito corr~~ponrliPnte 1 siempre y cuando el 
grado de avance de dicho procedimiento permita efectuar la 
operaci6n, o que a juicio del organismo se determine que 
es factible su regularizaci6n antes de la escrituracibn 
respectiva 

- Contar con una ~rea mlnima por vivienda aproximadamente de 
15 metros cuadrados.~• 

- En los casos en que la vivienda tenga una superficie 
inferior a los 15 metros cuadrados, pero responda a las 
necesidades de 1.:i familia que la habita, el Fideicomiso 
determinar& si puede s~r objeto de financiamiento, 

La superficie mlnima construida de las viviendas 
financiadas a trav~s del mecanismo de subasta del INFONAVIT es de 
45 m2. 
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analizando el beneficio social familiar en cada caso. 
- La porterlas y cuartos de servicio podrAn ser objeto de 

crédito, siempre y cuando cumplan con las pol!ticas 
establecidas. 

- Los servicios con que cuente una vivienda, no 
necesariamente deberAn estar integrados a la misma 

El programa "Casa Propia", atiende a los sectores de trabajadores 
asalariados a través de los convenios con INFONAVIT y FOVISSSTE, 
que han dado origen a los -programas compartidos a través de la 
coordinaci6n institucional, ubicando a la poblacibn inquilinaria 
beneficiada, en el marco del org~nismo al que le corresponde su 
atencibn, esto es bajo sus reglas de operacibn. 
Adicionalmente, tambi~n atiende al sector medio de la poblacibn 
inquilinaria demandante, a trav~s de créditos concertados con las 
Instituciones de Crédito Cantes Sociedades Nacionales de Crédito) 

Respecto a las modificaciones que tuvo la operaci~n de este 
programa en 1'388, fue que a partir de ese at'fo, los recursos del 
Fideicomiso no s6lo se destinan a la adquisici~n en propiedad de 
la vivienda; dictamen de habitabilidad; avall!to; memoria 
t~cnica2•; escrituracibn y trAmites de inscripcibn en el registro 
p~blico de la propiedad, sino tambi6n para cubrir los gastos de 
operaci6n del propio fideicomiso, la cobr-an:::a normal,. Judicial y 
extra judicial que gener-a el otorgamniento del crédito, en el 
caso de viviendas es del 4% del total del financiamiento y en el 
de locales comerciales del 10%. 
As! mismo, ahora se modifica la super-ficie mlnima de la vivienda 
requer-ida para incorporase al programa, pasando de 25 metr-os 
cuadrados a 15 metros cuadrados. 

Los cr6ditos que otorga el programa, asl como los que otorgan 
otro~ mct:.::ini:::::moo:: de vivicnd.:i. o in~titu.:.ione& de .:rttdito por 
intermediaci.!tn del fideicomiso, se ajustan a las condiciones 
crediticias vigentes para cada caso, de acuerdo a lo siguiente: 

Los trabajadores no asalariados, estAn regidos por las 
pollticas y reglas de operaciOn del FONHAPO, a trav~s de 
su l lnea de crt!dito' de mejoramiento de vivienda. 
Los trabajadores asalariados incorporados al servicio del 
Estado, estAn sujetos a las condiciones de cr~dito que 
determina el FOVISSSTE, para la lfnea de adquisicibn de 
vivienda propiedad de te1·cer.:.s. 

~· Representa un cr6dito para contratar a consultores y 
despachos de profesionistas acreditados, la elaboraci~n de la 
memoria t~cnica de los inmuebles que permita disponer- de los 
levantamientos topc•grAficos, planos, determinaciOn de indivisos y 
otros aspect•:•s ttfcnicos requeridos para la escrituracibn 
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Los trabajadores asalariados incorporados al sector 
privado, estAn sujetos a las condiciones de cr~dito que 
determina para la Linea II: adquisicibn de vivienda a 
terceros, el INrONAVIT. 
Los beneficiarios de ingreso medios, se rigen por las 
condiciones de crAdito que corresponden seg~n la 
instituci~n de crédito que otorga el financiamiento 
respectivo. 

En los casos en los que el FONHAPO dispone de recursos propios 
para otorgar financiamiento, aplica una comisi6n por apertura de 
cr&dito que es equivalente al 41. del monto total del cr~dito. 

Finalmente en relaci6n a este organismo cabe mencionar, que no 
obstante a que la vivienda se adquiere en propiedad en las condi 
ciones en que se encuentra al momento de efectuar la operacibn 
crediticia, las personas e inmuebles que se benefician con el 
programa, incluyendo las que se acrediten con recursos 
provenientes del FOVISSSTE, INFONAVIT o Instituciones de Crédito, 
pueden contar con apoyos y facilidades en la compra de materiales 
baratos para el mejoramiento de las viviendas en los parques de 
materiales del DDF , y asesoria tAcnica de los proyectos de 
mejoramiento de la vivienda. 

El crAdito que en general otorga BANOBRAS a trav~s de sus 
diferentes lineas, estA orientado a apoyar a los grupos de mAs 
baJos ingresos, para la autoconstrucci6n y el mejoramiento de 
5us viviendas. 
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CUADRO No1 13 

PROGRAMAS V ORGANISMOS OUE PARTICIPAN,1990 

Vivienda Terminada 

En Propiedad 

En Renta 

MeJoramiento 
la Vivienda 

Vivienda 
Progresiva 

Lotes con 
Servicios 

Otros 
Cr6ditos 

de 

Adquisicio!.<n 
de Terceros 

Costruccitin 
Tc>Yreno 
PYopio 

Pago de 
Pasivos 

Cofinancia
miento 

INFONAVIT 
BANCA COM. 
FOVIMI-lSSFAM 

FOVI. 

INFONAVIT 
PEMEX 
ORG. ESTATALES 

FONHAPO 

FONHAPO 
FlVlDESU 

INFONAVIT 
PEMEX 

INFONAVIT 

lNFONAVIT 

FOVISSSTE 

Urb~nizaci~n BANOBRAS• 
para uso hab. 

FDVISSSTE FOVl 
PEMEX FlVIDESU 
ORG, ESTATALES BANOBRAS* 

FOVIMI-ISSFAM2 " BANCA COM. 

FDVISSSTE FONHAPO 
FOVIMI-ISSFAM FIVIDESU 
PRDG. RECONST. P.SEOUE 

OP.G. ESTATALES FlVIDESU 

ORG. ESTATALES BANOBRAS 

FOVISSSTE 
CFE 

FOVISSSTE 

FOVISSSTE 

FIVIDESU * 

FONHAPO 

PEMEX 

PEMEX 

30 Durante 1999 este organi5mo ejercib recursos en el 
programa vivienda terminada en renta, sin embargo no se reportan 
unidades conclu\das, lo cual hace suponer que solo cubrib re~agos 
de aNos anteriores o bien que no alcanzb a terminarlas 
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Respecto los Programas vinculados PRONASOL, estos se 
financian a través del FONHAPO, por lo que este organismo 
estableci6 la linea de ''crédito a la palabra'', para apoyar la 
autoconstrucci6n en fraccionamientos regulares, aumentb el tope 
de crAdito a 2 500 veces el salario mlnimo diario; y disminuyb el 
porcentaje de enganche seg~n el tipo de cr~dito 
El programa "crédito a la palabra" inicib su operaci6n en 1'3'30, 
en Ciudad JuAre:: beneficiando segl!tn datos oficiales a 10 mil 
familias. 

En 19'32, se inicia el programa "vivienda digna" y estll dirigido 
para el mejoramiento y construcci6n de viviendas para. la 
poblaci6n que no tiene acceso a los programas existentes, y tiene 
destinados 120 000 millones de pesos < Proceso No 810, 11 de mayo 
de 1'3'32). Esta cifra respecto al presupuesto del PRONASOL para 
ese mismo ano C G.8 billones de pesos ) equivale al t.B'l. 

3.3 Cambios en el Sistema Financiero y en el financiamiento a la 
Vivienda. 

- Sistema Financiero 

El financiamiento a la vivienda a seQuido a los cambios ocurridos 
en la Banca Mexi~ana fundamentalment~ desde 198'3, estos se ubican 
en cuatro •mbitos; desregulacibn, adecuaci6n del marco jur!dico, 
modificaciones en el régimen de propiedad y apertura al exterior 
<NAFIN 1'3~1, nov.) 

0.&r•gulacibn. Las medidas mAs significativas en este proceso 
incluyen la autorizacio!in a la banca para emitir aceptaciones 
bancarias con tasas y plazos libres; la el iminacio!in de contYoles 
sobre las tasas pasivas de otros lnstrumentos bancario~; 
sustitucibn de encaje legal por un coeficiente 0 de liquidez de 
30i'. ; la eliminacibn de los cajones selectivos de cr~dito; y, el 
financiamiento del d~ficit fiscal a trav~s de operaciones de 
mercado abierto. 

En conjunto, estas medidas permitieron liberar una parte 
significativa de la intermediacibn bancaria y, consecuentemente, 
modificar la naturaleza y estructura de la captaci6n y elevar el 
financiamiento a la economta. La liberaci6n bancaria fue 
complementada por la yeforma a la Ley Reglamentaria del Servicio 
P~blico de la Banca y CY~dito en 1'389, en la que se eliminaron 
las regulaciones excesivas que restringlan las actividades de las 
sociedades nacionales de crédito, ademAs de mejorar los 
mecanismos de supervisibn del sistema, y fortalecer a las 
entidades encargadas de la supervisi6n. 
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Estas medidas han fomentado también la capitalizacibn de las 
instituciones, el aprovechamiento de las economlas de mercado y 
una mayor cc•mpetencia entre los intermediarios. 

Nuevo Harco Jurldico. En julio de 1990 el Congreso de la Unibn 
aprob6 dos disposiciones para normar el sistema bancario, bajo el 
nuevo régimen mixto en la prestaci6n del servicio: la Ley de 
Instituciones de Crédito y la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras 

Proceso de privatizaci~n. El proceso de desincorporacibn de la 
Banca en México se inicib en mayo de 1990 cuando el Ejecutivo 
envi6 al Congreso de la Uni6n para restablecer el r~gimen mixto 
del servicio de banca y crédito. Esta propuesta presidencial se 
enmarca dentro de la estrategia de redifinicio!in del papel del 
Estado la economla. El proceso de desincorporacibn de los 
bancos se realiz6 en tres paquetes e inici6 la subasta de los 
bancos agrupados en el primer paquete en 19~1. 

- Sistemas finacieros de vivienda 

Las reformas al Programa Financiero de Vivienda han incluido, en 
los !lltimc•s af'ros, la desregulaci6n de la inversi6n obligatoria de 
la banca, la el iminacii!tn de subsidios, los nuevos sistemas de 
pagos ligados al salario y 1 a distr ibuc i6n de fondos v!a subastas 
de derechos de crédito. Los cambios acumulados han propiciado que 
los bancos comerciales encuentren mAs atractivo atender el 
mercado hipotecario C NAFIN, 1992, julio) 

En marzo de 1":189, el denominado " encaje legal" ::u) se transformti 
en "coeficiente de liquidez". Dicho coeficiente sef'ral aba la 
inversi6n del 30'l. de la captacibn en moneda nacional de los 
bancos comerciales en Certificados de la Tesorerla de la 
Federaci6n CCETES>, Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
CBONDES>, y/o dep6sitos en efectivo a la vista con interbs en el 
propio Banco de México, y no m6s de 70% en cr~ditos o activos 
1 ibres. 

31 En diciembre de 1978, se crea la Banca M~ltiple y se 
adopta la formula capital/activo para regular a los bancos seg~n 
su liquidez y riesgo. En Junio de 1979, el Banco de México impone 
el encaje legal para la banca m~ltiple. Con estas disposiciones, 
obliga a los bancos a canalizar cada peso captado en diferentes 
renglones, por lo que no pueden prestar o invertir 
arbitrari.amente es1::is recursos. En diciembe de 1'385, el Bance• de 
M~xico emite la circular- 1935 donde define el r~gimen de 
inversi6n obligatoria para los ban~os. 
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La eliminacio!·n del coeficiene de liquide:: en 1'391, se debib a que 
al aumentar la captacio!in bancaria, se daba lugar a una demanda 
creciente de valc0res gubernamentales, en ciYcunstan•:ias en que la 
oferta de ~stos se venia reduciendo. De esta manera, a trav~s de 
su circular 34/91, el Banco de México resolvib que a partir del 
mes de septiembre de ese at'fo, ya ne• ser la obligatorio para las 
instituciones de banca móltiple constituir coeficiente de 
liquide:: alguno, derivado de los pasivc«~ denominados en m•:oneda 
nacional. 

El gobierno federal continuarla entonces llevando a cabo su 
polltica monetaria, a trav~s de intervenciones del Banco Central 

el mero:ado de di nen:•. Estas intervenciones toman diver-sas 
formas, entre ellas las compras y reportes de valores 
gubernamentales, subastas de •:réditos o depbsitos en el pr-opio 
Bano:o y desempet'fo de su papel de acreditante de ~ltima 
instancia, al admitir sobregiros en las cuentas que les lleva a 
los bancos (Banco de Mbxico; 1992). 

Con el fin de evitar que de maner-a s~bita los bancos comerciales 
contaran con una importante capacidad adicional de cr~dito, la 
cual pudiera causar- desequilibrios en el mercado, se estableci~ 
que para los recursos captados hasta agc•stc• de 1991 el requisito 
obligatorio de liquide:: desaparecerb paulatinamente, de tal 
manera que los bancos invirtieran el 25% del saldo promedio de 
dicha captaci6n en BONDES especiales con un pla~o de 10 ahos, 
cuya amortizacio!•n gradual iniciarA ~n 1997. 

Con la suspensi6n del coeficiente, el control de la liquide:: se 
realizar& fundamentalmente a través de operaciones de mercado 
abierto y los bancos mantendrAn un nivel de liQuide~ prudencial, 
de acuerdo a las caracterlsticas y montos de las obligaciones 
contratdas por cada uno de ellos. 

En tanto los SONDES no vencieran, ~nicamente podrian ser 
negociados a través de reportes entre las propias instituciones o 
entre éstas y el Banr.:c• de México.. Sin embargo tomandc• en 
consideraci6n las condiciones prevalecientes en el mercado de 
dinero durante 1992, el Instituto Central dispuso la 1 iberacio!on 
parcial de la tenencia obligatoria de los men•:ic•nadc• valores 
gubrenamentales. Con esa medida se persiguieron los siguientes 
objetivos.: otorgar a la banca un mayor margen de maniobra para 
enfrentar las flu~tuaciones de liquide~, aumentar la oferta de 
recursos prestables y promover en l•::o posible una disminucit•n de 
los mArgenes de intermediacibn .. 
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As! a partir del lo de abril de 19~2 las instituciones quedaron 
eximidas de adquirir SONDES a die: aNos. Ademhs el Banco de 
México comenz6 a amortizar anticipadamente a la banca comercial 
los SONDES a pla=o de diez aNos. 

En el marco de un proceso de desregulaci6n bancaria, se inicib la 
revisi~n y actualizacibn de los métodos de financiamiento a la 
vivienda, i.;1::.n el objetivo expreso, de hacerlos compatibles con la 
necesid;;id de incrementar· 1.:. vivienda en m!1mero y calidad; y 
consolidar la situa•:i6n financiera de los organismos de vivienda. 
Para ello se ha recurrido a: 

a) Atraer recursos de l•::.s mercados de dinero y capitales a estü 
a•=t ividad. 

b) La promoci6n del sistema de financiamiento compartido. 
1:) Modifi•:aci~n de mecanismos de asignaci~m de •:réditos 
d) Modificaci'-on de mecanismos de amortizacibn, recupel"'aci~n de 

la inversi.e.in 
e) Establecimiento de mecanismos de ahol"'ro previo 

3.3.1 Atracci6n de recursos de los mercados de dinero y capitales 
a esta actividad. 

- Bon.:•s Bancarios a la Vivienda 

Se estructur6 un nuevo esquema de financiamiento para el Programa 
Financiero de Vivienda (en el que participa FOVI), liberando a la 
Banc.:.. de su invlF>l'Si~·n o;,bl:!.g.:;.tori.:. 8n vivienda. 

Se estableci6 la emisibn de cel"'tificados de participacibn 
inmobiliaria, pal"'a financiar proyectos habitacionales en las 
modalidades de venta y arrendamiento, por medio de las hreas 
fiduciarias de la banca de desarrollo y comercial y de las casas 
de bolsa. As1 como la emisi6n de bonos b•ncarios a la vivienda 
por la banca comercial. 

Cc•n el fin de atender los re-querimientos de financiamiento a la 
vivienda, el 6 de octubre de 1988 el Banco de M~xico autorizb a 
la banca m~ltiple, la ernisi6n de bonos bancarios para la 
vivienda, los cuales constituyen un in~trL1mento bancario a largo 
plazo. Estos bonos, se estipulb tendrlan un valor nominal de 100 
000 pesos o sus m~ltiplos, plazc• mlnimo de emisiton de '3 al'ros, y 
tasas de inter~s libremente detel"'minadas por el banco emisor, 
aunque ~stas deben estar referidas a tasas de instrumentos de 
captaci6n bancaria o a tttulos del Gobierno federal; los 
interes~s ~el"'lan pagaderos por periodos mensuales. 
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Se permitii!• la emisibn de dos clases de bonos: negociables 
~nicamente entre personas flscas y negoc.iables ~nicamente entre 
personas morales. Los bonos adquiridos por personas flsicas 
estarlan sujetos al ISR hasta la tasa del 12 por ciento y 
quedar tan exentos poy la parte que exceda a dicha tasa; las 
personas moYales acumulartan los rendimientos devengados. Para 
tener mercado secundario, estos t!tulos deberl!.n quedar inscritos 
en el Registre• Nacional de Valores e Intermediarios, a cargc• de 
la Comisi6n Nacional de Valores <CNV) pro-::edicndo SLI coloc.aci6n 
directamento po~ l.:i. institucl~•n emisora C• a travl?s de casa de 
bolsa~ Las casas de bolsa pcadr!an recibir crl?ditos de las 
inst i tuc i•:ines, destinados exclusiva.mente a la compra de bonos 
emitidos peor la propia instituciOn acreditante en colocacibn 
primaria; sin embargo, en ning1~m caso 1 as casas de bolsa 
obtendr!an créditos para la compra de bonos en el mercado 
secundario. 

Podrl!.n ser objeto de inversi~·n hasta por el 8%. del patrimonio de 
los fideicomisos de cuenta maestra para per5onas flsicas y hasta 
por el 10%. del patrimonio del fondo invertido de los fideicomisos 
cuenta maestra para personas morales. De acuerdo con su r~gimen 
de inveysi6n obligatoria, el pasivo derivado de la colocacibn de 
estos bonos deberl!.n invertirse en depbsitos de afectivo con 
interés en el Banco de México, en CETES (hasta el 3(1/. del 
promedio diario mensual del pasivo), en .:réditos las 
arrendadoras f inane ieras y en créditos para 1 a c•:instrucc Hm, 
adquisici¿n o mejora de viviendas, tanto de tipo social como de 
tipo medio <Banco de Méxicc•, 1989) 

Dado que los bonos de referen•:ia fl.tet"on l.:in~ado:::.:;, lQ circulaci6n 
ya muy avan;:~rlo:• el t!iltimo trimestre de 1988, su saldo al cierre 
del mes de diciembre resultó apenas de casi cien mil millones de 
pesos (0.1 billones de pesos) 

No obstante de que no se dispone de infc•rmacibn especlfica para 
los bonos bancarios para vivienda, se seNala en los Informes del 
Banco de México y en El Mercado de Valores de NArIN, que estos 
han tenido una adecuada evoluci6n. En estos documentos se indica 
que los bonos bancarios en general h.:m adquirido may•:ir 
importancia a partir de agosto de 1989. Al final de diciembre de 
1990 estos instrumentos representar..:•n el 9.G %. de la circulacio!•n 
total de los tltulos de largo plazc•. En diciembre de 1'389 su 
participaci6n fue de 4.4 X. Ademl\s se •:ib~ervi!• un alargamiento del 
plazo al vencimiento •. 

