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NOTA ACLARATORIA 

En el presente trabajo. se partió de la idea inicial de desarrollar la 

problemática de la vivienda en sus aspectos más generales. y 

posteriormente estudiar el caso particular de dicha problemática en el 

estado de Puebla. es por ello. que el titulo de la tesis elegido fue el de "Una 

perspectiva para el desarrollo de la vivienda en Puebla". Pero. a través de la 

evolución del trabajo se pudo ir más allá e incluso rebasar esa primera idea. 

porque la información obtenida permitió realizar el ·análisis de las principales 

causales de la problemática de la vivienda y su relación con la industria de 

la construcción en un ámbito nacional, y consecutivamente realizar un 

análisis comparativo socio-económico a nivel nacional y en el estado de 

Puebla. para finalmente concluir con proyecciones de la población y la 

vivienda, que permitan conocer anticipadamente el desarrollo de la vivienda 

en dicho estado, 

Por razones de papeleo, el titulo de la tesis permanece igual, pero 

con esta explicación se pretende aclarar la verdadera evolución del trabajo. 
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UNA PERSPECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN PUEBLA 

Juetlflcacl6n del Tema. 

Hemoa elegido el tema porque consideramos que la vivienda. al igual 

que la educación. la salud y la alimentación. constituye un factor fundamental 

para el bienestar socioeconómico del hombre. Ademllls, en nuestro pals, la 

falta de construcción de vivienda adecuada para la mayoria de sus habitantes 

sigue cobrando magnitudes sorprendentes. 

Desde ei punto de vista económico y social, la construcción de vivienda 

de tipo social es muy Importante, pues permitiré que familias con bajos 

Ingresos puedan en un momento dado, disponer de un predio con todos los 

servicios integrados de urbanización a un bajo costo, y beneficiar asi a un 

importante sector de la población. 

Debemos considerar que la vivienda no es una mercancia como 

cualquier otra, y por lo general, el cliente realiza la compra de una casa una 

sola vez en su vida y ésta constituye el componente principal de su patrimonio 

familiar. Por otro lado, al comprar una vivienda el cliente adquiere también el 

entorno de la casa: sus vecinos, condiciones de seguridad, ambiente social, 

etc. 

Y construir una casa o el conjunto de casas de una colonia constituye 

un fenómeno mayor en la urbe y por lo tanto conlleva a una responsabilidad 

social. 



OBJETIVOS GENERALES 

1) Identificar las principales causas que han originado el problema de la 
vivienda en México. 

2) Establecer la participación de la Industria de la Construcción en la 
economfa mexicana. 

3) Senalar las deficiencias de la Industria de la Construcción dentro de la 
problemática de la vivienda. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1) Identificar el déficit de la vivienda en el estado de Puebla. 

2) Sel'lalar las pollticas Institucionales dentro del estado de Puebla para la 
mejora de la vivienda. 

3) Determinar si existe un buen funcionamiento de los organismos creados 
para solucionar el problema. 

HIPÓTESIS 

La falta de una buena planeación estratégica en la construcción de vivienda ha 
agudizado el fenómeno de la urbanización. 





CONCLUSIONES 

>!e La vivienda se considera que al igual que la educación, la salud y la 

alimentación constituye un factor fundamental para el bienestar socio

económico del hombre. 

La construcción de vivienda tiene una intima interrelación con la 

estructura económica del pals, es decir, como aquella que necesita de la 

colaboración de otros sectores para su realización. 

::e La vivienda representa no sólo un factor de uso en tanto que es un 

bien duradero que incorpora gran cantidad de trabajo y un alto volumen de 

insumos, sino la expresión de una forma de vida vinculada fundamentalmente 

a una estructura social, a una tecnologfa y a las exigencias del medio ambiente 

y constituye el asiento natural de una familia, entendiéndose como el lugar 

adecuado que proporciona albe.rgue sano y seguro para que los integrantes 

puedan satisfacer sus necesidades materiales. morales y espirituales en 

condiciones de independencia, higiene, seguridad y comodidad. 

~:e En México, la construcción de vivienda ha pasado por varias etapas 

en cuanto tipos de construcción, materiales y tecnologfa, sin embargo, 

históricamente existe penuria de la vivienda en la mayoría de los niveles, sobre 



todo en las aglomeraciones urbanas repentinamente conquistadas por la 

industria. 

El problema de la vivienda es principalmente el de su penuria, faltante 

de equipamiento, superpoblamlento e insalu.bridad vividos por la mayor parte 

de la población. Esta penuria no es peculiar del momento presente, ni siquiera 

es una de las miserias propias del proletariado moderno a diferencia de todas 

las clases oprimidas del pasado, por el contrario ha afectado de una manera 

casi igual a todas las clases oprimidas de todos lo~ tiempos 

i:: El acelerado proceso de urbanización caracterfstico en nuestros días 

ha originado una serie de desequilibrios principalmente escasez de vivienda, 

asentamiento irregulares, aumento en el valor del suelo, deficiencias en los 

servicios urbanos (agua, drenaje, alumbrado, transportes, seguridad) 

desempleo. tensiones sociales. etc. 

Una de las consecuencias de la rápida urbanización ha sido el desarrollo 

de asentamientos irregulares o asentamientos sobre subdivisiones ilegales 

alrededor de las ciudades. Con frecuencia las viviendas en tales 

asentamientos se construyen con hojalata, con cartón, desperdicio de madera 

y otros materiales temporales. 

Aunque los gobiernos están conscientes de esta situación permanecen 

renuentes a darte solución, arguyendo que los asentamientos son ilegales, lo 
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cual por lo tanto los libera de las responsabilidades de proveerlos de servicios, 

asimismo, reclaman que no están en posibilidad de hacer mucho por la 

carencia de fondos. 

* Los incrementos poblacionales, asi como el éxodo desde áreas 

dedicadas principalmente a la agricultura, hacia otras donde las actividades 

productivas tienen su origen en la industria, el comercio y los servicios. 

presionan ampliamente en los servicios públicos y de habitación. 

El problema tiende a agravarse en virtud de que la evolución económica 

de México muestra una tendencia a transformar al pais con gran rapidez, de un 

pais esencialmente agricola a una nación preponderantemente urbana siempre 

creciente. 

Actualmente más de la mitad de la población vive en centros urbanos. 

Casi el 75o/o de la producción Nacional y la mayor parte de la absorción de la 

mano de obra ocurre en las ciudades. 

:!e La problemática de la vivienda en México también está 

estrechamente relacionada con el crecimiento demográfico que hace que el 

problema habitacional se agudice. 
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* Otro punto determinante en la problemática de la vivienda lo 

representa el mal estado en que se encuentran muchas vecindades ruinosas y 

ciudades pérdidas dentro de las ciudades. 

También se tiene escasez de suelo y su consiguiente alto costo; un 

financiamiento caro y dificil de alcanzar por la mayoría de las familias. 

* En cuanto a la relación comparativa entre la población total y la 

vivienda en México han habido incrementos entre ambas de la manera 

siguiente: 

En 1950, el pals contaba con 25 millones de habitantes y habla un total 

de 5 millones 259 mil viviendas con un promedio de personas por vivienda de 

4.9; para 1960 la población sumaba casi 35 millones y el número de viviendas 

aumento a 6 millones 409 mil y el promedio de personas por vivienda era de 

5.5. En el allo de 1970 la población llegó a 47 millones 225 mil, el número de 

viviendas alcanzó 8 millones 286 mil y el promedio de personas por vivienda 

fue de 5.8; para el allo de 1980 hubo 66 millones 846 mil habitantes con 12 

millones 074 mil viviendas y un promedio de personas por vivienda de 5.5; 

para el allo de 1990 se cuenta con una población de 81 millones 249 mil 

habitantes y con 16 millones 035 mil viviendas teniendo un promedio de 

personas por vivienda de 5.0. 

IV 
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De los datos anteriores se podria pensar que la mayoria de la población 

cuenta con vivienda en buenas condiciones y con todos los servicios sin 

embargo, las cifras referidas al número de personas por familia son un 

promedio de todos los tipos de vivienda en el cual no se está considerando que 

la vivienda en su aspecto cualitativo contempla en general tres tipos de 

vivienda : el residencial y el medio en donde ambas cuentan con todos los 

servicios y están en condiciones de ser habitadas y por último es la vivienda 

habitada por la población de menores ingresos y dicha vivienda está en 

condiciones precarias de habitabilidad por no contar con los servicios 

necesarios. 

;): Un factor muy importante y limitativo que incide directamente en el 

problema habitacional es el desempleo y el empleo mal remunerado que existe 

en el pais, y que debido a sus exiguos ingresos parte de la población se 

encuentra imposibilitada para adquirir viviendas ofrecidas por el mercado 

inmobiliario teniendo que recurrir a la creación de asentamientos irregulares 

donde las viviendas no reúnen los requisitos minimos de habitabilidad y mucho 

menos cuentan con la infraestructura de servicios indispensables para su 

subsistencia. 

::i En 1980, el déficit de vivienda en el pais de acuerdo a las cifras de 

SEDUE fue de 4.86 millones y para el ano de 1990, según la Cámara Nacional 

de la Industria de la Construcción fue de 6.1 millones de viviendas. 
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Actualmente el parque habltacional del pals esté compuesto por 17.8 millones 

de viviendas. Alrededor de 4.6 millones representa condiciones de 

hacinamiento y precariedad. 

Del total de los 17 .8 millones de hogares registrados el 42% se 

concentra en 6 entidades que son: D.F., estado de México, Nuevo León, 

Jalisco, Puebla y Veracruz. 

':C La intervención del Estado Mexicano en el problema de la vivienda ha 

comprendido una gran variedad de formas que incluyen desde las acciones 

directas de edificación de conjuntos habitacionales por organismos públicos 

federales y los diversos mecanismos financieros utilizados para canalizar 

recursos crediticios de la vivienda, hasta el conjunto de acciones y pollticas 

habltacionales relacionadas con la tenencia, valorización y uso de la tierra, la 

constitución y administración de reservas territoriales, el desarrollo de 

asentamientos urbanos, la producción de materiales e insumos para la 

construcción y regulación inquilinaria. pero con todo y estas acciones el 

gobierno no ha podido resolver el problema de la vivienda, el cual cada vez se 

agrava más. 

'-'e La Industria de la construcción tiene un papel significativo en su 

aportación en la formación del P.l.B. Nacional. En 1980, representó el 6.4% del 

total del P.l.B. y para 1995 el 4.7%. 
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La industria de la construcción se ha considerado como un indicador de 

la economia dado que está estrechamente vinculado con las variaciones de la 

economia. 

:CC En la construcción de diversos tipos de obra, incluyendo la vivienda 

están involucrados diferentes elementos que hacen que esta industria tenga un 

papel preponderante dado que involucra al gobierno; instituciones financieras; 

fabricantes de materiales de construcción; sindicatos de trabajadores; 

empresas de proyectos y servicios técnicos, comerciales y distribuidores y 

autoconstructores y usuarios individuales y colectivos. 

l:C En la construcción se distinguen dos grandes grupos, la construcción 

pública y la construcción privada. 

La industria de la construcción en 1995 absorbió 4.36% de la población 

económicamente activa total. 

::C Dentro de la industria de la construcción se distinguen las empresas 

constructoras agrupadas por su monto de capital en micro, pequei'\as, 

medianas, grandes y gigantes. La carencia de datos precisos en cuanto a su 

actividad impide distinguir aquellas que se dedican a la construcción de 

vivienda, ya que indistintamente algunas se dedican a la construcción 

industrial, no resindencial, habitacional, etc .. Sin embargo. para el ai'\o de 1995 

se destinó a la construcción un total de 21 millones 363 mil 288, el cual estuvo 
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integrado en 34.62% a edificación; correspondiendo un 10.94% a la vivienda; 

en cuanto al agua, el riego y el saneamiento un 8.24%: electricidad y 

comunicaciones 7.45%; transportes 21.79%; petróleo y petroqulmica 12.64% y 

otras construcciones 12.23%. 

* La actividad de la construcción por parte de sector público se ha 

encaminado tradicionalmente a la construcción de obras de beneficio social; 

vivienda; construcción de infraestructura para transportes y comunicaciones; 

obras hidráulicas y de riego; conjuntos turísticos e instalaciones industriales. 

::C Las viviendas construidas por el sector privado, generalmente están 

orientadas a los grupos poblacionales de altos ingresos, misma que construye 

con financiamiento obtenido en el mercado libre de capitales y se realiza por 

medio de instituciones crediticias. Esta vivienda se vende a particulares, la 

mayoría de las veces a través de un crédito hipotecarlo o bien se alquila. 

::e Existe otro renglón importante de construcción de vivienda, que es el 

de la autoconstrucción y se refiere a la forma de construir habitación. Ja cual se 

realiza fuera del mercado financiero normalmente aplicado a la producción de 

viviendas. Aquí, la construcción se realiza mediante el trabajo directo de los 

usuarios, generalmente. Gran parte de la autoconstrucción es practicada por el 

sector campesino y el sector poblacional no controlado, el cual se encuentra 

hacinado en pequenos grupos urbanos. 
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J!C La construcción tiene una Interrelación con sectores Industriales muy 

importantes como son: la Industria del acero, el cemento y del vidrio entre 

otras. 

t:C El sector de la construcción se muestra incapaz de satisfacer las 

necesidades habitacionales debido a la poca participación que tiene en este 

renglón tan vital para el desarrollo socio-económico del pais y la gran mayoria 

de las obras realizadas por esta rama está enfocadas a otro tipo de actividad, 

relegando a la vivienda accesible para la mayoria a términos secundario. En 

tales condiciones el sector construcción deberla crecer a un mayor ritmo 

durante los próximos anos, lo cual implicarla una mayor inversión tanto pública 

como privada destinada a programas de vivienda y desde luego a un aumento 

en la oferta de materiales para la construcción, via ampliación de la capacidad 

productora actual. Lo anterior como medida tendiente a superar el déficit 

habitacional existente en la actualidad. 

::; El estado civil de la población es una variable útil demográficamente 

hablando, para cuantificar las necesidades de vivienda, con la estructura 

familiar y con los niveles de fecundidad. 

::C En Puebla los resultados de la investigación mostraron que poco más 

de la mitad de la población de 12 anos y más estaba casada o unida, 40 de 
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cada 100 era soltera y el 77% restante corresponde a la categorfa de los 

separados, divorciados y viudos. 

Respecto al estado civil de la población de 12 allos y más en el pafs 53 

de cada 100 personas se encontraban casadas o unidas, 40% solteras y 77% 

estaban separadas, divorciadas o viudas. Comparativamente presentó el 

mismo comportamiento. El grupo de casados y unidos fue el más 

representativo (52.2%), seguido por el grupo de solteros de 40.1 %, este último 

porcentaje fue consecuencia de la estructura joven. de la población. 

1) En Puebla en el allo de 1992 existfan 883 mil 090 viviendas en las 

cuales residfan 4 millones 406 mil 652 habitantes, obteniendo un promedio de 

5 habitantes por vivienda, el cual es similar al de nivel nacional. 

1) En Puebla se observan rezagos en la dotación de los servicios. El 

porcentaje de viviendas que dispone de éstos está por debajo del nivel 

nacional, al menos por 10 puntos porcentuales. 

A nivel nacional la población tiene servicios de la manera siguiente: 83º/o 

disponen de agua entubada, el 75% de drenaje, 78% de excusado y 91 % de 

energfa eléctrica. 

En el estado de Puebla 74 habitantes de cada 100 dispone de agua 

entubada en sus viviendas, 56 de drenaje, 66 de excusado y 88 de energfa 

eléctrica, valores Inferiores a los nacionales 
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SOio el servicio de energia eléctrica registra un porcentaje muy próximo 

al nacional. Las viviendas que cuentan con este servicio representan el 97 .8°/a 

del total, inferior un poco més de 3º/o al promedio nacional. 

* Es de sel\alarse también que un alto porcentaje de los hogares 

mexicanos (94.2°/o a nivel nacional) y (93.7% a nivel estatal) estén formados 

por familias, es decir, sus integrantes mantienen relaciones de parentesco. 

Asimismo, es importante sel\alar que a nivel nacional una cuarta parte y a nivel 

estatal un 30% de los hogares familiares son ampliados, esto es los lazos 

familiares abarcan a otros familiares més allé del jefe, su cónyuge y/o sus hijos. 

::e En 1992 existian 18.1 millones de hogares en el pais y 889 mil 714 

hogares en el estado de Puebla, cifra que representa el 5°/o de hogares a nivel 

nacional. 

Es importante resaltar el hecho de que la población tanto del pais como 

del estado de Puebla se organiza predominantemente en hogares familiares. 

:!: El estado de Puebla cuenta con 773 mil 162 viviendas particulares y 

701 viviendas colectivas ocupadas. 

i:C Las viviendas particulares en Puebla son ocupadas por 4 millones 

103 mil 102 habitantes, distribuidas de la manera siguiente: 578 mil 078 

habitan vivienda con techo de lémina de cartón; 161 mil 092 con techos de 

palma, tejamanil o madera; 702 mil 234 de laAiina de asbesto metalica; 771 mil 
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354 de teja, 1 millón 906 mil 861 de losa de concreto, tabique o ladrillo; 83 mil 

481 de otros materiales. 

* Desde el punto de vista de la tenencia, 604 mil 115 viviendas son 

propias, 126 mil 226 son rentadas y 42 mil 120 se encuentran en otra situación. 

*El d6ficit total de vivienda en el estado de Puebla es de 168 mil 615 

viviendas. 

i:; Con estas estimaciones del déficit resulta précticamente imposible 

llegar a una conclusión útil para implementar una -polltica habltacional masiva. 

De cualquier manera la comparación de la estimación més modesta del 

faltante con el número de viviendas que se construyen anualmente inclusive en 

periodos en los que se ha dado impulso a la vivienda, lleva a la conclusión 

inevitable de que en el pals y en este estado de Puebla se acumula un faltante 

de vivienda que crece a una velocidad muy acelerada. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, esté constituido por dos partes. La primera parte 

aborda la problemática y la construcción de la vivienda en M6xico, 

proporcionando un análisis descriptivo y general. Dicho anélisis reflejaré en 

primer lugar el estudio social del problema en cuestión. 

Se analizaré la problemética de la vivienda en México, en sus aspectos 

generales: demogréficos, económicos e institucionales con el fin de senalar los 

motivos principales que la originan. Por otro lado, se estudia a la Industria de la 

Construcción de la Vivienda, como una industria que tiene un intima 

interrelación con la estructura económica del pals, es decir, como aquella que 

necesita de la colaboración de los otros sectores para la realización de su 

actividad. 

Ademés, se abordan todas aquellas necesidades alternas que se 

requerirán una vez que se lleve a cabo la construcción de vivienda. con el 

objeto de destacar acabados, servicios públicos, entre otros; que en la mayorla 

de los casos no son considerados como parte esencial de la construcción. 

La segunda parte del trabajo contiene el estudio de la vivienda en el 

estado de Puebla. Desde una perspectiva comparativa a nivel Nacional con 

este estado. 



Con el estudio de la vivienda en Puebla se pretenden analizar las 

caracterfsticas generales de 6sta, con fa finalidad de conocer los diferentes 

tipos de construcción existentes. De esta forma se podré determinar el déficit 

de la vivienda. Tambilfln se abon:larén loa diferentes organismo• creados para 

SOiucionar el problema habitacional. Finalmente se analizaré el 

comportamiento futuro de la vivienda con relación a fa población, mediante las 

proyecciones de dichas variables. 
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CAPITULO l. 

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN 
MÉXICO 

1.1. CARACTERfSTICAS GENERALES 

El problema de la vivienda se estudia primeramente en un contexto 

social ya que se considera que ésta. al igual que la educación. la salud y la 

alimentación constituye un factor fundamental para el bienestar 

socioeconómico del hombre. 

Es por esto que el término de vivienda comprende diversas acepciones 

como las siguientes: 

•etimológicamente la palabra vivienda. proviene del latln vivienda que 

significa morada y/o habitación"' 

Desde el punto de vista sociológico se puede definir como el asiento 

natural de una familia, entendiéndose como el lugar adecuado que proporciona 

• Diccionario Enciclopédico QuiJJet. Tomo VllJ. pág. 530. 

3 



albergue sano y seguro para que los integrantes puedan satisfacer sus 

necesidades materiales, morales y espirituales, en condiciones de 

independencia, higiene, seguridad y comodidad. 

Tambi6n podemos definir que la vivienda es un bien vital para el 

progreso socioeconómico del hombre; en la actualidad se cataloga por el 

Estado dentro de los rubros de asignación de recursos, como bienestar social. 

Asl un "hébitat• funcional y decoroso es condición intrlnseca para que el ser 

humano adquiera conciencia de sus posibilidades de realización personal y 

colectiva. 

Actualmente la vivienda representa no solamente un satisfactor de uso, 

en tanto es un bien duradero que Incorpora gran cantidad de trabajo y un alto 

volumen de insumos. sino la expresión de una forma de vida vinculada 

fundamentalmente a una estructura social, a una tecnologla disponible y a las 

exigencias del medio ambiente. 

La vivienda constituye un verdadero complejo integral tendiente a 

asegurar la instalación y el desarrollo de la familia en las condiciones 

ambientales aptas para este fin; en estos términos viene a ser el refugio natural 

o construido por la mano del hombre, en el que éste habita de modo temporal 

o permanente. 
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La vivienda también forma parte de un hecho cultural bien definido, 

propio y exclusivo de la cultura que lo ha creado, existiendo la posibilidad de 

analizar las relaciones que se dan entre los distintos tipos de refugio y el 

ambiente flsico, cultural e histórico que los ha determinado. En primer término 

hay que tener en cuenta la influencia que ejerce el medio ambiente 

(entendiéndose éste, como la existencia de varios elementos: mercados, 

hospitales, escuelas, iglesias. centros comerciales, centros recreativos, 

servicios públicos etc., dentro de una comunidad), y especialmente el clima, la 

temperatura, la geografla, las precipitaciones pluviales y las variaciones que se 

dan durante las estaciones. para la selección de ciertos materiales (piedra, 

madera, etc.), asl como su abundancia o escasez y la naturaleza del suelo. 

En el periodo de 1929-1990, los materiales predominantes en paredes 

fueron ei adobe, tabique o ladrillo, madera y embarro. Siendo el tabique o 

ladrillo el de mayor importancia, pasando a un segundo término el embarro, el 

adobe y la madera (•·er cuadro 1 )' 111rancas 1 )' 2). 
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En cuanto al ambiente cultural, la vivienda será construida en atención 

a la economla y al modo de ser individual de cada persona, estando asociada 

a un tiempo y espacio histórico; por lo que la vivienda se convierte en el signo 

y slmbolo de un estilo particular que nos liga forzosamente con la historia. 

como un quehacer tradicional y como una creación actual. 

A lo largo de los siglos la vivienda ha presentado numerosas variantes, 

desde las cavernas naturales usadas con este fin, hasta las construcciones 

hechas con los más diversos materiales, divididos en pisos y apartamentos. 

Una casa habitación es una vivienda en la que el usuario o usuarios 

realizan en ella las principales funciones vitales: dormir, comer, descansar, etc. 

Una sola función no hace de la habitación una vivienda, pues en ese caso 

serla un comedor, un dormitorio o una sala de estar. 

Una vivienda suele estar integrada por un conjunto de habitaciones 

para las distintas necesidades y funciones y puede estar habitada por un solo 

individuo, por varias personas relacionadas o no, o Jo más común, por una 

familia. Por lo que, la vivienda junto con el alimento y el vestido. es una de las 

necesidades básicas del hombre. La vivienda al igual que muchos otros 

satisfactores debe reunir un mlnimo de requisitos para que sea considerada 

como tal. 

8 



"El mínimo en materia de vivienda serla el limite inferior al que se 

pueden reducir las características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como 

satisfactor de las necesidades habitacionales de sus ocupantes. Para cumplir 

dichas funciones, la vivienda debe sufrir cambios según las características del 

medio en que se ubique"2 

Entre los requisitos mlnimos que debe reunir tOda vivienda podemos 

distinguir entre los de tipo interno y los externos; en los primeros debemos 

considerar: la privacidad, la higiene, la comOdidad, el drenaje, el agua potable, 

la electricidad, etc.; mientras que en los segundos se debe contemplar una 

adecuada programación para la ubicación de cada una de las áreas: 

comerciales. laborales, industriales, recreativas, educativas, etc. 

En el periodo de 1929-1990 se pueden apreciar algunas de las 

caracterfsticas con que debe contar toda vivienda, como también se puede 

: COPLAMAR ... Necesidades esenciales en México situación actual y perspectivas al ano 2000··. Pág. 
16. 
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observar una densidad domiciliaria promedio de 5.3 personas/km2 y la 

mayorla de las viviendas tiene agua entubada, mientras que las condiciones 

del drenaje son· precarias, ya que sólo la mitad de éstas cuentan con este 

servicio (,rer cuadro 2). 
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El problema de la vivienda en el pals es principalmente el de su 

penuria, falta de equipamiento, superpoblamiento, insalubridad; problema 

vivido por la mayor parte de la población. "Esta penuria de la vivienda no es 

peculiar del momento presente, ni siquiera es una de las miserias propias del 

proletariado moderno a diferencia de todas las clases oprimidas del pasado; 

por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas las clases 

oprimidas de todos los liempos."3 

Históricamente existe penuria de la vivienda, sobre todo en las grandes 

aglomeraciones urbanas repentinamente conquistadas por la industria .. 

Efectivamente, allí donde la industria coloniza el espacio se ve forzada a 

organizar fa residencia de la mano de obra que necesita, aunque no sea más 

que en forma de campamento. 

"Contrariamente, al injertarse en un tejido urbano ya constituido, la 

industrialización se aprovecha de la potencial mano de obra que ya reside en 

la localidad y suscita a continuación un fuerte movimiento migratorio cuyas 

1 Engels Federico ... Conuibución al problema de Ja vivienda••. Edit. Progreso. MoscU. pág. 17. 

12 



dimensiones superan ampliamente las capacidades de construcción y de 

equipamiento de una ciudad heredada de un modo de producción anterior. Asl, 

la penuria de vivienda, la falta de equipamiento colectivo y la salubridad del 

espacio residencial. provienen del brusco aumento de la concentración 

urbana ... 

"Asimismo. cuanto más alta es la tasa de crecimiento industrial, mayor 

es el crecimiento urbano. mayor su concentración en las grandes 

aglomeraciones y mayor es en ellas la penuria de viviendas y la deterioración 

del patrimonio inmobiliario. " 5 

Para analizar la problemática de la vivienda en México es necesario 

ubicarla dentro del proceso de urbanización. ya que a través de éste 

conoceremos la afluencia y la concentración poblacional en las grandes 

ciudades. La manifestación del proceso de urbanización es particularmente 

compleja, debido a la conexión que tiene con los diferentes ordenes básicos de 

la sociedad, como los son: el económico. el social, el politico, el cultural, el 

psicológico social. el demográfico y el ecológico (cambios en el medio 

.. Castc:lls Manuel ... La cuestión urbana ... Edit. SXXJ. México. 1977. págs. 181 y 182. 

' IBID. p;ig. 182. 
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ambiente natural y artificial del hombre). El fenómeno de urbanización es 

posible definirlo como •e1 proceso de la concentración de la población en 

espacios limitados formando grupos urbanos de Importancia"" 

Se puede apreciar un aumento de la concentración de la población, en 

las principales entidades federativas en el periodo de 1930-1990 (vrr cu•dro 3 

y m•p•• d,.I No. 1 •I 6). 

• Trcjo Luis Manuel. -EJ problema de la vivienda en México••. EdiL F.C.E., México. I 974. p4g. J 8. 
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Es Importante distinguir entre lo que significa el crecimiento 

demográfico y el crecimiento urbano. Ya que el primero se refiere a un 

incremento desmesurado de la población, mientras que el segundo se puede 

entender corno un desarrollo industrial que propicia una concentración de la 

mano de obra en espacios limitados, en donde el crecimiento demográfico sólo 

forma parte del fenómeno de la urbanización. 

"Una de las consecuencias de la répida urbanización ha sido el 

desarrollo de asentamientos Irregulares o asentamientos sobre subdivisiones 

ilegales en los alrededores de las ciudades. Con frecuencia, las viviendas en 

tales asentamientos se construyen con hojalata, con cartón, desperdicio de 

madera y de otros materiales temporales. Incluso, aunque la mayorla de los 

gobiernos esté consciente de esta situación, permanece renuente a darle 

solución, arguyendo que los asentamientos son ilegales lo cual, por lo tanto. 

los libera de la responsabilidad de proveerlos de servicios; asimismo, reclaman 

que no están en posibilidades de hacer mucho por la carencia de fondos"! 

7 11\.'FONA VIT (lnstiruto dcJ Fondo Nacional de Ja Vh·icnda para Jos Trabajadores) ... Vivienda•*. Vol. 5, 
N"3. septicmbrc·dicicmbre de 1994. pág. 83. 
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Es decir, dentro de lo descrito anteriormente, los actuales núcleos 

urbanos se caracterizan por tener una alta proporción de su población 

concentrada en una extensión territorial relativamente pequena. 

Los incrementos poblacionales, asi como el éxodo desde áreas 

dedicadas principalmente a la agricultura hacia otras donde las actividades 

productivas tienen su origen en la industria. el comercio y los servicios. 

presionan ampliamente en la demanda de servicios públicos y de habitación. 

El acelerado proceso de urbanización caracteristlco en nuestros dias 

ha originado una serie de desequilibrios, principalmente escasez de vivienda, 

asentamientos irregulares, aumento en el valor del suelo, deficiencias en los 

servicios urbanos (agua, drenaje, alumbrado, transportes, seguridad), 

desempleo, tensiones sociales, etc. 

"El problema tiende a agravarse, en virtud de que la evolución 

económica de México muestra una tendencia a transformar al pafs con gran 

rapidez, de un pais esencialmente agricola, a una nación preponderantemente 

urbana, siempre creciente. Actualmente, más de la mitad de la población vive 

en centros urbanos. Casi el 75o/o de la producción nacional y la mayor parte de 

la absorción de la mano de obra ocurre en las ciudades"." 

1 Trcjo Luis Manuel ... El problema de la vivienda en MCxico ... Edil. F.C.E .• México. 1974. pág. 11. 
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A partir de 1960 México sufre una transformación. de ser un pais 

agrlcola se convierte en una nación predominantemente urbana (ver cuadro 4 y 

sr6ncao 3 y 4). En los cuadros se ofrecen las cifras de población urbana y rural. 

asl como las gr6flcas de los porcentajes de integración. 
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GRAFICA No. 4 
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De acuerdo a lo anterior. se puede apreciar que el proceso de 

urbanización en el pala mantendré un ritmo acelerado con pocas posibilidades 

de contrarrestarlo. además el crecimiento de las ciudades seguiré siendo como 

hasta ahora explosivo. 

Otro aspecto relevante dentro de las caracterlstlcas de la urbanización 

es el referente a las condiciones de hacinamiento y de servicios. en que se 

encuentra la población en relación a ésta. 

Estas zonas actualmente denominadas "cinturones de miseria". se 

originan por la Incapacidad de cubrir la demanda de vivienda existente y son 

asentamientos irregulares, hacinados generalmente en barracas y 

manteniendo niveles de vida extremadamente bajos, es decir. de 

supervivencia. 

