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INTRODUCCION 

En este trabajo se consideré que el suministro de vivienda y de servicios urbanos 

constituye uno de los problemas mAs importantes a solucionar en México, que de no ser 

resuelto de manera adecuada, puede conducir a situaciones de una mayor inestabilidad 

social y politica, la cual puede frenar a la vez el desarrollo urbano y econémico. Tras 

esta consideracién se ve la necesidad de adoptar una nueva politica de vivienda para la 

poblaci6n de bajos ingresos 0 mejorar estos ultimos como una estrategia para el 

desarrollo de los asentamientos humanos. 

La relacién del urbanismo con la politica de vivienda que adopta el estado, 

indudablemente surge del crecimiento demografico, los niveles de pobreza urbana y la 

situaci6n econémica del pais. Es por lo tanto que a la vez que el estado a través de 

politicas apoye la accién habitacional de la poblacién, debe de prever, que esta cuente 

con los recursos suficientes para que los mismos se movilicen dentro de esta politica 

facilitante de acceso habitacional. 

Es importante mencionar que actualmente tan solo en la ciudad de México (de 

acuerdo a declaraciones hechas por Cuauhtémoc Cardenas el 24 de junio de 1998 para el 

diario "El Economista) existe un déficit habitacional de mas de un mill6n de viviendas 

el cual, para satisfacerlo se tendria que construir anualmente 45,000 casas habitaci6n y, 

también tenemos la declaracién hecha por Roberto Eibenschutz, secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (declaracion hecha al diario "El 

Universal" el 20 de junio de 1998) indicando que "ningun programa de vivienda podra 

operar sanamente ni incrementar su oferta mientras siga ampliandose el diferencia 

entre el ingreso real de la poblacién y de las tasas de interés".



Por otra parte en el aspecto urbano la vivienda.coadyuva al ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y, por ende, a la integracién de la 

infraestructura para los servicios publicos basicos, mejorandose la funcionalidad y 

fisonomia de las ciudades por lo que es de suma importancia en el terreno del 

urbanismo contribuir a solucionar con propuestas la problemitica de la vivienda. 

Dentro de este contexto podemos decir que el presente trabajo aborda los efectos 

que ha tenido el deterioro del ingreso econémico de los derechohabientes del 

INFONAVIT frente a la accién facilitante que les brinda este instituto para la 

adquisicién de vivienda, tomando en cuenta como base de estudio el aiio de 1992, ya 

que es en éste afio donde se implementa una serie de estrategias de politica 

habitacional crediticia por el mismo organismo que contrastan cm las medidas de 

politica econémica tomadas por el gobierno a partir de la década de los 80's diferentes a 

las prevalecientes en las que el INFONAVIT fue creado. 

Cabe destacar que desde sus inicios el INFONAVIT fue creado sobre la 

base de dos ideas centrales. Una la de depésitos individuales para el retiro y otra; 

créditos para vivienda, estas dos como _prestaciones para los trabajadores 

derechohabientes, sin embargo en este trabajo inicamente abordaremos la referente al 

otorgamiento de créditos para la vivienda no asi la referente a los depésitos 

individuales para el retiro ya que estos uiltimos cuando el derechohabiente ejerce un 

crédito le son abonados al mismo y cuando éste no ejerce el crédito los puede retirar o 

bien traspasar a su cuenta individual de retiro y esto es un tema diferente. 

Volviendo a lo anterior, podemos redundar que en 1992 tras la implementacién 

de una serie de estrategias de medidas de politica econémica efectuadas por el gobierno 

a partir de la década de los 80's diferentes a las que prevalecieron en la época en la que 

el INFONAVIT fue creado, éste ultimo somete su ley organica a una serie de reformas 

entre las cuales sobresale la concerniente a su politica crediticia.



En esta tesitura el objetivo central del INFONAVIT queda diluido pues revierte 

al Fondo de una forma solidaria, a una forma individualizada es decir, con su nueva 

politica crediticia excluye a los trabajadores asalariados de bajos ingresos del acceso a 

los créditos de vivienda a favor de los derechohabientes con mayor capacidad de pago. 

Es en este marco donde la politica salarial derivada de las estrategias econdémicas 

implementadas por el gobierno de 1a década de los 80's toma un papel relevante. Pues 

la capacidad de compra determinada por el valor del salario se ve deteriorada 

precisamente por la politica salarial instaurada y al quedar el salario del trabajador 

sujeto por estrategias econémicas bien definidas, el trabajador asalariado de bajos 

ingresos se ve impedido a ejercer su derecho a la vivienda por su mera condicién 

salarial. 