Las ~!timas emisiones de bonos bancarios para la vivienda 
real izadas en 1'990 tuvieron un pla;::o:. de 5 at'l'c•s, dos af'fos mlt.s que 
en 1988 (Banco de M&xico 19'91) 
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Los bonos bancarios estuvieron entre los mhs dinAmicos e 
importantes de todos los valores bancarios de renta fija en 1991. 
Su saldo aumento 36.6% en t~rminos reales. Con una circulacibn de 
10.8 billones de pesos a fines de diciembre, estos instrumentos 
siguieron en orden de importancia a los pagar~s bancarios. Para 
este aNo, existen ya cinco clases de bonos bancarios: los de 
desarrollo (26.9/. del total), bonos para la vivienda (27.57.), 
bonos para el desaYrollo industrial <23.:n, bonos de 
infraestructura (13.9%) y· bonos con tasa ajustable CB.4~~) (Ban•:•:. 
de M~:t.ico 1992) 

En 1991, tambi~n la banca nacional de fomento promovib 
desarrollos habitacionales con recursos del Programa de 
Intercambio de DeLtda Pbbl ica por Capital <SWAPS) 
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CUADRO No: 14 

MERCADO DE VALORES 

(Miles de Millones de pesc•s, saldos a finales de al"fo) 

1988 1989 19'30 1991 1'3'32 (p) 

TOTAL 137 077. l 213 327.5 336 643.1 584 491.4 711 620.6 

Valores 31 977.8 60 514.0 96 472. l 303 271.3 402 460.8 
de renta 
variable 

Valores 99 8S5.1 104 634.7 lE.7 644.E. 160 249. 3 186 441.6 
renta fija 
COl"tO pzo. 

Valoras 5 234.2 48 178.8 72 526.4 120 970.8 122 718.2 
de largo 
plazo 

bonos ·80.8 2 112.l 6 640.1 10 774.8 12 683.2 
banca-
rios3~ 

..:.ar l. r i- 42.4 174.5 481.5 3 590.8 4 994.3 
ca.dos 
de part. 
inmobi. 

(p) Cifras preliminares al mes de junio 

F"UENTE: Banco de México, Informe Anual 1'389, 19'90 y 1991 
Para 1'392, Poder Ejecutivo Federal; Cuarto Informe de 
Gobierne•, 1 '392, SHyCP 

32 Para 1~91, los· bonos bancarios incluyen: bonos de 
desarYollo, bonos para la vivienda, bonos para el desarrolle• 
industrial, bonos de infraestructura y bonos con tasa ajustable. 

78 



3.3.2 Promoci6n del sistema de financiamiento compartido. 

Este sistema consiste en el otorgamiento de cr6dito 
complementario al otorgado por una instituci6n bancaria u otro 
organismo financiero para la adquisici6n de vivienda nueva. La 
forma de financiar a los organismos "pi!tblicos" de vivienda y altn 
a los derechohabientes ha sido a través del cofinancia miento o 
financiamiento compartido. 

El INFONAVIT y FOVISSSTE celebraron convenios con el FICAPRO 
para incorporar a sus derechohabiontes a la prom•:-c H:on de 
financiamiento compartido 

Por otra parte FONHAPO y FOVI ampliaron sus operaciones 
mediante la ampliaci6n de dos lineas de crédito otorgadas 
por el Banco Mundial, que suman 650 millones de dolAres. 

Con el fin de que los bancos comerciales continuaran 
impulsando el cr~dito para la vivienda com recursos del 
FOVI, el Banco de M~xico dispuso que a partir del 4 de Junio 
de 1992, el banco acreditante puede pactar libremente las 
caracterlsticas y condiciones de las comisiones a cobrar 
por disposici6n del cr~dito y demAs servicios derivados de 
la operaci6n. Estas comisiones no podrAn cubrirse con 
recursos del FOVI, sin embargo se autorizb a que el banco 
acreditante pueda financiar con sus propios recursos la 
comisitin inicial por apertura de cr~dito 

El FOVISSSTE ha ampliado su cobertura de atenci6n a trav~s 
de las lineas de cofinanciamiento y coinversibn con la 
banca, y el FICAPRO, no obstante su actividad cada vez mAs 
se orienta al o\.orga111ient.:. de cr~dito:; que e. la i::onst.rt..u:cibn 
directa de viviendas 

FONHAPO apoya con recursos a FONAVIR y, FIVIDESU en 1990 
convino con BANCA SERFIN el financiamiento de 20 mil 
viviendas y revisa su plan crediticio a fin de incrementar 
su cobertura de atenci~n y su recuperacibn financiera. 

3.3.3 Mc•d1f1caci'-'n de mecanismos de a5ignaciC.n de cr~ditos 

En el mes de abril de 198'3, al 1 iberar las tasas de interil!!os 
activas como pasivas, dit.i inicio la revisibn y modificacitin de 
las disp1;,siciones para normar el financiamiento a la vivienda y a 
los organismos que participan en ~l. 
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- Subastas de Derechos sobre Cr~ditos; FOVI 

El Comit& T&cnico del FOVI, en sesi~n de fecha 28 de abril de ese 
aNo, acordb que los recursos preferenciales a largo plazo con los 
que el Banco de México, en su car~cter de fiduciario en el citado 
Fondo, apoyarA su programa de vivienda, se distribuyan mediante 
subastas de derechos sobre cr6ditos <DOF;1989,mayo) 

El prop6sito de este sistema, no es recaudatorio, sino de 
asignaci6n y distribuci6n de recursos, otorgando eficiencia y 
transparencia a estos procesos. Evita las decisiones arbitrarias 
o sujetas a distintas presiones e intereses, con respecto a la 
disponibilidad de los fondos subsidiados. En su implantaci6n, el 
FOVI es pionero dentro de la Banca de Desarrollo mexicana e 
inclusive internacional CNAFIN:1990,julio) 

Procedimiento de subasta y posterior a ella 

Las posturas que recibe FOVI se agrupan por categor\as -seg~n 
zonas geogrAficas del pals, tipc• de vivienda, uso de los créditos 
(para adquisici6n o para arrendamiento) u otras- a las que est~ 
referida la subasta de conformidad con la convocatoria 
respectiva. En esta bltima se indican los destinatarios, fecha de 
celebraci6n de la subasta, el monto total d8 los cr~ditos objeto 
de la subasta, expresado en n~mero de veces al salario m\nimo 
diario general para el DF multiplicado por treinta, el plazo para 
presentar las posturas, y en su caso, los l!mites mlmino y/ o 
mAximo a los que deberAn ajustarse las posturas. 

En cada categorla las posturas se ordenan de la mbs alta a la mAs 
baja, en funcibn de la aportacibn que cada postor ofrezca 
real izar al Programa Financ ierc• de Vivi~nda de FOVI. 

El monto total de los créditos de cada subasta se asigna, de 
conformidad el monto mAximo financiable de cada proyecto, 
aceptando primero el proyecto con la postura mAs alta, y 
continuando en orden descendente hasta agotar dicho monto total 
de los cr~ditos de la propia subasta. 

El monto mAximo financiable de cada proyecto se expresa en n~mero 
de veces el salario mlnimo diario general del Distrito Federal 
multiplicado por treinta, vigente en la fecha de la asignaci~n. 

Los créditos de las subastas son administrados por la o las 
instituciones de Banca M~ltiple que cada postor designe para tal 
efecto, siempre que las mismas estén de acueYdo con ello. 

80 



En cada subasta, sblo pueden ser postores aquellos promotores o 
constructores de vivienda que acrediten a FOVI, o a la 
lnstitucibn de Banca M~ltiple que el propio FOVI autorice para 
tal efecto. Los requisitos m&.s • importantes solicitados para 
participar en una subasta consisten en la capacidad de ejecuci6n 
de proyectos de los promotores y constructores, la capacidad 
financiera del postor para llevar a cabo el proyecto respectiv9 
y, contar con la aprobac ibn t~cnica por parte de FOVI (DOF; 1'389, 
mayo) 

El mecanismo de Subastas, empez~ a operar a partir del segundo 
semestre de 1989 y a partir de 1990, se decidi6 que sblo por 
excepci6n transitoria, se adoptar&. un techo muy bajo para las 
pujas de la vivienda de menor de 100 salarios mlnimos, quedando 
el resto e las subastas, sin ltmites para las posturas. 

Los ltmites mhximos. y mtnimos a las posturas pueden guiar a los 
postores y darles informaci~n de tendencias, pero no pueden 
convertirse en sustitutos de las fuerzas del mercado o ir en 
contra de ellas, ni mantenerse como acotamientos inamovibles. 
En este tenor, el papel de los promotores reperesenta al de los 
empresarios competitivos, por lo que deberAn dejar a las subastas 
a la competencia. 

Tambi~n en 1990, a partir de marzo, el Banco de Mbxico modificb 
las normas de los cr~ditos para viviendas en propiedad y para 
arrendamiento tipos A y B, otorgados tanto con recursos del FOVI, 
previstos en las reglas para las subastas de derechos sobre 
cr~ditos para financiaY vivienda, como con recuysos obtenidos de 
la colü~aci~n de bonos bancarios para la vivienda. 

Las disposiciones no deberAn ser mayores que el resultante de 
aplicar los siguientes porcentajes al valor total de la propia 
vivienda: 90/. para vivienda tipo A, 85% para vivienda tipo B cuyo 
valor no exceda de 130 veces el salario mtnimo mensual y 80% para 
la vivienda tipo B cuyo valor exceda del limite anterior, sin que 
sea supeYior a 215 salarios mtnimos. La comisi~n que se cobre no 
deber& sobrepasar el 2.:5'Y., misma que no debertt. ser cubieYta 
mediante dizposicibn del cyl!dito. 

Para las viviendas de menor valor, hasta 100 salarios m\nimos 
mensuales, se autoriz6 en octubre de 1990 un incremento de hasta 
5% en el monto del cr~dito. Dicho aumento podr&. obtenerse cuando 
el pyomotor garantice el pago puntual y oportuno de las 
erogaciones netas mensuales totales que le corYesponda cubriY al 
acreditado final durante los 2 primeros anos del cr~dito (Banco 
de M&xico, Informe Anual de Actividades, 1990; 158) 
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A efecto de apoyar la vivienda con valor hasta 100 salarios 
mlmimos, se ha iniciado a partir de 1991, el diseNo de mecanismos 
para dar flexibilidad en la definici6n derechos de cr~dito, 
haciendo que el promotor permanezca en la misma categorla de la 
subasta aan ante posibles modificaciones en el valor previsto de 
la vivienda en el momento de entrar a la subasta. 

Cabe seNalar que los derechos exigibles de cr~dito estAn 
relacionados con los valores de las viviendas al ser terminadas, 
por ello se trata de flexibilizar los tramos de valores de 
vivienda poY categoy la, de cada subasta <NAFIN ; 1991, marzo). As\ 
un promotor puede iniciar proyectos con valores por abajo de los 
100 salaYios mlnimos y moveYse dentro de un tyamo de valores de 
vivienda con las mismas condiciones de cr~dito, abn cuando el 
valor de venta, determinado a tYav~s de un aval~o del Banco, 
subieya. Esto sin tener que aceptar de manera forzada, 
condiciones de cr~dito aplicables a las viviendas con valores 
mayores a los 100 salarios. 

- Subastas de financiamiento; INFONAVIT 

Con el prop~sito de efectuar la asignacibn de financiamiento para 
la construcci~n de viviendas bajo procedimientos mhs Agiles y 
hacer que el Instituto cumpla de manera mas efica~ con su funci6n 
original de organismo financiero, la asamblea general del 
INFCNAVIT expidib las reglas a que se someter&n las subastas de 
financiamiento para la construcci~n de conjuntos habitacionales, 
mismas que fueron publicadas el dla 20 de octubre de 1992 en el 
Diario Oficial de la Federaci~n 33 

Conviene seNalar que la asignac10n del financi~miento pñra la 
constucci~n de vivienda por parte de este organismo, ya se hacia 
desde su cYeaci6n, a trav~s de concurso, trat~ndose de programas 
aprobados por el pYopio Instituto, sin embargo, a partir de la 
fecha antes mencionada, se precisa el objeto de las posturas y 
los pasos para llevar acabo las subastas. Por lo que en el 
proceso de asignacibn de los crbditos adquiere un papel 
fundamental la tasa de intr~s ofrecida por los constructores. 

Estas normas abYogan las Reglas a que se someterAn las 
promociones de vivienda, publicadas en el OOF del 11 de mayo de 
1978 
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py.:11:edimiento de las subastas de finan•:iamientos. 

Las convocatcw ias par a las subastü.5 d~ f inane iamiento se fc•l"mLil an 
por' el consejo de administl"aCi6n del Instituto, tomandc• en cuenta 
las prc1mcu:iones de vivienda sindicales y no sindicales que por' 
conducto de lc•S prcimotol"es de vivienda, se hagan llegar' a dicho 
•:onse.ic•. 

EntYe la informaci~·n que deben cc•ntener las cc•nvocatc•rias destaca 
la siguiente: el porcentaje del valor' de la vivienda susceptible 
de finan.:iamientco; las breas geogr.!ificas en las cuales 
construil"!on las viviendas, el m!lmer•:• m1nimo de viviendas a 
construil"se; la o las categC•l"las de viviendas en t~rminos de 
valor- mAximc•, e:(pl"esado en nb.mero de veces el salario m\nimo 
general diario del OF multiplicado por' treinta, vigente al 
momento de la c•::onvocatoYia; el monte• de financiamientc. a 
subastarse y el plazo de pago del mismo; la tasa de inteYl:!s 
mtnima, as\ comci en su caso, la mAxima a las que podrhn 
pyesentarse postuyas. 

El n~mel"o de derechohabientes que residan en el brea geogrAfica; 
el monto de la cuota .de inscripci6n, la cual no podrb ser 
supel"i•:.r al 0.5 al millar del monto de financiamento solicitado. 
Los constructores deberAn pagar el 50% de dicha cuota por cada 
pl"oyect•:• qL1e pYesenten al Instituto, el 50% Yestante lo:• pagarAn 
ónicamente los constl"uctores a quienes el Instituto les haya 
apri:obadc• l•:•s antQpr•:+ye.:tc•s de que se trate. 
Las posturas se expresan en t~rminos de tasa de inter~s anual que 
cada postor ofrezca pagar al !NFOt-JAVIT p..::•i- tl f ir1an.: !.amianto. !...:o. 
tasa ·de interés mlnima de dichos financiamientos no podrb ser 
infericir a la estimaci6n del cc•-:;.tc. pV(•:entual promedio de 
•:aptac i·~·n (CF'P), que publique el Banc•:• de Hl:!xico, correspondiente 
al mes inmediato anterior aquel en que se devenguen los 
inteYeses. 

Las pc.sturas que el INFONAVIT recibe se ordenan de la mlil.s alta a 
la mll.s baja, funcit.n de la tasa de intert:!s anual que cada 
posti:•l" •:•fre::ca pagar'. Se ent i.ende por p•:•stc•res, a los 
•:onstructo:•res que hoyan Yecibido la aproba•:i~n del INFONAVIT para 
particip~r en la subasta de que se trate. 

El mc•ntc• te.tal de financiamiento de 1:ada subasta se asigna, de 
cc1nformidad •=•:•n las pc•sturas mAs altas y •:c•ntinuando en orden 
des•:endeote hasta agotar dicho mc•nt1:.r total e• de ne• agotayse el 
monto citado, hasta atender a todos los postores. 
Los financiamientos asignados se do•:umentan 1nediante cc•ntratos de 
apertura de: •:rl:!dito cQn garant!.a hipc•tecaria o fiduciaria. 
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Cabe se~alar que el postor proceder& a vender las viviendas 
cuando por el avance de las •:Obras asl lo estime el INFONAVIT. Las 
viviendas construidas con los financiamientos, deberAn ser 
vendidas inv.:ir i abl emente a l•:is dere•:hohab ientes mene ionados en 
las promociones de vivienda, qL1e hayan recibido previamente 
asignacio!tn de crl?dito del INFONAVIT, a un precio no mayc•r al 
valor establecido en las conv•:acat•:•rias correspondientes. 

Unil ve:: que el 8Si: de la obra haya sido realizada y de no existir 
derechohabientes del INFONAVIT •:on as1gnaci<!on de cr!!dito, 
interesados en adquirir las viviendas •:onstruidas, el postor 
puede solicitar autorizacibn al consejo de administracibn para 
vender las viviendas de que se tyate, a derech•:ihabientes del 
INFONAVIT, que est~n pri!oximos alcan:::ar la puntuacit:in mlnima 
establecida pero que aOn no han recibido dich~ asignacibn 

Cuandc• las viviendas construidas s•:in vendidas a derechohabientes 
a un precio mayc•r al valor establecid•:o en la convocatoria 
correspondiente, el pc•sto:1r debe pagar al lt>JFONAVIT i:?n .:idi•:i6n a 
los intereses previE:tos en el o:vntrato respe•:t ivo, intereses a 
razón de una sobretasa de inter~s anual no menor a una cuarta 
parte de la tasa ordinaria del finan•:iamient.:•. Di•:ha sobretasa se 
calcula sobre el salde• del financiamiento partir de su 
otorgamiento. En ningOn caso dicha tasa podrA ser inferior a la 
que resulte de sumar, a 1 a var iac i6n porcentual del Indice 
Nacional de Precios al ConsLtmid•:Or, durante el periodo comprendido 
entre el mes inmediato anter i·:or al del otorgamiento del 
financiamientc• y el mes inmediato anteY"i.:•r a aquel en que se 
determine la sc•bretasa citada, una cLtart¿1 parte de diche1 
v.:;.ria..:i~ÍI po . ..1t.,;.t'11l.1..tetl. 

El pc•stor ent.:in<::es deberA pagar al INFDNAVIT Ltna cantidad igual a 
la que resulte de restar, al procio al cual haya vendido las 
viviendas mene ionadas, el precio sef"falado en 1 as cc•nvocator ias 
correspondientes. Dicha cantidad ser.!+. entregada pr.:•r el INFONAVIT 
al derechohabiente que ha pagadQ el p1·ec ic• en exceso:•. EL 
INFONAVIT deber!\ efectuar dii:ha entreQa dentrc• de un pla:::c• mb.xim•:• 
de 5 dlas hAbiles a partir del dla e~ que el Instituto reciba 1~ 
..:antidad c•:orrespond1ente. 

La forma de asignacH:•n de l•:•s •:rédit•:•s c•torgados por el INFONAVIT 
a los derech•:•habientes, se modifici!o;;!!~ a partir de c1ctubre de 
19'32, establecitmdose un sistema de puntuaci6n que tiene por 
objeto selecr:ionar a los trabajadores qL1e serAn susceptibles de 

3 ... Ver Aviso peor el que se dan a cconc•cer reglas para el 
ortorgamiento de créditos a lc•s trabajadc•res derechohabientes del 
INFONAVIT, publ i•:ado el 20 de c11:tubre de 1 '39:: 
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ser acreditados, entre aquellos con mayor necesidad de vivienda~ 
Los factores que toma en cuenta este sistema de puntuaci6n son: 
la capacidad de pago (salario) y edad del traba.jador; el saldo de 
la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del sistema de 
ahorro para el retiro del trabajador; el nómero de aportaciones 
al Instituto efectuadas por el patrbn en favor del trabajador; y, 
el nOmero de dependientes econ~micos del trabajador. 

Tanto las agrupaciones sindicales como los patrones, podrAn 
ayudar a los trabajadoYes calcul.:i.r la puntuacii!•n que les 
corresponda, identificando a aquel l•:is que tienen derecho a 
recibir cr&dito en forma inmediata por tener una puntuacibn igual 
a superior a la mlnima esablecida, asl como acompaNarlos en la 
presentacibn de la solicitud y en el trAmite del cr&dito 
respectivo ante el Instituto 

Si el tabajador obtiene la puntuacibn mlnima requerida para 
recibir un crédito, su conyuge podrA obtener un cr!!dito hasta por 
el 50% del monto m&ximo que pudiera corresponderle a este bltimo, 
siempre y cuando sea derechohabiente del Instituto, haya 
trabajado cuando menos los dos bltimos a.Nos anteriores a la fecha 
en que se solicite el crédito y ambos créditos se apliquen a una 
misma vivienda. 

3.3.4 Modificacibn de mecanismos de amortizacibn, recuperaci6n de 
la inversi6n 

Para fortalecer su capitalizaci6n el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores CINFONAVIT), envi6 en 1990, 
50 mil requi:rimienl;~s de .:obr.:. a las empresas que omitieron totiJ.l 
o parcialmente el pago de aportaciones, abonos, cuotas y 
mantenimiento durante 1987 y 1988. 

Establecib la revisibn del saldo de los créditos otorgados a los 
trabajadores, cada vez que se modifiquen los salarios mlnimos, 
increment&ndose en la misma proporcibn en que aumente el salario 
mlnimo general que rija en el Distito Federal 

Con las modificaciones a la Ley de INFONAVIT del 24 de febrero de 
1992, se establecib que el plazo mAximo de amortizacibn del 
crédito otorgado a los deychohabientes no serl:!. mayc1r a 30 aNos 
(antes de dichas modificaciones era de 20 aNos). En cuanto a los 
intereses que devengan los créditos concedidos, estos eran desde 
la creaci6n del Instituto, del 4% anual sobre saldos insolutos, 
sin embargo, en febrero de 1992 se norm6 para que se cobraran 
intereses a una tasa no menor al 4% anual sobre el saldo ajustado 
de créditos, que determina el ConseJc• de Administracibn y a 
paYtir de octubre de ese mismo al"fo la tasa ascendib al 6% anual. 
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Los descuentc•S que se hagan a los trabaJad•:•res para el pago de 
los créditos que les haya otorgado el Instituto serhn por el 25% 
de sus salarios. El descuento mA:t.imo para tabajadores con salario 
mlnimo serA del '20% <DOF; 1'3'32, octubre). El precie• mbximo de las 
viviendas que podrAn ser objeto dn lc•s •=r~dito~ que .:.torgue el 
Instituto, serb de 300 veces el salario mlnimo mensuü.l. 