El rápido proceso de urbanización acompat'lado de una insuficiente 

capacidad económica. mala distribución del ingreso. deficiencias institucionales 

y un acentuado crecimiento de los fenómenos demográficos, conllevan a la 

crisis habitacional. 
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1.1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

En el estudio de la problemética de la vivienda en M6xico - considera 

en primera instancia el crecimiento demogréfico de nuestro pala, el cual ha 

originado un problema habitacional que se agudizó a partir de los allos 40's al 

presentarse el fenómeno de la explosión demogréfica en las éreas urbanas, 

aumentando con esto la tasa de crecimiento poblacional, misma que a la fecha 

se sigue manteniendo alta en los cu•dr.,. 5 y 6 0 y 1rinca1 5 y 6 se presentan las 

cifras en las cuales se aprecia este crecimiento. Y en contraposición a este 

fenómeno el aspecto habitacional no ha crecido al mismo ritmo que el 

poblacional, de ahl que actualmente represente un problema de primer orden 

en el contexto nacional, de dificil solución. 
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CUADRONo.5 

- r•11.n~l!N 
1 ... , .. 

Mito POaLAcloN 

1940 19652552 
19150 25791017 
1980 34923129 
1970 48225238 
1980 66846833 
1990 81249645 

FUENTE: 1 •I XI C9neoe O.ne,_,_ d9 ~oblación. 
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CUADRONo.6 

TASAS m: CRECIMIENTO MEDIO ANUAi. 
DE LA PDBLACION EN MEXICO 

19!0-1990 

1 
ERIODO 

.... -- ..... 
-1.na ... ,,.. 
.a.in 

--a.Ma 
. ·,' 

ORAFICA No. e 

TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 
MEXICO (1--1-) 

,:::EJ 
o 0,5 1,5 2,5 3 3.5 

... 
~UllliilTI!: CUMlro •· 
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En el pals aunque tocias las familias existentes tienen necesariamente 

algo donde habitar, una proporción importante de la población lo hace en 

lugares Insalubres y en condiciones de hacinamiento que en muchos casos se 

pueden considerar infrahumanas." 

Cabe destacar que existen fundamentos teóricos que sellalan que el 

aspecto habitacional tiene Intima relación con el orden poblacional, tal es el 

caso de la Teorla de la Población de Thomas Robert Malthus. quien aseveraba 

que: 

"la Cllpacldad de craclmlanto de la poblac:lón n Infinitamente ma~or que 

la e11pacldad da la tierra para producir alimentos para el hombre. La pobfac:lón, al 

no encuentra obeüculoe aumenta en progrnlón ~rica. Loe alimentos tan 

a61o aumentan en progrnlón aritm"lc:a. Baeta c:on -Hr la• m6• elementales 

noc:lonn da númsroe para podar apreciar la lnmenaa dlfersnc:la a favor de la 

primera de nta• dos fueruis. "'º 

9 Garza Gustavo y Martha Schtcingart. ••La acción habitac:ional del estado de México". pilg. 12. 

10 Malthus Thomas Robcrt. "'Primer ensayo sobre la población ... Alianza Editorial Madrid. Espafta. 1970. 
pág. 53. 
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Destaca tambi~n que: 

•en tocMe ••• tpoc•• lf en todoa loa Eetadoa en loa que el hombN h• 

••latido o ectualmente ••l•te, el crwlmlento de I• poblacl6n nü nec ... rl•mente 

llmltedo por loa medloe de aubel•tencl•; la poblecl6n crwe lnv•rl•blemente 

cuendo aumentan loa medloa de •ubel•tencl•, y la •uperlor fuerza de crecimiento 

de I• pobl•cl6n n contrelda poi' I• ml••rl• y el vicio pare qu• I• pobl•clón 

efec:tlv• •• mentenp •I nivel de loe medloa de •ubal•tencla•.11 

Es por ello que la dinámica de la población ha originado la necesidad 

de construir viviendas para nuevas familias, asi como, sustituir las ya 

existentes por estar deterioradas o por encontrarse en pésimas condiciones. 

Este problema habitacional surge debido a la concurrencia de. múltiples 

factores. En los paises subdesarrollados •... el crecimiento económico va 

acompallado de un escaso desarrollo social y de un alto crecimiento 

demográfico que coincide con una mala urbanización y concentrada y con la 

existencia de una situación de subempleo masivo y de bajos ingresos. de 

modo que la mayoria de las famifias carecen de recursos para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades habitacionales•. 12 Se puede observar que 

11 IBID. págs. 128 y 129 

•: Gonz4Icz Sala.zar Gloria. "El Distrito Federa): algunos problemas y su planeaciónº. pág. 131. 
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Independientemente del nivel de Ingreso, el porcentaje del gasto familiar 

destinado a la vivienda es en proporción casi el mismo. Pero haciendo un 

an61isis m6s profundo se puede apreciar que mientras mllts salarios mlnimos 

se perciban, se tiene la posibilidad de adquirir una vivienda mllts decorosa. 

Como se puede ver en los cu•droe 7 y 8. 
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CUADRONo.8 

ESTRUCTURA DEL GASTO PllOllEDIO DE il'Ul'IUUlllll/ 

ESTRAlOS OE lllGllHOS EN MEXICO 
11ft 

- -.. V- VIV8IOA ...... - Tr- -- Parctntlfl - _, 
y ' r ...... r r .. "' - T•o Cll1161 s...... - ...... c....... r_...... Oho ...... ffogMtl .. ,.... Toril "' "' ' ' ' "' " " 

15951441 IOO'lio 1035616 10000 39.80 7.86 6.74 9.55 3.56 12.83 10.43 913 
1595144 10% 151486 100.00 53.90 6.60 7.50 9.40 5.70 6.3o 2.80 780 
1595144 10% 404718 100.00 54.90 5.80 6.20 8.90 3.90 5.10 4.30 1090 
1595144 10% 473487 100.00 52.50 1.90 7.30 9.30 3.60 6.10 6.30 6.40 
1595144 10% 569649 100.00 50.40 7.50 7.40 9.10 • 3.70 7.80 7.40 6.70 
1595144 10% 680535 100.00 50.30 7.80 7.00 8.60 2.80 9.40 7.80 6.30 
1595144 10% 825843 100.00 46.60 7.80 7l0 9.50 3.10 8.90 9.40 7.50 
1595144 10% 1001519 100.00 44.70 8.20 6.90 9.00 3.10 10.70 9.40 8.00 
1595144 10% 1233515 10000 41.70 8.90 7.00 9.40 3.10 10.70 9.50 9.70 
1595144 10% 1510628 I00.00 37.00 8.70 7.40 9.10 3.80 13.70 11.60 8.60 
1595145 10% 3340767 100.00 27.70 7.40 5.80 10.40 3.90 19.20 14.00 11.60 

rutM!(.ftllil,OGl(-!llhtllll\lldt'"rft~•lot~ ltrtal""'1.lrt•IMt 
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Es importante sellalar que un punto de preocupación adicional lo 

representa la vivienda en mal estado. Dado que en muchas vecindades 

ruinosas y ciudades perdidas en las zonas centrales. También, la construcción 

de nuevas viviendas. por su parte, se enfrenta a la escasez del suelo y a su 

consiguiente alto costo, a un financiamiento todavla caro y dificil de alcanzar 

por la mayorla de las familias. Además, en ocasiones los proyectos de vivienda 

enfrentan la oposición de las comunidades cercanas. 

Por otra parte el acelerado crecimiento demográfico que en México se 

ha dado, prlncipalmenle en la segunda mitad del presente siglo, es uno de los 

factores determinantes para que la escasez de vivienda se lome más grave. 

(ver cu•dro 9 y arific• 7) de los que se desprende que en el periodo de 1950-

1960 el crecimiento demográfico alcanzó su nivel más alto. ya que por cada 

1000 habitantes habla en promedio 45.85 nacimientos. Por otro lado las 

defunciones cada vez son menores dando como resuJtado un alto crecimiento 

de la población. En su historia demográfica encontramos que de 1940 a 1990 

la población aumentó de 20 millones a 81 millones de habitantes. 

38 



CUADRONo.9 

PRINCIPALES INDICADORES DEL 1 N..,. .. u 

- -..... ,. ... 
UIOOlllM- 1000-

AÑO - -
1940 44.30 1180 
19451949 11.6 3/ 
1950 45.64/ 16.14/ 
19551959 12.231 
1960 46.141 11.50 
19651967 9.4 51 
1965 44.3 3/ 9.431 
1968 43.431 9.651 
1970 44.241 10.141 
1979 36.341 6.341 
1980 35.041 6.341 
1981 3434/ 6.041 
1985' 32.66 7.01 
1990 25.77 6.24 

F'UEHTEM:G.DGE.11~ID9Mlotawiln11C11nl111/ 

·(I~ 

J/~ldtll~t11 .. •ICl,llCllitf0* .. 11ta 

6'lt1koO-,Mu,C .... ¡otl!KllllWI•~ INJ 

Jllt[far-.•uctnttr1Clrn.lür:IDftllhUr1C..., U7I 

11s...,.,.111n 

e,.--· lapollodjll 

11.~o 

19.30 

3460 

34.90 

34.10 
30.00 
28.70 
28.30 
25.65 
19.53 

tMQ.tllO 

-·-•1•"" 
.......... _ .. _ 

C-.1000 - Tllll - ..... 
124.541 41.53/ 40.4 3/ 42.53/ 

101.34/ 49.131 46.13/ 51.0 3/ 

73641 56.931 57.6 31 60.331 

66.541 61.941 60.04"i 63.841 
56.841 
38.80 64.941 62.341 68.141 

53.02 65.73 63.52 68.06 
46.75 67.17 64.84 9.57 

39 

...-. ,. .. 
1•- T•-
i-•11 ...... ...... ...... 

1963/ 2.986/ 

1923/ 3.1271 

200 31 3.18 

19931 3.25 
195 3.16 
159 
153 2.57 
150 
146 2.15 
126 1.56 



GRAFICA No. 7 

CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION EN MEXICO 
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FUENTE: Cuadro No. 9. 
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RELACIÓN COMPARATIVA ENTRE LA POBLACIÓN TOTAL Y LA 
VIVIENDA EN M~XICO 

En el atlo de 1950 el pals contaba con 25 millones de habitantes y 

habla un total de 5 millones 259 mil viviendas, con un promedio de ocupantes 

por vivienda de 4.9 personas. 

Para 1960 la población sumaba casi 35 millones y el número de 

viviendas aumentó a 6 millones 409 mil; el promedio de ocupantes por vivienda 

era de 5.5 personas. 

Ya en el atlo de 1970 la población habla llegado a los 47 millones 225 

mil; el número de viviendas alcanzaba los 8 millones 286 mil; el promedio de 

ocupantes por vivienda era de 5.8 personas. 

En el censo de 1980 los datos fueron: 66 millones 846 mil habitantes 

con 12 millones 074 mil viviendas y un promedio de ocupantes por vivienda de 

5.5 personas. 

Para 1990 se cuenta con una población de 81 millones 249 mil 

habitantes y con 16 millones 035 mil viviendas, teniéndose un promedio de 

ocupantes por vivienda de 5.0 personas por casa (ver 11r•ncas 11-A y 8-B). 
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GRAFICA No. 8-A 
RELACION COMPARATIVA ENTRE LA POBLACION TOTAL V LA VIVIENDA EN llEXICO 
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GRAFICA No. 8-B 
NUMERO DE OCUPANTES POR VIVIENDA EN llEXICO 
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FUENTE: Elaboración propia con dalos del l.N.E.G.1. 43 
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De 1950 a 1990 el número de viviendas aumentó de 5.2 a 16.1 

millones, ea decir, a más del triple, no obstante el número de familias fue 

mayor en un 40% que las viviendas conatruidaa. 13 

De loa datos anteriores se podría pensar que la mayoría de la 

población cuenta con una vivienda en buenas condiciones y con todos los 

servicios. Pero debemos considerar que las cifras citadas referidas al número 

de personas por familia son un promedio de todos los tipos de vivienda, en el 

cual no se esté considerando que la vivienda en su aspecto cualitativo 

contempla en general tres tipos de vivienda. Uno serla el residencial, el 

segundo serla el medio (ambos cuentan con todos los servicios y están en 

condiciones óptimas de ser habitadas), y por último, la que es habitada por la 

población de menores ingresos, siendo una vivienda en condiciones precarias 

de habitabilidad por no contar con los servicios necesarios. 

u Memorias del 1 cr Foro Nacional de Vivienda. p.ig. 9. 
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En la dck:ada de los 70"s la población creció a la més alta tasa en este 

siglo (3.79o/o), corno consecuencia la mayorfa de los jóvenes que nacieron en 

esa d6cada pasaron a demandar vivienda en los allos subsecuentes. 

Ademés de este crecimiento se agregan corno factores determinantes 

al problema habitacional, la migración de la población rural a fas ciudades y la 

concentración en ellas de las fuentes de trabajo. La migración intema de la 

República Mexicana (ver cu•dro JO) se ha venido incrementando; para el 

periodo de 1970-1980 6sta alcanzó 11 millones :245 mil 100, aumentando en 

13 millones 963 mil 020 en el periodo de 1980-1990. 
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CUADRO No. IO 

-- . ,• 
IEllUllU.. ....... r . .. 

--t ':, .. : 
¡ :~~-~ 

,• 

.11Jt.1• --..... ...... ......... ..... ........ --•ll ........ ....... .... •ll ....... ...... . ..... ......... ....... 1/ . ..... ....... - ........ ...... .. ..... -f.U.11. 6~58632 11245100 11245100 80197478 13963020 13963020 
llblco 7434628 2875372 646394 2228978 9738448 3183387 5744114 3308693 
D.F. 8589309 2423426 1782117 641309 8132733 198N41 3148778 ·1159935 
V•ICIUI 5289586 499425 628240 ·128815 61llOll01 583196 !73351 ·290155 ....... 4275477 560278 645683 ·85405 5214019 708624 679772 28852 ,__ 3283089 253368 630329 ·376961 4098079 349927 734139 ·384812 

~ 2948354 215785 702272 ·486487 3917974 301308 702486 -401178 
2828332 169860 751928 ·582068 3482936 268627 866331 ·597704 

~ 1990270 10760 165591 ·94831 3157856 104997 229372 .124375 

-l. 2481172 616886 184821 432065 3061398 707078 214403 494673 
Oua 2309426 100305 551146 ·450841 3002660 167865 696724 ·528859 

fUUITl:~D.Gl,C-O-...•NlldMr..,,..1• 

u11_..,. ... ,....... ... .,... ......................... ,., ............... ......._ ........ 
, .......... ~ .... 111_.., .... Clll ................ ......... 
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En la migración intema se hace notar el proceso de Industrialización 

que se ha experimentado a partir de los atlos 40's donde se generó una 

excesiva concentración de actividades económicas, asl como de servicios, en 

las principales ciudades del país. 

Este fenómeno ha originado a su vez, movimientos migratorios internos 

del campo a la ciudad. que ha motivado tasas n:iuy elevadas de crecimiento 

social de la población en las zonas urbanas. Sobre este tipo de movimientos 

migratorios el Licenciado Gustavo de la Vega Shiota Ex-secretario del Consejo 

de Sociólogos de México afirma: 

"que •• deben fundamentalmente • dos causss: a una exagerada 

parcsliZllclón de la tierra d• cultivo y a la lndustrlallzaclón da los pcocesos de 

producción agrlcola, • Indica que la lndustrlall:raclón dsl campo sólo atiende a 

las ruo.,.. que favorecen el aumento de la productividad Jf •• han venido 

d••culdando las lmpllcaclonea aoclaln que ella Ira• conalgo, ocaalonando entre 

otras consecuencias, una alhl tasa de dffempleo que algunos teóricos llaman 

·e~rclto Industrial de reserva".'4 

"Revista Vivienda. Vol. J 2. N- 2. julio-diciembre de 1988. PubJicación semestral del INFONA VIT. 
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A partir de 1960, M6xico se convierte en un pals predominantemente 

urbano; cerca del 51.0% de su población estimada en 34 millones 923 mil 129, 

vivla en ciudades. Como se menciono en el cusdro No. •· 

La migración rural-urbana obedece principalmente al estancamiento y 

a los desajustes económicos y sociales que son caracterlsticos de las áreas 

rurales. dado que las condiciones de producción no permiten a la población del 

campo niveles de empleo ni remuneraciones aceptables. Sumando a lo 

anterior los atractivos de la vida urbana y ei centralismo administrativo 

existente. 

En estas condiciones se desequilibra la relación entre la demanda y la 

oferta de vivienda porque la necesidades derivadas del crecimiento natural de 

la población, de por si muy altas, se incrementan al crearse requerimientos 

adicionales provenientes del crecimiento social de la migración de importantes 

grupos. 

La migración es entonces un fenómeno que expresa Ja insatisfacción y 

la inconformidad entre el campo y la ciudad, entre regiones y municipios ricos, 

de las zonas menos productivas hacia las zonas más productivas. Los Indices 

de migración existen porque no se ha sabido dar prioridad a la actividad 

económica (es decir, a las ventajas comparativas existentes en el pafs). Las 

desigualdades, en las condiciones de productividad entre los diversos 
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municipios, hacen que no sólo la población emigre hacia las regiones más 

productivas, sino tambi6n los recursos materiales y financieros, ocasionándose 

asl el abandono de las regiones menos productivas; lo cual las hace menos 

productivas aún y acentúa la migración y la centralización. Formándose un 

circulo vicioso que ser6 necesario romper para poder promover un desarrollo 

descentralizador. 

El espejismo de las grandes urbes crea un problema de migración, ya 

que el grueso de la población que emigra tiene la creencia de que al llegar a la 

ciudad tendr6 todo lo que ella busca o anhela (empleo, un mejor nivel de vida, 

todos los servicios necesarios, etc.). Sin embargo, al llegar a ella se da cuenta 

de que no puede alcanzar sus propósitos, sino que contrariamente a esto, 

pierde los muchos o pocos bienes con que contaba en su lugar de origen. 

Porque no tiene la capacidad ni las condiciones de enfrentarse a una gran 

urbanización, que les da pocas posibilidades de mejorar su nivel de vida. 

Este fenómeno se ha acentuado tanto, que algunos autores sei'lalan 

que " .. . la gran ciudad se vuelve un gigante consumidor improductivo parásito 

de la sociedad en su conjunto. Y buena parte del endeudamiento externo se 

debe al subsidio que se da a las ciudades. Además, en todo el mundo se ha 

presentado el fenómeno de la urbanización, sobre todo en los paises 
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subdesarrollados como México, en donde la ciudad lejos de representar el 

progreso industrial, es el depósito de la miseria del campo". 15 

En este sentido podernos decir, que más que un parásito improductivo. 

la ciudad es un centro en el cual se concentra la gran industria y en 

consecuencia, no se da la actividad agricola como se da en el campo. Y si bien 

es cierto que la mayorla de esta producción llega a la ciudad para ser 

consumida por sus habitantes, también es cierto que la ciudad aporta al campo 

muchos beneficios. Por lo tanto, se afirma que se da un cierto intercambio 

entre la ciudad y el campo. 

Otro factor limitativo que incide directamente en el problema 

habitacional es el desempleo y el empleo mal remunerado que existe en 

nuestro pals y que, debido a sus exiguos ingresos se encuentra imposibilitada 

para adquirir viviendas ofrecidas por el mercado Inmobiliario, teniendo que 

recurrir a la creación de asentamientos irregulares, donde las viviendas no 

reúnen los requisitos mlnimos de habitabilidad y mucho menos cuentan con la 

infraestructura de servicios indispensables para su subsistencia. 

u Lcncr Susana. Conferencia Regional Latinoamericana de Población. Edit. Colegio de México. 1972. 
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Esa población sin trabajo que emigra a las ciudades, da como 

resultado una tendencia a los asentamientos Irregulares. entendiéndose éstos 

como la ocupación. la adaptación y el uso que un grupo humano hace de un 

territorio determinado. •E1 surgimiento errático de los asentamientos da origen 

a las llamadas •ciudades perdidas• y a los crecimientos irregulares de colonias. 

lo que plantea serios problemas a la administración pública en cuanto a 

servicios como: agua potable. infraestructura urbana. hospitales. escuelas y 

mercados. 

El asentamiento. es la expresión de la diferencia que existe entre las 

necesidades indispensables y la oferta de viviendas o terrenos que permitan 

un desarrollo annOnlco de ciudades y poblados. en áreas apropiadas para 

conformar una hébitat mlnlmo para los grupos de familias que emigran a los 

centros industriales en busca de trabajo y progreso•. 16 

La situación se agrava con los altos costos. la carencia. y la 

especulación de la tierra urbana. pues los grupos sociales con un nivel 

económico más fuerte utilizan el mejor espacio. 

16 Witkcr. V. Jorge. ""Derecho Económico•\ Edit. Colección Textos Jurídicos UnivcrsitArios. 
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Por otra parte encontramos acentuados aumentos en los Indices 

precios de los materiales de construcción y en la mano de obra, (ver cu•dros 

11-A y 11-B, y •r•ne .. !!J y JO), asl como escasa dl•ponibilldad de recursos 

financieros para satisfacer las necesidades habllacionales, en especial las 

relativas a los grupos de menores ingresos, asl mismo existe un complejo 

conjunto de trámites requeridos en el proceso habHaclonal que elevan los 

costos y alargan los tiempos de construcción de la vivienda, además se viene 

- de un inadecuado funcionamiento del mareo jurldieo y administrativo. 
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CUADRO No. ll·B 

INDICE NACIONAL OEL COSTO DE ElllflCACIOll DE U. VMEllllA OE "''"'u ..,.. ..... 1 
... ltTC-100 

1973-1112. 

lllTIMUlltC.•~ 

nlimlt -* ..... , 
Ailos -· i...... - ...... 

CoMNdlrt• - -· ............ ·- lllctli<a 

,_ 
...... ...... YIÑI 

1973 76.80 74.10 62.40 ll.10 79.00 89.50 78.40 87.60 90.10 85.50 
1974 100.00 100.00 100.00 100.00 10000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1976 116.80 11480 120.40 111.90 117.00 117.90 122.20 117.70 112.90 124.80 
1976 144.20 m.9o 170.90 138.40 150.70 164.70 153.90 146.00 134.60 165.90 
1977 186.50 171.30 230.80 \B4.40 208.00 210.20 170.70 205.20 169.50 206.70 
1918 • 223.10 211.80 273.90 215.60 243.90 244.70 Zll.40 239.50 197.70 129.90 
1919 .286.20 28680 345.10 279.00 299.80 319.10 277.10 277.70 229.10 160.10 
1980 380.90 395.30 437.60 374.SO 389.70 384.90 394.50 359.80 285.50 326.10 
1981 486.30 513.90 518.40 466.70 491.10 442.20 603.30 441.10 342.00 404.30 
1982 751.00 779.40 802.90 692.30 798.50 576.30. 948.20 654.40 563.90 649.80 
IHJ 1481.10 1438.10 1859.00 1394.20 1639.00 1531.00 1122.20 1501.20 1060.20 1395.00 
1914 2330.40 2271.50 2885.60 2161.00 2514.00 2288.20 2518.40 2381.20 1605.30 2361.50 
1985 3658.20 3683.90 4305.90 3512.30 3906.30 3396.60 4516.70 3548.90 1439.00 3419.90 
1916 6674.00 6968.10 7935.40 5290.10 6817.50 6122.70 8714.00 6029.20 4001.00 6081.40 
1911 16762.90 16891.20 18707.30 14862.70 16844.90 23388.00 21146.20 16102.30 \\500.00 14724.40 
1918 31212.80 36993.00 40009.60 33841.70 41104.60 54199.20 42298.20 31795.10 28124.20 31994.80 
1919 39117.00 3892680 45022.10 35432.00 42449.30 53162.70 45816.30 33874.60 31101.50 33151.90 
1990 4591300 47390.00 51251.60 37852.00 46513.BO 61717.70 602Bl.00 39166.60 33951.90 37020.50 
1991 56769.00 6138840 57810.00 43848.80 58152.20 66963.00 77602.10 46937.90 39599.80 43380.80 
1991 64150.70 70638.80 61901.JO 49604.40 64935.30 66649.SO 8932\.70 49911.60 43649.30 50311.70 
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La articulación de todos los factores mencionados y algunos més, han 

dado como resultado una inevitable escasez de vivienda en nuestro pals. 

La interrelación de todos estos factores, da como resultado el reflejo de 

la crisis inevitable de la vivienda en nuestro pals. 

El D.F. principalmente y otros estados como: Estado México, Veracruz, 

Jalisco, Puebla, Guanajuato, Mlchoacén, Chiapas, Nuevo León y Oaxaca ".son 

casos dentro de los cuales estén Integrados todos.estos factores que conllevan 

a la crisis habitacional. 17 

Cabe destacar que existen cuatro etapas de crecimiento de una ciudad 

pequetla a megalópolis. La primera de ellas se refiere al crecimiento del núcleo 

central (1900-1930). Y se caracteriza porque a pesar de ser una urbe 

relativamente pequetla de 344 mil habitantes en 1900, pasó a 1 millón 29 mil 

en 1930. El érea urbana propiamente dicha registró una tasa de crecimiento 

del 3.3% anual, mientras que el Distrito Federal creció al 2.6 por ciento. 18 

17 INEGI (Instituto Nacional de Estadistica Geografla e lnfonnática). Síntesis de Resultados. XI Censo 
Genera) de Población y Vivienda. 1990. pág. 45. 

•• Schtcingart Martha ... Espacio y vivienda en la ciudad de México·•. Edit. Colegio de México. 1991. pág. 
25. 
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La segunda etapa es conocida como la expansión periférica que se da 

en los anos de 1930 a 1950. Esta se caracterizó por el crecimiento más 

acelerado de las Delegaciones del Distrito Federal. que rodeaba a la ciudad 

central, y por la ampliación de la zona conurbada. 

En esta segunda etapa se localizan por primera vez el comercio y los 

servicios fuera del centro, hacia las unidades administrativas periféricas. lo que 

poclria denominarse como el primer fenómeno de descentralización de la 

actividad económica intrametropolitana. Esta expansión ocurre casi 

exclusivamente dentro del territorio del Distrito Federal, alcanzando los limites 

de su superficie al norte en 1950, lo que representa la culminación de esta 

etapa.19 

La tercera etapa es conocida como dinámica metropolitana y abarca el 

periodo de 1950 a 1980. En esta tercera etapa la Zona Metropolitana, rebasó 

los limites del Distrito Federal por el norte y se extendió hacia los municipios 

del estado de México. 

19 1810. págs. 25 y 26. 
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El crecimiento metropolitano en el estado de México continúo, al 

agregarse, en 1980, seis municipios de esa entidad a la zona metropolitana.2° 

Finalmente la cuarta etapa denominada megalópolis emergente con un 

periodo de 1980 con pronóstico para el atlo 2010, ea caracterizada porque el 

crecimiento urbano de la Ciudad de México va tomando un carácter 

megalopolitano en la década de loa ochenta y en el futuro. al consolidarse las 

articulaciones regionales con Toluca y Cuemavaca. 

Se ha afirmado que uno de los principales estimules al crecimiento de 

la Zona MetR>polltana ha sido la concentración de la inversión pública federal. 

En el periodo de 1960-1970 la participación de la Ciudad de México en la 

Inversión total nacional aumentó de 19.2 al 29.8%, y la tasa de crecimiento 

poblacional fue del 5.5%. Sin embargo, durante el periodo de 1970-1980 se 

observan ftuctuaclones en los porcentajes de la inversión destinados a la Zona 

Metropolitana, que van desde el 23.1% en 1973 al 34.0% en 1975, y 1980 

bajan al 24.9°/o. 

Al considerar los casi cinco siglos de existencia de la Ciudad de 

México, puede parecer que la metamorfosis de una pequetla ciudad a una gran 

:o mm. pág. 26. 
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metrópoli es resultado da un largo proceso da carácter secular. No obstante. 

desde el siglo XVI al XIX su crecimiento fue lento: su población aumentó de 30 

mil habitantes en 1522 a 300 mil en 1884. Es en al siglo XX cuando se 

transforma de una pequana ciudad de 344 mil personas en 1900 a un 

conglomerado magalopolitano da unos 15 millones en 1990.21 

En la actualidad las condiciones en que habita la mayor parte de la 

población de la Zona Metropolitana, constituye uno de los aspectos más 

graves de la crisis urbana, que sufre el principal as.entamiento del pals. 

De acuerdo al comportamiento del crecimiento demográfico y la 

migración rural-urbana es posible prever las necesidades de vivienda en un 

futuro cercano. 

La disminución de nacimientos y la reducción de las tasas de 

mortalidad, en especial la Infantil, han provocado un cambio en la forma de la 

pirámide de edades, la cual presenta una reducción en su base, un 

ensanchamiento considerable en las edades medias y un ligero aumento en 

:• lBIO. págs. 27. 28 y 29. 
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los rangos mayores. (ver I•• ll11otr•cloan de I•• plr6mldes de ed•des pmr• loo 

••o• de 1940 - 1990). 
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Esto significa que M6xlco se ha convertido en un pals donde los 

jóvenes son la población que predomina. En 1990, casi el 60% de los 

mexicanos tenlan menos de 25 anos. 

La mayor parte de la población masculina contrae matrimonio o se une 

para formar pareja entre los 20 y los 25 anos, mientras que el mayor grupo de 

población femenina lo hacen antes de los 20 allos, lo que quiere decir que en 

su mayorla las parejas en M6xico son jóvenes. Podemos decir que las 

tendencias pasadas continuaron en la década de los 80's y que continuarán 

operando en el futuro, y simplificando un tanto el análisis, entonces podemos 

estimar que cerca 8 482 900 parejas pasarán a demandar vivienda de 1990 al 

allo 2000 y entre el allo 2000 y el 2010, lo harán 9 348 100 parejas. lo que 

significa una presión sin precedente sobre la vivienda y otros servicios en los 

próximos allos.22 

Con respecto al déficit de vivienda en 1980, a pesar de un incremento 

importante en la construcción de nuevas viviendas. la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecología calculó un déficit de más de 4.86 millones. 

z: "-•itker, V. Jorge ... Derecho Económico ... Edit. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. pág. 16. 
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Este crecimiento urbano acelerado, que resultó de la migración rural

urbana y de las altas tasas de crecimiento natural de la población citadina, 

afectó en forma directa y determinante las condiciones habltacionales del 

Distrito Federal y del resto de la zona metropolitana, propiciando una escasez 

de vivienda y una deficiencia de servicios. 
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1.1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Se consideran en segundo t6rmino, los aspectos económicos para el 

anélisis del estudio en cuestión. En donde la estructura económica de nuestro 

pais juega un papel determinante. 

Una de las características principales de la estructura económica la 

constituye la interrelación directa e indirecta entre la diversidad de papeles que 

desempellan cada uno de los sectores económicos. Aunque cada uno de 

estos sectores, representa un peso relativo dentro de la economía, de acuerdo 

al grado de desarrollo alcanzado. 