El presente trabajo pretende ofrecer los resultados obtenidos de un estudio 

realizado en el INFONAVIT cuyo objetivo central es demostrar que la condicién 

salarial de los derechohabientes del INFONAVIT los excluye de ejercer su derecho a la 

vivienda, ya que el derecho a la vivienda en la cuestién urbana de las ciudades esta 

contemplado en el marco Constitucional, con la politica de otorgamiento de créditos del 

Instituto implementada en 1992; la hipotesis en la cual baso este trabajo es: que la 

condici6n salarial de los trabajadores asalariados de bajos ingresos derivada de la 

politica salarial dictada por la estrategia econémica del gobierno a partir de la década 

de los 80's propicié que los derechohabientes del INFONAVIT de bajos ingresos 

queden excluidos de acceder o bien de ejercer su derecho a la vivienda a través de la 

politica crediticia aplicada por el INFONAVIT en 1992. 

Otros objetivos particulares seran demostrar que el INFONAVIT con su politica 

crediticia en 1992 da preferencia a los derechohabientes que demuestren capacidad de 

pago para la obtencién de los créditos que otorga y sobre esta base se torna en un fondo 

individualizado; por otra parte demostrar que el INFONAVIT con su politica crediticia 

‘implementada en 1992 diluyé su objetivo central de beneficio social al otorgar sus 

créditos a quien considera redne los requisitos de ingresos suficientes para obtenerlos. 

8



En cuanto a la metodotogia empleada, esta es una investigacién directa que 

consistié en revisar toda la informacién contenida en el INFONAVIT referente al tema; 

se emplearon los métodos inductivo y deductivo en el andlisis de la informacién; el 

enfoque fue microeconémico en virtud a que el objeto de estudio se circunscribié sélo 

al rea sefialada, mientras que el marco teérico conceptual para entender el problema a 

investigar se bas6 en el andlisis socioeconémico. 

El contenido del presente trabajo esté integrado de la siguiente manera: en el 

Capitulo 1, se analizé el fundamento del surgimiento del INFONAVIT asi como su 

institucionalidad juridica, lo cual sirvié para obtener los elementos que permitieran 

entender teéricamente el fenémeno del estudio de la investigacion. 

En el Capitulo II se planted la politica crediticia que Ievé al Instituto mas tarde a 

hacer sus modificaciones, con el propésito asi de encontrar las causas que coadyuvaron 

a la descapitalizaci6n en el area investigada y las medidas de emergencia aplicadas asi 

como el proceso del deterioro salarial y 1a politica salarial con el propésito de obtener 

los elementos necesarios para explicarnos el fenémeno de estudio en el INFONAVIT. 

En el Capitulo III se analizaron las repercusiones de la politica crediticio de 1992 en 

los derechohabientes de bajos ingresos del INFONAVIT, finalmente se presentan las 

conclusiones a que se llegé asi como las recomendaciones personales para futuras 

investigaciones sobre este tema. 

Finalmente quiero hacer patente mi agradecimiento al M. en A. René Rivas 0. y a la M. 

en U. Diana Luque A. por sus observaciones y recomendaciones para la realizacién de 

éste trabajo asi como también a la sefiora Laura Tovar y Diaz de Vivar y a la sefiorita 

Laura Moraga Tovar por su invaluable ayuda y paciencia en la mecanografia de éste 

documento.



1. EL INFONAVIT EN SU CONTEXTO GENERAL. 

En este capitulo se analiza el surgimiento asi como los fundamentos juridico 

institucionales y su evolucién respecto del INFONAVIT, de donde se espera obtener 

elementos te6ricos para entender el objeto de este estudio. 

1.1. Surgimiento del INFONAVIT 

Las primeras manifestaciones sociales de los problemas habitacionales se presentan 

en la ciudades de México, Puebla, Guadalajara, Veracruz, Jalapa, Mérida y Orizaba 

en los afios veinte por cuestiones inquilinarias, a causa de las constantes 

emigraciones de poblacién del campo a las ciudades originadas por la revolucién de 

1910, las que propiciaron una excesiva demanda de vivienda y trajeron como 

consecuencia una urbanizacion carente de planificacién. Esta situaci6n se agravé por 

el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores debido a la escasez de 

alimentos y la creciente inflacién, lo que senté las bases para la organizacién de 

sindicatos de inquilinos que luchaban por la rebaja de rentas y llegaron incluso a 

cuestionar el régimen de propiedad, provocando un enfrentamiento de clases. El 

Estado no permanecié indiferente a este conflicto, tom6 partido por los grupos de 

poder recurriendo incluso, en algunos casos, a la represién o la mediatizacién a 

través del otorgamiento de concesiones. 