Asl mismo, el INFONAVIT c•torgb una pri!•rroga con un plazc• mh·dmc• 
de doce meses, sin causa de intereses en lo:os pago:os de 
amorti;::ac1bn que tenga que hacerle c=l t1·aba.jadol~ por concepto:• de 
capital e intereses, en el caso de cuando este deje de prestar 
sus servicios a ,un patr<!•n y haya recibido cr~dito del Instituto. 

La Ban.:a Comercial •=:tt•:.rga créditos para financiar del 50 al BCI 
p•:ll· i:iento del val•:.r de la vivienda a plazos que van de cincc• a 
veinte artos y FICAPRO establecib un pla=.c• que va de G a 12 at"tos 
para el pago del crédito 

3.3.5 Establecimiento de mecanism•:.s de ahoYro previo 

- Algunos bancos impulsaron ec.quemaS de financiamiento basados 
en el sistema de ah•:orYc• previo come• ahorro-vivienda 
<BANAMEXl, INVERCASA ( BANCA C~'EMI l y CREDICASA (CDMERMEX) 

- Se creo!- y puso en marcha el Sistema de ~horro para el retiyo 
(S.A.R.) 

El Sistema de Ahorro para el Retiro <SAR) 

El SAR surgii!• en M~xico legalmente, a partir de la modificacitm y 
adici6n a diversas disposiciones jLlrtdi.:as ( 3 e) , entre ellas a 
1 as leyes: del Seguro So.: ial; del ImpLlesto sobre la Renta ( ISR); 
y, del InstitL1to del Fc•ndo Nar,;ic•nal de la Vivienda para los 
Traba.jadc•res <INFONAVIT). As1 como, a travl:!s del Decreto por el 
que establece, en favor de los traba.jade.res al servi•.:ic• di? la 
Aministracibn Pi!ibl ica Federal que est~n sujetc•s al Y~gimen 
C•bligatorio de la Ley del Instituto de Seguyidad y Servicios 
Sociales de lc•S Trabajadores del E5tado ( ISSSTE), este mccani~mc•. 

3e Ver Decreto que reforma y adici•:•na diversas disposi•:iones 
de la Ley del Seguro Social y de la Le> del Impuesto sobre la 
Renta, as1 cc•mo el Decrete• que reforma, adi 1:ionü y deroga 
diversas disposici•:.nes de la Ley del Institutc• del Fondc• Na.:io:<nal 
de la Vivienda para lc•s Trabajadc·-res, C\mb·=·~ de 1:retos publicados 
en el Diayic• Oficial de la Feder.:...::i•~n , el t.J!.a 24 de febrerc• de 
1'3'32. 
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Este Sistema es una prestaci6n de seguridad social para 
trabajadores del sector privado y p1!1blico, en la que los patrones 
y dependencias y entidades gubernamentales, depositan en una 
cuenta bancaria un porcentaje del sueldo de sus trabajadores, 
para cuando estos se jubilen. Es también una nueva forma de 
manejar los recursos de seguridad social, ya que el dinero a 
favor de los trabajadores se deposita en cuentas bancarias a 
nombre de los mismos, y los bancos deben informarles de sus 
movimientos, saldos, rendimientos, etc. 

En el Sistema de Ahorro para el Retiro <SAR), para el caso del 
sector privado, concentran las aportacions patronales al 
Seguro de Retiro <nueva prestaci6n) r al Fondo Nacional de la 
Vivienda o FONAVI, <las aportaciones del 5% al INFONAVIT), en 
dos subcuentas separadas36 , adem~s de las aportaciones que los 
trabajadores hagan por su cuenta ya sea a través de su patrbn o 
directamente en el Banco. Para el caso del sector p~blico, el 
Decreto que da vigencia a este mecanismo < 27 de marzo de 1992), 
solo menciona lo relativo al seguro de retiro 

Seguro de Retiro 

Respecto a las aportaciones al Seguro de Retiro, la obligacibn de 
aportar por parte de las empresas estA determlnada por la 
obligaci~n de cotizar al IMSS, ya que se trata de una cuota 
adicional de seguridad social a cargo de los patrones. Es decir 
deberAn cotizar al SAR por cuenta de todos los trabajadores para 
quienes tienen la obl igaci6n de cotizar al IMSS. 

La cuota obligatoria al Segul""O de Retiro, a o:arg., de los pat1 "111~s 
es del 2Y. del salario base de cotizaci6n al lMSS de los 
trabajadores, siendo el tope m&ximo para el cAlculo del salario 
base de 25 veces el salario mlnimo general vigente en el Distrito 
Federal (a julio de 1992, este es de 13 330 pesos diarios) 

Las aportaciones de las Dependencias y Entidades de la 
Administaci6n P6blica Federal, serAn por el importe equivalente 
al 2% del sueldo de tabulador conforme al puesto y nivel de cada 
trabajador, y cubiertas i::on cargo al presupuesto de las 
dependencia y entidades, estableciéndose como limite superior de 
dicho sueldo de tabulador, el equivalente a 25 veces el salario 
mlnimo general diario que rija en el Distrito Federal, al mes. 

3 6 La documentacibn y caracterlsticas de estas dos 
subcuentas, no previstas por las modificaciones a la Ley del lMSS 
y a la Ley del INFONAVIT, se sujetar!t.n a las disposiciones de 
carActer general que expida el Banco de M~xico. 
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Un trabajador no podrA tener mAs de una cuenta de ahorro 
retiro, esto es asl tanto para el sector privado como 

para el 
para el 

pllbl ico. 
Los patrones, dependencias y entidades 
efectuar una primera aportaci6n del S'l. a 
trabajadores que hayan estado en su no!•mina 
1'3'32. 

Fondo Nacional de la Vivienda 

- En qu~ consiste 

de la APF, deberhn 
favor de todos los 

el primero de mayo de 

La obligaci6n de los patrones sobre las aportaciones del 5Y. al 
FONAVI, no cambia. Las ~nicas diferencia consisten en que ahora1 
los pagos son por bimestres vencidos y deben entregarse en una 
institucibn de crédito (Banco) en forma individualizada, para que 
éste pueda abonarle a cada trabajador la cantidad. que le 
corresponde 

La primera aportacibn al FONAVI que las empresas deben efectuar 
de esta manera es la correspondiemte al bimestre marzo- abril de 
1992, y se realzarh por los dlas en que los trabaJadores hayan 
laborado durante este bimestre, independientemente de que tengan 
o no relacibn laboral al to de mayo de eGe a~o. 

Las empresas deberAn cubrir ante la institucibn de cr~dito que 
elijan, las aportaciones del 2o al 60 bimestre de 1992 de todos 
sus trabajadores, incluyendo a los que tienen cr~dito del 
INFONAVIT. 
A partir del tercer bimestre de 1992 ( mayo-junio), el pago de 
las aportaciones se efectuar& a mAs tardar los dlas 17 del mes 
inmediato siguiente al bimestre que corresponda, o sea los dlas 
17 de los meses de julio, septiembre, noviembre de 1992 y enero 
de 1993. 

Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, asl como los 
intereses de las subcuentas de vivienda, estarAn exentos de toda 
clase de impuestos. 

Para la instalaci~n del Sistema de Ahorro para el Retiro, los 
patrones estAn obligados a abrir una cuenta global a favor de sus 
trabajadores, la ~ual incluye: la prime~a aportaci6n (del 9~) al 
Seguro de Retiro y la correspondiente ·al segundo bimestre C 
marzo- abril) al FONAVI, la fecha llmite para efectuarla fue el 
dla 29 de mayo para las empresas con 100 o m&s trabajadores y el 
primero de Julio para las empresas con menos de 100 trabajadores. 
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A m!\s tardar el 1o:• de septiembre de 1992, las instituciones de 
cr~dit 1:.i deberli.n individualizay las cuentas globales, mediante la 
apertura de cuentas .:\ favoY de cada traba.JadoY. Los saldos de 
dichas cuentas se abonaYhn en la subcuenta de vivienda de las 
cuentas individuales de cada un•:. de l•:•s trabajadoYes, en la 
prc•p•:orc it·n que corresponda. 

Las empresas de 10(• o mAs trabajadores deberbn entregar el 
c 0:•mpr 1:obante de apertura · de la •:uenta y el entero de las 
aportaci•::ones, junt,:• c~-·n el l!altimc• pago de suelde· del mes de julio 
de 1•39::. Mientras que para las empresa=- •:on men•:.is de 100 
trabajadores deberAn entregar el comprc.bante a cada uno de ellos 
.junto:. con el 1!tltimo pago de sueldo del mes de septiembre. 
Durante el tiempo en que el traba.jador deje de estar sujeto a una 
relacit•n labol"al, tendrA derecho a realizar aportaciones a la 
subcuenta de vivienda, siempl"e y cuando las mismas sean, por un 
m•:ontc. n•..:• inferi•:n .. a die: d\as de salario m\nimo general vigente 
en el D.F. 

El salde• de las subcuentas de "ivienda pagarh intereses en 
fun 1:it.n del remanente de operacit.on del 1NFONAV1T. Para tal 
efecto, el Consejo de Administracii!..n procedel"A, al cierre de cada 
ejercio:io:.i (a mAs tardar el 15 de di.:iembre de cada at1o), a 
estimar 1.:.s element·:o~ de activo y pasivo del Instituto, 
determinandc• el remanente de operacit•n para el arto inmediato 
siguiente a aquel al que •:orresp•:<nda. 
El 50i'. de est.a estimacibn se abonar!. com.:• pago provisional de 
intereses a las sub.:uentas de vivienda, en doce exhibiciones 
pagaderas el ttltim.:i df.a de cada mes. Una ve:;: determinado el 
remanente de •:opel"acit.n del Instituto, se procedeY"h en su e.aso, a 
efe•:tua< t=l p.r.gc. de inte .... eses definitiv•:•, l•J que deber& hacetse a 
ml\s tarda1· en el mes de mar::o de •:ada ah•--. 

"El (:,:.nse.JO de Adminisb•a.:ii!.on del Instituto, debert\ observar en 
todo momento una polttica financiel"a y de cr~ditos, dirigida a 
logl"al" que: l•:.s ah•:<l"l"•:•s individL1ales de los trabajadores, 
conserven pt=.tl'manentemcnte por lo men•=•s, su •-1alor real" ( o.O.F. 
24 de febl'el"•:• de 1"3'32) 

El trabajat:.i•;•f que .:umpla E.5 a~os de edad o adquiera el derecho a 
disfrutar L1na pensi•!.on por cesantta en edad avanzada, vejez, 
inv¿,,,l ide:, incap.:i..; iddd permanente t•:.tal o in1:apa.-:idad permanente 
p.:..i- .: ial del 50~~ •=• mt~s, en los t~rmino~ de la Ley del SeguYo 
S1:>1:ial •:• de alg1~n plan de per.siones establecido:• por su patrbn .:• 
del"":.'1,:.d1;• du •:•:•f1t1-.:1t<:\•:i•!•n colectiv~, tendrb. dere•:ho a que la 
institu·:1•!•n de crt?dito que lleve su cuente. individual de ahOl"Yo 
paya el yetir·:·, le entregue pi::•r cuenta del !nstituto, los fondos 
de lii -:.llb._uento.t de vivienda, sitL1Andoselos en la entidad 
fi11anciel'a que el trabajador designe, a fin de adquiri'I"' una 
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pensi6n vitalicia o bien entreg&ndo5clc.s al prc•pio trabajador en 
una sola exhibici&n 

- Uso y destino de l•:is recursos del INFONAVIT. 

Los recursos del Instituto se destinar~n : 
a) Al •:itorgamiento de créditos a los trabajadores. 
b) A descontar con la responsabilidad de las instituciones 

de crt:?dito, crt!ditos que estas hayan ot.:-rgado para 
aplicarse al incisc• anterior. 

o:') Pura descontar, financiamientos que las instituciones 
de cr~dito hayan c•tc•rgado para la construccibn de 
conjuntos habit.ao;ic•nales para los trabajadores. 

d) Al pago de capital e intereses de la subcuenta de 
vivienda de los trabajadores. 

e) A la inversi6n de inmuebles destinados a sus oficinas y 
de muebles estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. (OOF ; 1992; febrero) 

Al momento en que el trabajadc•r reciba crédito del Instituto, el 
saldo de la subcuenta de vivienda de su cuenta individual se 
aplicarh como pago inicial de alguno de los siguientes conceptos: 

A la adquisici&n en propiedad de habitaciones. 
A la construcci&n, reparai::ibn, ampl iaci<!•n o meje.ras de 
habitaciones. 
Al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los 
conceptos anteriores. 

El INFONAVIT, en su car!\cter de Organismo Fiscal Auttin.:omo y de 
conformidad con lo que estable•:e el .=trt!-:ulo ::o Je su Ley 
OY!JAni-:a, rcs.::.lvil• lo siguiente: las apc•rtacicines patrcinales del 
S% que se reciban a partir del segund•:o bimestre de 139'.::, se 
aplicarAn a reducir el saldo insoluto del crédito de vivienda a 
cargc• del propio trabajador acreditado. Lo:os Organ.:.s Co:·legiados 
del INrONAVIT bnicamente decretar¿n rendimientos en aquellü~ 
subcuentas del trabajador que n•:o tengan cr~dito vigente, otorgado 
por esta Instituci~n. (Diario Oficial de la F"ederacibn, 11 de 
mayo de 19'32). 

Del monto del crbdito otorgado al trabajador deberb descc.ntan;.e 
el SY. de gastos financieros y de •:iperacio!·n del •:rl:c>dit•:o. En su 
caso, podrAn ser objeto del crbdito los gastos de escrituraciton 
correspondientes (DOP 1'392;20 C•c.ttubre) 
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- Cobertura del SAR (primeras aportaciones) 

Con la apertura del SAR, se abrieron m~s de 9 millones 700 mil 
nuevas cuentas bancarias para igual n~mero de trabajadores, y el 
monto inicial de aportaciones a trav~s de este mecanismo fue de 
aproY.imadamente un bill~n 684 mil millones de pesos ( SHyCP en La 
Jornada 13 de jul i•:i de 1992) 

De acuerdo con la Secr~tarla de Hacienda y Cr~dito Pdblico 
CSHyCP), las e:r.pe•=tativas que se tenlan sobre el SAR fueron 
rebasadas, ya que el monto captado en su primera entrega sUpera 
en mucho los 1.5 billones de peso5 estimados originalmente. Se 
captaron mAs recursos de los que se habla previsto y ello se 
debi6 - seg~n SHyCP- a la gran participacibn de las empresas del 
sector pdblico, las instituciones bancarias, las autoridades 
gubernamentales y todos los sectores involucrados en la 
aportac ibn del SAR. 

Mientras que por un lado, se ha pretendido aplicar el principio 
de universalidad, dentro de la polltica de seguridad social, esto 
es, la cobertura total de la poblacibn m7 , independientemente de 
si estA empleada o no, este intento tiene efectos menos 
importantes en lo que se refiere a la polltica de vivienda en el 
corto plazo, ya que de acuerdo al SAR, una vivienda s6lo es 
accesible a un trabaJador de acuerdo a una parte de su ingreso 
ahorrado, y en el mediano y sobre todo largo plazo. 

Con objeto de observar la relacibn entre la cobertura del SAR y 
el nl!amero de asegurados del IMSSS ~ ISSSTE, comparamos t·as cifras 
sobre aportaciones del SAR al lo de Julio de 1992, con los 
asegurados por esos organismos a finales del a~o anterior por no 
disponer de la cifra correspondiente al ISSSTE. 

~7 Con la incorporaci6n de los trabajadores del sector 
pdblico al SAR ( sblo en el seguro de retiro), adem•s de los que 
trabajan para el sector privado, se pretendib ampliar la 
cobertura de este sistema y con ello eliminar la estratificacibn 
en la prestaci~n de este servicio: fuerzas armadas, empleados 
p~blicos, aristocracia laboral, empleados privados y obreros. 
Convirti~ndose asl, en un mecanismo que cubre a 11 todos" los 
trabajadores del pals, tanto del sector privado como p~blico, que 
estAn inscritos formalmente en una nbmina. 

Sin embargo, esto no se cumple cabalmente, en tanto los 
trabajadores del sector pOblico que se incluyeron en el SAR, sblo 
representan una fracci6n de ~ste, siendo los beneficiarios 
aquellos que laboran en el nivel federal, excluyendo a los 
trabajadores de los niveles estatal y municipal. 
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Tal comparacibn resulta ilustrativa, no obstante que, se reconoce 
oficialmente el crecimiento del n~mero de asegurados en los 
l?tltimos af'los 

CUADRO No: 15 

COBERTURA SAR¡ PRIMERAS APORTACIONES, 1992 

1991 1992 

Trabajadores 11 333.5 IMSS 11 350.0 IMSS 
asegurados 
(miles) 2 056.9 ISSSTE n.d ISSSTE 

Suma 13 390.4 

Trabajadores 9 700 
con SAR 
( miles) 

Con base en estas cifras alrededor del 30% de los asegurados del 
IMSS e ISSSTE no recibieron aportaciones del SAR al lo. de julio 
de 1992. 

3.4 Subsidios a la vivienda y al suelo 

En 1991, se aprueba la reducci6n paulatina del Impuesto sobre 
Adquisicibn de Inmuebles, del 10% vigente en 1990 a 2% en 1994. 
En en ese arro, dicha tasa fue do S~~ y en 1'3'32 del 67... Así mismi 
se exento del Impuesto sobre la Renta la ganancia por la venta de 
casa habita~ibn (SHyCP; 1991) 

Por oto lado, en 1992 se otorgan reducciones y apoyos fiscales 
para el pago de contribuciones al ODF, a favor de los siguientes 
contribuyentes: 

1) Los contribuyentes del OF que formen parte de los Programas de 
Solidaridad que al efecto desarrollen las Delegaciones del DDF, 
asl como de los programas de vivienda progresiva del FONHAPD, 
gozarAn de una reduccibn equivalente al 95% del monto de la 
contribuci6n de mejoras (servicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado) 
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2) Se otorga subsidio por concepto de impuesto predial m• y por 
los derechos de suministro, uso y aprovechamient~ de aguaf en 
favor de los pensionados <por cesantla en edad avanzada, por 
veJez, por incapacidad de riesgos de trabajo, por invalidez)J asl 
como en favor de viudas y huérfanos pensionados, el IMSS 1 ISSSTE, 
del ISSFAM <Instituto de Seguridad Social para los trabajadores 
de las Fuer:as Armadas>, PEMEX , CFE y Ferrocarriles Nacionales 
de M~xico <FERRONALES> 

El pensionado debe ser el propietario del inmueble en que 
viva . 
El valor catastral del inmueble no exceder& de la cantidad 
de 19 500 000 pesos, cantidad que representa en promedió un 
valor comercial aproximado de 240 000 000 pesos · 
El importe del subsidio por concepto del impuesto predial 
serA el equivalente a la diferencia que resulte entre la 
cuota bimestral respe~tiva y la cuota bimestral mlnima de 6 
585 pesos, de tal manera que s~lo se pague dicha cuota 
mlnima. 
El importe del subsidio por concepto de los derechos de 
suministro, uso y aprovechamieto de agua, serA el 
equivalente al 50% de la cuota bimestral correspondiente a 
la toma de uso dom~stico, sin que en ningbn c•so la cuota a 
pagar sea inferior a la cuota bimestral mlnima de 6 600 
pesos. 

3) Se otorga un subsidio por concepto del impuesto predial en 
favor de las personas flsicas propietarias o poseedoras de 
viviendas adquiridas con cr~d1tos otorgados dentro dol programa 
de vivienda del Estado, desarrollados por~ INFONAVIT, FOVISSSTE, 

3 • Tambi~n en 1992 y para el ejercicio de este a~o, se 
otorg6 un subsidio por concepto de impuesto predial, con cargo al 
Presupuesto de Egresos del DDF, en favor de los Veterano& de la 
Revolucibn Mexicana o su cbnyuges, dentro de los lineami•ntos 
siguientes: a) el Veterano de la Revoluci6n MexicAna o su 
c6nyuge, ·debe ser propietario del inmueble en que vivan, por el 
cual se aplicar& ~nica y exclusivamente el subsidio; b) el 
importe del subsidio por concepto de impuesto predial ser& el 
equivalente a la diferencia que resulte entre la cuota bimestral 
respectiva y la cuota bimestral mlnima de 6 ~BS pesos de tal 
manera que s6lo se pague dicha cuota mlnima 

Este subsidio se di~ con la justificaci~n de apoyar los casos 
especiales de algunos grupos de contribuyentes, en raz6n de sus 
caracterlsticas particulares y de la importancia que los mismos 
representan para la colectividad, como son los Veteranos de la 
Revolucibn Mexicana. 
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ISSFAM; Fideicomiso de Vivienda, Oesarrrollo Social y Urbano 
(FIVIDESU>; FONHAPOj Fideicomiso de Recuperaci6n Crediticia de la 
Vivienda Popular; INOECO, Programa de Vivienda Casa Propia; 
Fideicomiso del Programa Casa Propia; Programa Emergente de 
Vivienda FASE II; Programa de Renovaci6n Habitacional Popular; y 
los organismos que los hayan sustituido. 