IEL SECTOR PRIMARIO 

El sector primario se dedica a todas aquellas actividades que se 

desempellan con una proximidad a las bases de recursos naturales. Se 

caracteriza por el escaso empleo de equipos y por el uso extensivo y 

deteriorador de la tierra. 

En el sector primario existe una sobrepoblación con respecto a los 

recursos disponibles, trayendo como consecuencia un nivel de ingreso y una 
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productividad reducida y la explotación irracional de los recursos. Por 

otra parte, hay que setlalar que se dan desequilibrios en la ocupación y la 

productividad de la fuerza de trabajo, principalmente en este sector. 

En los paises en desarrollo, el sector primario se caracteriza por tener 

una baja productividad, bajos niveles de ingreso. escasa o nula utilización de 

insumos complementarios, inestabilidad en la tenencia de la tierra, una 

excesiva atomización de los predios. etc, no obstante esto, al igual que en los 

paises desarrollados. existen pequellos grupos de agricultores que mantienen 

altos niveles de productividad y su producción esté orientada al mercado. 

En estos paises la mayorla de los agricultores no pueden orientar sus 

productos al mercado, porque no existe un mercado masivo y real, y la razón 

principal de que éste no se constituya. es la heterogeneidad que se presenta 

en el sector agrlcola. tanto en su productividad como en los ingresos derivados 

de ellos, asimismo mientras mayor sea la población rural que se encuentra 

localizada en los sectores agrlcolas de subsistencia y en transición (en donde 

se obtienen ingresos raqulticos). no se podré integrar el mercado. 

Este sector también se caracteriza por su heterogeneidad y su 

desarticulación, en el cual predominan tres tipos diferentes de actividades que 

funcionan como subsistemas, el primero de ellos lo denominaremos subsector 

modemo, cuya producción satisface la creciente demanda interna y externa. 
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opera en forma monopólica y tiene la flexibilidad para adaptarse a los cambios 

que se registran en el nivel de Ingresos de la población, asl como a las 

alteraciones en la demanda lntemacional de los productos. Otro subsector es 

aquel que mantiene una economía natural en donde tiene una creciente 

presión sobre la propiedad de la tierra, la dimensión de los predios es mlnima y 

predominan cultivos de autoconsumo debido al bajo rendimiento de los 

mismos, una parte de la población se ve impulsada a realizar trabajos 

complementarios, lo que causa un exceso en la. oferta de la mano de obra 

agrlcola que no encuentra acomodo dentro de la actividad y que tampoco es 

absorbida por otros sectores cuya producción solamente se destina a 

satisfacer las necesidades de los mercados regionales. Finalmente aquel que 

no alcanza a satisfacer las necesidades de la población y se ve en la 

necesidad de realizar simultáneamente otras actividades. 

El sector agrlcola tradlcionallsta, hace que la agricultura sea incapaz 

de dar un empleo estable durante todo el ano a los campesinos; de ahí que un 

sector importante de la mano de obra agropecuaria se encuentre desocupada. 

ya sea porque carece de tierra o porque no existen suficientes oportunidades 

de empleo, lo que obliga a estos grupos a emigrar y ocuparse en servicios 

redundantes, como vendedores ambulantes, lustradores de calzado, etc. 

A partir de 1990, en nuestra economla, la población ocupada dedicada 

a las actividades de este sector disminuyó en relación a los sectores 
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secundario y terciario; siendo 6sta una de las razones que han provocado los 

movimientos migratorios (campo-ciudad). 

El sector agropecuario se ve limitado en su desarrollo a causa del 

retraso en la adopción y aplicación de nuevas tecnologlas. Esta situación 

propicia la formación de economlas duales, es decir, la coexistencia de 

actividades modernas con tradicionales, creando una heterogeneidad 

estructu .. I. 

La dualidad que se da en este sector se debe principalmente a dos 

causas, una es la ampliación de las zonas de riego y la otra es la utilización de 

fertilizantes ocasionando asimismo un desequilibrio regional, ya que estos 

factores sólo se dan en ciertas regiones, en el caso particular de México, se 

localiza en la zona norte del pals. 

En paises como México, la tierra es la principal fuente de riqueza de la 

población rural, de ahl que la distribución de los derechos de la propiedad sea 

un factor estratégico y un impulso inicial del desarrollo económico, que propicia 

la movilidad de los factores productivos y altera el sistema de utilización de la 

tierra. Sin embargo, estos factores a su vez son la causa limitante del 

desenvolvimiento rural, debido a la escasez de capital y al exceso de la mano 

de obra. 
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Han existido programas para beneficiar a este sector, pero la ayuda 

que se le ha otorgado no ha sido constante, ya que hay una carencia de 

inversiones en Infraestructura, précticas monopólicas de comercialización, 

carencia de innovaciones t6cnicas y tecnológicas, etc. En fin una serie de 

obstéculos que Impiden el desanollo de la agricultura. 

Aún cuando se realizan inversiones en este sector, si 6stas no se 

distribuyen en forma equilibrada, es decir, tomando en cuenta las 

caracterlsticas tales corno el tipo de tenencia de 1á tierra, el tipo de región, etc, 

lo único que se provocaré es una heterogeneidad en su estructura y serios 

desequilibrios interreglonales e intersectoriales. 

Dentro de la política económica que se ha manejado para apoyar a 

este sector encontrarnos a la reforma agraria, en donde sus objetivos han 

variado en el tiempo y en el espacio; en sus primeras fases se buscaba romper 

con la estructura monopolista por medio del otorgamiento masivo de tierras, 

restitución del ejido y el parcelamiento de la propiedad, posteriormente se 

buscó el fortalecimiento del sector mediante la adopción de mejoras 

tecnológicas. fertilizantes, insecticidas, semillas mejoradas. mecanización de 

los cultivos y la organización de los campesinos de manera que· éstos puedan 

defender sus derechos y con ellos crezca la productividad, el ingreso y el nivel 

de vida de la población rural. 
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Actualmente se pretende dar otro giro a la tenencia de la tierra al 

modificarse el artlculo 27 constitucional se permite la enajenación del ejido. 

La adopción de ciertas tecnologfas trae consigo muchos benef"iclos, 

pero también es cierto que trae desventajas como en el caso particular del 

empleo, la gran parte de la población se margina o es marginada a los cambios 

que se producen en las actividades económicas. Esto se debe a que las 

personas no esU.n preparadas para el cambio y no tienen el grado de 

escolaridad necesario, no obstante que pueden ser beneficiadas por las 

inversiones realizadas. las ventajas obtenidas son pocas debido a lo arraigado 

de sus costumbres y a la insuficiente capacidad de una utilización adecuada de 

dicha tecnologia. 

La polltlca económica que se aplica en cada uno de los paises, 

también interviene en forma decisiva en la estructuración del sector, debido a 

que la inversión que se orienta al campo busca por medio de la infraestructura 

la creación de un sector agricola moderno que coadyuve a satisfacer las 

necesidades internas y a tener excedentes para exportar. 

Una de las principales caracterfsticas de la polltica económica, es que 

de acuerdo al periodo presidencial, se dará mayor o menor apoyo a un 

determinado sector económico tomando en cuenta sus propios Intereses. 
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La estrategia seguida por el sector público, ha consistido en concentrar 

su mayor apoyo en unas cuantas regiones del pals, lo cual ha dado como 

resultado una acentuación de la dualidad económica y un desequilibrio regional 

que actualmente prevalece en el agro mexicano. 

A pesar de que en algunos anos se logró un notable y sostenido 

crecimiento, la distribución de los beneficios de éste ha sido bastante 

desfavorable para los sectores més numerosos de la población. 

Entre otros factores de polltica económica que han Influido en el 

desequilibrio del sector, tenemos el periodo tan prolongado en el que se ha 

realizado el reparto de tierras creando inestabilidad en la propiedad e 

Impidiendo su acceso a las fuentes de financiamiento. 

Una de las pollticas que juega un papel de suma importancia es la 

poHtica crediticia, la cual es un instrumento estratégico que influye y determina 

el ritmo de desarrollo del sector agropecuario, ya que por medio de los 

recursos otorgados a los agricultores se facilita el acceso a las innovaciones, 

tanto a los insumos, como a la mecanización. Sin embargo, la escasez o la 

defectuosa aplicación del crédito pueden convertirte en un obstáculo que 

deforma su crecimiento. 

Entre los sectores productivos, el sector agropecuario se encuentra en 

una posición desfavorable para atraer créditos debido a la incidencia que 
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tienen las condiciones naturales en la producción agrlcola, que Implica una 

mayor eventualidad y riesgo. El bajo rendimiento y la productividad del campo 

frente al resto de los sectores también alejan a las Inversiones, ya que éstos 

prefieren Invertir en actividades que reditúen altas tasas de inler6s, que en el 

campa. 

Se puede concluir, que si no se corrigen esas medidas radicales de 

palltica económica que tradicionalmente se han utilizado para impulsar y 

sostener el desarrollo. existen pocas esperanzas de que se puedan corregir los 

desequilibrios que actualmente prevalecen. 

En resumen se puede decir que los factores limitativos que influyen y 

determinan la dinámica del sector primario son los recursos humanos, la 

estructura agraria, el atraso tecnológico, la comercialización y el escaso 

financiamiento otorgado. Algunas de estas limitantes son efecto o 

consecuencia del Incipiente desarrollo rural; sin embargo se encuentran 

ligados entre si y representan diversas fases del problema y cuyos efectos se 

resienten a todos los niveles. · 

De ahl que se demanda una planeación integral no sólo del sector 

agropecuario, sino de la economla en su conjunto, con el fin de que este sector 

siga desempel'lando su papel de proveedor de materias primas y mantenga un 
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nivel de crecimiento autosostenido a largo plazo. 

IEL SECTOR SIEClJNDARIO 

El sector secundario reune a las actividades industriales por medio de 

las cuales los bienes son transformados; es decir, le son adicionadas 

características que corresponden a diferentes grados de elaboración. 

Tomando en cuenta las características y la evolución del sector 

industrial, éste se subdivide en tres grupos: 

Industrias tradicionales, que son las que se dedican a la producción de 

bienes de consumo; integran a dicho grupo las alimenticias, las de bebidas y 

tabaco, la de textiles, la de calzado, la de madera y muebles. La expansión de 

este tipo de industrias se ha visto limitado por la tecnologla utilizada poco 

significativa si se pretenden fomentar las exportaciones. 

Industrias metal-mecánicas, incluye a las industrias metálicas básicas, 

productos metálicos, maquinaria no-eléctrica, maquinaria eléctrica y equipo de 

transporte. 

Industrias encargadas de suministrar los insumos intermedios, 

manufacturas de caucho, productos qulmicos, derivados del petróleo y carbón 

y las manufacturas de minerales no metálicos. 

En cuanto a su desenvolvimiento, en el sector secundario se han 
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establecido relaciones entre las reservas de capital, progresivamente 

acumulado en varios frentes. pero fundamentalmente en actividades 

industriales, por un lado, y la mano de obra incrementada por la expansión 

demogréfica o sobrante de la agricultura para ser absorbida en nuevos 

empleos, por el otro constituye una de las més graves cuestiones a que se 

enfrentan los sistemas económicos en la actualidad 23 

El sector secundario se ve limitado por varios factores como son el 

mercado interno. la tecnologla que emplea. la distr:ibuclón del ingreso, una baja 

inversión, la escasa Integración industrial y el proteccionismo que se da a estas 

actividades. 

Por otra lado se ha observado que no existe una polltica formal de 

industrialización que contemple buenos programas que permitan continuidad, 

coherencia y eficiencia en la economla. por parte del sector público y del 

sector privado. 

:u Barros de Castro Antonio y Lcssa Carlos Francisco. ..Introducción a la cconomia (un enfoque 
cstructuralista)"'. Edit. S.XXJ. México. 1990. págs. 19 y 20. 
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EL SECTOR TERCMRIO 

El sector terciario atiende todas aquellas actividades cuyo producto no 

tiene expresión material y se encarga del estudio de la distribución de las 

mercanclas, el cual se desglosa en varias actividades: comerciales, transpone. 

educación, diversiones, comunicaciones, etc.; es decir, que estamos hablando 

de una amplia gama de servicios. 

La imponancia del sector servicios radica en el papel que juega dentro 

de la economia como intermediario entre los productores y los consumidores. 

por lo que para que se considere eficiente debe de contemplar mejores 

canales de distribución y comercialización, lo que implica una mayor equidad 

en la distribución del ingreso. Además su desarrollo depende en gran medida 

del grado de integración del mercado interno. del desarrollo de las actividades, 

y de toda la economia en su conjunto. 

El sector servicios es el más dinámico de la economia mexicana, ya 

que dentro de su historia ha desempetlado un papel fundamental; podemos 

remontamos a principios del siglo en donde dicho sector representaba dos 

quintas partes del PIB, como respuesta a los altos costos en que se incurria 

77 



por la distribución de mercanclas y por la carencia tanto de medios de 

comunicación como de transporte; razones por las cuales se vela encarecida 

la distrlbuci6n de las mercanclas y de los servicios. 

Por lo tanto las actividades terciarias se han venido desarrollando no 

como consecuencia de la evoluci6n alcanzada por el pals sino por la 

deficiencia que se observa en el aparato productivo nacional. de ahl la 

explicaci6n a los altos m6rgenes de comercializaci6n y al desarrollo de las 

actividades redundantes y poco productivas. 

En consecuencia se ha venido generando un valor agregado Igual al 

de los sectores productivos, hecho que origina un elevado costo y por ende 

una fuerte concentración de la riqueza. 

Las actividades terciarias se han expandido principalmente por el 

desarrollo de las zonas urbanas, ya que en dichas zonas se originan 

demandas que sólo pueden ser satisfechas por medio de la distrlbuci6n de 

mercanctas y servicios. que a su vez se tienen que ver incrementadas por el 

ritmo que impone el crecimiento poblacional y su poder adquisitivo. 

El desarrollo de las zonas urbanas se manifiesta no sólo como 

respuesta a un incremento de la población, sino que se deben considerar una 

serle de factores que han venido influyendo de manera decisiva en su 

78 



ESrn 
SiUi 

TC!S 
Df LA 

evolución, conslderlllndose los siguientes: concentración y desarrollo de las 

actividades financieras. comerciales. Industriales, culturales. polftlcas y 

administrativas; actividades que a su vez van a demandar en forma creciente 

servicios blllslcos (vivienda. energla el6ctrica, agua potable) y una serie de 

servicios urbanos. 

A través de nuestro trabajo se puede observa que la economla del pals 

y su población han sufrido cambios cuantitativos y cualitativos en toda su 

estructura, como consecuencia del proceso de urbanización y la elevación del 

poder adquisitivo de la población, que a su vez son causa y efecto del 

crecimiento que en México han sufrido las actividades productivas. Por tal 

motivo, la urbanización se ha venido incrementando como respuesta a la 

centralización que ha tenido el pals en unas cuantas ciudades. 

Dicha situación además de propiciar el movimiento migratorio de las 

zonas rurales a las urbanas, lo ha estimulado de igual forma, que al 

movimiento que se da de los pequel'los y medianos centros urbanos a los más 

grandes. 

Y debido a la estrecha relación que se da entre las actividades 

productivas y las concentraciones urbanas, observamos un desarrollo 

Irracional, no planificado y desmedido en el pals. 

Con respecto a los factores que han venido limitando el desarrollo de 
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las actividades terciarias tenemos, a las pr .. cticas comerciales que prevalecen 

en el proceso distributivo, formas oligopólicas, irracionales y onerosas que 

elevan considerablemente el precio de las mercanclas y servicios que se 

ofrecen a los consumidores. 

Adem .. s, el sector servicios a pesar de que capta un mayor número de 

empleados, muchos de éstos no se pueden considerar como productivos. 

A principios de este siglo el sector primario era el que absorbla una 

mayor cantidad de población, pero hoy en dla este sector ha venido 

decreciendo en Importancia para la economla en su conjunto. Para el ano de 

1940 el 65.39% de la población total estaba ocupada en este sector; mientras 

que para 1990 solo representa el 22.65%. 

El sector secundario por su parte ha tenido una evolución creciente, 

pues a partir de 1940 que tuvo el 12.73% de la población total, se incrementó a 

un 27.79% en 1990. Aunque es Importante destacar que este sector en 

promedio es menor que el sector primario y el terciario. 

Finalmente el sector terciario tuvo una tendencia a incrementarse, de 

19.07% en 1940 a 46.13% para 1990. (ver cuadro 12 y ar6Dca 11). 
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CUADRO No.12 

, .. 5.8511.116 3.830.871 65,39 746.313 12,73 1.117274 lt,07 
Ita 8272.093 4.823.901 511,32 1.319.163 15,95 W4.lle3 21,45 
1llO 11.332016 6.143.540 54,21 2.147.343 18,95 2.959.342 29,12 
1m 12.955057 5.103.519 39,39 2.973.540 22,95 ' 4.130.473 31,88 , .. 21.941.693 5.699.971 25,911 4.464.410 20,35 5225.275 23,81 , .. 23403.413 5.300.114 22,65 6.503.224 27,79 10.796203 46,13 
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Por lo que, el sector aervlcios ea uaualmente el sumidero • donde van 

• d•r loa grande• contingente• de mano de obra no callficacl• que, •I dejar el 

campo, p•san a vegetar en I•• ciudades, y buscan su subslstenci• a trav6a del 

comercio callejero. trabajos eventuales y otraa ocupaciones escasamente 

productivas. 2• 

Analizando cada uno de loa sectores. se_ puede observar que existe 

una desintegración sectorial, dando como resultado un sinnúmero de 

problemas que tienden a crecer cada vez más, con pocas altematlvas de 

soluciOn. 

El descuido y el poco apoyo que se le ha tenido al sector primario, ha 

ocasionado una acelerada migraciOn hacia las ciudades, redundando en un 

problema habitacional. Ademés de provocar un desequilibrio econOmico en el 

¡:ials, por su escaso desarrollo. 

La falta de una planeación estratégica por parte de las autoridades, ha 

provocado que el sector secundarlo se haya desarrollado de una manera 

inadecuada. El desinterés que se ha reflejado en el aspecto ecolOgico, la 

" IBID. pág. 20. 
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insuficiente protección a las •reas verdes, la autorización en la implantación de 

las industrias en cualquier zona sin considerar las desventajas que trae la 

localización de 6ataa, etc., limitan por consiguiente las altemativas para 

SOiucionar el problema habltacional. 

El gran auge que el sector terciario ha tenido, se debe principalmente a 

que sus actividades tienen un menor riesgo, comparado con los otros sectores 

y los beneficios obtenidos son a un menor plazo, siendo estas las razones por 

las que se considera como sector poco productivo. 

En suma la evolución que la estructura económica ha tenido, refteja en 

gran medida un desequilibrio económico-social que incrementa cada vez més 

el problema habitacional. 

A través de su evolución histórica se puede observar el desarrollo de 

cada uno de los sectores. 

A partir de 1960 a la fecha se puede observar que el sector 

predominante en la estructura económica es el sector terciario. Alcanzando un 

PIB total de 689 mil 136 millones de pesos para 1960, mientras que- para-1991 ······· ···

creció a 3,253, 125 millones de pesos, es decir, tuvo un crecimiento de 4. 7% en 

este perlado. 

El PIB alcanzado por el sector secundario para 1960 fue de 367,604 
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millones de pesos, en tanto que para 1991 registró 1,796,862 millones de 

pesos, obteniendo un crecimiento de 4.9%. Finalmente el sector primario, para 

este mismo periodo tan sólo tuvo un crecimiento de 2.1 %. 

De acuerdo a estas estadlstlcas se puede percibir que aún cuando el 

sector terciario registra un mayor PIB total, tuvo un menor crecimiento con 

respecto al sector secundario. (ver c11 ... ro 13). 

Para que esta estructura económica teng~ un buen funcionamiento, es 

necesario llevar a cabo una planeaclón sectorial que conlleve a una 

maxlmlzaclón de los recursos disponibles. 
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1 .. 1 
1 .. :Z 
1 .. 3 
1"4 
1 ... 1-
1 .. 7 1-1 .. 9 
1970 
1971 
1972 
1973 
197• 
197S 
197• 
1977 
197S 
1979 
1980 
1M1 
1M:Z 
19S3 
19M 
1MS 1-
1M7 1-1M9 1-
1ff1 

CUADRO No. 13 

198.678 
205.•39 
214.595 
230.905 
236.155 
241.547 
244.606 
249.198 
252.026 
262.513 
277.805 
279.717 
290.942 
298.238 
304.055 
307.168. 
330.960 
351.000 
343.410 
368.0ol9 
390.559 
382.872 
390.605 
401.120 
416.163 
404.841 
410.405 
3!M.909 
386.015 
408.807 
•12.742 

381.255 
398.395 
438.0ol9 
504.487 
531.988 
578.725 
618.509 
886.347 
516.767 
764.866 
774.259 
845.326 
929.293 
986.766 

1.031.730 
1.081.482 
1.100.316 
1.215.649 
1.350.088 
1.464.383 
1.595.971 
1.562.834 
1.423.034 
1.490.176 
1.562.163 
1.474.165 
1.522.802 
1.559.343 
1.643.919 
1.738.499 
1.796.862 

P~Nft: l.N.LQ.I. ~ Htel0ñca9 .. Ml•ko" . ..... ,,. 
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726.450 
760.797 
815.009 
893.559 
961.181 

1.016.474 
1.079.054 
1.209.640 
1.229.044 
1.313.372 
1.376.757 
1.503.641 
1.615.093 
1.714.116 
1.835.619 
1.922.849 
1.992.504 
2.163.797 
2.398.733 
2.637.645 
2.875.889 
2.885.983 
2.815.298 
2.904.754 
2.!M2.077 
2.856.715 
2.890.397 
2.929.427 
3.016.275 
3.124.233 
3.253.125 



1.1.3. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Uno de los antecedentes principales de la polltica estatal ante el 

problema de la vivienda fue el reconocimiento que se hizo de éste en la 

Constitución de 1917. Sin embargo, el Estado Mexicano sólo empezó a 

mostrar una real y creciente preocupación por las insatisfechas necesidades 

habitacionales de la población hasta mediados del siglo. 

No obstante, en contadas ocasiones se cumplió esta disposición 

(reglamentada en 1931 por la Ley Federal del Trabajo). de modo que el 

Gobiemo Federal debió convertirse paulatinamente en el principal promotor de 

la vivienda popular.25 

En el transcurso de las décadas precedentes, los cambios 

experimentados por el Estado y la sociedad civil en México. han obligado a las 

autoridades y a los intelectuales a reflexionar en tomo a una pronta adecuación 

:s INEGI (lnstih.no Nacional de Estadistica Gcografia e lnfonnática). ..Estadísticas Hislóricas de 
México ... Tomo J. páa. J43. 
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de las pollticas Institucionales en materia de bienestar social, como respuesta 

a los cambios que el pala ha experimentado en el marco de una profunda crisis 

económica. 

La intervención del Estado Mexicano en el problema de la vivienda ha 

comprendido una gran variedad de formas, que Incluyen desde las acciones 

directas de edificación de conjuntos habitaclOnales por organismos públicos 

federales y los diversos mecanismos financieros utilizados para canalizar 

AtCUl"llOS crediticios a la vivienda, hasta el conjunto de acciones y pollticas 

habitacionales relacionadas con la tenencia, valorización y uso de la tierra, la 

constitución y administración de reservas territoriales, el desarrollo de 

asentamientos humanos, la producción de materiales e insumos para la 

construcción, y la regulación inquiiinaria.28 

La vida económica y social que dio origen a las pollticas de bienestar 

social y que fundamenta nuestro desempello institucional, hoy en dla es 

20 IBID. pág. J 44. 
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totalmente diferente. A partir de la creación del Derecho Social y del modelo 

urbano industrial adoptado en los anos 40's, se manifiesta un creciente 

movimiento migratorio de la población hacia las grandes ciudades, se agudizan 

los problemas urbanos, se presentan impactos desfavorables de la crisis en 

amplios sectores de la población aumentando enormemente las expectativas 

de acceder a la vivienda. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA EN Mit:XICO 

Actualmente, el parque habitacional del pals está compuesto por 17 .8 

millones de viviendas. Alrededor de 4.6 millones presentan condiciones de 

hacinamiento y de precariedad. Atender el rezago implica la construcción de 

nuevas viviendas y el mejoramiento del parque habitacional.27 

El Estado Mexicano por conducto del Derecho Económico intenta 

hacer frente a tan aguda problemática a través del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND). Y sellala que todos los mexicanos deben de disponer de una morada 

digna y suficientemente provista de servicios de agua potable, energla eléctrica 

y drenaje sanitario, satisfactores esenciales del bienestar social, asl como el 

27 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo. 1995-2000, pág. 96. 
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disfrute de factores b6slcos directos. Elementos a los que todos los mexicanos 

debemos tener acceso. 

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que hay rezagos y 

desigualdades en el aspecto habltacional, que deben ser aminorados y 

corregidos con un amplio esfuerzo de colaboración social, y en donde el 

Estado en su función de rector deberé contribuir al desarrollo social, 

promoviendo la ampliación de la disponibilidad y el acceso a la vivienda, y a 

todos los servicios públicos. 

•La generación de oferta de la vivienda se enfrenta a diversos 

problemas, entre los que destacan: una regulación excesiva que se refleja en 

un complejo sistema de tramites; multiplicidad en la gravación fiscal; en 

escasez de suelo con vocación habitacional, sobre todo en ciudades medias y 

en las grandes urbes; acceso limitado a fuentes de financiamiento; reducida 

innovación tecnológica que permita el uso de materiales regionales, 

ecotécniccs y prefabricados; deficiencia en los sistemas de comercialización de 

materiales de insumos•. 2 " 

:.• IBID. pág. 96. 
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Por otro lado, entre los problemas que afronta la demanda destacan 

los altos precios de las viviendas; la atención crediticia insuficiente; falta de 

Información de la oferta disponible para sustentar un mercado integrado, y los 

elevados costos que implica el proceso de titulación de la vivienda. 

La polltica de desarrollo social que impulsara el Gobierno de la 

República en materia de vivienda tendrá como objetivo: orientar el papel del 

Estado hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores 

públicos, social y privado, para apoyar las actividades de producción, 

financiamiento, comercialización y titulación de la vivienda; y promover las 

condiciones para que las familias, en especial las que tienen mayores 

carencias tanto en las zonas rurales como en las urbanas, disfruten de una 

vivienda digna, con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción 

y seguridad jurídica en su tenencia.29 

Para el logro de estos propósitos se Intenta llevar a cabo acciones 

conjuntas entre el gobierno y la sociedad, donde los sectores privado y social 

tengan un papel determinante en la ampliación de la oferta de vivienda en todo 

.:. IBID. pág. 96. 
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el pala. En ese sentido, la estrategia ha seguir considera las siguientes lineas 

de acción: 

Fortalecer institucionalmente a los organismos promotores de la 

vivienda. Financiando a los adquirentes de vivienda como un estimulo 

adecuado para fomentar una oferta de vivienda acorde con las necesidades y 

preferencias de la población. Por lo que se fortalecerén a los organismos 

promotores de vivienda, manteniendo su vocación social. Asimismo, se 

estrecharé la coordinación entre los tres niveles. de gobierno, con el fin de 

urbanizar en forma més eficiente la polllica habitacional y lograr asl una mayor 

eficacia en el programa sectorial. 

En cuanto a la desregulación y desgravación se intenta una 

simplificación administrativa. promoviendo ante los gobiernos locales la 

revisión de las disposiciones en materia del uso del suelo, de los reglamentos 

de construcción y de los procedimientos que obstaculizan el incremento de la 

oferta y el mejoramiento del inventario del parque habitacional, ademés de que 

encarecen la vivienda. 

En ese sentido, se intentará promover ante los gobiernos estatalo:s la 

ampliación y agilización de los servicios de titulación y de registro público de la 

propiedad; se alentará la desgravación de las operaciones de compra-venta; y 

se impulsarán esquemas de comercialización de materiales e insumos para la 
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autoconstrucción que abaraten los costos. 

En el aspecto del suelo para vivienda. Se emprenderán medidas 

tendientes a garantizar el incremento del suelo apto para vivienda abatiendo la 

especulación mediante la utilización de predios baldlos urbanos e incorporando 

a las tierras ejidales y comunales consideradas en los planes de desarrollo 

urbano. En dichas acciones se garantizan los derechos de los ejidatarios y 

comuneros y se facilitará su participación en los esquemas de desarrollo 

inmobiliario. 

En la parte de mejoramiento y la ampliación de los servicios del 

financiamiento a la vivienda. Se intensificarán los trabajos tendientes a 

desarrollar un mercado secundario de hipotecas, con el objeto de aumentar el 

financiamiento a la vivienda, especialmente la de interés social. Será un 

elemento central para abaratar el crédito, la revisión del marco institucional del 

mercado financiero por otra parte, se intenta ampliar la participación de otros 

intermediarios financieros aprovechando la infraestructura de instituciones 

existentes, para promover esquemas de arrendamiento con opción a compra y 

de ahorro previo destinado a la adquisición de vivienda. 

En cuanto a la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda rural y 

urbana. Con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los programas 

de vivienda se fomentará el proceso de autogestión y se impulsarán los 
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programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda rural. Con los 

sectores privado y social. Intentan concentrar acciones y mecanismos 

eficientes de comercialización de materiales para la construcción y de vivienda 

de inter6s social. 

Por otro lado. en cuanto al fomento tecnológico se promoveré la 

innovación de t6cnicas y materiales utilizados en la producción de vivienda, 

introduciendo tecnologlas y procedimientos que ofrezcan mejores resultados 

en calidad y precio para la edificación, con el empleo de materiales e insumos 

locales. 

•El aumento de la oferta de vivienda, asl como la construcción de alta 

calidad y bajos costos implican la incorporación de nuevas tecnologlas. Por 

ello, se alentaré la investigación de nuevos métodos de construcción y el uso 

de materiales adecuados . ..:JO 

Tomando en cuenta los distintos tipos de demandantes que solicitan 

vivienda, el Estado ha creado diferentes organismos y programas. Estos 

programas que hoy se aplican son los del INFONAVIT (Instituto del Fondo 

'° IBID. pág. 98. 
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), FOVISSSTE (Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado), FOVI (Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 

Vivienda). FIVIDESU (Fideicomiso de Vivienda Desarrollo Social y Urbano), 

para los trabajadores del DDF y FONHAPO (Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares), sin contar los establecidos especlficamente para la reconstrucción 

a ralz del sismo de 1985, que son orientados hacia los sectores pobres que no 

son derechohabientes de otras instituciones. 

Del total de viviendas terminadas por el sector público (como se puede 

ver ea el cuadro No. 14) del cual se desprende que en el periodo de 1947-1964; 

fueron 121 mil 200; para 1965-1970 fueron 119 mil 779; en el periodo de 1971-

1979 fueron de 511 mil 044 y por último en el periodo 1983-1990 se terminaron 

2 millones 020 mil 575 
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•El papel principal de estas Instituciones es el manejo de los recursos 

destinado• a la vivienda de lnter6s social, especialmente en lo relacionado con 

el financiamiento de la misma. Ellas tienen que ver, tambl6n, con la promoción 

y producción habitaclonal para la población de bajos ingresos. en la medida en 

que se definen los tipos y número de acciones a ejecutar, de acuerdo con los 

recursos disponibles; elaboran normas que precisan las caracterlsticas 

t6cnicas que deben tener los programas y. en muchos casos, son propietarias 

del suelo destinado a la vivienda. Ademllls, cada Institución aprueba o rechaza 

las solicitudes que se le presentan (es decir, otorga o no el financiamiento) a 

partir de criterios o procedimientos particulares que ha establecido para ello".31 

Situación que desde nuestro punto de vista se lleva a cabo por medio 

de las instancias legales respectivas y a través de la coordinación y orientación 

del Derecho Económico. 