Pese a que estos movimientos no desembocaron en una mayor organizacién 

politica, lograron algunos éxitos como la Ley Inquilinaria de 1923, posteriormente 

modificada por la Unién de Propietarios, cuando el movimiento inquilinario perdié 

fuerza. 
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Por otro lado, la actividad gubernamental en materia de vivienda se inicié en 

1925 con el Programa de Crédito para Empleados Federales que operé la Direcci6n de 

Pensiones Civiles; posteriormente en el afio de 1934, se faculté al Departamento del 

Distrito Federal para la construcci6n de viviendas econémicas para trabajadores con 

ingresos minimos. 

Como consecuencia de la reforma agraria y del modelo de desarrollo implantado 

en la década de 1940 a 1950, conocido como "Sustitucién de Importaciones" se 

propicié la pauperizacion del campo, debido a la transferencia de recursos del medio ~ 

rural al urbano industrial. Esta situaci6n acarreé como resultado la migracién de 

campesinos a las ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo, 

ocasionando el crecimiento andrquico de las grandes urbes, principalmente del area 

metropolitana de la ciudad de México que de 1950 a 1980 multiplicé mas de cuatro 

veces su poblacién. 

Dentro de este contexto del desarrollo urbano, la inflacién durante la Segunda 

Guerra Mundial y 1a prolongacién de los movimientos sociales inquilinarios de los 

veinte y treinta que presionaron al gobierno, se tuvo como respuesta el Decreto de 

Congelacién de Rentas de 1942 y su prorroga indefinida en 1943-1948. Este propicio 

la desincentivacién de la inversién para construccién en arrendamiento, por la 

desfavorable situacién juridica que se derivé de las leyes y normas que regulaban los 

contratos de arrendamiento y los aumentos de rentas. 

En 1933 se funda el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obra Publica, S.A. 

que durante 1947 promovié diversos programas habitacionales orientados hacia los 

sectores medios y bajos de la poblacién creandose en su interior el Fondo de Casas 

Baratas, que fue sustituido en 1949 por Fondo de las Habitaciones Populares. Por otra 

parte, en 1943 se creé el Instituto Mexicano del Seguro Social que operé programas 

habitacionales de bajo costo para sus derechohabientes. 

1



En Ja década de los cincuenta se forman otras instancias oficiales como el 

Instituto Nacional de la Vivienda en 1954, con el objeto de promover diversas acciones 

habitacionales y determinar la problematica del pais en la materia; la Direccion de 

Pensiones Militares en 1955, para los empleados de las fuerzas armadas que desarrollé 

sus actividades en el ambito de la construcci6n de conjuntos habitacionales y el 

otorgamiento de créditos hipotecarios; y finalmente, en 1958 Petréleos Mexicanos inicia 

programas de vivienda para sus trabajadores. 

Las acciones emprendidas por el gobierno antes de los sesenta, se caracterizaron 

por ser poco significativas, ya que la construccién media anual fue de 3,400 viviendas, 

atendiéndose a grupos muy especificos (obreros, empleados y militares pertenecientes 

al sector formal con ingresos estables), y por no estar sustentadas en una concepcién 

bien definida del crédito de interés social. Por otra parte, se otorgaron viviendas 

subsidiarias con poca capacidad de recuperacién del capital invertido. 

La politica industrial de los sesentas propicié que la ciudad de México siguiera 

creciendo, como consecuencia de la transferencia de recursos del campo a la ciudad, que 

empuj6 a la poblacién rural hacia el trabajo industrial, formandose una fuerza de 

trabajo para satisfacer la demanda industrial. Ello acarreé la necesidad del Estado de 

responder a una serie de requerimientos urbanos, que al no ser resueltos dieron origen 

a movimientos populares en dos sentidos: los correspondientes a demandas 

territoriales, originados por el desempleo, empleos inestables o bajos salarios que 

impidieron tener acceso al crédito oficial, ademas de la especulacién del suelo. Esto 

origino la invasion de tierras y el establecimiento de asentamientos ilegales carentes de 

servicios, no reconocidos por el gobierno; y los movimientos reivindicativos, 

consecuencia de la irregularidad de la tenencia de Ja tierra, la falta de servicios y la 

precariedad de las viviendas. Al no encontrar respuesta inmediata del Estado en 
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relaci6n con el suministro de servicios piblicos, estos movimientos entraron en 

conflicto con él. 