El contr- ibuyente deber& ser el prc•pietar io o poseedor del 
inmueble en que viva, por el que se le haya otorgado el 
cr~dito para su ~dquisicibn 
El valor catastral del inmueble no excederA de la cantidad 
de 10 162 500 pesos, cantidad que representa promedio un 
valor comercial aproximado de 125 000 000 pesos 
El importe del subsidio por concepto del impuesto predial 
serA el equivalente a la diferencia que resulte entre la 
cuota bimestral respectiva y la cuota bimestral mlnima de S 
585 pesos, de tal manera que s6lo se pague dicha cuota 
mlnima. 
Este subsidio terminar& en forma anticipada, cuando se cubra 
todo el cr~dito otorgado. 

4) Se otorga subsidio en favor de los poseedores de inmuebles que 
se encuentren previstos en los programas de regularizacibn 
territorial del DDF, incluyendo los que son competencia de la 
Comisibn de la Tenencia de la Tierra, por el importe equivalente 
al 100/. de las contribuciones al impuesto predial, cuyo subsidio 
se terminar• anticipadamente, cuando el inmueble sea regularizado 
en cuanto a la titularidad de su propiedad. 

5) Se otorga un subsidio por concepto de los 1mpues~os, 
contribuciones de mejoras y de los derechos establecidos en la 
Ley de Hacienda del DDF, con excepcibn de los derechos por el 
uso, suministro y aprovechamiento de agua y de los der-echos por 
seYvicio de constyuccibn y operaci6n hidrAulica en favor de las 
instituciones de asistencia privada que se hayan adherido al 
Convenio de Coperacibn celebrado entre el ODF y las Instituciones 
de Asistencia Privada en el DDF, de fecha 20 de abril de 1989. 

Los subsidios antes descritos son con cargo al presupuesto de 
egresos del DDF para el ejercicio fiscal de 1992~•. 

~·Estos subsidios tambi~n se aplican para el aho de 1993 
con la actualizacibn de las cuotas y valores comerciales 
aludidos. Ver, DOF del 30 de diciembre de 1~92. 
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3.5 Otras ffiedidas liberalizadoras para el mercado inmobiliario 

~.5.1 Acuerdo y convenios para el fomento y. desregulaci~n de la 
vivienda 

En octubre de 1992, fue suscrito un Acuerdo de Coordinacibn para 
el romento de la Vivienda, poy el Ejecutivo Federal a trav~s de 6 
Secretarias de Estado y et OOF (SHyCP, SEDESOL, SECOGEr, SECOtl, 
SSA y SRA>, G organismos financieros de vivienda (lNFONAVIT, 
FDVISSSTE, FONHAPO, FOVI, BANOBRAS e ISSPAM) y por los gobiernos 
de las 31 entidades federativas 

Entre los propbsitos de este Acuerdo se encuentran: 

- Promover la desregulaci~n y simplificacibn normativa, 
administrativa y fiscal de la producci6n 1 financiamiento, 
comerciali:aci~n de insumos, arrendamiento y adquisicibn 
de vivienda, en especial la de interAs social y popular 

- Propiciar el desarrollo del mercado de vivienda tanto 
nueva como usada, para inducir una uttlizacibn eficiente 
del inventario habitacion~l, favoreciendo su mejoramiento. 

- Fortalecer programas de autoconstruccibn para la 
edificaci~n y mejoramiento de vivienda urbana y YUYal 

- Fomentar la inversi6n privada en vivienda en arrendamiento 
y contribuir a la SQlUcien de la problem~tica existente, 
adecuando su normatividad 

- Desalentay el establecimiento de asentamientos humanos 
irregulares y promover la regularizaci~n de los existentes 

- Reducir el costo y agilizar los tr6mites de titulacit.n de 
la vivienda de inter&s social y popular 

Derivados de este Acuerdo fueron publicados dos convenios: a) el 
Convenio de Concertaci~n para agilizar los trAmites de produccibn 
y titulaci6n de vivienda y b) el Convenio de concertacibn ~~Ya el 
programa de materiales. 

El convenio relativo a la agilizacibn de tYAmites fue firmado por 
el Ejecutivo rederal (SHyCP, SEDESOL, SECOGEF y DDF), los 
organismos financieros de vivienda <INFONAVIT, FOVtSSSTE, 
BANOBRAS, FONHAPD, FCVI e ISSrAM) y la Asociaci6n Nacional del 
Notariado MeY.icano A.C., los Colegios de NotaYios de las 31 
entidades federativas y del DF, la Asociacibn Mexicana de Sancos 
y la Federaci~n Nal. de Promotores IndustYiales de Vivienda A.C. 
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Este convenio tiene como objetivos simplificar y uniformar 
procedimientos y trAmites, abatir costos, promover la reduccibn 
de las cargas fiscales y la disminuci6n e igualdad de aranceles 
notariales y requisitos bancarios en los programas habitacionales 
a cargo de la Administracibn Póblica Federal, asi como en 
aquellos que realicen promotores inmobiliarios con financiamiento 
de los organismos de vivienda de inter~s social y popular 

También tiene como objetive• pY-omover las reformas legales que 
procedan, en la esfera de su competencia, y sugerir las 
convenientes a las autoridades locales, dentro de un marco de 
absoluto respeto a su autonomla, efecto de lograr la 
desregulaci6n normativa. 

En este convenio, los colegios de notarios de las 31 entidades 
federativas y del DF, la Asociaci6n Nacional del Notariado 
Mexicano A.C. se comprometieron a cobrar como ~nicos honorarios 
y gastos materiales, en la operaciones de comporaventa de 
vivienda de inter~s social y popular en que intervengan o 
financien los organismos pdblicos de vivienda o instituciones de 
cr~dito lo siguiente: 

Quince dlas de salario mtnimo general vigente <DSMGV) en el brea 
geogr&fica de aplicacibn, tratAndose de la adquisicibn de 
vivienda por regularizaci6n de la tenencia de la tierra, sin 
crAdito hipotecario. 

En caso de requerirse la protocolizaci6n de cr~ditos hipotecarios 
en operacioes de regularizaci6n se aplicar& el siguiente arancel; 
l'l. ..:on rela.c.i~n .:\l valor del inmueble, tratAndose de vivienda de 
interAs social; con una tasa mlnima de honorarios de 20 DSMGV en 
el Area geogrAfica de que se trate y 11. con relacibn al valor del 
inmueble, trat&ndose de vivienda popular; con una tasa minima de 
honorarios de 30 (DSMGV)• 0 

• 0 En el Acuerdo y los Convenios publicados en el oor el 20 
de octubre de 1992, se se~ala que vivienda de inter~s social, es 
aquella cuyo valor, al termino de su edificacibn, no exceda de la 
suma que resulte de multipicar po:ir 15 el salario mlnimo general 
elevado al aNo, vigente en el hrea geogrAfica que se trate Yr por 
vivienda popular, a aquella cuyo valor, al término de su 
edificaci6n, no exceda de la suma que resulte de multipicar por 
25 el salario mlnimo general elevado al aNo, vigente en el hrea 
geogrlfica de que se trate. 
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El conven o de concertaci&n en relaci6n al programa de materiales 
fue suscr to por el gobierno federal a trav~s de SEDESOL, SECOFI, 
los organ smos de vivienda CINFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO FOVI) 
y, la Con ederacibn de CAmaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMINl, la Confederaci6n de CAmaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo CCONCANACOl, la C&mara Nacional de 
la Industria de la Transformaci6n CCANCINTRAl, la Ckmara Nacional 
de la Industria de la Construcci6n CCNIC), el Centro Impulsor de 
la Construccitin y la Habitacifln, A.C CCIHAC), la Federacit.o. 
Nacional de Promotores Industriales de Vivienda, A.C. <PROVIVAC), 
la Federacibn de Colegios de Ingenieros Civiles de la Repflblica 
Mexicana, A.C CFECIC) y, la Federaci6n de Colegios de Arquitectos 
de la Repl!l.blica Mexicana A.C. (f'CARM). 

Este convenio tiene como objetivos: 

- Establecer condiciones para hacer mhs eficiente la 
comercializaci6n de materiales para la construcci6n 
institucional y autoconstruccibn de vivienda, dinamizando 
el mercado interno y asegurando un abasto creciente de 
insumos 

- promover el abaratamiento de la edificacibn de vivienda, 
mediante la normalizaci6n de los materiales de 
construcc i6n; 

- garanti:ar la seguridad y economla en la con&truccibn 
institucional y autoconstrucci6n de vivienda, mediante el 
establecimiento de un sistema para la utilizaci6n de 
materiales y componentes que cumplan con las normas de 
calidad y diseho. 

- apoyar el establecimiento de centros de •basto de insumos 
y materiales para la construcci6n¡ 

- proporcionar asistencia t~cnica y capacitacibn en 
beneficio del autoconstructor 

Ambos convenios de concertacibn terminar&n su vigencia 
conjuntamente con el Progrma Nacional de Vivienda 1992-1994 
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3.5.2 Abrogaci6n de la normatividad sobre rentas congeladas 

El 21 de diciembre de 1992, el Congreso aprob6 un decreto que 
abroga al firmado en 1948 respecto a los contratos de rentas 
congeladas de casas o locales de acuerdo a los siguientes plazos, 
contados a partir del primero de enero de 1993~ 

- A los dos a~os, las casas-habitacibn cuya renta mensual 
sea de 250 pesos o mAs. 

- A los tres ahos, las casas-habitaci~n cuy~ renta mensual 
sea de mAs de 100 pesos y menos de 250 pesos 

- A los cuatro ahos, las casas-habitacibnn cuya renta 
mensual sea hasta de 100 pesos. 

A efecto de apoyar los habitantes de dicho~ inmuebles, se 
sehala en el DOF, del 30 de diciembre de 1992, que los organismos 
de vivienda, deberAn establecer un programa especifico con 
soporte crediticio, facilidades administrativas y asesorta 
jurldica para promoverr la adquisici~n por parte de los 
arrendatarios del inmueble que ocupan, ast como su 
rehabilitaci6n. 
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4.EVALUACION DE LA INVERSION Y DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA¡ 
1989-1992 

11 L..- transicibn en marcha exhibe compo
nentes tanto creativos como dc~truc
t ivos, por lo que puede asegurarse 
que el ordenamiento institu~ional re
sultante estar• conformado por fuer
zas y tendencias a menudo contrapuea
tas, de modo que no es t•cil antici
par su perfil. El Estado ser6 a·la 
vez, objeto y sujeto de la raestruc
turacibn econ~mica y social, dada su 
indiscutibl• stgnificancia en ambos 
brdenes" 

"El sector pllbl tco forma parte del 
problema y tambi•n de la solucibn1. de 
allt la inconsistencia de las pol\ti
cas que con fTecuencia se proponen" 

Lahera, Eugenio. El estado y la 
transformacibn productiva con 
equidad, 1990. 
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4. EVALUACION DE LA INVERSION Y DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA¡ 
1989-1992 

4.1 Problemas que presenta la evaluacibn de vivienda 

Entre los problemas que enfrenta la evaluaciOn de la polltica de 
vivienda destacan los referidos al tipc• de indicadores, la 
veracidad de la informaciOn y su estandarizacibn. 

El gobierno federal en 1'37&, con la 
inicib un intento de sectorizaci~n de la 
Federal CAPF), la cual vino a definirse de 
aunque no totalmente durante de 1383-1988, 
cuando la Secretarla de Desarrollo Urbano 
haciAndose cargo de la coordinacibn de la 
de la integracibn de sus resultados. 

reforma administrativa 
Administracibn P~blica 

una manera mAs clara 
siendo en este periodo 

y Ecologla, se crea 
polttica de vivienda y 

La SEDUE en un afAn de homogeneizar la informacibn que permitiera 
reportar resultados comparables de los distintos organismos que 
participan ella, establecib programas prioritarios 
estratégicos y reunib los resultados de instancias no 
sectorizadas presupuestalmente, como son INFONAVIT y FOVISSSTE, 
de la BANCA, y FIVIDESU. Sin embargo, establecib un tipo de 
indicadores ambiguos y que prevalecer!an a lo largo de ese 
periodo, este fue el de " acciones de vivienda 11

• 

Cabe hacer notar que la coordinaci~n de es~~ pol!tic~ tuvo serias 
dificultades en el periodo sexenal 1983-1988, en tanto hubo en 
ese lapso tres titulares de la SEDUE. 

El primero fue Marcelo Javelly Girard, quien fue seriamente 
atacado por el tratamiento que dib a los problemas habitacionales 
y a los indicadores de vivienda. El Secretario declare en 1ga4, 
que en ese aNo se realizarlan 1 000 acciones de vivienda cada dla 
hAbil, para resolver el problema habitacional, lo cual nO era ni 
factible, ni cierto, por lo que se convirtib en centro de duras 
crlticas, por parte de la prensa. Su salida fue inevitable. 
Lo sustituye en 1985, Guillermo Carrillo Arena, el cual 
permanecerla como titular de SEDUE por muy corto tiempo Y su 
renuncia estarla vinculada a los sismos. Los periodistas ft.leron 
poco ben~volos con ~l y reprodujeron en varias ocasiones, el tipo 
de respuestas que el entonces Secretario daba, cuando estos 
preguntaban sobre la consistencia y prontitud con que deberlan 
real izarse las obras de · emeygenc ia de vivienda y su 
reconstruccibn; gran parte de estas declaraciones fueron 
publicadas en la revista Proceso 
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El derrumbe del edificio Nuevo Le6n en la Unidad Habitacional 
Nonoalco-Tlatelolco, habla provocado una serie de demandas por 
parte de los habitantes de la Unidad, a las cuales Carrillo 
Arena, no pudo dar una respuesta consistente o por lo menos 
pol lt ica 

Al Arquitecto Carrillo Arena se le involucrb ademAs, con el 
derrumbamiento de algunos ed1f1cios, ya que ahos previos a su 
nombramiento como Secretario, ~ste habla participado en los 
proyectos de construcci~n del Hospital General y el Hospital 
..JuArez. 
" El 19 de octubre de 1985, el PAN demanda la renuncia del 
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologla, para poder investigar 
la responsabilidad del funcionario en las fallas registradas en 
ambos hospitales, debido a que fue ~1, quien se encargb de su 
construcc i~nº •L 
En 1986, serA nombrado Manuel Camacho Solls como nuevo titular de 
SEDUE. No obstante a este bltimo cambio, la unidad de medida para 
reportar los resultados en materia habitacional sigui6 siendo las 
" acciones de vivienda". 

Fue hasta finales de la d6cada de los ochenta y fundamentalmente 
con la gesti6n de Patricio Chirinos Calero, nuevo secretario en 
turno, que se realiz6 una depuraci6n de las estadlstic•s b&sicas 
de vivienda42 • Esta depuraci6n permitib concentrar informacibn de 
todos los principales organismos de vivienda, ~actorizado& y no 
~ectorizados a la SEDUE. 

En cuanto a la veracidad de la informaci6n puede decirse, que en 
noviembre de 1 "388 se impr imi6 el documento " Sistema de 
lnformaci6n para la Planeaci6n de Vivienda; Estad\stic& BAsica de 
Vivienda 1983-1998", sin embargo esta publicacibn fue sacada de 
la circulacibn y sustitulda por el documento " Estad\stica de 
Vivienda 1'383-1988 11 de octubre de 1989. 

En el primer documento se presentaron cifras menores a las 
registradas en el segundo documento, por ejemplo, el total de 
unidades concluidas para el periodo 1983-1988, fue en el primero 
de ellos de 1 194 916 vivienda y en el segundo, la cifra se elev6 
a 1 3'35 1'31 

UNAM. Revista Mexicana de Ciencias Pollticas y Sociales, 
No. 123. México. 1986. 

42 Fue en febrero de 1990, cuando se publ ic<!i la Estad'lstica 
de Vivienda 1981-1982 que permiti6 ~omplementar la informacibn 
publicada para el periodo 1973-1981, por la desaparecida SAHOP 
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De esta maneYa el documento " Estadistica de Vivienda 1983-1988, 
elaboyado por la Diercci6n General de Polltica y Coordinacibn de 
Programas de Vivienda, de la Subsecretaria, oficializb y 
estandariz6 los resultados de vivienda 

Entre los aspectos positivos de este trabajo se encuentra el 
hecho de que se sistematizb el manejo de la informacibn a través 
de medios computarizados. 
No obstante a ello, los problemas en las cifras finales siguen 
estando presentes. Para el arto de 1990, las cifras que reportb 
SEDUE y las que manej¿ SPP en el Informe de Ejecucibn del PND de 
ese mismo arro no coinciden, siendo otra vez mAs altas en el caso 
de la estadlstica publicada directamente por SEDUE. 
Esta report6 una inversión de 9 mil 702 millones de pesos en la 
conclusi6n de 351 626 vivienda, mientras que en el documento 
elaborado por SPP, se inform6 de una inversi6n de 8 mil millones 
de pesos en la construcci6n de 329 mil 400 viviendas 

4.2 Resultados de la Polltica de Vivienda 

A~n cuando el periodo de anhlisis comprende los cuatro aNos de la 
actual administraci6n, sOlo se dispone de cifras desagregadas 
para los tres primeros. 
En aste sentido, recurrir~ a analizar los resultados disponibles 
y despu&s a plantear, mAs que conclusiones, algunas hipbtesis de 
trabaJo. 

4.2.1 Unidades Concluidas 

Durante los tres primeros ahos del actual gobierno 1989-1991, 
fueron concluidas 986 363 unidades o soluciones de vivienda. Sin 
•mbargo, son cinco los organismos los que realizan el 88.3% de 
las unidades de vivienda: BANCA-FOVI C25.3'l.); INFONAVIT C23.1); 
FONHAPO C16.5%); organismos estatales C13a2%l y FIVIOESUC 10.27.> 

Comparando los resultados de 1989-1991 con los alcanzados en el 
a•xenio anterior 1983-1988, se observa un incremento importante 
en la actividad de los organismos estatales y del FIVIDESU. Por 
ejemplo: mientras que en el periodo 1983-1988, FIVIOESU obtuvo 
una participaci6n de 0.97., durante 1989-1991 alcanza una 
participaci6n del 10.2% y.los organismos estatales pasaron del 4% 
aproximadamente a 13.2% para dichos periodos. 

En este tenor tambi•n se puede decir que si bien la BANCA-FOVI e 
INFONAVIT han mantenido el p.rimero y segundo lugar en la 
conclusibn de unidades de vivienda, autos organismos han tenido 
un comportamiento diferente. INFONAVIT mostr~ una tendencia con 

102 



variaciones menos pronunciadas, mientras que la BANCA-FOVI ha 
tenido un comportamiento errAtico durante 1989-1991, sehalando 
una recuperaci6n en la conclusibn de viviendas a finales de 1990, 
coincidiendo •sta con el el proceso de reprivatizacibn de la 
BANCA 

Cabe mencionar que los dos primeros aNos del periodo 1989-1992, 
representaron a~o~ do recuperaci¿n finaciera para los organismos 
de vivienda, por lo que en 1989 y 1990, algunos de ellos 
produjeron un n~mero menor de unidades al alcanzado en los ahos 
mAs productivos del periodo 1983-1988, tales son los casos de la 
BANCA y FONHAPO (V&ase gr~fica No 1) · 

Aunque FIVIDESU, tuvo un incremento en su actividad, sblo lo hizo 
para 1989 y 1990, llegando a superar lo realizado en los seis 
aNos anteriores. Esto es, durante 1983-1988, concluye 11 916 
unidades y en dos aftos del actual periodo, concluyb 96 946 
unidades de vivienda, sin embargo conviene hacer notar que de 
acuerdo a las cifras programadas para 1991, su ritmo de actividad 
disminuye con respecto al afto anterior en aproximadamente 1 333X 
es decir, en casi 13 veces. 
El declive de la acividad del FIVIDESU en 1991, paree& •star 
asociado con el incremento de la actividad del BANOBRAS, 
organismo que reinicia su actividad en 1990 y que en 1991, tiene 
un brusco ascenso en la realizaci6n de unidades de vivienda. 
(VAase gr~fica No 2) 

En el grupo de los cinco organismos e instancias qu• conc•ntraron 
el mayor nl!!mero de viviendas, sa dit:oron ca.mbios •n los dos 
periodos considerados. Mientras que en 1989-1991, como se se~alb 
la BANCA-FOVI, JNFONAVIT, FONHAPO, oganismos estata.l•s y 
FIVIDESU, tienen una mayor participacibn en el ndmero total de 
unidades de vivienda, dur•nte 1983-1988, quienes la tuvieron 
fueron en orden descendente : FOVI-BANCA, INF"ONAVIT, FONHAPO, 
FOVISSSTE y los programas de reconstrucci6n. Sin embargo •&tos 
dos organismos han dejado de pertenecer a ese grupo y ha.n sido 
substituidos por los organismos estatales y ~IVIDESU. 