Los organismos antes mencionados son algunos por los cuales ha 

actuado y sigue actuando el Estado para resolver el problema de la vivienda. 

Jt Schteingart l\.fartha. ""Espacio y Vivienda en la ciudad de México"". Edit. Colegio de México. 1991. 
págs. 278 y 279. 
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Pudi6ndose setlalar que dentro de las caracterlstlcas del bien 

producido o del servicio prestado, el Estado actúa únicamente sobre la 

demanda. De esta segunda alternativa se establecieron programas de vivienda 

nueva para diferentes sectores de la población "vivienda de inter6s social, 

urbana y campesina• o bien programas de mejoramiento de vivienda que no 

implican producclOn de nuevas unidades. En este renglón el Estado actúa 

generalmente tanto en el financiamiento corno en la construcción de vivienda 

nueva. 

Otro aspectO Importante cuando el Estado Interviene, es que lo hace; 

corno promotor de las obras habitacionales y a la vez define las caracterlsticas 

del producto, apoya el prefinanclamlento de las obras, acorta los t6rminos y fija 

las normas especificas relativas al disetlo y además ve los aspectos 

constructivos de los conjuntos de unidades de vivienda. 

Desde el punto de vista del Estado, la vivienda es un elemento 

instrumental para satisfacer una necesidad humana esencial considerándose 

que todo mexicano tiene derecho a una morada digna, para que satisfaga esa 

necesidad. La vivienda como objeto material debe cumplir con dos funciones: 

a) Integrar a los Individuos en una comunidad, posibilitando su 

bienestar y protección; 
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b) Servir como elemento Integrador a la estructura urbana y 

combinarse con el conjunto de servicios urbanos para posibilitar la realización 

de las actividades especificas de sus miembros. 

De esta última función incorpora dimensiones sociales y culturales de 

tal forma que la vida familiar se de-nvuelva en tomo a la vivienda. entendida 

ésta en su més amplio sentido. rebasando los limites de la obra flsica de 

paredes y techos. La vivienda, ademés de ser accesible en términos 

económicos. deben constituirse en el marco adecuado para el desarrollo 

familiar y social del trabajador y de su familia. De esta forma. dentro de los 

factores que explican la preocupación gubemamental por el problema de la 

vivienda sobresale el hecho de que este es un elemento donde se ubica la 

unidad social bésica: la familia. 

En función de las necesidades de los dos grupos sociales que 

constituyen "el sector popular". los programas gubemamentales distinguen 

entre la "vivienda popular" propiamente dicha y la de "Interés social". Por esta 

última se entiende aquella referida a un sector de la población que aunque de 

ingresos reducidos. los tiene suficientes para cubrir los abonos con que pagará 

su vivienda en un término más o menos largo. La vivienda estrictamente 

"popular" seria aquella que requieren las personas que no tienen trabajo 

permanente. que no ganan lo suficiente para ser objetos de crédito o ambas 

cosas. 
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Las fuentes de financiamiento con que cuenta el programa financiero 

de la vivienda provienen fundamentalmente de: 

a) El goblemo federal, a trav6s de la Secretarla de Hacienda y C~lto 

Público; 

b) La banca privada, ea decir, del 30% de los fondos de las 

instituciones hipotecarias y departamentos de ahorro de loa bancos de 

depósitos; 

c) Bancos u organismos extranjeros o internacionales. 

Aderrulls, ha recibido aparte del gobierno, recursos del exterior de la 

Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID); dando por resultado que estos fondos constituyan el capital 

"semilla" del FOVI. 
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CAPITUL02 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
MÉXICO 

2.1. CARACTEIÚSTICAS GENERALES 

Este sector. como actividad económica está lntimamente relacionada 

con los recursos disponibles y con el requerimiento en cantidad y calidad de 

éstos. 

En los últimos allos está actividad económica ha descendido, 

especialmente en 1995, ya que bajó a 6.9 % en su participación en el P.l.B. 

(una tasa superior a la registrada en crisis anteriores). Por otra parte, el nivel 

de inflación presentó un significativo repunte al situarse en 51.97%; las tasas 

de interés remontaron niveles preocupantes. pues los Cetes a 28 dlas 

alcanzaron un máximo de 82.65%, el tipo de cambio fluctuó entre los 5 y 8 

pesos por dólar y el Indice de mercado de capitales osciló entre las 1,450 y las 

2,750 unidades. 

La evolución de estas variables durante 1994 fue significativamente 

diferente. El drástico cambio que se observó en 1995, se originó por la alta 

vulnerabilidad de la economla ante el comportamiento de la inversión 

extranjera, principalmente la de cartera. Un ·cambio en las expectativas de los 
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inversionistas extranjeros sobre la viabilidad de la politica económica y la 

situación politico-social, provocó la salida de capitales y por tanto, una 

extraordinaria demanda de dólares, que desestabilizó las variables macro y 

microeconómicas del pals. 

La respuesta del gobierno fue el disello y aplicación de una polltica 

monetaria restrictiva, encaminada a resolver el problema de la insolvencia del 

sector público. Sin embargo, las medidas adoptadas, entre ellas la restricción 

al crédito interno, la elevación de las tasas de interés y la liberación del tipo de 

cambio, derivaron en otro problema; la insolvencia de los particulares 

(empresas y familias) que ante la escasez de créditos y el alza de las tasas de 

interés, fueron forzados unos a paralizar sus proyectos de inversión, y otros, a 

suspender el pago de sus obligaciones crediticias, lo cual dio lugar a una de 

las más profundas crisis en la historia del sistema bancario. 

La situación de las familias a partir de entonces. se ha caracterizado 

por un grave· i:16terioro en el nivel de ingreso real y poder adquisitivo; 

desempleo, escasez de crédito y alto costo del mismo, un significativo saldo de 

deuda y un bajo nivel de confianza. 

Por su parte, los efectos de la crisis en las empresas se diferencian 

entre aquellas relacionadas con las exportaciones ya sea directa o 

indirectamente o que sustituyen importaciones, que son las que se han visto 

favorecidas y aquellas que tienen como principal destino el mercado interno y 
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que han sufrido una apreciable contracción en su actividad. En este segundo 

caso se encuentran las empresas constructoras. 

La Industria de la construcción fue la rama productiva milis afectada por 

la situación económica que se presentó en los últimos al'los. principalmente en 

1995. El Producto lntemo Bruto (PIB) de la construcción para este ano. cayó 

en 22.0%, seguida por el sector comercio, restaurantes y hoteles con 14.4%. 

Ademés su calda, es tres veces superior al descenso que mostró el PIB 

nacional (6.9%). Estas cifras dimensionan la dificil situación que vivieron las 

empresas constructoras en 1995 y vislumbraron un arduo panorama para este 

atlo. 

Los factores que contribuyeron a multiplicar los efectos de la crisis en 

la industria de la construcción fueron:32 

• Su orientación al mercado interno (contracción de la demanda 

interna). 

• El largo periodo en la maduración de los proyectos (recuperación del 

capital a largo plazo). 

•El tipo de crédito requerido (principalmente de largo plazo) y las altas 

tasas de Interés. 

3~ C.N.l.C ••situación de Ja Industria de la ConstrUcción ... febrero. 1996. pág. J. 
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• La contracción del presupuesto gubernamental en la Inversión flsica. 

• El incremento en los precios de los materiales. 

El valor de la producción del Sector Formal de la Industria de la 

Construcción (SFIC) para 1995, constituido por las 15,313 empresas afiliadas a 

la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) fue de 33 mil 754 

millones de pesos, cifra 48.42% inferior respecto al monto registrado el ano 

anterior. 

El valor de las compras y del consumo de materiales para la 

construcción, presentaron un comportamiento directamente proporcional al 

mostrado por el monto de obra ejecutada por las empresas. El valor de las 

compras de materiales fue de 13 mil 428 millones de pesos, con un 

decremento cercano al 42% en ambas variables. 

El alza en los precios de los materiales fue un factor que perjudicó al 

sector, pues éstos aumentaron en 45.4% en promedio en todo el ano, lo cual 

significó una disminución en la rentabilidad de las empresas, pues los costos 

de producción se elevaron mientras que el volumen de la obra se contrajo, lo 

que no permitió que las cotizaciones de éstas se incrementaran en la misma 

proporción. 

Las empresas grandes y gigantes fueron las que menor decremento 

presentaron en el valor de las compras de materiales, con el 37.35 y 39.02% 
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respectivamente. En las empresas medianas y el conjunto de las pequettas y 

micro. los porcentajes fueron del 59.66 y 43.73% respectivamente. Las 

empresas grandes y gigantes por su volumen de obra realizaron, mayor 

cantidad de compras, lo que les permitió contar con mejores t6rminos de 

compra que tas demás empresas. 

Por lo que se refiere al consumo de materiales, al igual que en tas 

compras, fueron las empresas gigantes, pequetlas y micro las concentraron 

más del 80o/o del valor total del consumo. 

A nivel entidad federativa, en los estados de México, Jalisco, Nuevo 

León y Distrito Federal, se ubica el mayor número de empresas grandes y 

gigantes, por lo cual en éstos se concentró también el mayor número de las 

compras y del consumo de materiales para la construcción. Las empresas del 

Distrito Federal participaron con el 42. 74% de las compras y con el 43% del 

consumo. 

La calda acumulada de la producción en el sector formal de la industria 

fue del 48.42%. Esta situación tuvo un impacto eonsiderable en el nivel de 

actividad de la industria, ya que el Indice de empresas activas disminuyó del 

73.93% en 1994 al 59.85% en 1995. El porcentaje de empresas inactivas se 

incrementó fuertemente en 14.32 puntos porcentuales, para quedar en 

35.65%. El Indice de empresas desaparecidas se mantuvo por debajo del nivel 

del 5% (4.5%). 
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Al considerar el nivel de actividad por entidad federativa, se puede 

apreciar que estados como Baja Califomia Sur, Zacatecas y Nayarit, 

presentaron indices menores al 39%, mientras que entidades tales como 

Guanajuato, Coahuila y Nuevo León superaron el nivel de los 88 puntos. De 

las 32 entidades federativas 13 superaron el nivel de actividad promedio y las 

19 restantes estuvieron a niveles inferiores. 

El porcentaje de empresas medianas paradas, pasó del 16.03o/o al 

31.05%; en las micro se registró el mayor indice de desaparecidas con el 

7.95%. Por su parte las gigantes fueron las que presentaron el mayor nivel de 

actividad con un Indice del 87.20%. 

La importancia que tiene la mano de obra, dentro de la rama de la 

construcción es fundamental porque se debe considerar desde dos puntos de 

vista. Primeramente desde el punto de vista de que es una fuente de trabajo 

por medio de la cual se provee del factor económico a un considerable número 

de trabajadores y por consiguiente de las familias; y por otro lado, es parte 

fundamental dentro de la edificación de viviendas ya que simple y 

sencillamente, sin fuerza de trabajo no se puede concebir a la industria de la 

construcción. 

Sin embargo, durante 1995 se perdieron 191 mil 980 plazas que 

equivalieron a una calda del 41.13%. Por tipo de ocupación resultaron más 

afectados los obreros, ya que registraron una pérdida del 44.58%, es decir, 
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168 mil 173 plazas, mientras que los empleados perdieron 23 mil 808 puestos 

laborales que representaron el 26.59%. 

Las entidades federativas que mayores caldas registraron en el nivel 

de empleo, fueron: el Distrito Federal, Veracruz y Jalisco que en conjunto 

perdieron 99 mil 206 plazas. 

Por otra parte, el empleo dentro de SFIC durante 1995, se concentró 

en los estados de Coahuila, México, Nuevo León y Distrito Federal, entidades 

que en conjunto absorbieron el 59.14% del empleo total. 

Si relacionamos la tasa de crecimiento del SFIC con en el nivel de 

empleo en 1995, podemos apreciar que en dicho ano por cada punto 

porcentual de disminución en el nivel de producción, el empleo disminuyó en 

0.84 puntos. En otras palabras, en 1995 por cada 85 mil 260 pesos de obra no 

ejecutada, se despidió a una persona. 33 

En lo referente al empleo por lamallo de empresa, el estrato que realizó 

mayores despidos fue el de las empresas medianas seguido por las gigantes, 

las pequellas y por i:.llimo las grandes. Las pérdidas de plazas fueron de 

29,322; 75,347; 76,804 y 10,507 respectivamente. 

u mm. P4g. 6. 
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Uno de loa problemas más graves que afronta M6xico, es 

precisamente el desempleo que se ha visto incrementado en los ultimes anos, 

no obstante que se han realizado esfuerzos para incorporar mayor fuerza de 

trabajo al aparato productivo. Principalmente en las actividades que se 

desarrollan en la industria de la construcción, ya que una de aua caraeterlsticas 

más Importantes es la de absorber una gran cantidad de fuerza de trabajo 

dentro de su proceso, en donde intervienen una gran cantidad de participantes 

para la terminación del producto final, básicamente participan demandantes, 

oferentes y los insumos requeridos. 

Por tanto, la actividad constructora ocupa un lugar preponderante por 

su capacidad empleadora, ya que la gran mayorla de los trabajadores no 

calificados pueden ser empleados aun sin contar con ninguna experiencia 

anterior, generalmente la industria de la construcción ha servido de alojamiento 

preferido por los obreros migratorios del sector agrlcola. "En el fenómeno de 

migración campo-ciudad que se observa ahora en magnitudes impresionantes 

en algunas ciudades de México, la construcción principalmente de vivienda y 

obras urbanas desempefta un papel clave al dar al migrante una ocupación 

transitoria accesible a sus bajos niveles de calificación; se genera asl un 

mecanismo de retención al menos temporal en el medio urbano".34 Por las 

.M Ch. Araud ... La conslnlcción de vivienda y cJ empico en México ... El Colegio de Mé"ico. México, J 975. 
pág. 25. 
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fluctuaciones registradas dentro de esta actividad, asf como por la naturaleza 

de las obras, el obrero esUI condicionado a una situación muy precaria de vida, 

pasando por largos periodos de desempleo entre una ocupación y otra. 

Los demandantes estén integrados por las personas ffsfcas, morales e 

Institucionales que disponen la construcción para servicio particular o en 

beneficio social. 

En la oferta participan como componentes de esta, las empresas 

constructoras, contratistas y subcontratistas. El sector oferta de fa construcción 

estaba Integrado en cuanto a constructoras hacia el periodo de 1980-1995, 

como - muestra en el cuadro No. 15. 
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CUADRO No.IS 
NUMf:RO DE CONS'l'IWC'l'ORAS ~:N MF.XICO 

(1980-1995) 

19110 9.509 

1981 10.344 

1982 9.874 

1983 11.436 

1984 13,295 

1985 12,353 

1986 12,332 

1987 13,757 

1988 12,976 

1989 15.338 

1990 15,982 

1991 18,006 

1992 18,049 

1993 16,829 

1994 16,204 

1995 15,313 

RJElllft: ~ - .... - .. la~ (C.N.l.C.). ·sw- .... -.... ~-.-.1-.--.4 •. 
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Para el allo de 1980 el número de constructoras en el pals era de 

9,506. número que se incrementa para 1995 a 15,313. Lo que significo un 

incremento del 61. 1 %. 

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción tenla agrupadas 

a las empresas para 1995, por nivel de ingresos, como se muestra en el 

cuadro No. 16. 

CUADRO No.16 

cmT1m10 m: ESTRATWICACION DF: LAS ¡.;MPR!\SAS Mf~XICANAS POR NIVl·:r. DI·: 
INGRESOS (Mll.l\S of: PESOS COJmmNTES). 1995. 

MICRO 999 0.1 - 2,848.9 

PEQUEliAS 13.667 2.849.0 - 5,099.9 

MEDIANAS 821 s.100.0- 11.867.9 

GRANDES 469 11.868.0 - 24,038.9 

GIGANTES 357 24.039.0 • En Adelante 

RIENTE: C.N.l.C. "8'1- .. la 11141- * 'ª Conalrucción". ,,....,.., 1-6. fÑ&. 

'ª· 
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La distribución de las empresas constructoras en el pafs se puede apreciar en el 

cuadro No. 17, en donde se observa que el mayor porcentaje de las constructoras 

se encuentra centralizado en la capital del pafs, no obstante estas empresas 

realizan obras en casi todo el pals; por lo que la construeción no siempre se 

realiza en el lugar de ubicación de la empresa. 

CUADRONo.17 

VJ\l.01~ DE LA PIWDUCCIÚN Y REGISTRO DI~ EMPR~;SAS J\lo'll.IJ\DJ\S J\ 1.J\ C.N.l.C. 
POR ~:NTIDJ\D FEDlmATIVJ\. (NUM~~RO DE ~;MPR~~SJ\S Y Mii.ES DI·: PESOS 
CORRIENTES). 1995. 

A9UMC4'l- 240 1.8 342,071 1.0 

-e~ 382 2.5 964,416 2.9 

e.CAl-- 125 o.e 109,714 0.3 

CAMPEC.. 197 1.3 187.117 0.6 

CHIAPAS 508 3.3 371,351 1.1 

CHIHUAHUA 412 2.7 689,433 2.0 

COAHUILA 454 3.0 1,205.445 3.6 

COLIMA 102 0.7 110.571 0.3 

oeaTNTo..- 4,067 26.6 16,343,995 48.4 .,._N80 142 0.9 165,538 0.5 

GUANA.IUATO 612 4.0 715,467 2.1 - 199 1.3 399,063 1.2 

HIDALGO 196 1.3 193,186 0.6 
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.IALHICO 987 8.5 1.704.620 5.1 

MlXICO 523 3.4 1.372.527 4.1 

MICHOACAM 322 2.1 414.314 1.2 -- 153 1.0 95.847 0.3 -y- 124 0.8 74.2110 0.2 

-...- 981 8.3 3.525,888 10.5 

OAXACA 311 2.0 219,595 0.7 

~ 479 3.1 497, 125 1.5 

aUllMT- 232 1.5 218.421 0.7 au.T-- 110 0.7 69,696 0.2 

SAN LUIS POTOSI 267 1.7 284.187 o.e 

-ALOA 357 2.3 331,880 1.0 - 405 2.7 607,902 1.8 

T- 554 3.8 523,926 1.6 

T-Aa 552 3.6 773,822 2.3 

TLAXCAl.A 85 0.8 80,337 0.2 -- 752 4.9 737,007 2.2 

YUCATM 354 2.3 332.293 1.0 

ZACATKAa 149 1.3 93,687 0.3 

flJIENft: c ...... c. ---.. - .... ~-. -· 1998 ..... 13 ,.4 •• ·--.... -. 
MECANISMO DE CONSTRUCCIÓN 

En el proceso de construcción intervienen también como oferentes, los 

contratistas y subcontratistas. "El contratista es la persona o empresa a quien 

el cliente encarga el montaje de la propia obra, de los materiales y elementos 
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necesarios para producir la constructora. Los subcontratistas son personas o 

empresas que realizan para el contratista en la mayorla de los casos. 

actividades especializadas relativas a acabados y equipo de obra".35 

Dentro de los insumos requeridos para la construcción de la obra 

participan las empresas de proyectos y servicios t6cnlcos que tienen como 

finalidad la elaboración del proyecto. cálculo de la obra y demés servicios 

conexos. Las empresas productoras intervienen también activamente en el 

proceso, suministran principalmente. los materiales considerados básicos 

como son: cemento. tabique. varilla. vidrio y madera. 

Los comerciantes y distribuidores de equipo y materiales para 

construcción, juegan un papel de intermediarios entre el fabricante y el 

contratista. 

Como se mencionó anteriormente otro insumo básico es la mano de 

obra utilizada. y en especial la de trabajadores no calificados que 

generalmente agrupados en sindicatos participan en el proceso. 

También intervienen los diversos organismos financieros tanto públicos 

como privados. proporcionando los recursos monetarios requeridos en la 

construcción. Por último cabe setlalar la existencia de organismos 

responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales propias de 

3' C.N.l.C ... Imponancia sociocconóm.ica actual y futura de la industria de la construcción ... México. O. F .• 
1979. pág. 8. 
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cada fase del proceso de construcción. Con el siguiente esquema podemos 

apreciar la lnten'elaclón de todos los componentes. (ver esquem•>· 
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Las caracteristicas del sector, antes mencionadas le han permitido a la 

industria de la construcción en México ser considerada como uno de los 

elementos más dinámicos dentro de la actividad económica nacional, puesto 

que juega un papel muy importante en el crecimiento económico del pals. 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE ,.A INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL P l.B 

La participación de la industria de la construcción con respecto al total 

de las cifras nacionales debe ser analizada dentro de un contexto 

macroecon6mico nacional. 

Ya que el considerar su aportación a la formación del Producto Interno 

Bruto, su contribución dentro del sector, y la diferencia que presenta con 

respecto a las demás ramas productivas, nos permitirá cuantificar su 

importancia en la economla nacional. 

Para el atlo de 1980 en que las cifras del PIB eran de 4,470.0 millones 

de pesos (base 1980), la industria de la construcción aportó 287.2 millones, lo 

cual representó un 6.4º/o del total del PIB. Para 1995, las cifras fueron de 
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5,411.2 millones de pesos de 1980, la Industria de la construcción aportó 253.4 

millones, lo cual representó el 4. 7% del total del PIB."" (ver cu•dro 18) 

36 C.N.J.C. "ºSituación de la Industria de la Construcción .. febrero. 1996. pág. 69. 
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CUADRO No. 18 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ~ECONOMICA EN MEXICO 
(Millonn de pea de 11111) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVl>AD ECONOllCA 
(Millones de pea de 11111) 

1980-19115 

ms.J 1267,5 

~~ 239,1 2'6.J 267,i 274,7 2111.1 ..... , .. 71,2 76,i 11.6 !O,! M.3 

1
CoMlrdo,,.........,hallttl 1257.7 1298,2 1359.2 1420.0 lt&],3 !,,_,,,_,,_ 311.9 330.i 3'7,1 361,5 3111.6 

,s.mclol--.-·-~·- 53'5 5'5.l 551.8 5117 595.J ,So!Yklolc-.00tlllot1- 8~.1 907,8 926.2 9605 977,2 --- .67,6 

... _, .. , . ~: ::1.·,.:. :.' .. ·· ·-:.'"i., . ... rOTAL· 
111.1111 t111c,..... .... 11....,.1n1•11c........u•·"""•·'"'litllll 
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305.! 
17,! 

1445,7 
'°9,1 
62<.5 
117.i 

1293.• 1~~:~1 320 
M,l 97,31 

1'811,2 1212.2 
'37,I '21,5 
!ll.! 828,1 
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CONSTRUCCIÓN PUBLICA 

Cabe setlalar. que la Construcción Pública ha tenido variaciones 

significativas, las cifras aportadas se ofrecen en el cuadro No. 19, como 

consecuencia del cambio gubemamental, en donde las inversiones públicas se 

vieron frenadas para los anos de 1988, 1989 y 1991 las cifras de la construcción 

bajaron notablemente su participación a una apo~ación de 193,403; 187,709 y 

209,863 respectivamente en millones de pesos de 1980. 
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CUADRO No. 19 

CONSTRUCCIÓN l'Ul3L.ICA 1-:N MF:x1co 

(Millones de pesos eonslanles de 1980} 

Alllo• APORTACION 

1980 334,631 

1985 246,471 

1988 193,403 

1989 187,709 

1990 219,285 

1991 209.863 

RJENWL C..-.. "CIHAC" ,._la ca.-. ~993. - - el ICetlln> ·-
*la C..._ y la-a -·A.C., - 233. -- Asimismo el valor de la obra pública ejecutada por las empresas del 

sector formal se redujo en más de la mitad, ya que el monto de producción 

acumulado durante 1995 fue de 19,971 millones de pesos, lo cual significó un 

descenso de 54.15% anual en términos reales. La obra privada también 

presentó un decremento, que a pesar de que fue menor al de la obra pública 

resultó significativo, ya que el valor de la obra ejecutada cayó en 37.14°/o. 
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Dentro de la obra privada, la modalidad de la obra concesionada 

alcanzó un valor de únicamente 3, 174 millones de pesos, en tanto que el valor 

de la obra particular o no concesionada fue de 10,608 millones de pesos. En 

ambos casos la producción presentó una reducción anual del 37% en términos 

reales. 

La obra privada Incrementó su participación del 33. 7% en 1994 al 

40.83% en 1995. En consecuencia, la de la obra pública registró un descenso 

de 7 .13 puntos porcentuales. 

Para 1995 la escasez de obra, el aplazamiento de nuevas inversiones, 

las restricciones crediticias y el alto costo del dinero, asl como el ajuste en el 

presupuesto de inversión flsica perjudicó, en términos generales, la actividad 

de las empresas constructoras indistintamente de su tamal'lo. Aún cuando las 

empresas gigantes contaron con la alternativa del mercado externo. entre ellas 

ICA, Bufete Industrial, GICONSA y TRIBASA. el monto de obra ejecutada en el 

exterior no compensó las dificultades presentadas en el mercado interno. 

En lodos los estratos se registró una significativa reducción en el valor 

de la producción ya que en todos los casos se superó el 35% de caída en 

términos reales. La producción del estrato de las empresas medianas se redujo 

en 57.65% y el de las empresas gigantes el 48.64%, con ello la participación 

de una producción total de ambos estratos se vio disminuida, principalmente la 
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del estrato de las empresas medianas que pasaron de aportar el 8.10% en 

1994 a 6.69% en 1995. 

Las empresas gigantes generaron un valor de 20,374 millones de 

pesos, lo que representó el 60.36% de la producción total. Las empresas 

pequetlas y micro generaron 8,578 millones de pesos, con una participación 

del 25.42% ligeramente superior a la registrada el atlo anterior. Por su parte, 

las empresas grandes, que presentaron una menor calda (35.62%) fue el único 

estrato que incrementó apreciablemente su participación dentro de la 

producción total. 

Los tipos de obra en los cuales las empresas de los distintos estratos 

concentraron su actividad, fueron edificación y transporte, pues en éstos se 

ejecutó el 35.09% y el 22.93% de la producción en promedio. La construcción 

de espacios para oficinas y hoteles en la nueva área del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, la construcción de hospitales y cllnicas, 

viviendas, estacionamientos. supermercados. torres departamentales y las 

obras de construcción y conservación de caminos. asl como la conclusión de 

distintos tramos de autopistas, dieron importancia a éstos tipos de obra:· 

El tercer tipo de obra en importancia para las empresas gigantes fue el 

de petróleo y petroqulmica con el 20.23% de la producción, lo cual les permitió 

a éstas incrementar su nivel de especialización, ya que sólo el 7.34% de la 

producción fue realizado en el rubro de otras construcciones. Para el resto de 
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los estratos, el tipo de obra que ocupó el tercer lugar en importancia, fue el de 

riego y saneamiento. 

De tal fo..,,. se puede apreciar que la participación que tuvo la 

industria de la construcción a la formación del P.l.B. descendió de 287.2 

millones de pesos de 1980 en 1980 a 253.4 millones de pesos para 1995. Loa 

porcentajes de esta actividad con respecto al total del P.1.B. se presentan en el 

(cuadro No. 20). 



CUADRO No. 20 

l'AR'l'ICll'ACION DI•: l.A INDUSTRIA M~:XICANA m: l.A CONSTRUCCIÓN AL I' 1.11. 
(Mll.1.0NES DE l'~:sos DI·: 1960), \ 9BO 1995. 

1.ecJ .-,.no.o 287.2 6.•3 

1M1 ... 882.2 328.6 6.76 

1M2 .-,831 .8 305.4 6.32 

1M3 ... 828.8 248.8 5.33 

, ... 4,796.0 260.0 5.42 

1-11 4,920.5 287.1 5.43 

1988 4,738.6 239.5 5.05 

1987 4,816.3 245.2 5.09 

1988 4,883.5 239.1 4.90 

1989 5,024.1 246.3 4.90 

1990 5,255.7 267.9 5.10 

1991 5,445.6 274.7 5.04 

"1992 5,592.7 296.1 5.29 

"1993 5,614.8 305.3 6.44 

"1994 5,812.2 324.8 5.59 

"19911 5,411 .2 253.4 4.68 

~ C.N.l.C. ·-... la·-·- t1e la Con-··-· 1996. -

••• 
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Como se advierte la construcción presenta un ritmo de crecimiento 

clcilco, con expansiones aceleradas, contracciones y un bajo crecimiento. Por 

lo tanto la tasa de crecimiento del P.1.e. es mayor a la tasa de crecimiento de 

la construccl6n. (ver srAlle• 12). 
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La actividad constructora tambi6n participa activamente en la 

formación del valor generado del sector industrial. En el periodo de 1980 a 

1995 el PIB de este sector ha contribuido en un promedio total de 32.18%. 

Aunque cabe mencionar que en comparación a otros alloa su participación ha 

decrecido considerablemente. (ver cuadro 21). 
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CUADRO No. 21 

PRODUCTO INTERNO - O POl't ACTIVIDAD ECONOMICA EN MElUCO 

~---t..,_· .. ·,: 



Se estima que en 1990 la Industria de la construcción absorbla 

directamente el 4.32% de la población activa total, lo que representa 

aproximadamente la quinta parte de la población activa ocupada en el conjunto 

del -ctor industrial (ver r•adro ZZ). 
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1 
1H1 
1H2 
1H3 
19M 
1Ha 

1.24 . 
82.874.838 
84.532.131 
86.222.774 
87.947.230 
91.120.433 

CUADRO No. 22 

FUENTE: Ei.boracl6n ....... con dMoe de l.N.IE.0.1. 
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2.411. 
2.489.000 
2.539.000 
2.590.000 
2.641.000 
2.694.000 



La población económicamente activa en la construcción. se ha visto 

Incrementada a un ritmo constante al pasar de un 4.32% o sea 2 millones 411 

mil peraonas económicamente activas en 1990. a un 4.36% representando 2 

millones 894 mil personas ocupadas en 1995. 

Por otro lado. podemos estimar que la población económicamente 

activa dedicada a las actividades primarias participaba en la P.E.A. total 

durante el atlo de 1986 con un 27.48%. para 1987 era de 27.61%. para 1988 

de 28.06%. para 1989 con 27.08%. para 1990 con 25.44% y para 1991 fue 

25. 78%; considerando esta disminución como un abandono de las actividades 

basicas propiciadas por las migraciones hacia los centros urbanos y 

principalmente hacia la industria de la construcción empleadora generalmente 

de la mano de obra común. (ver cuadro 23). 
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CUADRO No. 23 

POBL.ACION OCUPADA POR SECTORES E .. . , .... , .. , ...... 

1nerl• 207 270 21e 272 280 
Industria Manufacturer• 2.404 2.430 2.432 2.493 2.510 
Conatruce.On 1.891 1.898 1.904 2.129 2.411 
Electncided. Sil•• y egue 101 104 107 109 113 

Comercio, "9•1-urent.s y hot••• 3.103 3.1!52 3.200 3.290 3.390 
Trenaporte. almacenamtenlo y COl'T'IUnlC9Clonea 1.035 1.055 1.029 1.025 1 074 
S.rv1cioa finanoerca, -.guros e inmueble• •71 •1• •87 •90 •95 
S.rvicioa comunales. aoaalea y J)9raonalea 6427 ... o 6.427 6 478 6 531 

POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS EN MEXICO 
1986-1991 

Pareen 

133 

..~7· 
275 

2 500 
2 489 

112 

3467 
1 114 

502 
6695 



2.2. LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

Uno de los problemas que presenta la industria de la construcción, es 

la carencia de datos precisos lo cual impide distinguir dentro de las empresas, 

aquellas que se dedican a la construcción de vivienda ya que indistintamente 

algunas empresas se dedican a la construcción industrial, no residencial. 

habitacional, etc. Sin embargo y de acuerdo al monto de capital de las 

empresas clasificadas por la C.N.l.C., podemos analizar en qué porcentaje se 

construye vivienda. 

Generalmente las empresas constructoras están agrupadas por su 

monto de capital en: Micro, pequena, mediana, grandes y gigantes. Durante 

1994 y 1995 la actividad del grupo empresarial denominado pequeno fue de 

6.73º/o y 57.70 respectivamente (con un capital hasta de 1,000 pesos). 

Por lo que respecta al grupo empresarial mediano (de 5, 180 a 11,867.9 

mil pesos) sus porcentajes de actividad para esos mismos anos fueron de 

80.20% y 65. 15%. 

En lo que se refiere a la gran empresa, esta es definida como aquella 

cuyo capital va de 11,868 a 24,038.9 miles de pesos. En 1994 tuvo un indice 
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de actividad del 85.50%, mientras que para 1995 fue del 72.0%. (ver cuadro 

24). 

135 



TOTAL 

GIGANTES 
GRANDES 
MEDIANAS 
PEQUE,..,AS 
MICRO 

TOTAL 

GIGANTES 
GRANDES 
MEDIANAS 
PEQUEi;,As 
MICR01 

73,93 

91,08 
85,50 
80,20 
62,73 

n.d 

H,85 

87,20 
72,00 
65,15 
57,70 
40,98 

CUADRO No. 24 

21,33 

5,15 
12,50 
16,03 
30,98 

n.d 

35,85 

12,30 
25,90 
31,05 
36,35 
51,07 

.. UENTE: C.N.l.C. -attu.c'ón d9 la lncl1.1•trte ... ,. Conetrvc:ciOn"". tlM:W'9ro, ...... IJ!Atl. 21. 

1, A p.Utfr de, ... In em~ .. ca..Wkan.., • .. tr'Mo41, lncl~endo el CS. micro 

em.,,... que •utwe cM te dlwta'°'1 .._. -~ cM ... ....,....._ peq...,.._, 
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A LA C.N.l.C. 

4,75 

3,78 
2,00 
3,78 
6,30 
n.d 

4,50 

o.so 
2,10 
3,60 
3,95 
7,95 



Ahora bien, durante el afio de 1995 la C.N.l.C. planteó una tabla de 

participación de la industria de la construcción sobre loa diferentes tipos de 

obra. (ver c1111dro 25). 
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CUADRO No. :Z!'I 

----·-E~P91"9~ • ..,.,.. E~~.-~ 
e:~~ ... ..,.,... .._._..,ainc.. 
E~.,.,_~'f••~o 
Ollr8e-.. • ..__ 

p,_..oetaootlpD 
Ollr99•r.eo1~,.~-nego1 
~ .... Oll ·-Slllllemllde .... ~.~ T.,.... de~ 
T.....,,_,.o 119 .... r _,..,_.o 
a.....-ow.. .... 1119rwe 

.,.__.....-or-.~ -·---L"-•~..-.onyd~ •--e•• ..,_ 
os- .... 1119r'ee 

ODr-9'1•11--. 
... ~.~J'e.m.'109 
111- '*"- cr.rr-n1 .. , 
~·"""~ orw.e oe ~11:eeoon ,. .....iocsae1 

~.,-~. -· .,...,,,.,._, -
~dePGZOll 

p----~ 
...,,._ - IWllna:::IOn ,. pMrOqUlmic:ll 

p----~º"º~ 
~-~porti..betl• -""'""--
OW..ODrqno~ -In~-~º·~ --E•i::ew--~ 
~81n91. d9-*tvcturu~ ydeClOl'Q'WIO e--1n....--.h....,~..,,._,,. o. ga1 
1n---=-•~-ln......,..•C1e-_..,ICIClneOO 

.... ..,...c...oo~ .... --.. ------·----· ·----

t1'99.CH 
972 .... .. ,.,. 
... 717 
7D7e71 
e1e.ae1 
.... TT 
•75 !520 --
281 •2• 

'"""'" tW81!5 
.. 03 .,, ... .. ,05 

3202'N 
278 Yol 
123429 

•se .. , ,,._, 
282.•t• .. ,,,"" 
137.200 ,,, .. _ 
229873 

3 390781 
as t7t 
80700 

t•327•t 

'ª""" 18!W2 ... 
,, 897 
1202• 

•23M3 
!5411 

78!5593 
, ... 117 ..... , ,.. .. , 
913353 
32.209 .. .., 

195092 
23 ,,. ...... 

1217'8 
tee 793 
!5SM.U8 
247 33' 



En el cuadro anterior puede observarse que la actividad constructora 

participa en forma mayoritaria en obras industriales, asl como en edificaciones 

no residenciales (hospitales, escuelas, administración, turismo y comercio): 

construyendo solamente un 10.94% del total en vivienda. 

Por otro lado, para la industria de la construcción el sector público 

constituye la principal fuente generadora de demanda. Entre los organismos 

que demandan mayor construcción de obras se encuentran: FOVI, INFONAVIT 

Y FOVISSSTE, como se puede apreciar en el cuadro 26. 
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INFONAVfT 
FOVISSSTE 
FOvt~OGAJll.ANCA 
BAHoeRASIFONHAPO 
PEMEX 
C>E 
FISOMEX 
PROGRAMA SEDUE 
FOV*llSSFlllM 
IHST EST IFMOESU 
OTROS ORGANISMOS 

CUADRO No. 26 

INVERSION EN VIVIENDA EJERCIDA POR ORGANISMO EN MEXICO 
(MI._ de - de 1111111) 

111185-1-) 

28 193 ,,.,. 
'"'"° '"'" 23773 ,.,., 32 167 311977 

4711 .... .. 7tHI • 830 '"°' e•S7 'º""' ., .. ,..,. 3'""' .. .,. ""'°' ..... '"º' '3008 HU 720 , ... 2791 ,.,, ,,,, ,.,. •3715 ,,., .,,, , ... "°' .... """' 
,,.,, ,.,, , ... .. .. ... ,,., , .. ,,, ,., ,,. .. , .,, 

o o o o o o o o 
o o o o o o o o ,., ,., ... .,, ,., ,,, 2 137 1713 

777 302 ,,, ... o , ... .,. •217 
10191 .. ,, , .. , 'º..,. "'" •076 .... 

. 
,..,. $1(1760 

"'"' ... , 
1Y270 1S97te 

4931 .... ,.. o 
002 1115 

o o 
o o ... "' 2C2C .... , .. , •576 



Al mostrarse el estado como principal demandante de la construcción y 

en particular de la vivienda, la cuestión de los mecanismos de contratación 

entre las entidades gubernamentales y las empresas constructoras adquiere 

una importancia primordial para el entendimiento de la estructura intema y del 

funcionamiento de la industria. Existen juicios referentes en el sentido del 

oportunismo de ciertas empresas que, favorecidas por lazos personales con 

funcionarios, obtienen contratos de obras realizadas por el Estado. No 

obstante este oportunismo ha sido repudiado por la C.N.l.C., ya que podria 

representar deficiencias en la obra construida por la incapacidad de la empresa 

contratada. 

Con 

actividades, 

lA CONSTRU<:CIÓN DE VIVllEND4 DEL SECTOR PlJBUCO 

respecto a la 

la construcción 

inversión pública, ésta abarca entre otras 

de obras de beneficio social, vivienda. 

construcción de infraestructura para transportes y comunicaciones, obras 

hidráulicas y de riego, conjuntos turisticos e instalaciones industriales. 

Anteriormente se ha mencionado la importancia que tiene el Estado, 

como principal demandante de la industria de la construcción. Asimismo. el 

presente inicio pretende ubicar la construcción de vivienda del sector público. 
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La vivienda publica incluye toda unidad habitaclonal en la que el 

Estado Interviene directa o Indirectamente. Su participación puede ser desde el 

otorgamiento de créditos individuales. hasta el financiamiento. promoción. 

diseno y mantenimiento de conjuntos· habitacionales por 61 promovidos. "En 

todos los casos el Estado está implicado en el financiamiento, aunque el 

programa financiero de la vivienda se limite a garantizar los préstamos 

otorgados por la banca privada"37 

Dentro de los programas de vivienda publica promovidos por el Estado, 

este no participa en la construcción directa de la obra, dado el dominio 

absoluto de la iniciativa privada en este aspecto. 

Los requisitos económicos de los aspirantes a la vivienda del sector 

publico están impllcitos en la especificación de las condiciones financieras. asl 

como en términos de ingresos mlnimos. 

El Estado generalmente participa en programas de vivienda de interés 

social. Dicho concepto que hemos venido mencionando fue definido por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) en el seno del Consejo 

Interamericano Económico y Social, de la siguiente manera: "Vivienda de 

Interés social ya sea urbana o rural, es aquella cuyo uso en propiedad o 

'' ConnoUy PriscilJa. 04EI mercado de vivienda en México ... COPEVJ. México. 1975. pág. 3. 
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alquiler, es asequible, de manera que no resulte onerosa en el presupuesto 

familiar, a personas de escasos recursos económicos, proporcionándoles 

alojamiento en un ambiente fisico y social que satisfaga los requisitos 

indispensables de seguridad, higiene, decoro y que est6 dotada de los 

servicios sociales correspondientes".38 Sin embargo, FOVISSSTE ha 

destinado la mayor parte de sus programas a sectores con ingresos más altos 

a los del salario mlnimo, debido tanto a la composición de sus 

derechohabientes, asi como a las presiones sindicales de los grupos más 

fuertes. De la misma forma los programas habitacionales financiados por el 

FOVI. solamente favorecen a personas con ingresos de 3 a 5 veces del salario 

minimo. 

Por otro lado y a partir del allo en que se crea el FOVI, el sector 

público Impulsa la construcción habitacional. El programa promovió la 

construcción de alrededor de 335,737 viviendas entre 1993 y 1994, sin 

embargo comparado con el déficit creciente de la vivienda este esfuerzo 

resultó insuficiente. ("er cuadro 27) 

"' Trcjo, Manuel. .. La. problcmitica de la vivienda en Mbico .... Edil. F.C.E. 
págs 13 y 14 

143 



CUADRO No. 27 

ENMEXICO 

,llfOllAVIT 14111 192&1 llJ.247 57104 71.925 fi.5361 
;FOVISSSlE 22~ 21041 1449!1 14923 1Ull 21.116 11171 319n 35231 

i= 11113 1&225 111&1 104.903 17.121 30.720 6SMI . 111000 111.m 
30633 1&898 60.16Z 61004 C2134 '2.326 335SI !ll.9S3 55270 

PEUEll 1.742 3196 5107 3117 531 1.391 473 3119 o 
ICfE u~ 1.!lll l.MI l.IM 1.912 Ullol 1991 21&3 2.217' 
flS0"1EX 1.316 ¡~ 453 o o o o o o I= IUJll 45117 1.109 2979 5975 140 o o 01 

164 712 332 1.179 151 51! 667 l.129 1132' 
llMSTESlJf 3962 909 1.551 rn• 3'ltll 1Ul9 1331 22414 193931 

'TROSOO l.Ollol 25131 31211 11.940 73211 81575 1!16311 68570 11511!31 

rut:IRl:CJIJC.-......11 ....... 111111--*" ....... '91 ... JI. ·--
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Como se puede analizar sigue existiendo una clara correspondencia 

entre los sitios donde se realizan los programas més importantes y las zonas 

de mayor desarrollo económico. "Es evidente que la brecha existente entre las 

éreas y reglones més desarrolladas del pals y las més atrasadas. 

principalmente el sur y el suroeste, seguiré acentuéndose y que las pollticas no 

obedecen a una planeación que pretende crear una organización de la 

distribución espacial de la población, en términos més equilibrados y de 

acuerdo a un sentido de justicia social". 39 

El 0.0.F. ha introducido dentro de sus programas un nuevo concepto 

de vivienda pública denominada "Vivienda de interés popular", cuyo precio está 

por debajo del precio de la "vivienda de interés social". Ha sido el programa 

més importante para producir vivienda accesible a la población de bajos 

recursos en el Area Urbana de la Ciudad de México. Sin embargo el número 

de unidades construidas por el 0.0.F. es muy bajo en comparación de otros 

organismos públicos. 

En el cuadro No. 28 podemos apreciar cual ha sido la construcción de 

vivienda del sector público en el periodo comprendido en 1983 y 1994. 

39 IBID. Connotly Priscilla. pág. 35. 
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CUADRO No. 28 

----~ ... ~:.·~;-
321.12 ... 
287.730.40 535.itH.ao 834.102.20 2.418 .• 71,20 

1.395.eo 2.974.SO 4.808.70 1•.014,80 
31."9.90 51.000.20 88 212.10 212.518,50 

12.851,80 24.127.20 32.'81UJO 94.887,50 

3 348,60 3.743.10 7.089.00 11!1.MO.OO 

2.418.10 3.127,50 157.778.70 337.159,40 

16.219,80 23 80..50 56.932.30 88.e&l,40 
0,00 0,00 o.oo 0,00 
0.00 o.oo 0.00 o.oo 

13.305,70 20.057.40 41.297,80 57.882,30 
2.676,70 t.64•.60 6.945.40 4.424.50 

237,40 373.3 1.289.30 751,30 
o.oo 1.729,20 7.399.80 25.808,30 
0,00 o.DO 0,00 o.oo 
0,00 0.00 o.oo o.oo 

. • ~ .. 
8 327.090.90 23.200.819.50 
5.115.SM,DO 22.7fUil.397.90 

281.720.00 208.208.70 
2.9'9 486.00 223.015.00 

223.480.70 421 .970.90 394 9'6.40 348.978.00 

8~U129,70 148 233,80 77.504,10 75.793.40 

242.358.80 1Ml.512.50 434.936,10 344.179.70 

259.410,80 452.589.eo 1.075.039,40 6.632 092.40 
o.oo 4.82!1,10 4.211.10 29.144.00 
0,00 0.00 o.oo 1.144,80 

148.473.50 178.1e8,g() 412.682.00 4.587 033,10 
21.838.90 23.299.70 , ... 334.00 40 782,90 
3.407.00 4.07!1,70 2.849.80 1.383.00 

87.893.30 242.422.20 511.182,50 572.517.10 
0,00 o.oo 0.00 o.oo 
0,00 0,00 o.oo 1.400.087,50 

211.091.50 soo.ooe.eo 774.128.90 73.180.50 _ .. ~~ , . " 
148 

•.BZJ.12e:eo 
29.128,40 

447.000,00 

189.285.50 

25.170,90 

318 935.40 

170.688.20 
0,00 
0,00 

90.831,10 
11.288,50 
2.1'17,20 

68.379.40 
0,00 
o.oo 

<O.t:;,.-.=.::: 
2a.e .551.30 31 834.300.00 
29.637.804,00 31854600.00 

49 747,30 29.700.00 
0.00 0.00 

635.528.70 815.200.00 

73.348,00 428 700.00 

3.1fJ4.8Hl,10 792.500.00 

1. 721 394.00 4.067.400.00 
177 634.80 0.00 

3.00 0.00 
438.551.40 4 067.400.00 
187 855.20 0.00 

63.829.20 0.00 
853.920.40 0.00 

3 422.20 0.00 
o.oo 0.00 



U CONSTRlK:CIÓN DE ~MENDA DEL SECTOR PRIVADO 

La vivienda construida por el sector privado es posible entenderla, 

como aquella en donde su producción esté en manos de la Iniciativa privada, 

puesto que todos los procesos Involucrados desde su promoción, 

financiamiento, construcción y venta, corresponden a ese sector. 

"En otras palabras se puede definir como vivienda producida por el 

sector privado, la que se construye con financiamiento obtenido en el mercado 

libre de capitales. Esta vivienda o se vende a ·particulares con un crédito 

hipotecario a la tasa de interés normal, o bien se alquila".'º 

La demanda de viviendas construidas por el sector privado, 

generalmente esté orientada a los grupos poblactonales de altos ingresos. 

La estimación de la vivienda producida por el sector privado representa 

una tarea dificil, debido a la falta de datos precisos y confiables al respecto. 

Por lo que respecta al financiamiento para la construcción de vivienda 

privada; ésta generalmente se realiza a través de las instituciones de crédito 

hipotecario, dichas Instituciones son órganos bancarios cuya función es la de 

.., IBID. pág. 2. 
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captar ahorros mediante la venta de valores en el mercado, cuya Inversión está 

garantizada por biene• inmuebles. 

La captación de recursos se hace mediante la emisión de cédulas y 

bonos hlpotecanos, los cuales son tltulos de crédito emitidos por particulares 

que son garantizado• y colocados en el mercado a trav6s de las instituciones 

bancarias. 

En el pals existen innumerables instituciones bancarias. las cuales 

otorgan crédito hipotecario, ya sea para la compra de una casa o bien para la 

construcción de la misma, la mayorla de estas instituciones se encuentran 

afiliadas a fuertes grupos financieros. 

La comercialización y venta de las viviendas que opera el sector 

privado, ya sea en fraccionamientos o en condominios, se inicia antes de que 

la obra sea terminada. Los demandantes de estas viviendas, pertenecientes a 

la clase media y alta, pagan un depósito inicial mlnlmo del 20% del costo total 

de la vivienda y en un gran nümero de casos están obligados a pagar cuotas 

periódicas antes de que el bien Inmueble sea ocupado, con el fin de asegurar 

el mismo. De esta manera los demandantes financian gran parte de la obra. 

La otra parte del financiamiento de la obra por etapas de la 

construcción está a cargo de las compal'llas constructoras y urbanizadoras, es 
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decir, el papel de la Inmobiliaria consiste en desembolsar las sumas 

correspondientes a los costos de la construccl6n. 

Las inversiones privadas disponibles para la construcción de vivienda, 

se orientan cada vez m6s a la producción de habitaciones de lujo, las cuales 

se vender6n con amplios m6rgenes de ganancia. 

La participación creciente del capital monopólico financiero a través de 

las inmobiliarias en la comercialización de la vivienda, ha sido acompallado 

paralelamente por fuertes campanas publicitarias, las cuales imponen la 

ldeologla respecto a la vivienda a través de los medios masivos de 

comunicación ( prensa, radio, televisión) fomentando el negocio de la casa 

habitación. Y dirigido exclusivamente a los estratos poblacionales medios y 

altos. 

AVTOC:ONSTRUCCION 

La autoconstrucción se refiere a la forma de construir habitación lo cual 

se realiza fuera del marco financiero normalmente aplicado a la producción de 

viviendas. Aqul la construcción se realiza mediante el trabajo directo de los 

usuarios, generalmente con niveles técnicos elementales y de lndole artesanal. 

En algunos casos esta construcción se realiza mediante ayuda mutua y 

utilizando materiales de construcción desvalorizados, o bien con materiales 

producidos comercialmente. Los instrumentos empleados en la 
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autoconstrucciOn aon escasos y rudimentarios, siendo fundamental durante el 

proceso constructivo, la fuerza de trabajo. 

Gran parte de la autoconatrucclón es practicada por el sector 

campesino asl como del sector poblacional "no controlado", el cual se 

encuentra hacinado en pequetlos núcleos urbanos. 

Es importante mencionar, que la vivienda autoconstruida por el sector 

"no controlado", contribuye a la formación del "Stock" habltacional dentro de las 

grandes urbes. 

"El usuario por su lado, improvisa su vivienda de materiales disponibles 

sin costo o con productos manufacturados expresamente para este fin - lémina 

de cartón -. por ejemplo. La Inversión en todo caso serla reducida , puesto que 

se trata principalmente de los estratos económicos més bajos-41 

Últimamente el estado ha incursionado con pollticas dirigidas a los 

sectores que se han denominado populares o incontrolables con un nuevo tipo 

de organismo de vivienda, cuya competencia es tratar los problemas 

ocasionados por el proceso de poblamiento Ilegal, la regularización de la tierra 

y el aprovisionamiento de servicios. 

En base a lo anterior se ha definido a la autoconstrucción como ·un 

sistema cooperativo de construcción de viviendas y del equipamiento urbano y 

•
1 mlD. Connolly Priscilla. p•g. 18. 
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de su mantenimiento, para lo cual la institución gubernamental de vivienda a 

terceros, aporta terrenos, urbanizaciones, planes y antecedentes técnicos 

completos conforme al plano regulador de la entidad. asl como los materiales 

de construcción, equipos y herrmmientas de trabajo. siendo la asistencia 

técnica y social una labor coordinada entre la institución y los organismos de 

desarrollo integral existentes; y a cargo de los participantes. el aporte personal 

de la mano de obra en forma de ayuda mutua"'12 

En este sistema de autoconstrucción, el.usuario construye la mayor 

parte de la vivienda, contando con asesoria y supervisión constante de la 

entidad patrocinadora. "Al utilizar el potencial de trabajo de los futuros 

propietarios, reduce en forma apreciable el pago de la mano de obra, utilidades 

del contratista, habiéndose probado que por lo menos alcanza en un 30% del 

costo total de las viviendas"43 

Sin embargo dentro del sistema de autoconstrucción, puede 

prolongarse la duración de los programas sino existe una planificación 

adecuada o bien si se carece de la disposición oportuna de los recursos 

financieros y humanos. 

Ahora bien, este sector poblacional, el cual construye su propia 

vivienda, es el que contribuye con un mayor porcentaje en la construcción 

·'2 Matus Ocampo Augusto. ••Reunión Naicional de Vivienda I 97T·. INFONA VIT. 

'' IBID. 
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habitacional. Por lo tanto. es nece-rlo fomentar los programas de 

autoconstrucción a través de las instituciones p(lbllcas como medidas 

tendientes hacia la solución de nuestra problemática. 

El patrón territorial que prevalece en el pals se caracteriza por una alta 

concentración de la Población en cuatro zonas metropolitanas bien 

identificadas: las ciudades de México, Guadalajara. Monterrey y Puebla. 

Esta tendencia también se observa en la vivienda: de un total de 17.8 

millones de hogares registrados. el 42% se c0ncentra en seis entidades 

(Distrito Federal, Estado de México. Nuevo León, Jalisco. Puebla y Veracruz) ... 

Entre los factores que han contribuido a esta situación destacan, por un lado. 

la concentración de la actividad industrial en las ciudades y, por el otro, la 

desaceleración relativa del crecimiento de las actividades agropecuarias. 

En este contexto. la polltica de vivienda debe promover una oferta 

adecuada en número, calidad y accesibilidad, y ser compatible con una polllica 

reordenadora de los asentamientos humanos. que favorezca un desarrollo 

regional equilibrado. 

" C.N.l.C. -siruación de ta Industria de la Constnu:ción-. rcbrcro. 1996. P'a- 40. 
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La distribución de cr6ditos del INFONAVIT por entidad federativa a 

partir de 1996 y hasta el atlo 2000, se puede observar en el cuadro No. 29, en 

donde - tomar6n en consideración dos componentes: uno b6slco y otro 

redistributlvo. 
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CUADRO No. 29 

··~ ' 

ueec:.l•nte8 2. 2.41 2.1533 
Baj• C•lifomie 3.1522 4.078 4.328 4.802 4.llGI 5239 
S.j• C./lfom .. Sur 827 827 852 878 """ 931 
c • ..__ ••• ..... "'" 883 741 912 
Cf'l'-P•a 3.000 3.000 3.090 3.183 3.278 3 376 
Chlhu•hua 6.000 6000 6.180 6365 6556 6 753 
Co•hull• 5.405 •.aes 5.011 5.161 5.318 5 475 
Colima 543 543 .... 2 ""2 702 723 
Oialnto F9derel 10.000 11.500 12.535 13Be3 14.893 16.233 
Dur•ngo 2.~3 2.&13 2.722 2.804 2.eaa 2.975 
Gu•n•Ju•to 3.854 4.079 4.324 4.584 4.871 5.203 
GU9rrero 2.380 2.380 2.451 2.525 2.801 2.679 
Hid•'Do 1.475 1.475 1.528 1.1520 1.713 1.829 
J81iaCO 5.195 6.029 6.752 7.522 8.230 8.803 
.... leo 4.142 6.040 8 ...... 7.988 91 .... 10.564 
MH:hoatcilin 2.290 2.357 2.489 2.642 2.803 2 987 
More loa 1.282 1.284 1.361 1."6 1.5-43 1647 
N•y•rit 500 580 ... 671 733 903 
Nuevo León 6.925 6.143 6.327 6.517 8.930 7.418 
O•xacai 1.0.0 1.217 1.383 1.527 1.710 1.915 
Puebla 1.940 2.270 2.542 2.847 3.189 3.572 
Cueretaro 2.310 2.310 2.379 2.450 2.524 2.500 
Quintan• Roo 1.430 1.430 1.473 1.517 1.563 1.510 
S•n LUt9 Polo•I 2-- 2.- 3.054 3.177 3272 3 370 
S1nalo• 2.e12 3.038 3.214 3.406 3.624 3.855 
Sonora 4.529 4.07'5 4.198 4.324 4.45' 4 588 
T•b•M:O 1.&11 1.541 1.'590 1.741 1.793 1.M7 
Tarnaiulipaia 5.525 4.973 $.122 5.276 5.434 5 597 
Tlpc.or. 530 808 545 - 719 766 
Ver•Cl'\IZ 5.0'55 5.'570 º·""" e.351 e.7$3 7.185 
Yuc.al8n 1.735 1.980 2.094 2.225 2.3459 2.531 
•cat.c.a ... 700 712 707 803 1.000 
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Los trabajadores. empresarios y gobiemos estatales y municipales 

conocerllln los programas regionales de cnkiito. lo cual darlll un parlllmetro claro 

a sus expectativas. Los promotores y constructores de vivienda conocerán con 

anticipación el número mlnimo de créditos que el Instituto pretende ejercer. lo 

que les permitirá orientar sus estrategias de acuerdo a sus ventajas 

competitivas. El déficit de vivienda alcanza cifras sorprendentes. por lo que el 

reto de autoridades y empresarios constructores as el de presentar propuestas 

que sean viables para el desarrollo de Inmuebles habitacionales que sean 

financiables y accesibles para los demandantes. 

La dinámica de crecimiento poblaclonal. es un factor que repercutirá en 

el incremento de las necesidades habltaclonales durante los próximos anos, 

como se puede apreciar en el cu•dro No. 30. 
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CUADRO No. 30 

NECESIDADES DE VMEllDAIPAlllCULNIES POR IML DE WSCliNRA lA llEP\alCA 
~ ....... , 

" ..... _ ....... 1111111111 
i'-

1111 609.669 260.251 
--

152.611 38.459 59.367 43.755 23.013- 19.179 -ff034 
1112 613.450 262.970 152.879 38.378 60.004 43699 23.206 19.076 13.238 
11U 615.324 263.406 153.623 38.613 60.096 44.022 23.181 19.174 13.209 
11M 615.514 263.889 153.363 38.636 60.116 44.009 23.139 19.127 13.235 
1115 614.274 263.433 152.980 38.593 60.019 43.957 23.027 19.066 13.199 ,. 611.851 261.590 153.142 38.493 59.233 44.088 22.940 19.131 13.234 
1117 608.486 260.163 152.435 38.317 58.965 43.773 22.746 18.937 13.150 
1• 604.443 258.582 151.457 38.059 58.596 43.435 22.537 18.736 13041 
1• 599.981 258.217 148.540 37.861 58.329 43075 22.421 18.604 12.934 
1llO 595.361 256.377 147.508 37.581 57.845 42.611 22.204 18.393 12.842 
1191 590.380 256.133 146.106 37.623 57.634 40.879 21.817 17.404 12.784 
1192 584.833 254.875 143.905 37.261 57.043 40.389 21.559 11.m 12.624 
1193 581.374 254.778 141.957 37.016 56.662 40.015 21.390 16.995 12.541 
1114 581.268 255.341 141.843 36.958 56.555 39.828 21.333 16.900 12.510 
1195 583.389 256.547 142.278 37.041 56.791 39.956 21.337 16.910 12.529 
1111 585.148 257.508 142.801 37.131 56.890 39.971 21.376 16.918 12.553 
1197 586.807 258.590 143.195 37.190 56.960 39.974 21.418 16.923 12.557 
1111 588.658 259.604 143.693 37.293 57.059 39.994 21.492 16.948 12.575 
1111 590.476 260.663 144.241 37.362 57.134 40005 21.535 16.967 12.596 
2000 592.068 261.472 144.700 37.419 57.218 40.013 21.626 17003 12.617 

FUENT!:Cl&llofo~CIHAC-•llCOllllNccl6n111J.Edlllto,_ .. c..cro.....-.dtllC~ffltllHllllld6n,A.C ...... 2M. 
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De lo anterior es posible derivar que el seetor construcción se muestra 

Incapaz de satisfacer l•s necesidades habitaclonales debido • la poca 

particlp•clón que se tiene en este renglón tan vital para nuestro progresos 

socioeconómico. ade~• I• gran mayorl• de las obras realizadas por esta 

rama están enfocadas a otros tipo de actividad relegando a la vivienda 

accesible para las mayorlas a términos secundarios. 

En tales condiciones. el sector construcción deberla crecer a un mayor 

rltino durante los próxiinos anos. lo cual implicarla una mayor inversión tanto 

pública como privada destinada a programas de vivienda y desde luego un 

incremento en la oferta de materiales para la construcción vla ampliación de la 

capacidad productora actual. Lo anterior. como medidas tendientes a superar 

el déficit habitaclonal existente en la actualidad. 
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2.2.J. LA CONSTRUCCIÓN V SU INTERRELACIÓN CON 
OTRAS INDUSTRIAS 

En lo que - refiere • la construcción de infraestructura económica, 

dicha industria influye de manera preponderante en la expansión o contracción 

de diversas actividades económicas ya que el requerimiento de insumos 

básicos hace que las Industrias proveedoras dependan en gran medida de 

ésta. 

Para poder llevar a cabo el proceso de producción de vivienda, se 

requiere que la Industria de la construcción Interactúe con otras industrias 

complementarlas como son: la del cemento. arena y grava, yeso, cal, pinturas 

y materiales, impermeabilizantes, madera semielaborada, hierro 

semielaborado, materiales de arcilla. materiales de cemento. herrería, vidriería, 

carpinterla. muebles y accesorios metálicos. muebles y accesorios cerámicos, 

materiales y accesorios eléctricos, ce"ajerla. bisagras, etc. entre las más 

importantes. 