LLama la atenci6n la baja la participaci~n del FOVISSSTE en el 
actual periodo, esto debido en parte a los efectos de las 
poltticas de reestructuraci~n del aparato p~blico. 
En el caso de los programas de reconstrucci6n puede decirse, por 
un lado, que en Julio de 1989, entr6 en su fase de liquidacibn el 
Programa Emergente de Vivienda FASE II, el cual fue administrado 
por el FONHAPO y constituy~ uno de los programas que integran al 
Programa Nacic•nal de Reconstruccit.n destinado a reponer, renovar 
y reahabilitar viviendas e infraestructura danada por los sismos 
de 1985 y el hurac6n Gilberto en 1988. 
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Por otro lado, parte de los recursos para financiar al Programa 
Nacional de Reconstrucción, provenientes del RAMO XXXI: 
Descentralzaci6n y Reconstrucci~n fueron tran~feridos a otros 
programas prioritarios, en particular al PRONASOL ( 43 ) 

En el caso de los organismos cuyas actividades se dirigen a 
atender a los trabajadores del sector pbblico, roVISSSTE e ISSFAM 
tuvieron un lento crecimiento y, CFE y PEMEX siguieron una fase 
de estancamiento durante 1989 y 1990, en tanto no lograron 
recuperar en esos dos a~os los niveles de actividad alcanzados en 
el lapso de 1983-1988. No obstante en 1991, PEMEX e ISSFAM 
incrementaron significativamente el n~mero de unidades a concluir 
(segOn cifras programadas) 

CUADRO No: 15 

VIVIENDA: UNIDADES CONCLUIDAS 

COMPARACION ENTRE LOS PERIODOS 1'383-1'388 y 1'38'3-1'3'31,MEXICO 

ORGANISMO 1'383-1'3'38 '" 1'38'3-1'3'31 (a) 

INFONAVIT 414 206 29.7 228 
f"OVISSSTE 92 658 6.5 70 
FOVI-BANCA 468' 637 33.G 249 
BANOBRAS o o.o 12 
FONHAPO 245 058 17.6 162 
FIVIDESU 11 916 0.'3 101 
PEMEX 23 037 1. 7 7 
CFE 11 555 o.e 4 
F. ISSFAM 2 549 0.2 6 
O.ESTATALES 10 744(c) 0.7 130 
OTROS ORGAN. 40 G56 3.5 8 
P. RECONSTR. ( d > 66 165 4.7 3 

TOTAL 395 191 100.0 '386 

(a) Los datos para 1991, son cifras estimadas 
(b) La actividad del BANOBRAS reinicia en 1~90 
Cc) Se refiere a AURIS, en el Edo, de M~xico 

451 
473 
415 
820(b) 
470 
016 
846 
599 
544 
038 
778 
703 

353 

'" 
23.1 

7.1 
25.3 

1.3 
16.5 
10.2 
0.8 
0.5 
o.7 

13.2 
0.'3 
0.4 

100.0 

(d) Los resultados en este rubro son a partir de 1986 

Ver SPP. Cuenta de la Hacienda P~blica Federal 1989; 
Resultados Generales 
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U. CONCLUIDAS POR ORGANISMO SELECCIONADO; 1983·1991 
FOVl·BANCA, INFONAVIT Y FOYIBBBTE • 

MILES DE UNIDADES 

1983 1084 1'Ml5 1Me 1087 1818 111M19 1CMa0 1"81 

AÑOS 

.TOTAL .FOVISSSTE .INFONAVIT .FOVl-BANCA 

FUENTE : SEDUE.e.tadl1Uca de Vivienda. 111113-1980. Suboecrotarta de Vlvlende.Moxlco, 1989. 



U. CONCLUIDAS POR ORGANISMO SELECCIONADO; 1983-1991 
FONHAPO, ORG. ESTATALES V FIVIDESU 

MILES DE UNIDADES 

400 

300 

200 

100 

1QBS 1984 11ia85 1888 19117 11ia88 1SHID 1GQO 19G1 

AÑOS 

.FIVIDESU liilORG. ESTATALES .FONHAPO .TOTAL 

FUENTE : SEQUE .Eatadlatlca de VlvJenda , 1983 - 1D88.Subucrewla d• Vivienda , Mulco, 1988. 
SEDUE. EIUdlatlca d• VM1nda 1988 y 1no. 



4~2.2 Inversi~n canali2ada a Vivienda 

Considerando la inversi6n ejercida vla Cl"~dito, la BANCA 
(comercial y de fomento) e INFONAVIT, han otorgado el 78.SX del 
cr~dito total; FOVISSTE, FONHAPO y PEMEX el 14.lX y el resto; 
FIVIDESU, BANOBRAS, CFE, ISSSFAM, organismos estatales y otros 
Organismos, el 7.4X 

Esto denota que existe una desproporci6n entl"e el ntunero de 
unidades conclu~das e inversi~n ejercida poi" los organismos de 
vivienda, en tanto existen organismos que producen un alto n~mero 
de unidades de vivienda y sin embargo ejercen un baja inversi6n, 
este es el caso de FIVIOESU, organismos estatales, FONHAPO e 
INFONAVIT entre los mAs representativos. 
Caso contrario, es el de los organismos e instancias que 
concluyeron un n~mero menor de unidades de vivienda con un monto 
mayor. Este hecho se refiere por ejemplo a la BANCA, PEMEX e 
ISSFAM. Comparemos el n~mero de unidades de vivienda concluidas 
con la inversi6n ejercida, tomando cuenta la suma de lo 
realizado en 1989 -1991: 

CUADRO No: 17 

VIVIENDA: UNIDADES CONCLUIDAS E INVERSION,19e9-1991<•l 

Mi les de 
ORGANISMO Unidades ;: millones 

INFONAVIT 22e 461 2:3.1 9 216.:3 
FOVISSSTE 70 47:3 7.1 2 126.6 
FOVI-BANCA 249 415 25.:3 1:3 702.'9 
BANOBRAS<bl 12 e20 1. :3 :396.8 
FONHAPO 162 470 16.5 1 155.8 
FIVIDESU 101 016 10.2 :394.1 
PE ME X 7 e46 o.e e56.0 
CFE 4 699 0.5 121. :3 
F.ISSFAM 6 644 0.7 441.0 
O.ESTATALES 1:30 0:3e 1:3.2 500.1 
OTROS ORGAN. e 77e 0.9 47.6 
P. RECONSTR. <e ) :3 70:3 0.4 2:37.5 

TOTAL 9e6 :36:3 100.0 29 196.0 

Ca) Los datos para 1991, son cifras estimadas 
(b) La actividad del BANDBRAS reinicia en 1990 

;: 

:31.6 
7.:3 

46.9 
1.4 
:3.9 
1.4 
2.9 
0.4 
1.5 
1. 7 
0.2 
o.e 

100.0 

(e) Los resultados en este rubro son a partir de 1986 
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La diferencia entre unidades concluidas y monto de inversibn 
ejercida por organismo, deja entrever que ello debe a dos 
diferentes razones: la primera referida al tipo de unidades de 
vivienda concluidas, vinculadas al tipo de programas objetivo que 
financia o realiza cada uno de ellos, as! como a la calidad y 
tama~o de las viviendas (caso de la BANCA, FONHAPO, FIVIOESU y 
organismos estatales) ; y la segunda a un problema de eficacia. 

En las "unidades de vivienda " financiadas por los organismos se 
incluye: viviendas terminadas (completas); vivienda progresiva o 
pie de casa (sujetas a ampliacien y complementacien), as! como la 
adquisici¿n de lotes con servicios, los cuales no son viviendas 
sino apenas el terreno urbanizado para construirla; mejoramiento 
de viviendas y la compra de viviendas terceros, en estos 
dltimos casos se trata de viviendas no nuevas, sino ya 
existentes. 

INPONAVIT, FONHAPO y PIVIDESU construyeron un n~mero 
comparativamnete m6s alto de viviendas con menor inversibn, esto 
puede explicarse en parte, porque PONHAPO y FIVIDESU, realizan 
vivienda progresiva y financian la adquisicien de lotes con 
serv1c1os; y la calidad, tama~o y tipo de vivienda es mhs 
precario en cuanto est&n destinados a poblacibn de bajos ingresos 

Es importante senalar que la inversibn total de vivienda a 
precios reales ha tenid6 un crecimiento casi constante durante 
1989-1992, sin embargo el comportamiento individual de los 
organismos de vivienda es diferente y en algunos caso opuesto 
entre el los. 
La inversi6n de FOVI-BANCA es mayor la de INPONAVIT, sin 
embargo el primer organismo muestra una tendencia decreciente 
entre 1988-1992, fundamentalmente la inversibn realizada a trav~s 
de la BANCA. No obstante a que INFONAVIT mantuvo durante 1986-
1989 niveles de inversibn por abajo de los alcanzados en 1985, 
muestra una tendencia de crecimiento a partir de 1990 
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INVERSION TOTAL EJERCIDA EN VIVIENDA 1983 - 1992 
(PRECIOS CONSTANTES : BASE 1978•100) 

PESOS 

50 

40 

Q-=-"-'="'-""""'='-'~~"""""""""'""'"'~"""'""'"'"""=z""""~ 
1983 1984 1985 19IMI 11187 11188 111S 19llO 19111 111112 

AÑOS 

FUENTE: SEDUE .E.te.dlatlca de Vivienda, 198S-1988. Sub .. cretaria de vivienda. M•idco, 1989. 
SEDUE.El1adl1tlea do VMondo , 1989 y 1990. 
Poder e¡ecutlvo Federal , Cuarto lnfotm• de Got>'1rno ¡ Anexo , 1992. 



INVERSION, 1983-1992; INFONAVIT, FOVISSSTE Y FOVl·BANCA 
(PRECIOS CONSTANTES; 11ml•100) 

PESOS 

25 

20 

15 

10 

5 

0"--"~~--'-'--''--_L..""""'-4--~'-'-..L--""'---.L..""'-' 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891990 1991 1992 

AÑOS 

.FOVISSSTE ¡;¡j1NFONAVIT .FOVl-BANCA 

FUENlE: SEOUE.Eatadlstlca de Vlvlenda,1983-1988.Subaecretarla de Vlvlenda.Maxlco. 1989. 
SEDUE.Eetadlatlca deVMenda,1989 y 1QQO. 
Poder EJecutlVo Federa1,cuano Informe de Gobierno; Anexo, 1992. 



INVERSION, 1983-1992; FONHAPO, FIVIOESU Y ORG. ESTATALES 
(PRECIOS CONSTANTES BASE 11it78 • 100) 

PESOS 

0.5 

QIL::::~:.::=;:,,s:~~.;L;o'""""~2Lili5~2L:~L'1::D 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

AÑOS 

l •FONHAPO r;¡;¡jflVIDESU •oRG. ESTATALES 



INVERSION EJERCIDA POR LA BANCA Y FOVl,1983-1992 
(PRECIOS CONSTANTES: BASE 1978•100) 

PESOS 

1983 1984 1985 11186 11187 1988 1989 1990 1991 1992 

AÑOS 

A FOVI Á BANCA 

FUENTE : SEOUE .Eatadlatlca de Vivienda , 1;e.s..1aee. Sub1ecr•tarla d• vivienda. Mulco, 1889. 
SEOUE.Eatadlstk:a de Vlvlanda , 1989 y 1990. 
Poder Ejecutivo Fed•al , Cuarto Informe de Gobierno : Anexo , 1992. 



CUADRO No: 18 

INVERSION EN VIVIENDA POR FOVI Y BANCA; 1983-1992 
(PRECIOS CONSTANTES, BASE 1978=100) 

ANO FOVI 'l. BANCA 'l. SUMA 'l. 

1983 1. 7295 14 .• 3 10.3769 85. 7 12.1064 100 
1984 3. 1555 18.3 14.0815 81.7 17. 237(1 100 
1985 3.1881 16.6 16.0468 83.4 19.2349 100 
1986 2.9471 17.9 13.4902 82.1 16.4373 100 
1'387 3.0768 12.8 20.8742 87.2 23.9510 100 
1988 3.0221 13.8 18.8673 86.2 21.8894 100 
1989 4.5001 21.8 16. 1668 78.2 20.6669 100 
1"390 4. 1385 21.7 14.9434 78.3 19.0815 100 
1991 3.8486 26.5 10.6958 73.5 14.5444 100 
1992 5.7979 39.3 8.9694 60.7 14.7673 100 

FUENTE: Elaboraci6n propia con datos de SEDUE. Estadlstica de 
Vivienda, 1983-1988; SEDUE Estadistica de Vivienda 1989 y 
1990, y Poder Ejecutivo Federal, Cuarto Informe de 
Gobierno; anexo,1992 

4.2.3 Tipo de Actividades y programas; resultados globales 

Considerando los principales programas a los que se canalizb el 
crédito, durante 1989-1991, tenemos que a vivienda terminada se 
le apoy6 con el 49,Si., al mejoramiento de la vivienda con el 
23.5% 1 ~ 1-:-tes con ~ervio:ios c~n el l'"J. !% , e vivienda progresive 
con 71. y otros programas con el 9.9Y.. El cr~dito otorgado para 
vivienda progre~iva y lotes con servicios 19'31 disminuy6 en 
relacibn a 1990. 

Los organismos que financian fundamentalmente vivienda terminada 
s•::in BANCA Comer..: ial, INFONAVIT, BANOBRAS, PEMEX y FOVIMI-ISSSFAM, 
entre los mAs importantes. No ast FIVIDESU, FONHAPO y les 
OYganismos estatales. 

FONHAPO en los ~ltimos tres aNos ha concentrado sus programas al 
mejoramiento de las vivendas urbanas y rurales, en los que se 
incluye lo realizado a trav~s de FONAVIR y PRONASDL, asl como en 
la compra de vivienda a terceros; la construcción de pies de casa 
<vivienda progresiva); y la adquisi..:i6n de lotes urbanizados. 
Este organismo dej6 de financiar, a partir de 1988, vivienda 
terminada. 
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CUADRO No: 18 
UNIDADES CONCLUIDAS E !NVERS!ON EJERCIDA POR PROGRAMA V SUBPROGRAMA 

<INVERSION EN MILES DE MILLONES DE PESOS); 1988-1991 

PROS. V SUBPROG, 

• En Propiedad 
.En Renta 
. No Especificado 

V, PROGRESIVA 
LOTES CON SERVIC. 
MEJORAMIENTO DE V. 
OTROS CREDITOS (2) 

.Urba. uso hab. 

.Adq. a teyceros 

.Const. ter. pro. 

.Pago de pasivos 

.Cofinanciam. 

NO ESPECIFICADO 

TOTAL 

PROG. V SUBPROG. 

.En Propiedad 

.En Renta 
• No Especificado 

v. PROGRESIVA 
LOTES CON SERVIC. 
MEJORAMIENTO DE V. 
OTROS CREDITOS C2l 

.Urba. uso hab. 

.Adq. a terceros 

. Const. ter. pro. 
.Pago de pasivos 
• Cof inane iam. 

NO ESPECIFICADO 

TOTAL 

1988 
Num. 

154, 130 
11,440 

o 

20,97G 
15,497 
40,820 
21,sae. 

o 
15,403 
2,494 

348 
3,341 

o 

264,449 

lnver. 

4,823.2 
26.1 

447.0 

159.S 
25.2 

318.9 
170.7 

o.o 
so.e 
11. 3 
2.2 

66.4 

136.6 

6,117.0 

(1) Cifras Programadas 

1989 
Num. 

112,340 
12,551 

o 

28,651 
22,001 
72,470 
25,745 

o 
16,454 

3237 
557 

5,487 

o 

:273,758 

Inver. 

3,013.4 
224.6 

2,869.7 

:223.5 
86.9 

24:2.3 
259.4 

o 
146.5 
21.8 
3,4 

87.7 

211.1 

7, 130.9 

1990 
Num . 

149,E.70 
9,202 

o 

14,768 
47,3'32 
97,544 
33,050 

o 
22,747 

1, 881 
383 

8 1 039 

o 

351,626 

In ver. 

4,484.5 
148.8 

3,359.4 

422.0 
148.2 
lBE..5 
452.6 

4.6 
178.2 
23.3 

4.1 
242.4 

500.0 

'3,702.0 

1991 
Num. ( 1) 

203,973 

26,007 
29,785 
62, 169 
39,045 

n.d 

360,979 

(2) Incluye. para 1991: adquisicibn a terceros, construccibn en 
terreno propio, pago de pasivos y cofinanciamiento. 



!NFONAVlT 
FOVISSTE 
BANCA-FOVI 
BANOBRAS 
FONHAPO 
FIVIDESU 
PEHEX 
FOVIHI-ISSFAH 
ORG. ESTATALES 
OTROS ORG. 

TOTAL 

CUADRO No: 

VIVIENDAS TERMINADAS 

Viviendas 
Terminadas 

1°86 880 
18 919 

249 415 
10 000 

o 
8 161 
6 738 
5 007 
1 725 

821 

487 666 

20 

1989-1991 

Unidades ·1. 
Concluidas 

228 461 81.8 
7(J 473 26.'3 

249 415 100.0 
12 820 78.0 

162 470 o.o 
101 OlG 8.1 

7 846 85.9 
6 644 75.4 

130 038 1.3 
8 778 9.3 

986 363 49.4 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal. Tercer Informe de Gobierno, 
19'31; ane:.10. M~);ico, Presidencia de la Repti.blica.1991 

4. 3 L•:is programas de vivienda a travl!s del PRONASOL. 

Lc•S programas de vivienda por parte de los organismos se real izan 
a nivel pr~g.·&.in.:iti•.:<:>-presupuestal poy dos mecanismos; 

a tfav~s de su programa normal y, 
a través de convenios de coorainacien intragubernamentales 
con el apoyo de las comunidades involucradas en cada 
proyecto, vla Convenios Unicos de Desarrrollo (CUD) •- a 
nivel estatal. En est•:is convenios paticipan, gobierno 
federal, gobierno estatal y organismos financieros 
fundamentalmente, ademAs de los gobiernos municipales y 
comunidade<::. 

En e;.te sentido, un c•rganismo ejerce su presupuesto, en vivienda 
mediante pr .. ::ogramas instituo:ionales o prc•grama normal; y, 
programas C•:iordinados y concertados. Esto es importante 
mencionarlo, debido a que PRONASOL traba.ja a trav~s de este tipo 

•• Despu~s del mes de abril de 1~~2 a e~tos convenios se les 
den•:•mina Convenios de Desarrollo Social 
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de convenios. En el control del ejercicio del gasto, a la partida 
donde se registra este tipo de presupuesto, se le denomina Ramo 
XXVI. A este ramo presupuestal se le llamaba hasta 1988 de'' 
Desarrollo Regional" y a partir de 1989 con la creacio!on del 
PRONASOL, se le denomina de " Solidaridad y Desarrollo Regional" 

Los grandes programas que instrumentl:..• PRONASOL, fueron 
incorporados como ejes centrales en el co::::introl y seguimientc· del 
presupuesto ejercido trav~s del Ramo XXVI: Solidaridad y 
Desarrollo Regional 

Estos Grandes Progamas son: 

Bienestar Social. Se desagrega en 16 programas especlficos; 
1) Infraestructura educativa y escuela digna; 2) educacibn 
b&sica; 3) cultura y deporte; 4) servicio social y nihos de 
sc•lidaridad; 5) infraestructura de salud y hospital digno; 
6) agua potable; 7) alcantarillado; 8) urbani::acibn; '3) 
vivienda; 10) ecologla 11) infraestructura de abasto y apoyo 
al comercio; 12) electl"ificacibn l"ural y uYbana; 13) fondos 
municipales y programas de infraestructura social C 
iniciados en 1990); 14) mujeres en solidaridad y servicios 
comunitarios; 15) preven e Hm y Yeadaptac ibn social; 16) 
becas de capacitacibn a trabajadores (se incluy~ aqul sblo 
en 1989, en tanto en 1990 sus resultadc•s se t·epc.n'"tan ~n 
solidaridad pa-ra la prc•duccibn) 

Apoyo a la produccit.n.. Se incluyen 3 pYogramas: 1) 
solidaridad paYa la produccitin (inicia en 1'3'30); 2) 
desaYrol lo de Ayeas de r iegc•; 3) desarrollo de breas de 
temporal; 4) fc•mento a la produccii!•n y p-rc•duct ividad 
primaYia agroindustrial; 5) infrestructura pecuaria; G) 
infraestyuctura pesque..-.:.. y at:L1~.r:·r,1 a; 7) becas de 
capacitaci~n a los trabajadores <se -reporta aqul a partir de 
1990); 8) fondo para empresas de solidaridad; '3) Fondo para 
el desarl"ollo de comunidades ind1genas. Estos ~ltimos 

programas iniciados 1~92. 

Infrestructura Bllsica de Apoyo. Incorpora 3 programaS: 1) 
carreteras alimentadoyas y caminos Yurales 2) carreter·as 
troncales 3) apoyo la participaci•!m de estados y 
municipios 
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Los resultados de estos tres grandes progamas fueron: 

CUADRO: 21 

RAMO XXVI: SOLIDARIDAD Y DESARROLLO REGIONAL 
PROGRAMAS CONCERTADOS Y COORDINADOS A TRAVES DE LOS CONVENIOS DE 

DESARROLLO SOCIAL(a) 

(Millones de pesos) 

s· o l i d a r i d a d 
Arto Total ------------------------------- Otros 

Bienestar Produc Infraest. Prog. 
Social cit.n Basica de 

Apoyo 

1984(b) 14S 630 79 499 lS 398 26 707 24 026 
1985 177 090 93 696 30 065 38 699 14 630 
1986 201 002 105 140 28 074 45 660 22 128 
1987 509 217 263 903 51 166 114 480 79 668 
1988 860 550 469 346 77 919 185 157 128 128 
1989 1 640 041 968 118 166 314 312 830 192 779 
1990 3 277 409 1 869 154 879 657 472 323 56 275 
1991 5 185 822 3 157 081 990 863 890 985 146 893 
1992<cl 6 843 181 4 231 795 340 581 200 499 70 306 

(a) Antes de del mes de abril de 1992, Convenios Unicos de 
Desarrollo (CUD's) 

(b) Para los anos 1984-1988 se refiere a los recursos de Ramo 
XXVI: Desarrollo Regional. As! mismo no incluye recursos de 
Apoyos F"inanc ieros a Estados y Munic ipos, y Depoi"tament.::. de 
Distrito ~ederal. 

(e) Presupuesto Autorizado 

F"UENTE: Poder Ejecutivo Federal (1992) Cuarto Informe de 
Gobierno; Anexo. SHyCP,1992 

No obstante que de esos tres grandes programas, el mayor 
presupuesto ejercido ha sido por Soldaridad para el Bienestar 
Social, conviene destacar la gran heterogeneidad de programas 
especlficos in~luldos en este apartado. 

Del total del presupuesto ejercido en el Programa Bienestar 
Social, el cual no debiera llamArsele programa sino mAs bien 
Ambito, campo o vertiente, durante 1989-1992 son cuatro programas 
los que absorvieron el 51 %. Estos son: a) infraestructura 
educativa y escuela digna; b) agua potableJ e) urbanizacie>n y, d) 
fondos municipales y programas de infraestructra social, cuya 
ejecucibn inici~ en 1990. 

117 



SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL 

Otro a 
46% 

Mo Escuela 
Digna 

1988 58487 
1989 122661 
1990 278585 
1991 429609 
1992 534343 

89-92 1365198 

PFtOCil. ae&.eOCIONADO•: 1080. 1882. 
"-"MO XXVI 

Vivienda 
2% 

Agua P. 
13% 

Eacuela Digna 
13% 

CUADRO No: 22 

SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
RAMO XXVI 

PROGRAMAS SELECCIONADOS; 1989-1992 

( millones de pesos) 

Agua Urban. Fondos Vivienda Otros 
Potab. Municipal. 

50940 19320 14452 326147 
110950 96409 21267 616831 
262941 208035 233568 48480 837445 
371027 380254 495369 89123 1391699 
589845 619582 540610 57063 1890352 

1334763 1304280 1269E.47 215933 4735327 

TOTAL 

469346 
968118 

1869154 
3157081 
4231795 

10226148 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal (19'32) .. Cuarto Informe de Gobierno; 
Anexo.SHyCP, 1992 



Durante el periodo 1989-1992, los programas de vivienda sblo 
retuvieron el 2.1 7. del presupuesto ejercido en Solidaridad para 
el Bienestar Social. Comparando lo destinado a este rubro en 1989 
que fue de 21 267 millones de pesos con lo programado a ejercer 
en 1992, recursos que ascienden a 57 063 millones de pesos se 
registra un incremento absoluto de casi tres veces, esto es de 
268.3% Sin embargo su participacit•n en el monto global de ese 
gran apartado sigue siendo baJo. 

Del presupuesto total en Solidaridad para el Bienestar Social en 
1989, vivienda represent6 el 2.2'l., en 1990 el 2.6%, en 1991 el 
2.8% y en 1992 el 1.37. 

Las cifras que a continuacibn se mencionan fueron presentadas por 
la reciAn creada Secretarla de Desarrollo Social (SEDESOL> en el 
Progrma Especial para el Fomento y Desregulacit.n de la Vtvienda, 
1993-1994, hacen referencia a lo realizado durante el periodo 
1989-1992, incluyendo como instancia u organismo constructor y 
realizador de vivienda a "SOLIDARIDAD", 

Sin embargo debido a que la extinta SEDUE en sus Estadlsticas de 
Vivienda publicadas hasta 1990, nunca separ6 las unidades 
concluidas a travAs de SOLIDARIDAD, ni el documento arriba citado 
ofrece mayor informacibn, el porcentaje de unidades concluidas 
por SOLIDARIDAD (20.47.) conduce a inferir que Aste fue realizado 
por las propias comunidades mediante procesos autoconstructivos 
asesorados o bien se trata de mostrar una posicibn triunfalista 
en sus resultados. 

CUADRO No; 28 
UNIDADES CONCLUIDAS DE VIVIENDA;1983-1988 Y 1989-1992,MEXICO 

ORGANISMO 1983-1988 'l. 1989-1992(a) 'l. 

INFONAVIT 414 206 29.7 307 832 19.9 
FOVISSSTE 92 658 G.6 130 5'30 8.5 
FOVI-BANCA 468 637 33.6 328 109 21.3 
BANOBRAS o o.o 5 480 0.3 
FONHAPO 245 068 17.6 173 767 11. 3 
FIVIDESU 11 916 0.9 105 490 6.8 
OTROS ORG. Cb) 162 706 11.6 176 863 11.5 
SOLIDARIDAD 315 033 20.4 

TOTAL 1 3'35 191 100.0 1 543 164 100.0 

FUENTE: SEDESOL Programa Especial para el Fomento y Desregul ac ion 
de la Vivienda, 1993-1994. MAxico, 1993 
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CUADRO No: 24 
INVERS ION EN VIVIENDA¡ 1'383-1988 V 198'3-1'3'32, HEXICO 

(Miles de millones de pesos y porcentajes de participacibn) 

ORGANISMO 1'383-1998 "/. 198'3-19'32(a) l( 

INFONAVIT 3 3E.2,E. 28.E. 15 040.4 3E..E. 
FOVISSSTE 717.0 e..1 3 375.7 0.2 
FOVI-BANCA 5 938."3 '50.'5 te. E.72.9 40.E. 
8AN08RASCb) o.o o.o 353.4 0.9 
FONHAPO 483.1 4.1 E.83.e. 4.1 
FIVIDESU 73.1 o.e. 50E..1 1.2 
PEHEX 303.5 2.e. 417.8 3.4 
CF"E 4E..1 0.4 1E.9. e. 0.4 
F.ISSF"AH 65.3 o.e. 527.3 1.3 
O.ESTATALES E..E.(c) 0.1 804.5 2.0 
OTROS ORGAN. 22.8 0.2 153.8 0.4 
P. RECONSTR. Cd) 735.4 e..2 237.0 o.e. 
FICAPRO o.o o.o 117.4 0.3 

TOTAL 11 753.8 100.0 41 05'3.5 100.0 

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal (1992). Cuarto Informa de 
Gobierno, 1992; Anexo. Mexico, SHyCP 

Conviene resaltar nuevamente que la inversi~n ~n lo~ pr~gramas de 
SOLIOARlDAO se se llevan a cabo de manera concertada. En los 
convenios establecidos para tales fines, participan el gobierno 
federal CFONHAPO>, los gobirnos estatales o municipales ( 
organismos de vivienda locales) y las comunidades beneficiarias. 

Las unidades concluidas por SOLIDARIDAD no se refieren a la 
construcci~n de viviendas terminadas sino a los trabajos de 
mejoramiento y rehabilitaci~n, asl como a la dotacibn de paquetes 
de materiales de construcciibn y a la regulari:acitin de la 
p'l'"opiedad. 

En 1991 11 en materia habitacional se realizaron 127 828 acciones 
de mejo'l'"amiento de la vivienda con un presupuesto global de 134.4 
mil millones de pesos, de los cuales 89.1 mil millones 
correspondieron a inversi~n federal y 45.3 mil millones a 
presupuesto estatal. Entre las accciones 'l'"ealizadas destacan los 
trabajos de mejoramiento y rahabilitaciibn de viviendas rurales Y 
la dota~iibn de paquetes de materiales de construccibn, asl como 
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la intr-oducc i6n de ser-vicios bhsicos". --~ 
En 1992, en mater-ia habitacional se efectuar-on tr-abajos de 
mejoramiento y r-ahabilitaci6n en 22 842 vivendas, y se entr-egaron 
13 542 lotes de materiales para el acondicionamiento de otras, lo 
que requiri6 de r-ecur-sos feder-ales por- 73.2 millones de nuevos 
pesos. Por su par-te, la ComisiOn para la Regularizacibn de la 
Tenencia de la Tier-ra entreg6 203 mil escrituras que, sumadas a 
las 247 mil que expidier-on los organismos estatales de vivienda, 
per-mitieron otorgar seguridad Jur-tdica al patrimonio de 450 mil 
familias. De esta maner-a, en sOlo cuatro aNos se han expedido 1 
672 746 escrituras, cifra equivalente al 93.ó'l. del rezago 
acumulado hasta 1988 en predios ejidales y comunales"."46 

4.4.Distribuci6n geogrAfica de la Inversien en Vivienda 

Este apartado tiene como fin principal, identificar cual ha sido 
la orientaci6n de la inver-sibn en vivienda. En este sentido se 
busca determinar en la medida de lo posible los estados que 
reciben estos beneficios y si existen o no, ciertos v\nculos 
pollticos en ello. 
Con e&te fin se relacionan la inversi6n total en vivienda cuya 
fuente de informaciOn es SEDUE y, la inversibn ejercida por 
FONHAPO, ambas por entidad federativa 

La inversibn total en vivienda, incluye el ejercicio de todos los 
organismos e instancias que participan en este campo. Sin embargo 
se particularizb en la inversi6n ejercida por el FONHAPO, debido 
a que· este organismo realiza los programas que en el discurso 
oficial son mayormente promovidos: vivi8ncla fUfal; ü.ojor~micnto 
de la vivienda urbana y rural apoyados con procesos 
•utoconstructivos. Tambi~n por ser uno de los organisnos que est~ 
dirigido a atender a poblaci6n con menores ingresos econbmicos: 
hasta 2.5 veces el salario mlnimo y, por representar la instancia 
por la cual PRONASOL canaliza sus programas de vivienda. 

Asimismo, con la idea de argumentar alg~n fin polltico en la 
distribuci6n de vivienda, se incorporo tercer tipo de 
informaci~n que es: la inversibn del gobierno federal en 
Solidaridad y Desar-rrollo Regional, proporcionada por la SPP. 

SHyCP C 19'31) "Programa Nacional de Sol id ar idad 11 en Cuenta 
de l~ Hacienda Pablica Federal, 1991; Resultados Generales. 
M&xico, pb.g 137 

SHyCP (1992) Programa Nacional de Solidaridad en Cuenta de 
la Hacienda P6blica Federal,1992; Rsultados Generales. M~xico, 
p&g 163. 
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Cabe mencionar que estas tres informaciones s6lo se dispusieron 
para el cierre del ejercicio 1990 y el cruce de cifras que se 
realiza, considera 6nicamente a los 15 estados con mayor monto de 
im1ersi6n en cada caso. 

CUADRO No: 25 
INVERSION TOTAL EN VIVIENDA, DE FONHAPO Y, SOLIDARIDAD Y 

DESARRROLLO REGIONAL, POR ENTIDAD FEDERATIVA,1990 

Total Ejercida De FONAHPO Sol id ar i. 
en Vivienda y Des. Reg. 

<Miles de millones) (Millones) (Millones) 

D.F. 250.8 D.F 57·.0 OAX. 202.s 
MEX. 485.8 O.ROO 48.1 CHIS 183.6 
CHIH. 335.9 COAH. 37.3 MEX. 130.4 
N.L. 288.0 MEX. 30.1 N.L 108.6 
VER. 284.8 PUE. 26.4 vuc. 108.1 
JAL. 279.9 SON. 25.0 GRO. 107.0 
TAM. 256.S GRO. 23.0 MICH. 105.9 
e.e 249.9 e.e. 22.0 DGO. 101.8 
COAH. 240.0 TAM. 21.0 ZAC. 92.6 
GTO. 238.3 VER. 20.6 SON, 91.6 
AGS. 223.7 CHH. 19.6 CHIH. as.o 
PUE. 2:::0.4 GTO. 17.4 e.e. 83.1 
SON. 216.5 SIN. 15.5 JAL. 82.S 
GRO. 189.3 NAY. 13.1 HGO. 81.8 
SIN. 160.3 vuc. 10.9 COAH. 81. 7 

De acuerdo a la inr~rmaci~n anterior, l~ distribuci~n de la 
inversi6n en vivienda, se encuentra regionalizada, en tres 
diferentes grupC•S de atencii!:ln: 

a) Estados del centro del pals (esto se obtuvo del cruce de la 
inversitin tc•tal y de la correspondiente a FONHAPO), como son 
D.F., M6xico, Guanajuato y Puebla. Lo que demuestra que el D.F. y 
el Edo. de H6xico siguen siendo lugares de atraccibn de la 
inversitin y de la poblacibn 

b) Estados al norte del pats y sobre todo fronterizos a Estados 
Unidos. Por ejemplo: Chihuahua. Nuevo Le6n, Tamaulipas, Baja 
California, Coahuila y Sonora, mismos que recibirAn los primeros 
impactos de una mayor apertura comercial, con la firma del 
Tratado del Libre Comercio cuyas negociaciones concluyeron el 12 
de agosto de 1992. 
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Tambi~n se incluyen en menor cuantla, estados al norte del pais, 
no fronterizos , tales son los casos de Sin aloa y Aguase alientes. 
De este bltimo estado conviene seMalar, que recibib el impacto de 
la desconcentraci~n de personal incorporado al sector p~blico y 
de las instalaciones respectivas, iniciada a finales de 1985. 
Proceso que se tradujo en un incremento en la demanda de 
servicios en la entidad, entre ellos de vivienda. 
c) Respecto a la atenci6n a la pobreza extrema 
mayores lndices o considerados como pobres, no se 
el aNo en que se dispuso de informacibn) que sea 
alto monto en inversi6n en vivienda, el mecanismo 
atenderlos. Solo Guerrero y Veracruz estAn siendo 
pueden entrar en esta clasificacio!.on. 

en estados con 
observa (par a 

a tr- av~s de un 
pr" inc ipal par a 
beneficiados y 

El argumento anterior no significa que niegue un posible 
beneficio en los estados mAs pobres; esos pueden estar siendo 
beneficiados, pero no a travfts de la construccibn o 
financiamiento de vivienda. Sin embargo esto merece ser estudiado 
a lo largo de todo el periodo de la actual administracibn en 
tanto, a6n un estado no considerado como pobre, tiene zonas o 
localidades pobres, tales sey tan los casos de Quintana Roo, 
YucatAn y Nayarit, donde FONHAPO ha ejercido Yecursos. De no ser 
asi, a este grupo podr!a llamaYse de estados turisticos que han 
Yecibido beneficios de la inversi6n del gobieYno feder"al. 

En 1991, en atenci6n a la poblaci6n campesina, el FONHAPO a 
tYaVAs del FONAVIR, concluyb 4 482 obras en los Estados de 
M~xico, Chiapas, Oaxaca, Mlchoacan, San Luis Potosi, Puebla y 
Colima. 

Dentro del programa de atencibn a la población rur.:J.l de extrema 
pobreza, el FONAVIR otorg6 cr~ditos para paquetes de materiales 
destinados al mejoyamiento de vivienda, en beneficio de 5 mil 
familias de los estados de Hidalgo, San Luis Potosi, 
Chiapas y Veracruz~ 

d) En relacibn a un posible transfondo poilltico en la 
distribucibn en la inversibn en vivienda, se puede se~alar que 
con base al tipo de informac!~n utilizada, se encuentra que en 
Baja California, GuanaJuato y Coahuila, son los estados en los 
que se ha recibido una alta inversibn en vivienda y en los que se 
tiene antecedentes de conflictos pol!ticos. 
El problema pol!tico mAs fuer"te en ese entonces, fue la p~rdida 
de la gubernatura de Baja California, poY parte del PRI, en el 
proceso de elecciones en 1989. 
La argumentacibn de este ~ltimo inciso vaY1a, si consideran 
los programas realizados e inversibn ejercida trav~s de 
Solidaridad y Desarrollo Regional, diferentes a los de vivienda, 
donde podemos encontrar un mayor n~mero de estados con problemas 
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pollticos y estados ubicados como los mAs pobres del pa\s: 
Oaxaca, Chiapas, Hidago y Guerrero. 

Las entidades federativas en las que se han conclu\do mayor 
nt.!J.mero de viviendas, en tf!orminos absolutos, durante 1'38'3 y 1990 
son Distrito Federal, Baja Califo~nia, Guanajuato, Estado de 
M~xico, Chihuahua, Nuevo le~n. Quintana Roo, Tamaulipas 
Veracru:, MichoacAn y Jalisco 
Los estados que aumentaron su importancia relativa de 1989 a 1990 
son Aguascalientes Cdc 3 mil a 11 mil), Baja California (de 10 
mil 32.Sl, Coahuila C4 mil. a 7.6), Chihuahua Cde 7 mil 10.S) 
Guanajuato (4 mil a 20) 1 Hidalgo Cl.8 a 4>, Sinaloa (de 2.7 a 
6.5), Tamaulipas de (3.7 mil a 13.9) 

Comparaci6n de la distribuci~n de la vivienda; Censo-Estad\stica 
SEOUE,1990 

Finalmente es conveniente indicar que ha habido un desplazamiento 
de ciertas zonas del pals con mayor construcci6n o financiamiento 
de la vivienda. 
De acuerdo a los Censos Generales de Poblacibn y Vivienda 
correspondientes a 1980 y 1990 1 y particularmente a las tasas de 
crecimiento intercensales de viviendas particulares, los estados 
y las zonas con mayor dinamismo fueron: 

ZONA SUR TC NORTE TC CENTRO. TC PACIFICO TC 
'Y. 'Y. ~- Y. 

O.ROO 8.8 B.C.S 5.4 QRO. 4.8 COL. 3.3 
CHIS. 4.8 a.c. 4.3 TLAX. 4.0 
TAB. 4.7 COAH. 3.7 MEX. 3.9 
CAMP. 3.6 N.L. 3.4 GTO. 3.B 

AGS. 4.5 MOR. 3.4 
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º" acuerdo a la inversi6n total en vivienda en 1'3'30, y a los 
primeros estados con base a este criteYio, tenemos: 

CMiles da millones da pesos) 

SUR InveY. NORTE In ver. CENTRO Inver. OTRAS Inver. 

o.o CHIH 33'5.'3 D.F 1 250.8 JAL. 279.9 
N.L 288.0 MEX. 485.8 GRO. 189.3 
TAM. 256.5 GTO. 238.3 VER. 284.8 
B.C 249.9 PUE. 220.4 
COAH. 240.0 
SON. 216.5 
SIN 160.3 
AGS. 223.7 

SUMA o.o 970.8 2 195.3 754.4 

La informaci6n Censal de 1'3'30, referida a viviendas particulares 
fue obtenida el 12 de marzo de ese aho, motivo por el que no 
incluye cifras a finales de ese aNo, y estA vinculada 
fundamentalmente a la evolucibn de la decada de los 80. Bajo esta 
aclaraci6n, y con base a la comparacibn antes realizada, se 
observa que para el segundo aho de gobierno de la actual 
administraci6n, los estados con mayor atenci~n se localizan en la 
zonas norte y centro del pals. Por lo que la zona petrolera sur 
del p&ls que recibib una alta atencibn en la dAcada pasada, ha 
disminuido su importancia como regien prioritaria en el campo de 
vivienda .. 