En donde. las Industrias complementarias de la construcción que han 

evolucionado más favorablemente en su producción son las siguientes: 

Cemento Portland, Concreto premezclado, Tabique de barro común, Mosaicos. 

Azulejos, Tubos de Asbesto entre otros. Las ramas que tienen a la 
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construcción como su mayor consumlclor son las Industrias del Hierro y del 

Acero, Madera y Vidrio; las cuales han cubierto en los últimos .allos los 

requerimientos del mercado nacional. Y los principales materiales de 

construcción que M6xlco exporta son: Cemento, Vidrio, Tabiques, Ladrillos. 

Losas y Tejas, productos de Griferla y Llaves; Muebles para ballo, Válvulas y 

Partes de Metal Común. 

Se seleccionaron las industrias del cemento, acero y vidrio, por ser las 

principales y más representativas proveedoras de insumos en la actividad 

constructora, no olvidando la existencia de otros insumos como son: madera. 

tabique, arena, pintura, etc. Las industrias colaterales juegan el papel de 

abastecer plenamente a la industria de la construcción, para lo cual se 

analizarán volúmenes de producción y capacidad instalada, sin embargo las 

limitaciones de oferta en periodos crltleos provocan generalmente 

especulación y consecuentemente aumentos en los precios, repercutiendo en 

el alza del costo de la construcción. 

INDIJSTRIA DEL CEMENTO 

La industria dedicada a la fabricación de cemento, es considerada 

corno una de las actividades fundamentales para el crecimiento económico del 

pals, ya que constituye uno de los Insumos básicos en la construcción de 

obras de infraestructura. El cemento es la materia prima básica que se 

requiere para la realización de diversas obras de construcción, principalmente 
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para la elaboración de obras pesadas, tales como: presas, puentes, 

aeropuertos, canales, edif"icios, etc. 

La industria del cemento esU. lntlmamente ligada a la industria de la 

consttucclón, en el sentido de que es una industria Intensiva en capitales cuyas 

Inversiones requieren de largos periodos de maduración y dependen 

estrechamente de los ciclos económicos de Inversión. 

La industria del cemento ha venido desarrollando un programa de 

Inversiones para la ampliación de su capacidad pioductlva y la modemlzación 

de sus equipos de producción, como ae puede observar en el cuadro No. 31 y 

la srinca No. 13 a fin de satisfacer la creciente demanda y particularmente, 

para la protección del medio ambiente. 
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' , .. , 
tMZ 
1993 , ... , .. . , .. . 
tM7 
,_ ,_ 
,_ , .. , 
tHZ 

2 
211 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

CUADRO No. 31 

110 
110 
111 
81 
111 
81 
81 
81 
111 
81 
81 
111 

1IUS07.000 
25.955.000 
30.-.000 
30.942.000 
32.5311.000 
32.922.000 
32.11111.000 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

~:UU!.G.L~~-Mbtco9 ....... 9U4ZS. 
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17.978.011 
111.2117.512 
17.088.2113 
111.4311. 775 
20.880.000 
19.751.000 
22.347.000 
22.41111.000 
23.334.000 
23.1124.000 
25.090.1156 
26.032.737 
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Esta industria se ha orientado al desarrollo de ventajas competitivas 

sostenibles en el largo plazo, con base en estándares internacionales de 

productividad y eficiencia. 

El principal producto de la industria es el cemento gris, aunque también 

- fabrican cemento puzolénico y cemento blanco, la capacidad de producción 

total de la industria es de 32 millones de toneladas métricas anuales y se prevé 

que aumentará en 11 millones de toneladas métricas anuales en los próximos 

al'los. 

La industria produce cemento gris a partir de caliza, arcilla. óxido de 

fierro y yeso. En el caso del cemento puzolánico. al final del proceso se le 

anade puzolana, material cementante de origen volcénico. Para la fabricación 

de cemento blanco se utilizan únicamente caliza, caolln y yeso. Todas estas 

materias primas son de origen nacional. 

La industria mexicana del cemento esté integrada por seis grupos 

corporativos distribuidos en 18 estados de la República con un total de 30 

plantas. de éstas, 25 fabrican exclusivamente cemento gris; 2 fabrican 

cemento gris y blanco y 3 solamente cemento blanco. 

Los principales centros productores de cemento se encuentran en los 

estados de Hidalgo, Nuevo León, México, Coahuila, Chihuahua, San Luis 

Potosi, Sonora y Sinaloa. 

163 



El grupo corporativo més importante es CEMEX, cuya capacidad de 

producción corresponde al 68.2% de la capacidad total de producción de 

cemento gris de la Industria. Le siguen en importancia APASCO con el 17.5%; 

CRUZ AZUL con el 10%; CEMENTOS CHIHUAHUA con el 3.1% y 

CEMENTOS MOCTEZUMA con el 1.2%. 

La industria del cemento se encuentra actualmente en etapa de 

expansión de su capacidad productiva con la construcción de 5 nuevas plantas 

que en los próximos al'los produclrén 7.6 millones de toneladas de cemento 

gris por al'lo. Estas plantas son: Tepeaca, Puebla; Tlcomán, Colima; Bajlo, en 

el corredor de Bajlo-Colima; Tepetzlnango, Morelos y Samalayuca, Chihuahua. 

Esta última planta - 6sta construyendo con apoyo en los beneficios otorgados 

por el decreto de impulso a la Industria fronteriza del 31 de octubre de 1989, 

como una extensión del programa de apoyo que tiene la planta de cementos 

de Chihuahua en Cd . .Juárez, Chlh., por lo que la utilización de dichos 

beneficios en toda su extensión es fundamental para ambas plantas. 

La Industria cementara ha realizado grandes inversiones para 

desarrollar una planta productiva de alta eficiencia con equipos de proceso 

tecnológicamente avanzados a nivel mundial. La tecnología que se utiliza 

actualmente en la fabricación de cemento esté orientada a incrementar la 

eficiencia de operación en la etapa de calcinación dentro del homo y al 

aumento de la productividad en la molienda, tanto de crudo como de cemento. 
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En ambos procesos el propósito fundamental ha sido la reducción del consumo 

de energla eléctrica y el control de emisiones a la atmósfera, aspecto en el que 

la industria cementera es una de las que més cuidado ha tenido en evitar 

perjuicios al medio ambiente. 

Por lo general, I•• f6bricas de cemento se encuentran ubicad•• en 

lugares cercanos a los grandes centros de consumo. con la finalidad de lograr 

una mejor distribución del producto. 

INDlJSTRM DEL ACERO 

En lo que se refiere a la Industria del acero. ésta se considera como 

una de las més dinémicas e importantes dentro del pais. porque ademés de 

que proporciona los insumos que se requieren para la actividad constructora, 

su producción constituye también un insumo básico para las diferentes ramas 

productivas. como la automotriz, la constructora de maquinaria, la de carros de 

ferrocarril. la industria petroqulmica. etc. 

Dentro de la producción siderúrgica que se emplea en la construcción. sobresale 

el uso de varilla corrugada, alambrón, alambre, herramientas. tuberia y diversos 

materiales. 

La producción de acero ha tenido un ligero incremento de 1980 a 1991; 

siendo 1990 el al\o de mayor aumento con 8,705,525 toneladas. (ver cu•dro 32 y 

sr6ftc• No. 14) 
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CUADRO No. 32 

.... ···-··tee7 ···.... 
M829M 
il103Clll9 
ll033803 
073731 
ll09ll30ll 
11157111M 
5237IMIO 
1121111990 
_, 
81811111ZO 
11424039 

-7CMl5720 
-7799 
75!1111J711 
731171132 
717-
78'22118 
77M791 
71M371111 
870116211 
7ee:za:M 

PUeNft:l.N..a.0.1.~~--atco ............. . 
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INDllSTllM DEL "'DRIO 

L• produc:ciOn de I• lndu•tri• del vidrio tambl6n Influye en la .:tlvldad 

constructo,., principalmente en I• construcción urban•. 

La producción del vidrio eaUI compuesta por varios tipos de vidrio como son: vidrio 

Hao. vidrio plano labr.do, templado, etc. Como puede observarse en el c••dro No. 

33. 
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CUADRO No. 33 

~~ 
'< --- ........ 

19H 3.791.1138 227.1115 69.02• 
1RZ 3.'13.208 2•3.777 53.736 
1R:I 3.818.1169 2,,...853 311.280 .... 3.819.891 536.,,..3 32.1185 .... 3.728.533 721.799 39.1121 ·- 3.702.1177 523.,,..2 27.331 ... ,. 3.533.011 7•2.•53 30.°" ·- 3.104.195 741.868 29.5'5 .... 3.'6'.'87 1.051.759 29 ... 71 ·- 3.708.335 1.110.1170 27.138 .... 3.858.1157 1.202.914 •2.•311 
1ffZ 3,618,,257 1.215.794 n.d. 

y 

• ,.., .... 23.588 ••z 23.353 

••3 47.479 22.390 ..... •5.517 20.029 .... ..8. 1116 23.955 ·- 32.'82 17.197 7.315 
1H7 2•.569 18.570 7.70.. ·- 11.309 16.1170 10.518 .... 36.832 21.7115 14.715 ·- 37.0011 21.137 1'.350 .... 30.02• 2•.1125 15 ... 75 
1M2 n.d. 25.1183 16.140 

IJ ............ ._ .......... 
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El mercado del vidrio se ha incrementado debido a la gran actividad de 

la industria de la construcción. y es considerada como una de las mas 

integradas. ya que el 90% de la materia prima utilizada es de origen nacional 

importandose solamente el restante. 

Podemos concluir en que la industria de la construcción establece una 

interrelación con las industrias ya mencionadas. porque el proceso de 

producción de vivienda no serla posible sin la colaboración de dichas industrias 

que proveen de los insumos y acabados necesarios para hacer operables a las 

viviendas. A su vez, las industrias del cemento. vidrio y acero (entre otras) no 

realizarlan la producción de materiales. si el sector de la construcción no 

estuviera reactivado. 
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2.2.2. ALGUNAS NECESIDADES 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

ALTERNAS A LA 

En una segunda etapa la construcción de vivienda, requiere cubrir una 

serie de necesidad- que se presentan una vez que se realizó el proceso de 

producción de vivienda, (por parte del sector público, del sector privado o de la 

autoconstrucción) es decir, se debe complementar dicho proceso con una 

adecuada dotación de servicios. 

Dicha etapa muestra a la industria de la construcción bajo un rol 

independiente, ya que permite la contratación de una serie de servicios que 

garantizan que las viviendas operen de manera óptima tanto a nivel intemo, 

como en relación a su equipamiento colectivo. 

Dentro de dichas necesidades tenemos las siguientes: 

• Contar con un sistema eléctrico. "La era de la electricidad para uso 

urbano en México se inició entre 1903 y 1910, cuando se construyeron 7 

plantas termoeléctricas para la Ciudad de México, que aportaron en forma 

suficiente este fluido, soporte motriz del desarrollo económico en la etapa de 

crecimiento del núcleo central. El abastecimiento de energia eléctrica fue un 

aspecto prioritario en el proceso de Industrialización, sobre todo en la década 

de los cuarenta y cincuenta, durante el periodo de expansión periférica; ello 
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permitió crear un excedente para satisfacer las necesidades de las nuevas 

viviendas de la Ciudad de México". • 5 

• Tener un buen sistema hidnllulico y de drenaje. "En lo que se refiere 

al sistema de drenaje. en la Ciudad de México se cuenta con uno de tipo 

combinado; ea decir. loa miamos conductos se utilizan para desalojar tanto las 

aguas residuales como las pluviales. La población recién asentada demanda, 

en primer término, el abastecimiento de agua potable, que al aumentar éste sin 

introducir drenaje incrementa el riesgo de contal"{linar los mantos aculferos y 

los rlos con aguas residuales, creciendo, asimismo. el peligro de contraer 

enfermedades-

• Vialidad y transporte. "Durante el periodo de expansión periférica 

(1930-1950) la red vial se extendió para comunicar las diversas zonas de la 

ciudad y los centros fabriles de Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan; asimismo, 

hacia el sur, con la construcción de la Ciudad Universitaria (1952). se dio 

origen a un importante crecimiento a través de nuevas vlas de comunicación. 

No ea sino hasta la década de los cincuenta cuando nacen las 

circulaciones concéntricas como el Anillo Periférico, y en los setenta, el Circuito 

·0 Schteins;an Mattba. ••Espacio y vivienda en la ciudad de México ... EdiL Colegio de ti.féxico (la Asamblea 
de Rcprcscntanles del Oialrito Federal). páa. 31. 

~ lBID. pág. 34. 
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Interior. El desarrollo de esta infraestructura favoreció la consolidación de los 

procesos de metropolización de la ciudad (1950-1980)".47 

• Medio• de comunicación. "Los servicio• de correo postal y tel6grafo 

se han expandido en correapondencia con el crecimiento flsico y demográfico 

de la ciudad. En lo que se refiere al servicio telefónico la ZMCM tiene el 38% 

de los teléfonos del pals. y cuenta con el servicio de larga distancia automática 

(Lada) que se inició en 1970. En 1980 se introducen centrales digitales con el 

fin de ofrecer un mejor servicio de telefonla. 

En la actualidad se cuenta con una red de fax que agiliza la 

comunicación. lo cual beneficia fundamentalmente a la actividad económica".48 

Por otro lado. ea necesario considerar algunos de los más importantes 

equipamientos para la población en materia de construcción de vivienda. 

• Abasto. es decir. contar con estrategias de aprovisionamiento que 

1>9rmitan que no se siga dando una distribución comercial desigual. que 

genere la centralización de las zonas de abasto. 

• Servicios educativos y culturales. 

• Asistencia médica. etc. 

47 lBID. pág. 37. 

"IBID.páa.·U. 
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Estas son sólo algunas de esas necesidades alternas, que requiere la 

construcción de vivienda. Donde los aspectos antes mencionados, deben ser 

considerados desde el mismo momento en que se concibe la idea de realizar 

el pcoceso de proc:tuceión de vivienda; ya que 6sto nos permltir6 lograr una 

mayor racionalidad al aplicar los recursos (materiales. humanos y financieros) 

a un proyecto. Identificando y evaluando, el impacto de diversos factores de 

mercado, económicos, sociales y polfticos, que apoyarán en el disell~ de 

estrategias que permitan disminuir los riesgos, aprovechar oportunidades e 

incluso incidir en la formación de escenarios que resulten favorables. 

Porque hacer el estudio de la problemática de la construcción de 

vivienda en México, y de la mayoría de los problemas que enfrenta nuestro 

pala, se requiere partir de una planeación estratégica que nos permita conocer 

los factores internos y externos que afectan la situación abordada, mediante un 

análisis integral. 

Y en el caso particular de producción de vivienda es fundamental 

poner en práctica dicha planeación estratégica, en donde, contemplaremos 

una ubicación adecuada para la edificación de las viviendas. Es decir, una 

vivienda debe tomar en cuenta la localización adecuada del área de trabajo, de 

los centros educativos, de los centros comerciales y recreativos, de los centros 

de salud, entre otros, evitándose asl el tardlo desplazamiento de las personas 

a cada uno de dichos centros. 
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CAPITULOJ 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA COMPARATIVA A 
NIVEL NACIONAL V EN EL ESTADO DE PUEBLA 

3.1. DEMOGRAFiA 

El estado de Puebla para 1992 se encontraba en un proceso de 

transición demográfica, ya que tanto la tasa de mortalidad como la de natalidad 

descendieron. 

Puebla contaba con una tasa de natalidad de 33.1% para 1992, y a 

nivel nacional se registro una tasa de natalidad de 32.2o/o para ese mismo ano. 

Como se aprecia en el cuadro No. 34. 

CUADRO No. 34 

TASA Irn NATALIDAD NACIONAi. VS. PUiml.A 
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En lo que se refiere a la tasa de mortalidad Puebla mostró un Indice de 

4.7% para 1992, y a nivel nacional el Indice registrado para ese mismo ano fue 

de 5.9%. Como se observa en el cuadro No. 35. 

CUADRO No. 35 

TASA DI·: MOlffAl.IDAD NACIONAi. VS. PUEBLA 

POBl.ACIÓN TQTAL 

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) para 1992 se estimo. que residlan a nivel nacional 85.6 millones de 

habitantes. de los cuales 41.8 millones eran hombres y 43.8 millones eran 

mujeres. (Ver sráDca No. 15). 

El estado de Puebla por su parte, representa el 5.1 % de la población 

total del pals en 1992. es decir. 4 millones 406 mil 652 habitantes, de los 
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cuales 2 millones 161 mil 886 eran hombres y 2 millones 244 mil 766 eran 

mujeres. (Ver &ráOca No. 16). 

1 

GRÁFICA No. 15 
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GRÁFICA No. 18 
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ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO 

En lo referente, a la estructura por edad y sexo el estado de Puebla 

mostró una población más joven que la observada a nivel nacional, ya que su 

fecundidad fue más alta. 

Se observa en los esquema• de edadea J y 2 que fue ligeramente mayor 

la proporción de hombres que de mujeres. En el grupo de edad de 15 a 19 

atlas, ambos sexos alcanzaron el mismo porcentaje, pero a p'artir de los 20 
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anos, el sexo m••culino presento porcentajes inferiores al femenino, 

6sto h• dado como resultado de que la mortalidad y la emigración se presento 

con mayor intensidad en lo• hombres de esas edades. 

POBI ACIÓN TQTAI. POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

El establecer la estructura de la población por grupos de ed•d, permite 

planear en cuanto a las pollticas de desarrollo. Es por ello, que a continuación 

se consideran las siguientes agrupaciones, en relación a edades y 

requerimientos que tuvo la población: 

1) De cada diez residentes en Puebla, cuatro tenlan menos de 15 

anos, los cuales requirieron de servicios educativos y de salud. 

2) Empleo, vivienda y servicios de seguridad social son demandas de 

la población considerada en edades productivas, esto es, de 15 a 64 anos, 

grupo en el que se encontraban 58 de cada 100 habitantes a nivel nacional y 

54 en Puebla. 

3) La población de 65 anos y más, es la de menor peso en la 

estructura, tanto del pals como del estado, ésta represento cuatro y cinco efe 

cada cien residentes, respectivamente, mismos que centraron sus necesidades 

en servicios asistenciales. (Ver cuadro No. 36). 

180 



CUADRO No. 36 

DISTRIBUCIÓN PORCl·:NTUAI. DI~ l.A l'Olll.AClóN POR CRANDF:S GRUPOS DI•: 
1-:DAD, 1992. 

65ym•• ..... 5.2 

Además, con la distribución de la población por grandes grupos de 

edad se obtiene el Indice de dependencia, el cual senala el porcentaje de 

población en edades dependientes (de O a 14 anos y de 65 anos y más) por 

cada 100 personas en edades productivas (de 15 a 64 anos). 

Para 1992. el valor del Indice de dependencia de Puebla fue más alto 

que el del pala, reflejando que en el estado existla una mayor concentración de 

población en edades dependientes. (Ver 11rifica No. 17). 
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GRÁFICA No. 17 
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ESTADO CIVIi DE 1.A POBI ACIÓN 

Asimismo, la ENADID mostró la información sobre el estado civil de la 

P.oblación a travl!ts de tres grandes categorfas: solteros; casados y unidos; y 

-parados, divorciados y viudos. Esta información describe de manera general 

el fenómeno de la nupcialidad en México. 

El estado civil de la población es una variable útil demográficamente 

hablando. porque está lntimamente relacionada con la estructura familiar y con 

los niveles de fecundidad. 
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En Puebla, los datos de I• ENADID mostraron que poco m•s de I• 

mitad de la población de 12 anos y más estaba casad• o unida; 40 de cada 

100 era soltera y el 7.7% restante corresponde • la categorl• de los 

-parados. divorciados y viUdos. 

Respecto al estado civil de la población de 12 atloa y m6s, en el pala 

53 personas de cada 100 - encontraban casadas o unidas, 40 solteras, y 7 

estaban separadas divorciadas o viudas. (Ver aráflc:a No. 18). 

Comparativamente, el estado de Puebla presento el mismo comportamiento. El 

grupo de casados y unidos fue el más significativo (52.2%), seguido por el 

grupo de los solteros (40.1%); este ültimo porcentaje como consecuencia de la 

estructura joven de la población del estado. 

GRÁFICA No. 18 
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EQAD A. 1 A PRIMERA UNIÓN 

T•nto a nivel nacional como en el estado de Puebl•, la poblaci6n se 

une por primer• vez • una edad promedio de 21 •ftoa. De hecho, en I• entid.c:I 

el 45.1% de las personas que han tenido alguna unl6n lo hicieron por primer• 

vez ant- de cumplir los 20 atlos; poco menos de la mitad lo hicieron entre los 

20 y los 29 anos y s61o el 6.1 % a los 30 atlas o más. Como se puede observar 

en la aráflca No. 19. 

GRÁFICA No. 19 
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TASA Gl.OBAI. DE FECl!NDIDAD 

Otra medida más refinada de la fecundidad es la tasa global' ; de 

acuerdo con este indicador, las mujeres mexicanas tienen en prosnedio 3.5 

hijos, descendencia que esté en funci6n de una serie de aspectos 

socioCulturales, como son el nivel educativo de las mujeres, su participaci6n 

econ6mica. sus valores culturales, el conocimiento y su actitud hacia los 

métodos anticonceptivos, entre otros. 

Las mujeres poblanas mostraron una descendencia de 4.3 hijos por 

mujer, valor que ésta por encima del promedio nacional y entre los més altos a 

nivel de entidad federativa. 

PORCENTAJE PE MIGRACIÓN NETA SEGÚN LUGAR PE NACIMIENTO 

En términos relativos, la población que pierde Puebla por la emigraci6n 

mayoritaria hacia otras entidades de la República Mexicana, represento el 

10.0% de su población residente. En el contexto nacional, el estado se ubico 

en la categorla de equilibrio2 
• al igual que Nayarit, Sinaloa y Sonora, entre 

otros. 

1 La tasa global de fecundada es una medida resumen. que equivale al promedio de hijos nacidos vivos que 
tcndrfa una mujer durante su vida reproductiva ( 15 a 49 allos), si estuviera sujeta a las tasas de fecundidad por 
edad observadas. en este caso las que se obtiene con la información de la Encuesta. 

:z Los rangos correspondientes a las cinco catcgorfas de migración neta según lugar de nacimiento (en 
porcentaje) son: fuerte atracción (20 y más), dl!bil atracción ( 1 O a J 9.9), cquilibrio(-9.9 a 9.9), dl!bil expulsión 
(-19.9 •-10) y fuerte expulsión (menos de -20). 
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PORCENTAJE DE MIGllACJÓN NETA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 

En !*rminos relMivoa, .. pobl8ci6n que pierde Puebla! por .. emigrmción 

-s;o: ... iim hec:i9 -- ••1"1r 111 de .. Repúblic8 Mexic8ne. repr-nto el 

10 . .,.. de eu 11a.iac1 e 1 ,,_...__En el contexto n8Clonel, el ••ledo - ubico 

en la cet-orla de equlllbrio2 
• al igual que Neyaril, Sinaloa y Sonora, entre 

otros. 

2 
Los rangos correspondientes a las cinco calcgorfas de migración neta según lugar de nacimiento (en 

porcentaje) son: f"uertc atracción (20 y más). débil atracción (10 a 19.9). equilibrio(·9.9 a 9.9). débil 
expulsión (·19.9 a -10) y fuerte expulsión (menos de -20). 
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3.2. EMPLEO 

P•r• 1992 .. ENAOID -timó en et PlllS cere11 de 80 millones de 

...,_.. de 12 efto9 y ~. de ._ _... et 51.4%, - decir, 30.8 millones -~-nle mctiv- yel 48.8%. -to - 29.1 millones, inactivas. 

Es importante reaatt•r las diferencias de la población económicamente 

activa (PEA) por sexo. Los hombres tuvieron mayor participación económica 

que las mujeres, ya que participaron con un 76.0%, mientras que las mujeres 

lo hicieron con un 28.5%; ésto como resultado de los papeles que socialmente 

se asignan tanto a hombres como a mujeres. Tradicionalmente los hombres 

asumen la tarea de proporcionar ingresos al hogar, mientras que a las mujeres 

se les ubica en la atención del hogar y en el cuidado de los hijos. (Ver aráftea 

No. 20). 
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3.2.EMPLEO 

Para 1992 la ENADID estimó en el pala carca de 60 millones de 

personas de 12 aftos y ~s. de las cuales el 51.4%, es decir, 30.8 millones 

eran económicamente activas y el 48.6%, esto es 29. 1 millones, inactivas. 

Es Importante resaltar las diferencias de la población económicamente activa 

(PEA) por sexo. Los hombres tuvieron mayor participación económica que las 

mujeres, ya que participaron con un 76.0%, mientras que las mujeres lo 

hicieron con un 28.5%; 6sto como resultado de los papeles que socialmente se 

asignan tanto a hombres como a mujeres. Tradicionalmente los hombres 

asumen la tarea de proporcionar Ingresos al hogar, mientras que a las mujeres 

se les ubica en la atención del hogar y en el cuidado de los hijos. (Ver srifk• 

No. 20). 
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GRÁFICA No. 20 
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En el estado de Puebla, la ENADID captó a 2 millones 961 mil 

personas de 12 atlos y més; el 56.8% de esta población era económicamente 

activa y el 43.2% económicamente Inactiva (PEI). 

Respecto a la condición de actividad por sexo. se pudo observar en 

Puebla que del total de los hombres. el 81.8% pertenecía la PEA, mientras que 

del total de las mujeres sólo el 33.4% era activa. Esto mostró que Puebla tiene 
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niveles de participación económica superiores a los nacionales. (Ver ar6fka 

No.21). 

GRÁFICA No. 21 
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Del total de la población económicamente activa del estado de Puebla, 

el 98.6% se encontraba ocupada, es decir, que trabajaba. En el pals este 

indicador rue 1.5 puntos porcentuales más bajo que el de la entidad. (Ver 

ar6nca No. 22). 
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GRÁFICA No. 22 
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La ENADID estimo a la población ocupada del estado en 1 . 7 millones 

de personas. 

A nivel nacional, el 56.0% de la población ocupada, laboro como 

asalariado bajo la dependencia de un patrón, mientras que, en Puebla este 

porcentaje fue del 38. 7%. En ambos casos, pudo observarse que entre las 

mujeres fue más alta la proporción de obreros y empleados, que entre los 

hombres. 
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Por otro lado, en el pafs una cuarta parte de la población ocupada, 

tanto masculina como femenina. se declaró como trabajador por su cuenta, 

mientras que en el estado represento casi una tercera parte. 

En fa categorfa de los trabajadores no remunerados, los poblanos 

registraron una participación mucho mayor a fa del pafs y en ambos casos fas 

mujeres concentraron valores superiores que los hombres. (Ver cuadros No~ 37 

y38). 

CUADRO No. 37 

NACIONAL: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
POI~ SITUACIÓN EN f;I, Tl~ABAJO SEGÜN SEXO, 1992. 

Obrero o Empleado 52.2 85.1 

. 27.15 21.8 

e.e 10.8 

11.3 1.7 

2.1 1.0 
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CUADRO No. 38 

PUEBLA: DJS'l'JWJUCJóN l'ORCf~NTUAl. IJ~: LA l'OBIJ\CJON OCUPADA l'OH 
SJ'J'UAClóN EN EL TRABAJO SEGÚN SEXO. 1992. 

35.8 45.5 

18.2 22.2 

Jomalero o peóc\ 10.0 3.7 

Patrón o empnsHrio 1.8 o.e 

POBI ACIÓN ECQNÓl\llCAMENTE INACTIVA <PED 

De los 1.3 millones de poblanos económicamente inactivos. 64. 1 o/o se 

dedico a los quehaceres del hogar, 28.9% al estudio y el 7.0% restante a otro 

tipo de inactividad. 

A nivel nacional se observo la misma distribución pero con diferentes 

proporciones; el mayor porcentaje agrupo a los inactivos dedicados a los 
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quehaceres del hogar (58.6%), seguido de los estudiantes (32.5%) y otro tipo 

de inactividad (8.9%). Como se puede apreciar en la sr6nea No. 23. 

1 

GRÁFICA No. 23 
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En la distribución de las inactividades económicas por sexo, se 

observa que para 1992, tanto en Puebla como en el pais, la que predomina 

entre loa hombres ea la de estudiantes, mientras que en las mujeres 

prevalecieron los quehaceres del hogar. 
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Por su parte, las mujeres registraron bajos porcentajes en los tipos de 

inactividad de jubilados e incapacit.dos, debido a su poca participación en la 

actividad económica. 

195 



3.3. INGRESOS 

Con b•ae a los d•tos obtenidos en los apartados anteriores 

(demografla y empleo) se confirm• que t•nto a nivel nacion•I, c:omo en el 

est•do de Puebla se registra una elevada proporción de pobl•ción joven, lo 

que indica que el número de personas que dependen de cada persona 

ocupada, es muy alto. Por otro lado, los hogares mexicanos - concentran en 

una proporción significativa en los grandes centros urbanos del pals (caso 

particular: Puebla). 

Además, M6xico manifiesta niveles muy bajos de escolaridad, aspecto 

que - ve reflejado en la forma en que - distribuye el ingreso. Como -

observa en el cuadro No. 39. 
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Partiendo de que el ingreso representa "las percepciones monetarias y 

en especie que reciben loa miembros del hogar en forma regular u ocasional, 

por participar directamente en el proceso productivo, ya sea con trabajo o con 

activos flsicos o no flsicoa; por transferencias corrientes sin contrapartida". 51 

Es fundamental para el presente estudio analizar la forma como se 

distribuye el ingreso de los hogares de México, y tomar esa referencia Nacional 

como base de ubicación para el estado de Puebla: mediante el establecimiento 

de una relación comparativa de los niveles existentes de salario minimo. 

Recordando que el salario minimo varia de una región a otra ya que el nivel de 

precios no es el mismo en todo el territorio nacional. 

En este caso, se considera exclusivamente el ingreso corriente 

monetario, esto es, el ingreso que se percibe en dinero, excluyendo el ingreso 

en especie que obtienen las familias. El ingreso corriente monetario que 

obtienen los miembros de los hogares proviene de varias fuentes: 

remuneraciones al trabajo, renta empresarial, renta recibida de la propiedad. 

transferencias. y otros ingresos. 

Los niveles de ingreso que se perciben se distribuyen en forma 

desigual. Porque se puede considerar una distribución por deciles de hogares 

~• S.P.P. Coordinación General del Sistema Nacional de Información. Vol. JI. Cap. 2 (Concepcos }' 
Definiciones). pág. 4S. 
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por consiguiente loa nivele• promedio de bienestar de loa hogares. no se 

reparten equitativamente entre I•• reglones del pala. 