4.5 Viviendas Construidas- D~ficit de Vivienda 

El deficit acumulado reconocido al inicio de 1990, fue de 6 .. 1 
millones de vivendas, y para atender las necesidades derivadas 
del incremento pobacional durante 1990-1994 (cuatro ahos) se 
requerla construir alrededor de un millbn 30 mil nuevas 
vivienda-s, asl como mejorar un millo!•n 542 mil viviendas durante 
dicho par iodo. 

Con base a esas cifras, se requiere anualmente, s61o para atender 
la demanda por crecimiento de la poblaci~n de 348 mil viviendas 
nuevas y, para amortiguar el deterioro flsico de las viviendas, 
dar mantenimento a 396 mil mAs. 
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Durante 1989-1991, fueron conclutdas 986 363 unidades de 
vivienda, de la cuales; s~lo 487 666 fueron viviendas teYminadas 
y 232 183 constituyeron unidades de mejoramiento de vivienda. A~n 
suponiendo que estas 61timas se refieren a viviendas y no a 
unidades de vivienda. Se alcanz6 a cubrir el 20% de los 
requerimentos de vivienda mejorada y el 46.7% de los relativos a 
vivienda nueva. 
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CUADRO No: 26 

DISTRIBUCIDN DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES POR ENTIDAD 
FEDERATIVA; 1980-1990 

REPUBLICA MEXICANA 

AGUASCALIENTES 
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
CAMPECHE 
CDAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
DURANGO 
GUANAJUATD 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
MEXICO 
MICHDACAN 
MORELOS 
NAYARIT 
NUEVO LEDN 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETARD 
QUINTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 
SINALDA 
SONORA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA 
VERACRUZ 
YUCATAN 
ZACATECAS 

1980 

12074609 

83791 
238603 

39671 
75879 

282705 
64270 

370319 
391464 

1..747102 
198378 
474800 
377847 
272162 
776809 

1281270 
494639 
175397 
132440 
461105 
448665 
589485 
120503 
44440 

293031 
319834 
276849 
180929 
379476 

92327 
1015323 
200966 
184132 

INCREM. 
1990 ABS. 

16035233 3960624 

1298'53 
362727 

67304 
107894 
404691 
88627 

594025 
529799 

1799171 
262164 
687136 
501725 
362933 

1029178 
1876545 
663496 
244958 
168451 
642298 
587131 
772461 
193434 
102859 
379336 
422242 
378587 
285319 
488508 
137135 

1262509 
273958 
238779 

46062 
124124 
27633 
32015 

121986 
24357 

223706 
138335 
42069 
63786 

212336 
123878 

90771 
252369 
595275 
168858 
69561 
36011 

181193 
138466 
182976 

72931 
58419 
96305 

102408 
101739 
104390 
109032 
44808 

247186 
72992 
54647 

TASA 
CRECIM. 
INTER
CENSAL 

2.9 

4.5 
4.3 
5.4 
3.6 
3.7 
3.3 
4.8 
3.1 
0.2 
2.8 
3.8 
2.9 
2.9 
2.9 
3.9 
3.0 
3.4 
2.4 
3.4 
2. 7 
2.7 
4.8 
e.a 
3.0 
2.0 
3.2 
4.7 
2.6 
4.0 
2.2 
3. 1 
2.6 

FUENTE: INEGI. X Censo General de Poblacibn y Vivienda, 1980 
M&xico, 1S84 
INEGI.XI Censo General de Poblacibn y Vivienda,1990 
M&xico, 1992 



CUADRO No: 27 

INVERSION EJERCIDA POR ORGANISMO; 1983-1992" 

e MILES DE MILLONES DE PESOS ) 

ORGANISMO 1983 1'984 1985 1986 1987 1988 

INFONAVIT 65.5 129.5 244.0 356.5 805.2 1,751.7 
FOVISSSTE 8.8 20.1 40.8 86.0 177.1 384.2 
FOVIBANCA 74.2 174.8 307.7 489.7 1,654.2 3,237. 7 
FONHAPO 5.2 17.2 30.0 42.9 127.1 260.7 
PEMEX 3.8 13.2 24.8 47.7 109.9 104.1 
CF"E 2.5 4.G 5.8 G.1 9.1 18.0 
F. ISSFAM 0.5 1.G 3.2 5.3 21.0 33.7 
FIVIDESU o.o 2.2 G.7 4.G G.4 53.2 
AURIS 0.2 0.2 o.o o.o o.o G.2 
OTROS ORG. 1.2 2.3 3.4 2.4 4.3 9.2 
RECONST. o.o o.o o.o 154.0 323.1 258.3 

TOTAL 161.9 365.7 666.4 1,205.3 3,237.5 6, 117.0 

1989 1990 1991 1992 

INF'ONAVIT 2,237.0 3,372.6 3,884.7 s,546.1 
FOVISSSTE sos.o 737.2 1,302.8 830.7 
FOVI-BANCA 3,668.5 4,289.8 4,010.8 4, 703.8 
BANOBRAS o.o 24.8 83.8 244.B 
FONHAPO 303.0 479.8 430.8 470.0 
PEMEX 49.5 2:::0.0 446.'::i 631.S 
CF"E 33.8 27.7 s0.1 so.o 
F. ISSFAM 30.1 86.6 258.0 152.6 
FIVIDESU 51.0 215.9 99.5 139.7 
O.ESTATAL 105.7 193.8 265.0 240.0 
OTROS ORG. 7.1 5.8 3G.8 104.1 
RECONSTR. 138.5 30.B 23.4 44.3 
FICAPRO 21.4 96.0 

TOTAL 7, 129.2 9,694 .. B 10,921.6 13,313.9 

(1) Las cifras de los al"fos 1983,1984,1986,1989 y 1990 fueron revisadas 
y modificadas por el FOVISSSTE 

<2> El rubro de otros organismos incluye a Progrilma SEDUE; F"IDACA; 
FIDELAC e INCOBUSA 

FUENTE: SEDUE.Estadlstica de Vivienda, 1983-1988 
Subsecretaria de Vivienda. Ml!xico, 1989 

SEDUE.Estadlstic:a de Vivienda, 1989-1990 
Poder Ejecutivo Federal. Cuarto Informe 
de Gobierno; Anexo, 1992 



CUADRO Moi 28 

UMllSIOM EJERCIDA POR ORSAlllS'llJ; l'Jl!:M'J92 
< llllES DE IUllOllES DE PESOS l 

lllUllSllO 1'83 1!1114 lCJ85 1986 1!1111 1!1118 ,,89 19'10 19'11 1992 

lli"llllo\VIT 65.5 129.5 244.0 366.6 805.3 t,751.7 2,237,0 3,372.6 3,884.7 5,546.l 
Fll'llSSSTE a.a 20.1 40,B 86.0 111.1 384.2 505.0 737.2 11302,S a'.!0.1 
Fll'll·IMCA 74,2 174,B 307.7 499,7 t,654.1 3,237.7 31668,5 41 2813,8 4,010.a 41703,8 
IMOIW o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 24.8 ll'l.a 144.8 
FOIHAPO 5.2 17.2 30.0 41.!I 121.1 260.7 303.0 479.8 430.B 470.0 
PEl'IEl '·ª 13.2 24.8 47.7 109.9 104.t 49,5 230.0 446,5 691,B 
CFE 2.5 4.6 '·ª 6.1 '·' 18.0 33,8 17.7 58,t "'·º r.1ssr111 0.5 1.6 3.2 5.3 21.0 33,7 30.l 86.6 2511.0 151,6 
FIVlllESll o.o 2.2 6.1 "' 6.4 53.2 51.0 115.9 9'J,5 13'.7 
lllST. ESTOT. M 0.2 o.o o.o o.o 6.2 105.7 193.B 265.0 240.0 
D1IOS 1116- 1.2 "' 3.4 '" 4.3 '·' 1.1 5.a 36,a 104.l 
IECOISTR, o.o o.o o.o 154.0 323.l 258.3 138.5 30.8 "" 44.3 
FIC...,D 21.4 96.0 

TDTllL 161., 365.1 "'" l,205.3 3,'237.5 6,117.0 7,12'1.1 '1,694.8 10,921.6 13,313.'J 

m las dtras d1 los &ftos 1'8311984 1199611989 y l'J!IO fU!ton uvisadas y aodlfiudu por 11 fOYISSSTE. 
(1) El riaro dt otros organiuos incluye 1 1 Progrw SEDUE1 flDEACA 1 f1DE1.AC 1: 1MCO!USA, 

num SDUE. bh•htica •• VM111d11 1983·1988.Subsmehrh dt Vivinda, M1ico1 1981, 
SEU. bhdhtlu dt Vtvind1 1 1989 y ICJ'°. 
Podtt EJt<v.tivo fld111l 1 Cuarto 1nforH dt 6ebbrno¡Anno1 tm. 

CUADRO Kcu 29 

1MRS1DM EJEllC1DA POR OR6AlllSllOJ l,83-1992 
lPESOSDEICJ781 

lllSllllSllO 1!1113 "" 1'85 1986 1987 1!11111 ,,., l'J,O "" 19'12 

lliFilllAVIT 10,6Sli!I 12.769'1 15.2529 12.3053 "·"" 11.8429 12.6024 15.0017 14,0871 17.4117 
Fll'llSSSTE l.4358 l.!11121 2,5505 2,8867 2.>642 2.5,75 2.8450 3.2791 4.7243 2.6071J 
FDVl·IMCA 12.10&4 17,2370 llJ,2341J 16,4373 23.'510 21.a1l'l4 20.Wi'J llJ,0815 14.5444 14.7673 
1-AS 0,0000 0.0000 º·ºººº 0.0000 0.0000 0.0000 O.OQO(I 0.1103 0.3039 0.7685 
FlllWO 0.84B4 1.6%1 1.8754 1,4400 1.8403 l.7625 1.1010 2.1342 1,5622 1.4755 
l'EllEI 0,62GO l,3016 1.5503 l.&Oll 1.5912 D,7038 0.2789 1.0231 1.6191 2.1719 
CrE 0.4079 0.453& 0,3626 0,2048 0.1318 0.1211 0.1904 0.1231 0.1107 o.mo 
F.ISSFlll 0.0816 o.me 0.2000 0.177, 0.3041 0.2278 0.16'6 0,3852 Q,!1356 0.4791 
FIVIDESU 0,0000 0,21&9 0,4188 0.1544 0.0927 0.3597 0.2873 0.%03 0.3'08 0.4386 
lllST, ESTAT, 0.032& 0.01!17 0.0000 º·ºººº 0.0000 0.0419 0.595'.i 0,8620 0.9610 0.7535 
OllDS OR6. O.l9SB 0.1268 0.2125 o.oao6 0.0623 0.0622 0.0400 0.0258 0.1334 0.0033 
RE-Tll. 0.0000 0.0000 0,0000 5.1692 4.!1781 1.7463 0.7803 0.1370 O.OB4CJ o.mi 
FIW1!0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0.0000 0.0000 0.0000 0,0000 0.0116 Q,30!4 

TOTAL 26.4154 36,0615 U.6578 40.4572 46.8755 41,3557 40.1632 43,1235 3"6050 41.7982 



CUADRO No: 30 

DISTP.IBUCION DE LAS VtVtENDAS SEGUN TENENCIA, 1970 V 1990 

1970 1990 
Tenencia de ------------------ -------------------
la Vivienda Vi vi en.das r. Viviendas 

Total 8 285 359 100.0 15 035 233 

Propia 5 471 412 66.0 12 485 898 
Rentada 2 814 957(a) 34.0 2 347 459 
Otra situacibn 1 098 582 
No especificado 102 194 

(a) Incluye a las viviendas rentadas y otra situacibn 
diferente del tipo de tenencia propia 

r. 

100.0 

77.9 
14.6 
5.9 
0.5 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Poblacibn y Vivienda, 1990 

CUADRO No: 31 

OISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA SEGUN INGRESO MENSUAL, 1990 

Ingreso Mensual 

Total 

No recibe ingreso 
Menos de un SM 
Dela2SM 
Ml.s de 2 y menos de 3 SM 
De3aSSM 
Mt.s de 5 SM 
No aspee i f icado 

SM : Salario Mlnimo 

Poblacibn Ocupada 

23 403 413 

1 690 126 
4 518 090 
8 588 579 
3 542 069 
2 283 543 
1 780 769 

1 ººº 237 

100.0 

7.2 
19.3 
36.7 
15.1 
9.8 
7.5 
4.3 

F'uente: INEGI, XI Censo General de Poblacibn y Vivienda, 1990 
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e o N e L u s I o N E s V P E R S P E C T I V A S 

"El Est•do ha modi ftcado paulat i
mente su estrategia, a&umi•ndo una 
posicibn mas activa como promotor 
an lugar de constructor y 
propietario de vivienda, y sus 
instituciones se transforman para 
centrar sus activid•des en el 
fomento y financiamiento del 
mercado inmobil ia.r to" Poder 
Ejecutivo Federal (1993). Informe 
de Ejecuci&n, 1992; Plan Nacional 

· de desarrollo. SHyCP" 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La polltica de vivienda no es una polltica nueva, surgida en los 
~ltimos a~os, la intervencibn del Estado en el campo habitacional 
a trav~s de programas especlficos, se ubica a partir de la decada 
de los 40, por lo que se puede decir que ha pasado por 
diferenetes estadios de d.esarY"ollo, en los cuales ha adquirido 
caracteYlstir.:as particulares. 

Durante la d~cada de lo 80,' conocida por algunos economistas 
como·la d~cada p~rdida, debido a sus bajas tasas de crecimiento 
econ~mico, contradictoriamente el ritmo de crecimiento en el 
fina.ne iamient•:J a la vivienda, se mantuvo. Sin embargo esto 
condujo a finales de esa d•cada, a que la mayorla de los 
organismos de vivienda, enfrentara una fuerte descapitalizaci6n. 

A diferencia de las reducciones que tuvieron otros rubros que se 
incluyen en el gasto social (educacibn y salud), la inversibn en 
vivienda no sufrib fuertes reducciones. Esto se debib entre otras 
cosas a que la actividad habitacional ha constituido un mecanismo 
para neutralizar los conflictos sociales y mantener el ritmo de 
actividad de la industria de la construccibn como generadora de 
empleo. 

La reformulacibn de la polttica, se realizb al inicio del cambio 
de periodo gubernamental en un contexto en que las necesidades 
habitacionales tienden a convertirse en un problema pol1tico, en 
tanto se amplia la magnitud del deterioro de las condiciones de 
vidc> de la poblacibn, existe cierta influencia del exterior para 
contrarrestar este deterioro, y se genera 1~ voluntad 
presidencial para adoptar un cambio de estas situaciones 
Esto es importante, en tanto no es suficiente que exista un 
problema o ciertas necesidades para que este se resuelva, se 
necesita de diferentes apoyos y recursos para tomar y llevar a 
cabo medidas para contrarrestarlo, de ah! que la voluntad 
pc•l ! t ica adquiera relevancia. 

Tambi~n se ha podido observar, que este proceso de reformulacibn 
ha dependido entre otras cosas de las condiciones de crisis de la 
econom!a naci~nal; del agravamiento del conflicto en algunos de 
los subAmb1tos de las necesidades habitacionales; y de los 
objetivos a seguir por el gobierno en curso y de los intereses de 
los grupos espec!ficos con los que establece mayor vinculo 

Este proceso de reformulaci~n, estuvo y ha estado acompa~ado de 
readecuac ic·nes en el aparato pl!l.bl ico, mediante las cuales se 
crean nuevos c•rganismos e instancias que plasman los objetivos 
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sociales e intereses del nuevo gobierno. Tal es el caso de la 
Unidad Responsable del Programa Nacional de Solidaridad y, 
posteriormente de la Secretarla de Desarrollo Social CSEOESOL), 
en sustituci6n de la SEDUE y de algunas Areas de la extinta SPP. 

Durante la d~cada de los 90 en un afaAn por estabilizar la 
economla y lograr un cambio estructural, el Estado redujo su 
intervencibn en el hmbito econl!imico y su aparate• pltbl ico. En este 
sentido se tomaron una serie de medidas que van desde la 

· descentralizacibn de funciones, la desregulaci6n de actividades y 
una mayor apertur~ con el e~terior. 

En el campo de la vivienda las medidas implementadas fluctuaron 
entre dos extremos: por un ladc•, beneficiar a la poblacibn que 
fue duramente impactada por la crisis y la polltica econbmica 
seguida en la d~cada de los 80 y por otro lado, impulsar la 
inversi6n en vivienda y con ello a los inversionistas privados. 
El Estado para hacer cumplir estos objetivos generales se 
encuentra con dos problemas fundamentales: por un lado, la 
dscapitalizacibn que sufrieron los organismos al mantener el 
ritmo en el financiamiento a la vivienda y por otro, la 
restringida demanda efectiva de la poblacibn sobre este bien. 

Transitar de un escenario cayacterizado por la incertidumbre 
extrema hacia otro con tasas de inflacibn semejantes a la de los 
paises desarrollados, requiri6 una profunda correccibn de los 
dsequilibrios fiscales y monetarios en la economla desde 
principios de la d~cda de los noventa 

La situacibn financiera del sector pbblico presentaba en 1'388, 
d•ficit de alYededor de 12.5% del PIB " Por primera vez en 50 
años, en 19;>~ l.:i finan:z~s pf1bli.::as alcanzaron unn superhvit de 
0.5% del PIB sin incluir los ingreso provenientes de la venta U~ 
las empresas del sector pbblico. 
La inflacibn, medida por el lndice de precios al consumidor, se 
ha reducido de tasas cercanas al 60% anual en 1997 al 10.4% en 
marzo de 1'3'33" <Aspe Armella, Pedro; EL Mercado de Valores No. 9; 
6) 

"Mientras en 1'388 el pago poY los intf?reses de la deuda pl.ibl ica 
total representaba el 16.37. del PIB y el 44.2% del gasto total, 
en 1'3'32 este mismo concepto alcanzb el 4.1% del PIS y el 16.4% 
del gasto total. Esto ha permitido incrementaY el gasto social en 
57.~% en t~rminos reales en los ~ltimos cuatro aNos (El Mercado 
de Valo\""es No. 9; 1'3) 

El cambio estructural de la economla es parte fundamental de la 
estrategia econ~mica basada en la disciplina fiscal y la lucha 
contra la inflacibn 
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Respecto al tipo de soluciones adoptadas dentro de la polltica de 
vivienda durante 1989-1992, se renuevan fbrmulas antes ensayadas 
pero baJo nuevas premisas econbmicas y pollticas. Entre estas 
fbrmulas se incluyen: la autoconstruccibn y ayuda mutua basadas 
en el principio de solidaridad social y, regeneracibn urbana 
sobre todo en la Ciudad de M~xico. Como parte de esta bltima, se 
encuentra los progl"amas de adquisiciltn de la vivienda en renta 
por sus inquilinos, aplic&ndose fundamentalmente a aquellas 
viviendas ba.jo el Yégimen de rentas congeladas, medida con la que 
se 1 ibera a los pr,opietar ios originales, del gasto de 
rehabil itaci.bn y mantenimiento 

Cabe mencionar que a partir de la década de los 70' se empezaron 
a llevar a cabo en M~xico,' a través del Instituto para el 
Desarrollo de la Comuni.dad y la Vivienda Popular <INDECO), 
programas que se orientan a atender a grupos de poblacibn de 
trabajadores de bajos ingresos. Estos programas eran de 
mejoramiento a las viviendas, viviendas nuevas; de regeneracibn 
urbana y, de vivienda rural. La fbrmula que se adoptb siguiendo. 
las yecomendaciones de organismos internacionales <Banco 
Interamericano de Desarrollo), fue la autoconstruccibn y ayuda 
mutua, basadas en el pr inc ip io de solidar id ad social. El 
financiamiento de estos programas exigi~ originalmente como 
requisito, la aportacibn de mano de obra. Sin embargo 
cobertura fue muy limitada. 

La vivienda progresiva, fue una fbrmula disertada para los paises 
en vla de desarrollo, dirigida a reducir los costos de 
edificaciltn y financiamiento, mediante la construccibn de una 
vivienda bAsica, sujeta a ampliacibn. Esta soluc.ibn empez¿, a 
implementarse a finales de los aNos 70 y se llevb a cabo con 
mayoY di.nami~1J1V en los pY imeros aNos de la d~cada de los eo. Sin 
embaYgo l~ C(isis econbmica, afectti con may •. n :'ucr;::a a los grupos 
de menoYes ingresos y a este tipo de programas, por lo que su 
produccit..r, decl in6, aunque sin extinguirse 

La pollti·:a de vivienda implementada en la actual administracibn 
tambi~n incoypora elementos novedosos. Entre ellos se encuentran: 
las Yeadecua..:ioncs institucionales a travl?s de las cuales se 
sustitu~e a la SEOUE por la SEDESOL, cóncentrando los programas 
de vivienda re~li=ados dentro y fuera del PRONASOL y, desde 1980 
y fundamentalmente entre 19~0-199~ los organismos p~blicos de 
vivienda, la banca comercial y la banca de desarrollo modifican 
sus funciones, operacibn y esquemas de financiamiento. 