En lo que concierne •I g•ato. eu distribución ea almll•r • I• del ingreso 

(ver eaaclro No. 41 ). L• razón de ello es que el Ingreso ea uno de loa principales 

f•ctorea que condicione los niveles de g•ato de I•• f•millas. 
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CUADRO No. 40 

CIASTOTOTA&. -... 
17,819,414 

78.099 
735,428 
942.851 

1,216,966 
2,855.326 
2.490,819 
1.830.508 
1,519.858 
1.070,408 

942.404 
4.138.953 

1:17,0:l8,1TS 

45,950 
778.080 

1,459.841 
2,489,827 
8,099.501 
9,587,732 
8,715,459 
8,7711.841 
7,126.2811 
7,245.484 

72.731.372 

200 

INOlllESO TOTAL 

76.099 
735.428 
942,851 

1.216.968 
2,855,328 
2.490,819 
1.1130,508 
1,519,656 
1,070.408 

942,404 
4,138.953 

1 

29,818 
850.324 

1,268,294 
2,213,884 
7,495,210 
9,168,625 
8,712.068 
8,921.260 
7,398,464 
7,511.145 

79,591.259 



CUADRO No. 41 

.... 

17.819.414 122.&!50.011~ 

Tot.1 de IM Pef'c•pclanee 
4.792.792 10.310.331 del ... 

TOTAL NAC!OttAL. 
el O.to 

127.038.175 

17.819.414 109.353.763 

8.257.881 17.684.412 
a/ .. ..._. ..... _ ......... ........,_ ..... y_.~.----------- ......... ...._... 
R&Nft.Jt......._. • .__......_. ........... ,~ .. -.....,_.1'..:.,.1'......,.1_.. ...... :1aay ... . 
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El nivel de ingreso que prevalece en el hogar afecta en forma 

importante la estructura del gasto. es decir, la proporción que se gasta en los 

distintos bienes y servicios. 

La importancia de los distintos tipos de gasto varia, sin embargo, entre 

los estratos de Ingreso. Con el propósito de analizar la estructura de gasto que 

llevan a cabo los hogares, pueden agruparse éstos en tres categorlas distintas 

de gasto: gastos necesarios, gastos complementarios y gastos suntuarios. 

Los gastos necesarios incluyen: alimentos y bebidas: prendas de 

vestir, calzado y accesorios: cuidados médicos y conservación de la salud; y 

vivienda. Los gastos complementarios por su lado Incluyen: alquileres. 

electricidad. combustibles y reparaciones: enseres domésticos, muebles. 

accesorios y mantenimiento: transporte y comunicaciones, y educación. 

Mientras que los gastos suntuarios incluyen: esparcimiento, otros bienes y 

servicios. y transferencias otorgadas a otros hogares. 
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3.4. VIVIENDA 

En lo que respecta a las caracterlsticas de la vivienda en este estado, 

- puede decir que cuenta con 773 mil 162 viviendas particulares y 701 

viviendas colectivas ocupadas, como - puede observar a continuación. 

(Cuadro No. 42). 
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CUADRO No. 42 

v1v11~:NDAS llAlll'l'ADAS y OCUl'AN'l'l·:s l'OR '1'11'0 y Cl.ASI·: DE VIVIP.NDA l·:N 
l'Ulmt.A (1990) 

< (/\ó..;,f f)f VIVl!Nf)/\ Vl\.JtNf1/\'. 11 tdf\Nll'. 

TOTAL 

VIVIENDA PARTICULA" 

Casa sola 

Oepto. en edificio. casa en vecindad o cuarto de 
azotea 

Vivienda móvil 

Aefuaio 

No especificado 

VIVIENDA COLECTIVA 

Hotel. motel. etc. 

Pensión, casa de huéspedes. etc. 

Hospital. sanatorio. etc. 

Orfanatorio. hosoicio, etc. 

Internado escolar. etc. 

Residencia médica, convento. monasterio, etc. 

Cáf.cel. orisión, etc. 

Campamento de traba"o, etc. 

Cuartel. camnamento, etc. 

OtrQlJ 

No esoecificado 

t 11\B · 

773.tez 

632.265 

129.737 

484 

432 

11.906 

701 

82 

47 

99 

21 

38 

87 

25 

37 

11 

251 

3 

- 1.1111.IE.&.I • ..,__._ .. _ * •---··te-..... •· 

•.t29.t0t 

•to.751 

3,487.067 

560.390 

2.034 

1.856 

59.404 

15.3150 

541 

407 

781 

885 

2.978 

1,659 

3,017 

1,276 

1.283 

2.475 

48 

• llllO'l'A: ............... .... ~- ............. ·et- ............ ~ .... 1c:u1 ... -
.....,_ ..... 341 ................. .., ............ ....---y ................ ... 
~9CNll-•-.ea:1..-.. ... -.ce1r•..,••••RI-•..,_........._~ 
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MATERIAL EN TECHQS 

De las 772 mil 461 viviendas particulares habitadas, con que cuenta 

Puebla 105 mil 993 son con techo de lámina de cartón; 30 mil 202 de palma, 

tejamanil o madera; 122 mil 615 de lámina de asbesto o metllllica; 121 mil 992 

de teja; 375 mil 261 son de losa de concreto, tabique o ladrillo; 12 251 son de 

otros materiales y 4 mil 147 son de techos no especificados. (Ver eu•dro No. 

43). 
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MATERIAL EN PISOS 

En cu•nto •loa pisos, 222 mil 145 son de tierr•; 345 mil 583 son de 

cemento o firme; 200 mil 694 son de m•der•. mosmico u otros recubrimientos y 

4 mil 039 no está especificado. 

MATERIAL EN PAREDES 

Las paredes comúnmente son de lámina de cartón, carrizo, bambú o 

palma, embarro o bajareque, madera, lámina de asbesto o metálicm, adobe. 

tabique, ladrillo, block de piedra o cemento. 

NUMERO DE QCUPANTES EN LAS VIVIENDAS 

La población que ocupa viviendas particular- en Puebla es de 4 

millones 103 mil 102 de las cuales: 578 mil 078 habitan viviendas con techo de 

lámina de cartón; 161 mil 092 con techos de palma, tejamanil o madera; 702 

mil 234 de lámina de asbesto o metálica; 671 mil 354 de teja; 1 millón 906 mil 

861 de losa de concreto, tabique o ladrillo; 63 mil 114 de otros materiales y 20 

mil 369 no está especificado. (Ver cu•dro No ..... ) 
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Dentro del total de las viviendas particulares 632 mil 265 son casa 

sola; 129 mil 737 son departamentos, viviendas en edificio, vecindad o cuarto 

de azotea; 484 son vivienda móvil y 9 mil 975 no está especificado. Por lo que 

se puede observar, que el tipo de vivienda que predomina más - la c.aa sola, 

representado el 81.85% del total de las viviendas particulares. 

De estas viviendas particulares, la mayor parte cuentan entre 2 y 4 

cuartos, como se puede observar en el eu•dro No ... !l. 
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CUAPRO No. 45 
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Entre las 772 mil 461 viviendas, 124 mil 682 son viviendas que están 

ocupadas por 4 ocupantes; 123 mil 136 por 5 ocupantes y 100 mil 590 por 6 

ocupantes, siendo éstas las que tienen un mayor número de viviendas. 

Son 377 mil 718 viviendas que cuentan con 1 solo dormitorio, mientras 

que 240 mil 987 cuentan con 2 dormitorios, asi como 113 mil 732 son 

viviendas que tienen 3 dormitorios. Todo ésto se puede observar m6s 

ampliamente en el cuadro No. 46. 
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CUADRO No. 46 
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TIPO DE CQCINA 

Del número total de viviendas particular- 694 mil 444 disponen de 

cocina en sus diversas formas, es decir, cocina exclusiva, cocina dormitorio, 

etc., mientras que 73 mil 991 no disponen de cocina y 4 mil 026 no están 

especificadas. 

El 38.50% de las viviendas utilizan de combustible para cocinar letla o 

carbón; el 59. 70% utilizan gas; el O. 78% utilizan petróleo; el 0.14o/o utilizan 

electricidad y el 0.88% no está especificado. 

Esto refleja, que el gas es el combustible que más se utiliza en las 

cocinas, ésto se puede observar en el cuadro No. ol7. 

De las 694 mil 444 viviendas que disponen de cocina, éstas están 

ocupadas por 3 millones 721 mil 812 habitantes. De tal forma. que 361 mll 630 

personas ocupan 73 mil 991 viviendas sin disposición de cocina. 
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TIPO DE COMBUSTIBLE 

En cuanto • I• utiliz•ción de combuatible 1 millón 876 mil 993 peraon•• 

emplean letla o carbón; 2 millones 367 mil 661 utiliz•n el g•s; 28 mil 560 el 

petróleo; 3 mil 177 la electricidad y 26 mil 771 no especifican que utilizan. Ver 

cu•dro No . .afl. 
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DISPOSICIÓN DE DRENAJE 

Partiendo de la totalidad de viviendas habitadas (772 mil 481), 373 mil 

699 cuentan con drenaje siendo 1 millón 858 mil 288 las personas que lo 

ocupan. mientras que las que no disponen de drenaje ascienden a un monto 

de 382 mil 389 con un número de ocupantes de 2 millones 155 mil 819. 

Considerando las 373 mil 699 viviendas con drenaje, 311 mil 671 su 

drenaje está conectado al de la calle; 32 mil 246 está conectado a fosa séptica 

y 29 mil 782 se conecta con desagüe al suelo, a un río o a un lago. 

DISPOSICIÓN DE ExcUSADO 

De esta misma totalidad de viviendas, 462 mil 469 disponen de 

excusado, donde a su vez 254 mil 759 éste tiene conexión de agua y 204 mil 

no la tiene. Por otra parte, 305 mil 418 viviendas no disponen de excusado. 

Con lo antes mencionado se puede observar, que existen más 

viviendas sin drenaje. Y de las que si disponen de drenaje, el 59.87°/c• cuentan 

con excusado. Como se puede apreciar en el cuadro No • .a9. 
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Retomando al total de las viviendas que su número asciende a 772 mil 

461, m6s de la mitad disponen de agua entubada, es decir, 550 mil 293 

viviendas tienen este servicio, 652 mil 476 viviendas cuentan con energla 

eléctrica, mientras que 119 mil 902 no disponen de energla eléctrica,. Ver 

cuadro No. !!O. 
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De las 550 mil 293 viviendas que disponen de agua entubada se 

beneficia a una población de 2 millones 878 mil 586; mientras que de las 652 

mil 476 que cuentan con energla eléctrica benefician a 3 millon- 467 mil 815 

habitantes; y por último, son 119 mil 902 viviendas que no disponen de 

energla eléctrica lo cuél se traduce que 634 mil 871 personas no cuentan con 

este servicio (Ver cuadro No. !'11). 
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TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Desde el punto de vi•t• de le tenencie, en Pueble hey 604 mil 115 

viviend•• propi••: 126 mil 226 rentada•: 37 mil 223 en otre •itueción y 4 mil 

897 que no se especifican. 

Las propias a su vez se dividen en: 543 mil 494 casa sola; 52 mil 554 

departamentos, edificios, vecindades o cuartos de azotea y 208 viviendas 

móvil. Por su parte, las rentadas se constituyen de 54 mil 702 casa sola; 70 

322 departamentos. etc. y 35 viviendas móvil. Ver cu•dro No. S:Z. 



CUADRO No. 52 
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3.4.1. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA 
VIVIENDA 

Los resultados de la ENADID para 1992 nos permiten conocer las 

principales variables sobre las viviendas (número de viviendas y ocupantes; 

cuartos y dormitorios; material predominante en pisos; disponibilidad de agua 

entubada. drenaje, excusado, y energla eléctrica; y existencia de cocina 

exclusiva y de cocina dormitorio) a nivel nacional, ·por entidad federativa y por 

tamano de localidad. 

La ENADID mostró que en Puebla hablan 883 mil 090 viviendas, en las 

cuales residlan 4 millones 406 mil 652 habitantes, obteniéndose un promedio 

de 5 ocupantes por vivienda. 

En Puebla se observaron rezagos en la dotación de los servicios de 

agua entubada, drenaje y excusado. El porcentaje de viviendas que disponla 

de estos servicios estaba por debajo del nivel nacional en al menos diez 

puntos porcentuales. 

Sólo el servicio de energla eléctrica registro un porcentaje muy 

próximo al nacional. las viviendas que contaban con el servicio representaban 

87.8 % del total, inferior en poco més de tres puntos al promedio nacional (ver 

&ráfiea No. 2 .. ). 
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GRÁFICA No. 24 
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A nivel nacional. la población que tenia servicios en sus viviendas fue 

la siguiente: 83 de cada 100 habitantes disponian de agua entubada, 75 de 

drenaje, 78 de excusado y 91 de energia eléctrica. 
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En el estado de Puebla, 74 habitantes de cada 100 disponlan de agua 

entubada en sus viviendas, 56 de drenaje, 62 de excusado y 88 de energla 

eléctrica, valores inferiores a los nacionales (Ver aranca No. 25) 

J 

GRÁFICA No. 25 
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3.4.2. MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS. 
HABITANTES POR VIVIENDA V NUMERO DE HOGARES 

De acuerdo con la información de la ENADIO, 48.0% de las viviendas 

en el estado tenlan piso de cemento, en 29.8% de las viviendas el piso era de 

tierra y en 22.4% los pisos contaban con algún otro recubrimiento. 

Con respecto a la población poblana, el 48.8% residla en viviendas con 

pisos de cemento y 31.0% en casas con piso de tierra (Ver sriftc• No. 26) 
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GRÁFICA No. 26 
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La ENADID estimó para 1992 que el promedio de ocupantes por 

vivienda fue de 5 personas. Este indicador es más elevado en la entidad que 

en el pals. donde el promedio era de 4.8 ocupantes. (Ver arifica No. 27) 

Un promedio igual al poblano se observo en Guerrero. Michoacán, 

Oaxaca y Querétaro. 
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GRÁFICA No. 27 
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En cuanto a los hogares, definidos como las unidades constituidas por 

una o más personas, unidas o no por relaciones de parentesco, que habitan en 

la misma vivienda, y se sostienen por un ingreso común destinado 

principalmente para los gastos de alimentación. 
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Es de senalarse también, que un alto porcent•je de los hogares 

mexicanos (94.2%) y poblanos (93.7%) están formados por familias, es decir, 

sus integrantes mantienen relaciones de parentesco. Asimismo, ea importante 

-nal•r que a nivel nacion•I un• cu•rt. p•rte. y • nivel _._hll cerca del 30% 

de loa hogares f•miliarea, son ampliados, esto ea, loa lmzoa de p•rent-co 

abarcan a otros familiares m•• •11• del jefe, au cónyuge y/o sus hijos. 

En 1992, existlan 18.1 millones de hogares en el pafs y 889 mil 714 

hogares en el estado de Puebla, cifra que represento el 5.0% del total de 

hogares a nivel nacional. (Ver cuadro No. S3). 

CUADRO No. S3 

NUMERO DE HOGARES (1992) 

Entidad Federativa Absolutos Relativos 

N•cional 18,086,552 100.0 

Puebla 889,714 5.0 ....... ~~ ............... .......... ~ 
Los hogares eablln clasificados en familiares y no familiares y 94 de 

cada 100 hogares del pals son familiares y 6 son no familiares. 

Los hogares familiares se caracterizan porque en ellos al menos uno 

de sus miembros tiene lazos de parentesco con el jefe. En cambio, en los 
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hogares no famili•res no existen relaciones de parentesco entre sus 

integrantes. 

El estado de Puebla. presenta una situación similar a la nacional, ya 

que de cada 100 hogares. 94 son familiares y 6 no familiares. 

Es importante resaltar el hecho de que la población tanto del pals 

como del estado se organiza predominantemente en hogares familiares (Ver 

sráfic• No. 28) 

J 

GRÁFICA No. 28 
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En el presente capitulo se analizó la situación socio-económica tanto a 

nivel Nacion•f como en el est•do de Puebl• en sus elementos mllls 

rep-ntativos: demogr•ft•, empleo, ingr- y fin•lmenta en lo que 

concierne • I•• princip•les car•cterlstlcas de I• vivlend•, con el propósito de 

ubicar en un contexto n•cion•I I• posición socio-económica de Puebla. 

Se abord•ron car•cterfsticas propi•• del estlldo, que nos permitieron 

conocer el des•rroflo que Puebl• h• tenido en m•teri• de vivlend•. 

Posteriormente, en el capitulo 4 se re•liz•rlll un •n6fisis mllls detallado 

de las caracterfsticas de la vivienda en el estado de Puebl•, consider•ndo I• 

cu•ntlficación del cUlficit de vivlend• y los organismos que se h•n dedicado • 

cubrirlo. Concluyendo con una serle de proyecciones que reflej•ren el 

comportamiento futuro del desarrollo de la vivienda en Puebl• a tr•vés de los 

indicadores económicos m6s representativos de la problem6tica abordada: 

población y vivienda. 
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CAPITUL04. 

LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA 

4.1. CARACTERJSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA 

El -Wdo de Pueble eal* eituedo en le porción centro-eate del pela. Al 

norte colinde con Hidalgo y Verecruz: el este con Veracruz y Oaxaca: al sur 

con Oexeca y Guerrero: y al oeete con Guerrero. Morelos. México. Tlexcala e 

Hidalgo. Su• coordenadas geogr6tlces externas son: al norte 20" so·: al sur 17º 

52' de latitud norte: el este 96º 43'. y al oeste 99" 04• de longitud oeste. El 

clima predominante en la superficie estatal. el cual representa el 33.42%. es el 

templado subhümedo con lluvia• en Verano. Cabe mencionar que Puebla 

cuenta con una diversidad de climas. 

El 1. 7% de la superficie total del pala lo representa este estado. Está 

compuesta por 217 municipios en donde cada municipio tiene determinadas 

actividades económicas. 

Las actividades que destacan en el estado son: la agrlcola. pecuaria. 

comercial. induatrial y la turlstlca. esta última sobre todo en la capital estatal y 

en los municipios de Cholula. Atlixco. Tehuacán. Teziutlén y Xicotepec. 

En lo que respecta a la población. el estado de Puebla tiene una 

poblacl6n total de 4 millones 126 mil 101 hasta 1990. en donde ésta ha sufrido 
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en los ültimos dec:enios un crecimiento demogr6flco de ritmo variable. Los 

diferentes grados de de-rrollo económico propiciados por las ramas de la 

industria, agricultura. ganaderla y turismo han ocasionado mayores 

concentraciones y han llevado al Incremento de la poblaci6n en las siguientes 

localklades: Puebla, capital del -tado, Cholula, S•n Martln Texmelucan, 

Atlixco, Tehuadlln, Chignahuapan, lzúcar de Matamoros, Acatl6n de Osorio, 

Tepeaca, Ciudad Serd6n, Teziutl6n, Zacatl6n, Huejotzingo, Huauchinango, 

Tenango de las Flores y Xicotepec de Ju6rez . 

En lo que respecta • la vivienda, como ya se mencionó en el Capitulo 

3, el estado de Puebla tiene las siguientes caracterlstlcas: 

Las viviendas est6n Integrad•• por 773 mil 162 particulares y 701 

colectivas. Sólo - conslcleraron a las primeras para este an611sls. 

La mayorla de estas viviendas cuentan con tipo de tenencia propia y 

en segundo lugar en renta, en donde la rnayorla de éstas son casa propia y 

departamentos, edificios, vecindades y cuartos de azotea; sus techos en 

primera Instancia son de losa de concreto, segulcla de 16mlna de asbesto; lo 

referente a sus pisos primordialmente son de cemento y de tierra; las paredes 

est6n construidas de ladrillo y como segunda altematlva de adobe. 
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Eataa viviendas cuentan entre 2 y 4 cuarto• loa cuales son ocupados 

por pen10nas que van entre 4 y 6. De eatoa cuartos. de 1 a 3 son utilizados 

como dormitorio•. 

L•• cocina• de estas vivienda•. en au mayor!• son cocina• excluaivas 

pero tambi.n una gren proporción de ••ta• son cocina-dormitorio, ea decir, que 

un mlamo cuarto ea utlllzedo attemamente como dormitorio y cocina. Dentro de 

eatas cocinas. el combuatible rn6s utilizado es el gas seguido posteriormente 

por la lefla o el carbón. 

En cuanto al drenaje, 6ate es un problema. ya que existe un número 

mayor de viviendas que no cuentan con este servicio. 

Una. atta proporción cuenta con excusados, agua entubada y energla 

el6ctrica. 
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4.2. CUANTIFICACION DEL DÉFICIT DE LA VIVIENDA 

Como tanto• otroa p.ml-• latlnoamencanoa, M6xico experimenta un 

fuerte d6ficlt de vivienda, tanto en el medio urbano como en el rural. 

L• información eatadlatlca exlatente, adem6s de fragmentarla y 

diacontlnu•. pre-nta demasiad• heterogeneidad en cuanto a laa definiciones, 

y, en algunas ocasiones, en compatibilidades dlficiles de desentranar. 

La única fuente sistem4tica de información que proporciona datos 

sobre el acervo de vivienda y las condiciones de ésta son los censos de 

población. 

A partir de los 90's se dio una disminución en la actividad de la 

lnduatria de la conatrucclón, que ocasionó la subutilización de la planta 

productiva y el cierre de empresas constructoras y productoras de materiales 

de construcción, se condujo a una disminución en la producción de casas, un 

incremento en los precios de las rentas y una especulación en el mercado 

inmobiliario. Razones por las cuales el déficit acumulado reconocido al inicio de 

1990, fue de 6.1 millones de viviendas, y para atender las necesidades 

derivadas del incremento poblacional durante 1990-1994 se requirió construir 

alrededor de 1 millón 30 mil nuevas viviendas, asl como mejorar 1 millón 542 

mil viviendas durante dicho periodo. 
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Con ba•e a estas cifras se requirieron 348 mil viviendas nuevas 

anualmente, 80lo para atender la demanda por crecimiento de la población, y 

para amortiguar el deterioro flaico de las viviendas, - necesitó dar 

mantenimiento a 386 mil nMI•. 

Durante 1989-1991, fueron coneluidas 986 mil 383 unidades de 

vivienda, de la• cuales: sólo 487 mil 666 fueron viviendas terminadas y 232 mil 

183 con•tituyeron unidade• de mejoramiento de vivienda. Aún suponiendo que 

estas última• - refieren a vivienda y no a unidades de vivienda. 

Se alcanzó a cubrir el 20% de loa requerimientos de vivienda mejorada 

y el 46.7% de loa relativos a vivienda nueva. 

Todas estas estadlstleas, son un anélisls a nivel nacional. Ahora se 

ahondara al célculo del déficit en el estado de Puebla. 

De ordinario, este déficit se estudia en atención a tres aspectos 

componentes: a) el hacinamiento que resulta de la acumulación de déficit 

anteriores y del crecimiento del número de unidades familiares alojadas en 

viviendas de tamatlo fijo; b) las viviendas necesarias para satisfacer el 

aumento de la población, y c) el nümero de viviendas que es preciso 

reconstruir parcial o totalmente de acuerdo con normas mlnimaa sobre su 

estado de habitabilidad. De las tres categorfas anteriores, la menos susceptible 

de apreciaciones subjetivas parece ser la referente al crecimiento demográfico. 
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En esta categorla, la regularidad estadlatlca de loa patrones de tamallo de la 

familia proporciona un criterio razonable para cuantificar la demanda de 

vivienda necesaria. De loa otros dos componentes, en la de deterioro es 

Indispensable eata~r normas para demarcar nivel- de habitabilidad; sin 

embargo, ea posible dar una Idea del orden de magnitud de cada categorla, de 

acuerdo con estimaciones de algunos autores y publicaciones de 

dependencias oficiales. 

A. continuación se dan las estimaciones del d6ficit de vivienda, en base 

al cálculo de sus tres componentes. Se han mencionado loa tres componentes 

de hacinamiento, deterioro y crecimiento dernognllfico, y parece conveniente 

dar una Idea breve de la definición de cada uno de ellos. SI - divide la 

población total entre una estimación del tamallo medio de la familia (5.1 

personas aprox.), se obtiene el total de familias en el pala. Si cada familia ha 

de tener su casa, la diferencia con el número de viviendas existentes 

constituye el d6ficit por hacinamiento. 

Oebenll reconocerse, sin embargo, que el cálculo de una cifra promedio 

a nivel nacional oculta el problema que representa el significado de la vivienda 

para loa distintos estratos sociales, lo que afecta las estimaciones que puedan 

hacerse del d6ficit. 

Ahora la estimación del déficit a cubrir por concepto del crecimiento de 

la población. Se calcula simplemente dividiendo el crecimiento demográfico 
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esperado por el tamallo medio de la familia y asl se obtiene el número de 

viviendas nece-rlaa. 

En el CS80 de las viviendas deterioradas o viviendas deleznables, la• 

eatlmac:lone• siguen un criterio '"41• arbitrarlo. Por ejemplo, el Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos considera que ea necesario reponer alrededor 

del 30% de viviendas hechas de adobe, el 10% de las de tabique, el 50% de 

las de madera. el 100% de las de embarro y el 5% de las hechas con otros 

materiales. 

El célculo realizado del d6flclt por hacinamiento asciende a un monto 

de 62,627.IM viviendas. Mientras que el d6ficit por crecimiento demográfico se 

estimó en 105,986.81, déndonoa como resultado un d6ficit total de 168,614.45. 

viviendas 

Con estas estimaciones del d6flcit resulta prácticamente imposible 

llegar a una conclusión útil para Implementar una pollllca habitaclonal masiva. 

·0e cualquier manera, la comparación de la estimación más modesta del 

faltante con el nümero de viviendas que se construyen anualmente, inclusive 

en periodos en los que se ha dado impulso a la vivienda, lleva a la conclusión 

Inevitable de que en el pala y en este estado se acumula un faitante de 

vivienda que crece a una velocidad muy elevada. 

240 



Las cifras permiten llegar a la afirmación de que tan sólo para detener 

la acumul.ción del d6ficit es necesario construir al menos alrededor de 

35,875.41 viviendas anuales hasta 1995. 
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4.3. ORGANISMOS CREADOS PARA CUBRIR EL DÉFICIT 

Ya - mencionaron con anterioridad, algunos de lo• factores més 

importantes que explican el d6flclt de la vivienda en M6xico, pero es necesario 

reiterarlos nuevamente. 

Uno de los factores bésicos que han incrementado la demanda de 

vivienda, ha sido el acelerado crecimiento poblacional experimentado por 

M6xico desde mediados de siglo. Dicho aumento aunado a los movimientos 

migratorios internos, han propiciado una alta concentración de la población. 

Por lo que en la actualidad M6xico es un pala eminentemente urbano. 

Por otro lado, en materia de oferta de vivienda existen también algunos 

factores que la han inhibido, como son: la escasa disponibilidad de tierra con 

servicios a un precio adecuado, lo cual ha generado un gran número de 

asentamientos urbanos; la insuficiente capacidad financiera por parte del 

sector público para cubrir la demanda de infraestNctura, servicios y 

equipamiento urbano y para financiar programas habitacionales dirigidos a la 

población de bajos ingresos; la inadecuada estNctura tanto de la banca como 

de las instituciones financieras privadas; el desequilibrio que se da entre la 

relación ingresos familiar-costo de la vivienda; el limitado apoyo que se da a 

los programas de autoconstNcci6n del sector social; un bajo desarrollo 



tecnológico en el lllrea de materiales y componentes de construcción, y la 

complejidad de los trlllmites requeridos en el proceso habitacional, 

incremenüindo- asi los costos y prolongillndose el tiempo de construcción de 

la vivienda. 

Los organismos de vivienda del ~r público son los mas afectados, 

ya que el sistema de otorgamiento de cr6dltos no considera la capacidad de 

pago de los trabajadores, ni contempla mecanismos de ajuste automllltico para 

responder a las condleiones cambiantes de la economla mexicana, como en el 

caso particular del INFONAVIT y del FOVISSSTE. 

Ademas de estos organismos, existen: el FONHAPO, el FOVIMl

ISSFAM, PEMEX, CFE, el FOVI, la Banca Comercial, el FIVIDESU, 

BANOBRAS, FICAPRO, el FONAVIR, los Organismos Estatales y los 

programas de reconstrucción, principalmente. 

Cada uno de estos organismos, tanto públicos como privados asl como 

de autoconstrucci6n, tienen una función determinada. puesto que fueron 

creados con fines diferentes para cubrir ciertas necesidades y objetivos, para 

que de esta forma se puedan instrumentar cambios en polltica de vivienda. 

En el cuadro No. 54, se pueden apreciar los organismos públicos, 

privados y de autoconstrucción que participan en la politlca de vivienda. 
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CUADRO No. 54 

ORCANJSMOS_J~Ü_Bf,ICOS 

e SEDUE 

e PRONASOL 

Ejecutorea v flnencl8dor•• 

e 1NFONAVIT 

e FOVISSSTE 

• FOVI IB•n. Fom.) 

• CFE 

• FONHAPO 

• FONAVIR 

•FICAPRO 

Ejecutor•• 

• Org•niamoa Eat•t•I•• v Municipa1lea 

QRGANLSM.QS PRIVADQS 

e FOVIMl-ISSFAM 

eFIVIDESU 

e PEMEX 

e BANOBRAS 



• lndu•tri•lee v eu Calim•rea ( producen insumos para vivienda) 

• lnmobilieries y Promotores lnduatrieles de Viviende ( construyen y/o venden 

viviende) 

• Grupos Financieros 

• Bllnco Mundiel 

• Bllnce Comerciel 

• Grupos de pobleción que demanden o compren viviende 

• Grupos de pobleción que demanden servicios complementarios 

• Grupos de población que eutoconstruyen au viviende, incluye e cooperetivea. 

n.ewn:na.•-.,--......_ 

245 



4.3.1. PRINCIPALES ORGANISMOS 

En el pre-nte apartmo u mencionan las principales funciones ·de los 

organismos creados para cubrir el d6ficlt de la vivienda. 

Aunque cabe mencionar, que el INFONAVIT y el FOVISSSTE son 

organismos primordiales que tienen una gran Importancia para este estudio en 

cuestión, por tal motivo su exposición es més detallada, ya que desde su 

creación han tenido un gran peso para contrarrestar la problemética de la 

vivienda en M6xlco. 

A continuación - exponen cada uno de estos organismos: 

FOWlllMSSFAM. PEllEX y CFE 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de loa Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). FOVIMI- Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), tienen como principales 

demandantes a loa empleados públicos y de las fuerzas armadas, pero cabe 

mencionar que a excepción del FOVISSSTE durante el periodo 1989-1992, 

han perdido importancia en la polltica de vivienda estos organismos, debido a 

la reestructuración que presentó el sector público desde el sexenio pasado. 
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FOWISSSTE 

El 28 de diciembre de 1972 fue publicado el decreto de adiciones y 

reformas • le Ley del ISSSTE, que dio origen el Fondo de le Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trab•Jadores del Estado, 

cuyo objetivo institucional es el de proporcioner a los trabajadores al servicio 

del Eshldo, cr6dltos baratos y suficientes pera que adquieran viviendas 

cómodas e higl6nices. 

Como antecedente del FOVISSSTE tenemos a la Dirección de 

Pensiones Civiles y Retiro, creada en 1925 con la finalidad de. atender la 

seguridad social de los trabajadores. En 1938 le Ley que creó a esta Dirección 

sufre algunas reformas y a ralz de ellas, se les destina a dar atención a todos 

los trabajlldores al servicio de los Poderes de la Unión. Ya para 1959 se 

transforma en el ISSSTE. 

El objetivo general del Fondo de la Vivienda del ISSSTE es el de 

establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los 

trabajadores, obtener crédito barato y suficiente mediante préstamos con 

gerantla hipotecaria, los cuales son otorgados por una sola vez, asl como. 

coordinar y financiar programas de construcción destinados a ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores que carezcan de ellas. 
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Dicho Instituto "tiene por objeto establecer y operar un sistema de 

financiamiento que permita a los trabajadores incorporados al régimen de la ley 

obtener, por una sola vez. c~lto barato y suficiente mediante préstamos con 

garantla hipotecarla sobre Inmueble• urbanos, para adquirir, construir, reparar 

y ampliar o mejorar su vivienda, para el pago del enganche. gastos de 

eserlturaclón y en su caso la constitución de un fideicomiso de apoyo cuando 

tenga por objeto la adquisición de vivienda de interés social, amortizar pasivos 

adquiridos por dichos conceptos, asl como coordinar y financiar programas de 

construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores, mediante cr6dltos que otorgue el Instituto directamente o con la 

participación de entidades públicas y/o privadas•. 

Los órganos del Fondo de la Vivienda de acuerdo a la Ley del ISSSTE 

y al Manual de Organización del FOVISSSTE son: la Comisión Ejecutiva, la 

Vocalla Ejecutiva, el Secretariado Técnico de Concurso de Obra, la 

Subdirección Técnica, la Subdirección de Crédito, la Subdirección de Vivienda 

y la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Notariado. 

El FOVISSSTE tiene como objetivos: a) Establecer y operar un sistema 

de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y 

suficiente, mediante préstamos con garanlia hipotecarla; y b) Coordinar y 

financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores que carezcan de ellas. 
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Los sujetos beneficiarios del r6gimen del FOVISSSTE son todos 

aquellos trabajadores que est6n al servicio de IOs Poderes de la Unión, del 

Gobierno del Distrito Federal, de las entidades públicas que est6n sujetas al 

r6glmen jurldlco de la Ley del ISSSTE, asl como, IOs trabajadores de confianza 

y eventuales de los mismos poderes y entidades públicas. 

Los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios podrán 

celebrar convenio• con el Instituto para incorporar a sus trabajadores a los 

beneficios del Fondo. 

Se consideran sujetos del cr6dito que se destina a la adquisición en 

propiec:lad de viviendas financiadas por el Fondo, aquellos trabajadores que 

tengan constituido a su favor un fondo por mAs de 18 meses. Aquellos que 

dejen de prestar sus servicios al Estado pueden optar por la continuación 

voluntaria, sollcibllndolo por escrito dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha en que haya causado baja. Y el Instituto al otorgar un crédito de 

vivienda, podré contratar un seguro sobre el inmueble a favor del Fondo, que 

ampare los daftos y perjuic~s que pudieran derivase por caso fortuito o fuerza 

mayor, el que se mantendré vigente mientras exista saldo a su favor. 

El pago de los créditos para vivienda se haré mediante descuentos 

quincenales o mensuales en el caso de pensionistas, de conformidad con los 

montos convenidos con el interesado y dentro del plazo estipulado en el 

contrato respectivo. 
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El lnatltuto del Fondo N•clon•I pa,. I• Viviend• de lo• TrabaJadores 

(INFONAVIT). ae origin• de 1•• teform.a hechas a la fracción XII del apartado 

•A• del artfculO 123 constitucional, an el afto de 1972. Y es un organismo, con 

peraonaliclad jurldica y patrimonio propio. Tiene el car6cter de organismo 

público descentnilizado, de naturaleza eminentemente financiera, persigue 

fines habHacion•lea, su composición es tripartita, con competencia a nivel 

nacional y es un organismo flacal autónomo. 

Se dice que es un organismo de competencia nacional por dos 

razones: por su origen normativo y por aua ob¡etivos, pues su actividad se 

desarrolla en toda la República y las obligaciones y derechos que 

corresponden a t,.baJadores y patrones, se extienden a todas las industrias y 

ramas de la actividad económica, tanto de caracter federal, como de caracter 

local. El INFONAVIT lleva a cabo su actividad, extiende sus beneficios y exige 

el cumplimiento de las obligaclon- respectivas, a la generalidad de patrones y 

trabajadores, en todo el pala tal como lo dispone el articulo 1° de su Ley de 

cteación. 

OichO Instituto es un organismo eminentemente financiero, pues tiene 

como funciO~ primordiales: captar recursos, administranos y operar su 
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aplicación al cumplimiento de sus objetivos fundamentales, como son: otorgar 

cl'tkfitoa, financiar la construcción de conjuntos habitacionales que serán 

adquiridos por loa trabajadores y entregar los depósito• a los trabajadores 

derechohablentea o a aua beneficiarios. 

El INFONAVIT •• un organismo que persigue fines habltaclonales, 

toda vez que fue creado con la finalidad de lograr loa objetivos ya 

mencionados, cuidando que sus actividades - realicen dentro de unll polltlca 

integrada de vivienda y desarrollo urbano, para lo_ cual puede coordinarse con 

otro• organismos públicos y con las dependencias y entidades que en alguna 

forma eat6n relacionadas con el deaanotlo habltacional. 

Ea un organismo de composición tripartita, porque aua órganos de 

goblemo est6n Integrados por representantes de los trabajadOnsa, de tos 

patronea y del Gobierno Federal. 

Los órganos del INFONAVIT, según el articulo 6°, son: la Asamblea 

General, el Con-jo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Director 

General, dos Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades y de 

Valuación y tas Comisiones Consullativas Regionales. 

El articulo 3º de la Ley del INFONAVIT, setlala como objetivos 

institucionales los siguientes: 

-i. Administrar los nscursos del Fondo Nacional de la Vivienda; 
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11. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los 

trabajadores obtener cr6dito barato y suficiente para: 

a) La adquislelón en propiedad de habitaciones cómodas e hlgi6nicas, 

b) La conatrucclón, reparación, ampliación o mejoramiento de sus 

habitaciones, y 

c) El pago de pasivos contraldos por los conceptos anteriores; 

111. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones 

destinada• a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y 

IV. Lo de~s a que se refiere la fracción XII del Apartado A del articulo 

123 constitucional y el tltulo cuarto, capitulo 111 de la Ley Federal del Trabajo, 

asl co<ne> lo que esta Ley establece·. 

Los cr6ditos habitacionales que se conceden a los trabajadores 

comprenden: la tasa de inter6s, los plazos de amortización. la liberación de 

adeudos, el derecho a prórroga en la amortización del cr6dito habitacional. las 

consideraciones generales sobre el otorgamiento de cr6dltos y las reglas 

generales sobre ainortlzaclón de los cr6dltos habltacionales. 

FMDESV 

Por otro lado, el Fideicomiso de Vivienda Desarrollo Social y Urbano 

(FIVIOESU) por estar integrado al OOF, desarrolla su actividad únicamente en 
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la Ciudad de M6xlco. Y se dedica a •tender a I• población de bajos Ingresos. 

En 1990, amplió su número de actividades a trav6s de programas de vivienda 

progresiva. lotea con servicio• y cofln•ncl•mlento. 

En lo que respecta al Fondo de Operación y Fin•nclamlento Bancario a 

la Vivienda (FOVI) y la Banca Comercial, podemos decir que son organismos 

de naturalez• financiera que ae rigen por lo• precios de mercado. La 

participación de la Banca Comercial en materia de vivienda se ha 

Incrementado en loa úHlmoa allos. 

El Banco Nacional de Obra• (BANOBRAS). durante 1990 operó con 

trea programas: 1) vivienda terminada; 2) lotes con servicios; y 3) con un 

programa de urbanización para uso habltacional. 

FONHAPO 

El Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), por medio 

de las diferentes readecuaciones que ha tenido a nivel estructural y normativo. 

atiende actualmente a la población asalariada y no asalariada de bajos 

ingresos. 
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El Fideicomiso "C•s• Propia" (FICAPRO) y el Fondo N•cional par• la 

Vivlend• Rur•I (FONAVIR), - geatllron •I interior de FONHAPO, por lo tllnto 

trab•J•n ti.jo el auspicio de dicho organismo. 

El FONAVIR, tiene como función principal el apoyar a la vivienda rural 

recibiendo fin•nciamiento del FONHAPO. 

El FICAPRO, surgió en 1987 con el p~pósito de beneficiar a las 

familias que ocupan edificios o vecindades en renta, a trav6a de acuerdos que 

ae re•liz•n P• .. I• ventll del inmueble entre propietario• e inquilinos, siendo el 

DDF el encargado de la coordinación, la Secretllrla de Desarrollo Urbano y 

Ecologla (SEDUE) la encargada de la normativk:lad y el FONHAPO el 

encargado del financiamiento de este organismo. 

Los organismos privados y la autoconstrucción, por su parte atraviesan 

una etapa de redefinici6n en cuanto a sus procesos de construcción, asi como 

la búsqueda de una mayor coordinación entre organismos federales y 

gobiernos estatales y municipales, con el fin de simplificar los trémites de 

producción y titulación de vivienda. 
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4.3.2. ORGANISMOS EXISTENTES EN EL ESTADO DE 
PUEBLA V EL ANÁLISIS DE SUS OBJETIVOS 

En el eat.do de Puebl•. •1 igual que en el D.F. y otroe eat.doa de i. 

Repúblicll Mexlcmn•. loa org•nlemoe con mmyor hletorf• en polltial de vivienda 

eon el INFONAVIT y el FOVISSSTE, debido • I• lmportmncl• y peao eapeclflco 

que h•n manifeat.do desde au cramclón, tmnto • nivel N•clonlll como a nivel 

Estatal y Munlcip•I. En el emadro No. 55 se puede ob-rv•r que para 1994 el 

FOVISSSTE concluyó 2,558 viviendas mientras que el INFONAVIT alcanza un 

monto de 4,524 vlvlend•s terminadas. Summndo los montos de estos dos 

organlarnos nos da corno resultado que para 1994, Puebla registra 7,082 

viviendas termln•daa. Asimismo, ea la arillea No. 2!11 se puede observar el 

número de vivienda• concluidas para el mismo ano en los principales 

municipios del estado de Puebla por parte del INFONAVIT Y DEL FOVISSSTE. 
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CUADRO No. 55 

= ... 7.•a a.•• -VIT 4.•H - ··-FOV1SSSTE 1.118 
INFONAVIT 3.415 T- -FOVISSSTE .,, 
INFONAVIT ... - .. 7 
FOVISSSTE 135 
INF~VIT 332 

....... c ......... -FOVISSSTE 200 
lfliFONAVIT ao T-- .. 
FOVtSSSTE 1 .. 
INFONAVJT 29 

T ....... A ... C:..-0 12• 
FOVISSSTE ... 
·-- ,,. 
INFONAVJT ,,. 
T- ,,. 
FOVISSSTE ... 
INFONA.VIT 18 _ ... .. 
FOVISSSTE .. --- 7'0 
INFONAVIT 7• 

._..._.,.T~ 71 
FOVISSSTE .. 
lfllFONAVIT 7 

Ctli9' .... '-1 .. eo 
FOVtSSSTE ao --- 77 
FOVISSSTE .. 
INFONAVIT 13 
~ ...... e.L • ._..._._.._.._~---.......... .._.__ __________ _ .....,_ ___ , ______ , ___ ... 
....,._.....__----.~ .. -------· ______________ ..._.._.. 

• ...___..,._..T---~ ..... ....---._... __ ~-· ....... ...-.---....-......,_ ..........,._......,... ____ _____ 

e.on a.•• 
a.491 

a.M7 ,_,,. ..... 
71• .,, 
305 

.,.. 
t35 ... -200 
ao . .. 

108 .. ... ... 
,,. ... .. ... 

o -.. .. 
25 

71 .. 
7 

eo 
ao .. .. 
o 

ri1c.........-~·-----....-....... .-.-
256 

1.0Q 
o 

1.0Q 

M7 
o .. , 

1~ 
153 .... 

o 
• •• 

o 
o 
o 

~ 
o 
o 

o 
o 

1• 
o 

18 

o 
o 

•• 49 

o 
o 
o 

o 
o 

"" o 
13 



GRAFICA No. 29 

lllllDADES DE YMENDA COllCLUllAS DEL SECTOR Pllll.ICO EN PUEILA SEGUN PlllNCl'Al.ES IUlllCNS 
E lllSTITUCIOllES lt"'I 

Rtstldet.b'idplos 

~ 

San Mn T euneluall 

San-C!OM 

~ 

B 
T .... 

~ AlliJoo 11 z 
" 8 T-deA'lil>C.. 

500 1.000 1.500 

IUN11: f-NI. 55. 

;: ' 

: .. :';:;, ... · :1';·,.;, 

.¡,,~ -

':l\ ..... 
.::· 

-;::;>,.': :'::"~::·>. 
·., 

:.:. .. 
., ..... 

~; 
¡<!:· 

··· '·.: ,~~ i~~r:; · ¡~ • 
~; •' '; 

2.000 2.500 3.000 -DE-
257 

1 

3.!00 4.000 4.500 5.000 

'.elNFONAVn' ~ 
: IFOVISSSTE 1 



Primeramente, en lo que respecta al INFONAVIT, es importante 

mencionar que cuando se fundó en México. éste no contaba con una industria 

de construcción de la vivienda compleja e Integral. que permitiera generar la 

oferta suficiente para cubrir la demanda de sus acreditados. 

Es por ello, que en su primera etapa dicho Instituto tuvo que realizar 

directamente la promoción y el financiamiento para la construcción de 

conjuntos habitacionales. Razón por la cual, son de esta época los desarrollos 

inmobiliarios que el Instituto financió en la Cd. de México y en su área 

conurbada; y en las áreas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara. Tijuana. 

Puebla, Mérida y .Acapulco, principalmente. Por lo tanto. dicho Instituto ha 

venido repre-ntando para Puebla y otros estados. una alternativa Importante 

para cubrir su déficit de vivienda. 

Por otro lado, aunque el INFONAVIT ha manifestado gran 

trascendencia en materia de vivienda desde su creación (1972) por haber 

contribuido a la generación de un amplio número de viviendas. hay aspectos 

que dicho Instituto puede fortalecer como son: 

Tomar en cuenta el acelerado crecimiento poblacional que ha originado 

una demanda creciente de vivienda. para poder hacer frente a los 

requerimientos actuales y futuros. "Por lo tanto, para que el Instituto esté en 

mejor posición para enfrentar los retos que se le presentan, es necesario 

adecuar la Ley en lo relativo al financiamiento para la construcción de 
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conjuntos de habitaciones, a la asignación de los cnktitos y a la elección de la 

vivienda que el trabajador pueda adquirir con el cnktito que reciba. 

Debe hacerse notar, adem6s, que a pe-• de haber sido definido el 

Instituto como un organismo fiscal autónomo. tanto por limitaciones 

presupuestales como por el diseno de su estructura, no pudo sino cumplir 

parcialmente con e- cometldo."52 

Por su parte al FOVISSSTE, es tambi6n un organismo importante para 

el astado porque establece otra opción, para que los trabajadores adquieran 

viviendas de inter6s social. 

En cuanto a sus objetivos, el FOVISSSTE también necesita "actualizar 

sus instrumentos normativos, técnicos, financieros y administrativos, 

adacuéndolos a la nueva realidad económica y social del pala para poder 

ampliar su cobertura y eficiencia. 

Requiere otorgar un mayor número de créditos tanto para la 

adquisición de vivienda a terceros, como para accionas de ampliación y 

rehabilitación, y agilizar el proceso da entrega de las viviendas a los 

beneficiarios, preadjudicéndolas antes de que concluyan las obras, según 

expresa Rafael Catalén Valdés en "Las nuevas pollticas de vivienda". 

s.:i: Catalán Valdés Raf&cl. "Las Nuevas Políticas de Vivienda ... EdiL F.C.E. 1993. pig. 119. 
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Por otra parte podemos observar que la inversión ejercida 

conjuntamente por el INFONAVIT y el FOVISSSTE, para el afto de 1994 fue de 

tan sólo 417 mil 931 .9 de nuevos pesos. (Ver c•sdro No. 56 y ar611c:a No. 30). 
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CUADRO No. 56 

ESTADO •17.931.90 82.-3.90 

At .. co 7.111.00 c...-.._ 31.813.00 
Ct..lchlc_de .. _ 868.00 c.....-..... 1.483.40 
Hueuc-- 11.814.70 lz----· 294.00 - 294.934,40 
.. n M8rtfn Te•rneluc•n 2.953.20 
.. n Pedro Cholu .. 5.493.00 
T~nwchmlco 78,00 
Tehu.c41in 40.002.80 
T...-c• 5.127.00 
T•t ... de Ocempo 1.058,10 
Tet ... a de Avll9 C•ata.. 3.065,60 
Tealutl6n 8.098.30 
Z.c•poe•tle 2.921. 10 
Zar ... 1.016.30 
..._NTa:Ul.&.Cl.L· ......... ~o-PuM!le"' . ...... ., 
NOTA:l!l......._ .. __....._.vtw ..... •~_.-. ..... .........._ ... 
....................... ~ .......... aMllD ............. ~ .. 

~-----> tttr ...... C.........,.• ....... ...-.ca•....-..w 
~--- ......... ·---~ E~~T__....~ ... 'riv ....... CU'J'allfecucl6n• ...... 

•....,. .. un..,__. C..-... I' .-.ce,_............. - conetrvr• _.. conjurlloe ................. ~-~- .. ~. 
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AN.ú.1818 DE LOS OBIETll\IOS DE ESTOS ORGANISMOS 

Dentro de los objetivos del INFONAVIT y el FOVISSSTE, antes 

mencionados podemos encontrar como principales limitantes las que esblln 

relacionadas con: a) el crecimiento demognllflco; b) los niveles de ingreso de la 

pobl-=ión; c) el aspecto financiero y d) el valor de la tierra. 

Es decir, dichos organismos requieren: 

- Promover vivienda accesible a los &!!dores de ingresos bajos, 

permitiendo asi a la población. convertirse en demanda solvente de vivienda 

adecuada. 

- Cubrir los requerimientos de Inversión tanto en infraestructura como 

en servicios urbanos. de acuerdo a las pollticas de localización. 

- Como ya se mencionó, deben tomar en cuenta el acelerado 

crecimiento poblaclonal, para cubrir y prever el incremento de la demanda de 

vivienda actual y futura. 

- Considerar la "valorización" de la tierra conforme a una adecuación 

de las rentas del suelo y un mejoramiento de la ubicación con respecto a la 

estructura urbana y a la construcción del terreno. 
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- Pre•tar mayor atención en el otorgamiento de créditos tanto para la 

adqui•ición de vivienda, como para la construcción, la reparación, la 

ampliación y el mejoramiento de la misma. 

- Tamb~n e• nece-rio, que agilicen el proce80 de entrega de las 

viviendas, en cuanto a lo• procedimiento• adminl8tratlvoa y funclonale•. 

Cabe entonce• puntualizar, que los aspectos antes mencionados son 

aplicables a todos los organismos que participan en la ejecución de polltica de 

vivienda, ya que ninguno de ellos ha podido cubrlrel d6ficit de vivienda ni en el 

•mblto Nacional, ni en el Estatal. 
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4.4. COMPORTAMIENTO FUTURO DEL DESARROLLO 
DE LA VIVIENDA EN PUEBLA 

Beñindonoa en el en61iala que ae realizo en meten• de vlvlend• en el 

estado de Puebla, resulte de vital Importancia anticipamos al comportamiento 

futuro que ae der6 en ..... a trav6s de I•• proyeccionea que se e~en tanto 

para la población como para la propia vivienda. 

A trav6s de estos indicadores estadlstlcos se intenta prever 

cuantitativamente los requerimientos futuros que se tendrán con respecto al 

ámbito habltacionel, por medio del establecimiento de la relación comparativa 

entre el crecimiento poblacional y las necesidades globales de vlviende. 

En los cuadros 57 y 58 se puede observar que para el ello 2000 se 

prev6 que la población crecerá en 4 millones 864 mil 615 habitantes mientras 

que las necesidades viviendas ascenderán a 32 mil 981. 

Para el 2005 la población prevista sera de 5 millones 164 mil 900 y 32 

mil 917 sera la necesidad de viviendas para ese ello. 

La población que se espera para el 2010 es de 5 millones 454 mil 012 

para la cual se necesitaran 32, 905 viviendas en este estado. 

Con todo lo anterior podernos observar que la población al igual que el 

d6ficlt de vivienda tienden a Incrementarse cada vez más; por lo que es 
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necesario tomar medias estrictas que permitan corregir este fenómeno del 

incremento de la población. 
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CUADRO No. !S7 

c.._..,..TA-NTO .-.. , .. ,...,,._LA ""'9L.A ....... A NIVeL NA .. ...,_L "I' us rvEllLA 
Ct-.He) 

.,.~._ .. _Jo:;~~ • !;;·~ "" 
1990 Re•I 81.249,6'15 

1911S Real 91,120.433 

2000 Programática 100,039,006 
alternativa 103.996,051 

2005 Programatlca 107 .058, 703 
alternativa 113.569,697 

2010 Programática 113,787,072 
attemativa 123.158.122 

fillOTA: L.-fl~ .. IWOll,..,._.k:e •"*""""'9 una taN meG .. d9 C'9CknMlmoan~I- 1,1". 

i..11.......-~e •uponeu"8C..._,,'-_c,,_.,....,_ ~l-1,.39'M.. 
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4,128,101 

4,624,239 

4,864,615 
4,974.731 

5,164,900 
5,379,034 
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CUADRO No. 58 

COlml'OllT...-.0 PUTUllO De.L. a.ftCIT Da LA Vl'VWllKMl 
,...,...aDllAL.,,~(t----

'&""'tl4#-;~";!-' 

1996 871.318 
1997 879.204 
1998 687.375 
1999 695.838 
2000 704.608 
2001 686.049 
2002 691.990 
2003 698.072 
2004 704.288 
2005 710.65 

. 2006 684.205 
2007 689.801 
2008 695.529 
2009 701.376 
2010 707.36 

-J<UKN'1'1!.:~M9C...._._ .. ..__.._ .. ~ ~'°"- ............. - .. ~ • .. _ ....... ~-~.~ ...... .,....., .. 
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31.820 
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32.386 
32.880 
32.981 
32.197 
32.375 
32.554 
32.735 
32.917 
32.248 
32.411 
32.575 
32.739 
32.905 
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POBLACION TOTAL.- E• el conjunto de habitante• de une 6ree territortel delimitad• 

en un .....,_nto de-nedo. 

EDAD: Nümero de elloa completoa tren•currldo entre le feche de necimiento de I• 

persone y le feche de le en-vlate. 

SEXO: Condici6n biolbgice que dlatlngue • I•• peraone• en hombrea y mujeres. 

EWTAQOCML 

ESTADO CIVIL.- Situeción de hecho de le poblecl6n de 12 ellos y m6• en relación a 

les leyes y coatumbrea de unlOn o metrtmonlo del pela. 

UNION LIBRE.- Condicl6n que guerde le persone que se unió con otre sin haber 

contreldo metrtmonlo civil o rellgloao. 

SEPARADO (A).- Ea le peraone que he estedo en unión libre o ceaade y que en el 

momento de la entreviste declere no vivir con el eónyuge, sin que por ello exista una 

sentencie de divorcio dicteda por la autoridad civil competente. 

DIVORCIADO (A).- Ea le persone que habiendo eatado caaade por el civil, se separó 

de su Cónyuge mediante una sentencia de divorcio dietada por la autoridad 

competente y no se ha vuelto a casar ni a unir. 

CASADO (A).- Es la persona que ha contraldo matrimonio civil, religioso o ambos y 

que vive con su c6nyuge. 

SOL TERO (A).- Es la persona que nunce ha -tado casada, ni ha vivido en unión 

libre. 



M!GMC!ON 

CONDICION DE MIGRACION.- Sltu.ción que distingue a las personas en mlgrantes y 

no mlgrantes de municipio, entidad f-rallv• o pal•. SI la persona tuvo varios 

movimientos migratorios - considera sólo el úttlmo. 

LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL.- Localidad, municipio y entidad federativa, donde 

viven la• personas en el momento de la entreviste. 

LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR.- Localidad, municipio o deiegac:l6n y entidad 

f-raliv•, o bien al psi•. donde la persona tenla su residencia habitual Inmediata 

anterior • la residencia actual. 

MIGRACION.- E• el de•ptazamlento de una persona que implica un cambio de 

residencia habitual. P•ra los fines de la encuesta - considera el último cambio 

ocurrido de una entidad f-rallva • otra, o de un pal• • otro. 

MIGRACION NETA.- Es el efecto de la lnmlgraclOn y la emlgraclOn sobre la población 

de un Are• y en un periodo determinado. expresado como aumento o disminución. 

SALDO NETO MIGRATORIO.- Es la cantidad total que resulta de la diferencia neta de 

la Inmigración, donde una cantidad positiva Implicarla ganancia de población por 

efecto de la mlgrac:lón y P6rdld• en caso de una cantidad negativa. 

TIEMPO DE RESIDENCIA AC.TUAL.- Es el periodo, medido en arios o meses, que 

tiene la persona viviendo en su lugar de residencia actual. 

TIEMPO DE RESIDENCIA ANTERIOR.- Es el periodo, medido en arios o meses, que 

la persona vivió en el lugar de residencia anterior. 
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ALFASETISMO.- Es .. c:ondicl6n que distingue ••• poblsci6n de 15 •ftos y "'*·· 
-.gún - leer y -bir un rec:sdO. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD.- Ultimo grado de -ludios •prob8do en •lguno de los 

ciclos de lnstruccl6n del slstem• educativo n•clon•I. Los ciclos de instrucción son: 

• Primsrla 

• Secundarl• y -cundari• t6cnica 

• Prepsratorl• o bsehlllereto y t>schlllereto t6cnlco o -peclallzacto 

• EstudioS de nivel superior (llcenclature o tecno!Ogicos) 

• Postgrado <-tudioS de ~tri• o doctorado) 

OTROS ESTUDIOS.- Estudios no Integrados al sistema regular de tipo técnico 

comercial, secretarial, de normal b6slcs y otros, oon durecl6n mlnlma de un •llo. 

CONDICION DE ACTIVIDAD.- Situación que distingue a las personas de 12 •llos y más 

de. acuerdo con el desempello o no de un• •ctlvid6d económica durants la semsna 

antsrlor a la fecha de I• entrevisla. Este criterio permlts clasificar a I• poblacl6n en 

económicamente actlv• y económicamente ln•ctlv•. 

OCUPADO.- Persona de 12 allos y nulls que realiZ6 alguna actividad económica 

durante la semana anterior a la fecha de la entrevista, Independientemente del tiempo 

que le haya dedicado. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.).- Son las personas de 12 allos y 

más que durante la semana anterior a la fecha de ta entrevista trabajaron. tenlan 

empleo pero no trabajaron. o buscaron empleo activamente. 



POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA (P.E.I.).· Son i.s personas de 12 atlas y 

rn41s que durante i. -mana anterior a la fecha de la entrevista no realizaron alguna 

actividad economica, ni buscaron trabal)O. 

La población económicamente 1...ctiva - clasifica en: -tudiantes, personas dedicadas 

a los quehaceres del hogar, Incapacitados permanentes para trabajar, jubli.dos o 

pensionados, personas que ya no trabajan por su edad avanz.cja, los que viven de sus 

rentas o In-. etc. 

CARACTEll(l[TIC&a DE LA YNIENDA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA.- Acceso que tienen los ocupantes de .. vivienda, al uso 

de egua proveniente de redes públicas de abastecimiento y de otras fuentes. 

DISPONIBILIDAD DE ENERGIA EL!!CTRICA.· Existencia de electricidad en la vivienda, 

sin considerar de donde provenga. La fuente puede -r el -rvlcio público, una planta 

particular, un acumulado o cualquier otra. 

DRENAJE.- Tuberla mediante i. cual - eliminan de la -nda i.s aguas gri-• y/o i.s 

aguas negras Independientemente de que est6 o no conectada al sistema de drenaje 

público. 

EXCUSADO.- Instalación sanitaria de la vivienda destinada al desalojo de los desechos 

humanos. Se considera tambl6n como excusado a la letrina, pozo negro o retrete. 

La vivienda tiene excusado siempre y cu•ndo sea de uso exdusivo de sus ocupantes. 

El excusado tiene conexión de egua cuando cuenta con un mecanismo que regula el 

flujo de egua hacia el excusado, permitiendo el desalojo de los desechos humanos. 

MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS.- Elemento de construcción que cubre la 

mayor parte del piso de la vivienda. 

VIVIENDA.- Es el espacio delimitado normalmente por paredes y/o techos de cualquier 

material, donde viven una o rn41s personas, duermen, preparan sus alimentos. comen y 

se protegen del dima. Adern41s. i. entrada a la vivienda debe ser independiente, es 
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decir, que sus ocupantes puedan entrar o salir de ella sin pasar por el Interior de los 

cuartos de otra vivienda. 

CAftACTEftlST!CAS DEL HOQAB 

HOGAR.- Es la unidad constituida por una o m6• .,.,._. un- o no por ,.1ac1ones 

de pa,.ntesco que habitan en la misma vivienda y sa -tienen de un lngreao común 

destinado principalmente para loa gastos de allmentac:iOn. 

HOGAR FAMILIAR.- Hogar en el que por lo menos uno de los mlembroe tiene ,.1acl6n 

de pa,.ntesco con el jefe del hogar, aunque ••te no saa ,.sldente. se distinguen las 

siguientes cla- de hogar. 

a) HOGAR NUCLEAR.- Constituido por un jefe y su cónyuge; un jefe, su 

cónyuge y sus hijas; un jefe y sus hijos; dentro de estos hogares puede haber 

empleados dom6stlcos o no. 

b) HOGAR AMPLIADO.- Formado por un hogar nuclear con - parientes o un 

jefe con otros parientes o un jefe con otros parientes. Tamb .. n puede haber empleados 

dom6stlcos o no. 

e) HOGAR COMPUESTO.- Formado por un hogar nuclear o ampliado con 

personas sin lazos de parentesco con el jefe del hogar. Puede Incluir empleados 

dom6stlcos o no. 

HOGAR NO FAMILIAR.- Hogar donde ninguno de los miembros tiene lazos de 

parentesco con el jefe del hogar. y se clasifican en: 

a) HOGAR UNIPERSONAL.- Formado por una persona. 

b) HOGAR DE CORRESIDENTES.- Integrado por dos o m6s miembros que no 

tienen relación de paren-ce con el jefe del hogar. Puede haber empleados 

domésticos. 

NUMERO DE HOGARES.- Total de hogares existentes en la vivienda seleccionada. 



TIPO DE HOGAR.- Cl•alticllcl6n de '- hogm,.. de •cuerdo con i. l9l8cl6n de 
pmrenteac:o que - _ .. _ •ntre loa miembros y el jefe del hog•r. Se cl••lflcmn en 

hoQ•,.. tamui. ... y no f•mma .... 

f 


	Portada
	Índice
	Conclusiones
	Introducción
	Capítulo 1. La problemática de la Vivienda en México
	Capítulo 2. La Industria de la Construcción en México
	Capítulo 3. Situación Socio-Económica Comparativa a Nivel Nacional y en el Estado de Puebla
	Capítulo 4. La Vivienda en el Estado de Puebla
	Bibliografía
	Glosario