Los organismos p~blicos de vivienda van abandonando su 
participa~i6n directa en la construcci~n habitacional y centrando 
sus fun1: iones en el otorgamiento de CYéditos, para que sean las 
empresas •:.:..ntYatistas quienes se hagan caYgo de la cohstruccibn. 
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Esta misma estrategia la han tenido los apoyos financieros que el 
gobierno federal ha o free idc• a los gobiernos de los estados, en 
tanto se pretende que Astos concentren actividades en la 
introduce i6n de servicios b!lsicos C• .:c•mplementar ic•s a la vivienda 
Curbanizac ii!in de los lotes"), y sean las empresas contratista y la 
propia poblaci6n las instancias encargadas de construir las 
viviendas 

. Los ml\s importantes y novedosos elementos de la actual pol !.tica, 
han sido los mecanismos para financiar la construcci6n de 
vivienda, estos son: a) emisi¿.n de bc•nos bancarios y certificados 
de participaci6n inmobiliaria; y la utili;;:acibn de recursos 
provenientes del programa de intercambio de deuda p~blica por 
capital CSWAPS), lo cuales buscan atraer recusrsos del mercado de 
dinero y de capitales, b) Mecanismos de ahorro previo y, e) 
sistemas de cofinanciamiento, que consisten en el otorgamiento de 
cr~dito complementario a trav~s de una institucibn bancaria u 
otro organismo financiero para la adquisici6n de vivienda nueva 

La venta de bonos de vivienda y los certificados de participaci6n 
inmobiliaria, tienen como prop6sito general, captar recursos para 
complementar los fondos p~blicos destinados a este campo y atraer 
el inter~s de la iniciativa privada a este tipo de programas. 
Estos mecanismos constituyen medidads acordes a la polltica 
econbmica general, impulsada por el gobierno federal para abrir 
los canales financieros estatales a los capitales privados en 
diversos sectores de la economia. 

El mecanismo de ahoYro previo, denominado ahora Sistema de Ahorro 
para el Retiro, constitiye un instrumento incorporado a las 
pol!.ticas de seguridad social y, de largo plazc•. Esto significa 
que sus beneficios no son recibidos por la población objetivo, 
sino despu~s d~ dit::>z v 111~s at'tos; hasta el t~rrnin.::. de l.:. vid..:i. 
productiva del trabajador. 

Para el caso de vivienda, este mecanismo opera a trav~s de las 
Instituciones de Cr~dito (bancos) antes Instituciones 
Nacionales de Cr~dito- y el INFDNAVIT para los trabajadores del 
sector privado y del FOVISSSTE para los trabajadores del sector 
pltblico en tanto el monto de las aportaciones patrc .. nales del 5'l. 
no se modific6. Desde 1'972, fecha en que fue crea.de• el Fondo 
Nacional de la Vivienda ha representado un mecanismv finan~iero 
por el cual se captan recursos sobre el 51.. del salario c•rdinario, 
con oh.Jeto de constituir un fondo que permita un mayor 
financiamiento, para la construc•=i6n y mejoramiento de la 
vivienda de los trabajadores incorporados tanti:• al sectc•r pt!tbl ico 
como privado. 
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El impacto que puede tener este mecanismo de ahorro-inversibn en 
vivienda, depende como ya se ha visto, del saldo de operaci~n del 
INFONAVIT, por lo que en los primeros anos de su funcionamiento, 
~ste oraganismo busacarA subsanar primero sus d~ficits 

operacionales. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda 
a trav~s de este sistema, permite al lNFONAVIT en el corto plazo, 
recuperar en un periodo menor sus inversiones de aNos anteriores, 
ya qL1e los aportaciones de las subcuentas de viVienda de los 
trabajadores, se destinar!m en pYimera instancia, al pago de 
pasivos que ~stos tengan con el Instituto. 

Los recursos provenientes del sector p~blico se han minimizado, 
siendo las fuentes principales de financi~miento; las apotaciones 
patronales sobre el sueldo del trabajador, cr~ditos externos, los 
dep~sitos del p~blico en las Instituciones de Cr~dito <Bancos) y 
las provenientes del mercado de dinero y de capitales. La 
proporcibn de cada una de ellas, estA sujeta al seguimiento 
posterior que se haga respecto al funcionamiento de los 
mecanismos antes seNalados. 
Los mecanismos de cofinanciamiento instrumentados, son apoyados 
con cr~ditos externos, principalmente del Banco Mundial. El 
sector financiero se hace cargo del volumen mayor de 
financiamiento a la vivienda. 

Se vislumbra que las medidas orientadas a atraer yecursos del 
sector bancario y de los mercados de dineYo y de capitales, no 
van satisfacer directamente la demanda de vivienda popular 
sino, por el contrario, van a favorecer una politica financiera 
anticrisis, a endurecer las condiciones para el acceso a la 
vivienda por la poblacibn trabajadora, generando una serie de 
contradicciones entre los objetivos sociales y los mecanismos 
utilizados para alcanzarlos, pues el tipo de financiamiento 
derivado de estos mecanismo estA determinado por la rentabilidad 
econbmica a corto plazo y nv por las necesidades de vivienda y 
servicios p~blicos. 

En relaci6n a la orientacibn yedistributiva de la politica de 
vivienda, puede decirse que a~n cuando los trabajadores del 
sect.~r privado han recibido algunos beneficios, como son 
ampliacibn de los plazos de amortizaci~n de nuevos cr~ditos, 
pr6rrogas para el pago de deudas en los casos de terminacibn 
laboral con una empresa; los mayores beneficios los ha 
concentrado el sector bancario y financiero, por ejemplo: plazos 
de amortizacibn m~s bajos sobre los cr~ditos concedidos; menores 
tasas de interés en el mercado; disponibilidad de recursos 
externos complementarios, cobYo de comisiones; y, exenciones 
fiscales por parte del Estado. 
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Los trabajadores incorporados al sector p~blico han recibido un 
menor apoyo en comparaci6n a los que laboran para la$ empresas 
privadas ubicadas en las Areas urbanas. EL SAR solo es aplicable 
a los trabajadores del sector p~blico federal. 

De acuerdo a las coberturas de los servicios de seguridad social, 
los trabajadores afiliados al IMSS, se concentran en el hmbito 
urbano y en las actividades mAs din~micaD de la economla: 
comercio, servicios e industria manufacturera. En 1990 del total 
de asegurados del IMSS, el 94.3Y.. se ubican en el llmbito urbano y 
el 5.77. en el &mbitio rural. 

La implementaci6n de la actual politica de vivienda ha 
contemplado tambiAn, exenciones fiscales para los poseedores de 
viviendas adquiridas con créditos otorgados por los programas de 
vivienda del Estado. Sin embargo la cuantia y temporalidad de los 
beneficios otorgados a los empresarios, a trav&s de mecanismos 
fiscales son mayores, ya que las aportacions que éstos realizan 
al Fondo Nacional de Vivienda, se encuentran exentas de impuestos 
de manera permanente, mientras que los subsidios otorgados a los 
grupos de poblaci6n descritos, sblo son aplicables durante el 

, ejercicio fiscal de 1992 y en la Ciudad de México. 

En 1992 se tomaron otras medidas liberalizadoras para el mercado 
inmobilario como son el establecimiento de un Acuerdo de 
Coordinaci6n para el Fomento a la Vivienda dirigido a desregular 
y lograr una simplificacion normativa y fiscal para la produccion 
f inane iamiento y comerc ial·izac ibn de vivienda. Promoviendo ademAs 
el desarrollo de vivienda usada, la inversi6n privada en vivienda 
para arrendamiento, reducir el costo y agilizar los trAmites de 
titulaci6n de la vivienda de inter~s social y popular. Tanto este 
acuerdo y los conveni~s de ~l derivados tendrAn vigencia hasta 
1994, fecha en la termina el Progrma Nacional de Vivienda actual 
y la· administraciOn sexenal en que sur-git.. 
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PERSPECTIVAS 

En el corto plazo (19'33-1994), en materia de inversibn y 
financiamiento a la vivienda se buso:ar-& incidir en las siguientes 
llneas de accibn: 

1) Estimular una mayor inversibn privada en vivienda de inter~s 
social y popular, asl como complementar los recursos 
provi:mient~s de los promotores particulares, institutos y 
organism·:::is financieros federales de vivienda 

2) Incrementar los recursos financieros y la producci~n 
habitacional desarrcallando esquemas que impliquen: 

E~tablecr programas de fomento al mercado secundario de 
hipotecas, a fin de amplia.Y el volumen crediticic• disponible 
en esta actividad 

Desarrollar instrumentos financieros de mediano y largo 
plazo con tasas de mercado, y riesgo diversificado 

Facilitar la utilizacibn de recursos de fuentes alternas, 
como instituciones de seguros, afianzadoras y fondos de 
pensibn 

Establecer mecanismos para la obtenci6n de un mayor volumen 
de cr~ditos ante organismos financieros internacionales 

Oise~ar mecanismos flexibes de rP.~upe~~cien Ue créditos que 
pe~mit~n ld apl1caci~n de tasas de interés y amortizaciones 
reales, accesibles a la poblaci6n de bajos ingresos 

3) Moderni~ar los organismos de vivienda orientAndolos a: 

Transf.::1rmarse en entes eminentemente financieros y de 
fomento, transfirendo la edi ficacit,n de vivienda a los 
sectores privado y social. Asumir progresivamente las 
institu•:iones locales, la respons.:ibilidad de ejecutar las 
acciones correspondientes los financiamientos de los 
organismos federales. 

IndividL1alizar ademll.s del otorgamienb:• de cr~ditos, la 
recuperci6n de los otorgados con anterioridad 

Adecuar 5LtS sistemas de 
crediticia, para ampliar 
cartera ven..: ida 
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Utilizar sistemas de operaci6n que propicien la reduccibn de 
costos y tiempos en la gestit.n, financiamiento y 
otorgamiento de crt!ditos construccibn entrega y titulacibn 
de la vivienda. 

4) D seNar, establecer y operar sistemas de transferencia de 
v vianda nueva o usada en la modalidad de 11 bolsa de 
v vienda", con el objeto de: 

Propiciar que las viviendas usadas no permanezcan 
desocupadas y se reintegren al mercado inmobiliario dando 
lugar a una importante oferta de vivienda. 

Promover el establecimiento del sistema nacional de bolsas 
de vivienda que facilite el intercambio de informaci¿.n 
aprovechable por las familias demandantes 

Con~ertar con las asociaciones de profesionales 
inmobiliarios en las entidades federativas su intervenci6n a 
bajo costo, en las bolsa de vivienda, con especial atenci~n 
a la vivienda de inter~s social y popular 

5) Orientacibn y destino de las viviendas. Se espera que la 
construccibn de vivienda se localice fundamentalmente en las 
cien e iudades en el marco del progrma de este nombre y del 
Programa Nacional de Desarrollo Ur-banc• 1'390-1'3'34. Esto con el 
fin de promover e impulsar a las ciudades de dimensiones 
medias, desalentando la migraci¿n hacia las zonas 
metropolitanas del pats y generandc• emplee• en las ciudades 
que presenten mejores condi~iones para su crecimiento, 

Para el ejercicio fiscal de 1'3'33, el Departamento del Distrit • ..:o 

Federal, expidib un acuerdo mediante el cual otorga subsidios 
fiscales y fac1lidad~s ~dministr~tivas a los organismos 
descentralizados y fideicomisos p!tbl i~os, asl como los 
promotores sociales y privados que tengan como objetivo 
desarrollar proyectos de vivienda nueva de intrer~s social o de 
rehabilitaci6n y reparacibn de la misma, con un costo de hasta 
180 veces el salario mlnimo mensual en el Distrito Federal por 
vivienda y hasta 236 veces dicho salario e:..:lusivamente para 
edificaciones ubicadas en el centro histbrico 

El subsidio, ser& equivalente al SOY. de los cr~ditos que por 
concepto del impuesto sobre adquisici6n de inmuebles, 
contribuciones de meJoras, derechos por e:.ir.:pedicit•n de licencias 
de construccibn, licencias de subdivisibn o fusit•n de predic•s, 
por los servicios de alineamientos de inmuebles, de seNalamientos 
de nbmero oficial, derechos de inscripcibn en el Registro Pf.lblico 
de la Pr·~piedad y del Comercio del Distrito Federal y derechos 
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por el estudio y dictamen t6cnico de densidad, sean a cargo de 
los organismos, fideicomisos y promotores, en el ejercicio fiscal 
de 1993, con motivo de la construccibn o reparaci6n de inmuebles 
para vivienda popular. 

Los promotores privados y sociales de vivienda, asl como los 
organismos descentralizados y fideicomisos p~blicos para ser 
considerados como beneficiarios, deberAn acreditar ante la 
Direccibn de Reordenacibn Urbana y Proteccibn Ecol6gica lo 
siguiente: 

a) Que desarrollen proyectos de vivienda tipo "A 11 y 11 B11
, con 

valores de hasta 180 veces el salario mlnimo mensual en el 
Distrito Federal y hasta 236 veces de dicho salario mlnimo cuando 
se trate de edificaciones ubicadas en el centro histbrico. 

Los promotores privados de vivienda tambiAn deber•n comprobar: 

b) Que trabajan por medio de financiamiento del Fondo de la 
Vivienda del Banco de M6xico y la Banca Comercial. 

e) Que se encuentran inscritos en el registro de Promotores del 
rondo de la Vivienda del Banco de MAxico, y contar con la 
aprobaci6n tAcnica de ese Fondo. 

d) Que cuentan con el dictamen de la Direcci6n General de 
Reordenacibn Urbana y Proteccibn Eco16gica, por el que se 
acredite que el promotor re6ne los requisitos para obtener los 
subsidio&. 

Lo• organismos descentralizados y fideicomisos p6blicos para la 
obtenci6n del beneficio fiscal tambi~n deberAn cumplir con este 
tlltimo inciso. 

Los promotores de vivienda del sector social deberAn cumplir 
adamas, con lo siguiente: 

Estar registrado ante la Direcci6n General de Reordenacibn 
Urbana y Prtecci~n Ecol6gica como organizaci6n que se dedica 
a la promoci6n de vivienda popular 

Que el proyecto de vivienda lo realice por si mismo o a 
trav~s de un organismo o fideicomiso pt.ibl ico dedicado a la 
vivienda. 
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REFORMAS INOUILINARIAS 

Las reforma~ en materia inquilinaria aprobadas el 12 de julio de 
1993, sin una consulta popular y discusi¿n parlamentaria se 
dieron a conocer el dia 21 del mismo mes en el Diario Oficial de 
la Federaci~n. Asl en esa fecha se expide un Decreto que reforma, 
adici•::ina y deroga diversas disposiciones del Cl<digo Civil para el 
Distr i te• Federal en mater j.a coml!!n y para toda 1 a Repllbl io:a en 
materia Federal; Cbdigo de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y Ley Federal de Proteccibn al Consumidor. 
Mismas que entrar tan en vigor en o:ictubre del mismo ario. 

De estae. dlsp•.Jsi.::i•..,1nes dE:::.ta•:an las del et.digo Civil, en c!ltc 
sentido, se derogan los artlculos que hacen referencia a la 
fiJacil:in de la renta en moneda na.cional y al llmite para el 
incremento anual del alquiler. 

Anter:i.ormente al decreto sertalado, el articulo 2448 fraccitin D 
estipulaba que la renta s6lo podrA ser incrementada anualmente y 
dicho aumento ne• pc•dra exceder del 85% del incremento porcentual, 
fijado al salario minimo general del Distrito federal, en el arto 
en el que el contrato se renueve o se prorrogue. 

Tambi~n se derog~· el articulo 2452 que hace referencia a rangos 
de renta. ya. obsoletos como por ejemplo;:.: menores de 609 y de 60 a 
100 pesos. 

Cc•n la derogacio!·n del articulo 2485 y la modificacibn al 2449 
fracci6n e, se eliminb la posibilidad de prorrogar 
automAticamente dos ~Nos mas la vigencia del contrato de 
arrendamiento. El articulo 2478 sel'falaba que 11 todos los 
arrendamientos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente 
deteYminadc•, concluiY&.n a voluntad de cualquiera de las dos 
par-t~!:. o.:.unt(.:o.tó.ntes, pr~vic. avi;:;o por c~crito d.:ldo a la otra 
parte con quince dlas de anticipacitan" CDOF 21 de julio de 1'393; 

En relaci6n a las reformas al Cbdigo de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y a la Ley Federal de Protecci6n al 
Consumidor, estas permitir&n respectivamente: agilizar para los 
propietarios los .juicios de de~ahu•:io y l•:os desalojos sumarios y, 
suprimir la competencia de la Procuraduria Federal del Consumidor 
en materia de arrendamiento, dejandc• los intereses del inquilino 
en manos del libre merca.do. 

Uno de los argumentos utilizados en pro:• de la liberalizacio!on de 
rentas es que esta medidad resulta necesaria para estimular la 
construcci~n de vivienda. 
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"Las reformas inqui 1 inar ias peYmi ti r!.n in.::ent ivar, ba.jo reglas 
claras, la construcciOn de casa destinadas a la renta" ( Colosio, 
La Jornada;40) 
"No debe haber motivo de preocupaciOn la ciL1dad, las 
modificaciones a la Ley inquilina.ria favoyecen la inveysi·~m pero 
no afectan los inquil inc•s en sus derechos" <Camacho, La 
Jornada) 

Sin enbargo las Yelaciones inquilinos- propietaYios con descLtido, 
llevo las cosas al terreno pc1lltico. Despu~s de la aprobacibn de 
las refomas inquilinaria, se realizaron manifestaciones 
tumultuaYias que desembocaron un mes posteyior (apYoximadamente) 
a que mas de 20 organizaciones del Movimiento Urbano Popular 
(MUP) tomaran violentamente las instalaciones del Congreso de la 
UniOn, inteyrumpiendo (el dla 18 de agc•st•:.) la Sesibn Permanente 
de la CAmaYa de Diputados y exigieron la derogacibn de las 
reformas inquilinaYias, postergando su discusi6n hasta que 
concluyera el Foro P~bl1co de vivienda al que ellas mismas 
propusieron y convocaron. 

El compromiso por paYte de la C!.maya de Diputados para llevar a 
cabo dicho forc• y posponer el debate, fue anulado en tanto los 
diputados adujeron presiOn para ello. 
Posteriormente, el dla 30 se retomaYla el asunto e iniciaron las 
11 Audiencias P6blicas" a través de las que las Comisiones de 
Vivienda y del DF de la CAmara de Diputados recibieron durante 
tres dlas las propuestas que por escrito presentaron las 
organizaciones del MU?. 

Finalmente, el 8 de septiembre fueron 
las modificaciones a los artlculos 
reformas en materia inquilinaria para 
forma: 

aprobadas por
transitorios 
quedar de 

el Congreso 
de la las 

la siguiente 

1) Las disposiciones del decreto entrar!.n en vigor el 19 de 
octubre de 1'3'98 (cinco art.:•s despu~sl excepc it..n de 1 os 
siguientes casos: 

2) Las disposiciones del decreto se aplicarAn a partir del 19 de 
octubre de 19'33 l!tnicamente cuando se trate de inmuebles que: a) 
no se encuentren arrendados al 19 de octubre de 1993; b) se 
encuentYen aYrendados al 19 de octubre de 1993, siempre que sea 
para uso distinto del habitacional; e) su construccit.n sea nueva, 
siempre que el aviso de su -onstrucci6n sea posteYior al 19 de 
octubre de 1993. 
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3) Los juicios y procedimientos judiciales y administrativos 
actualmente en trAmite, asl como los que se inicien antes de 
octubre de 1988 derivados de contratos de arrendamiento de 
inmuebles para habitacibn y sus prbrrogas que no se encuentren en 
lc0 s supuestos establecidos en en transitorio anterior, se regirAn 
hasta su conclusibn por las disposic:ines del ·et.digo de 
Pro•:edimientos Civiles para el Distrito Federal y de la Ley 
Federal de PYoteccHm al Consumidor vigente con anterioridad al 
17 de octubre de 1993. 

En la prAc:tica, el impactO de las reformas inqulininarias se darh 
con mayor fuer=a contra lpos inquilinos pobres y medios en el 
Centro Hi~tbrico de la Ciudad de M~~i~o y otras Areas interiore~, 
donde se •:on•:entra una. gran cantidad de cuartos de vecindad y 
a~otea y pequeNos departamentos deteriorados, donde se ubican las 
rentas congeladas. La reforma se enlaza con el proyecto de 
revitalizacibn empresarial del Centro Histbrico, ya que facilita 
la exclusibn y expulsibn de los sectores populares de esta zona. 
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