La politica habitacional de esta década buscé movilizar los recursos del sistema 

bancario, por via de los cajones de crédito obligatorio, orientandolo a favorecer a las 

clases populares; en este sentido, surgen en 1963 el Fondo de Operacién y Descuento 

Bancario a la Vivienda (FOVI), EL Fondo de Garantia y Apoyo a los Créditos para la 

Vivienda (FOGA), y el "Programa Financiero de Vivienda del Gobierno Federal"; 

estos organismos permitieron, a partir de 1965, incrementar la produccién 

habitacional, pero destinada a las clases medias con capacidad de pago, relegandose 

nuevamente a las clases de mas bajos recursos. 

Finalmente, para efectos de este punto, podemos decir que el INFONAVIT 

surgié en un ambito donde se conjug6 la crisis econémica de inicios de los 70s que se 

manifest6 a nivel mundial con repercusién en la caida de los salarios reales, aumento 

de los precios de los bienes de consumo basico, reduccién de ia oferta de empleo, el 

desempleo abierto y la desocupacién y la crisis urbana y el surgimiento de 

movimientos urbanos populares que poco a poco se van consolidando desde finales 

de los 60s en el norte del pais para la invasién de terrenos urbanos, entre los que 

destacan los realizados en la ciudad de Chihuahua; los grupos de comunidades 

cristianas de base que participaron realizando una labor de concientizacién e 

imprimieron al movimiento urbano, una conciencia de clase; y la incorporacién de 

estudiantes de nivel universitario comprometidos con las organizaciones populares, 

provenientes del movimiento estudiantil del 68 y de las luchas para implantar el 

autogobierno en sus escuelas. 

Lo anterior Ueva a la politica urbana del echeverrismo enfocada a resolver 

basicamente dos aspectos: la regularizaci6n de la tenencia ilegal del suelo urbano y la 

creacion de instituciones para atender demandas de vivienda correspondientes a 
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sectores especificos de la poblacién, como son los trabajadores publicos y privados. En 

relacién con la regulacion de tierras, se amplian las funciones de la Comisi6n para la 

Regularizacién de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y surgen el Instituto de Accién 

Urbana de Integracién Social (AURIS), en el Estado de México, y varios fideicomisos en 

los que destacan FIDEURBE, FINEZA y FOMERREY; por parte de las instituciones de 

vivienda se constituyen: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) en 1972; el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) en 1973; y el Fondo 

de Vivienda Militar (FOVIMI) en 1978. 

En conclusion la politica de vivienda en México, como mandato constitucional, se ha 

nutrido de las demandas y planteamientos de grupos populares organizados para 

solucionar la carencia y mejoramiento de la vivienda, fundamentalmente en las grandes 

ciudades y en aquellas que por constituirse en polos de desarrollo, han atraido 

corrientes migratorias. 

En respuesta, el gobierno de la Reptblica cre6 instituciones especializadas en 

construcci6n y financiamiento para satisfacer con vivienda a la poblaci6n demandante, 

con énfasis en la vivienda terminada para estratos de clase media y en menor medida 

para los de bajos ingresos entre los cuales surgi6 el INFONAVIT4 

1 CIDAC, Vivienda y Estabilidad Politica, Editorial Diana, México, 1991, pp 44 - 49. 
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1.2. Caracter Juridico - Institucional del INFONAVIT. 

En la Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos, se contempl6 en su articulo 

123 a favor de los trabajadores el derecho a la vivienda mediante la obligacién de que 

los empleados cuando ocuparan a mas de 100 trabajadores les proporcionaran 

habitaciones cémodas e higiénicas por las que podrian cobrar de renta no mas del 

medio por ciento del valor catastral. Esta norma no fue posible cumplirla por el alto 

costo que suponia a las empresas por lo que las organizaciones sindicales a través de 

los afios posteriores al decreto de esta norma pugnaron por modificar la Ley Federal 

del Trabajo, asi como el articulo constitucional referente al derecho a la vivienda, para 

asi hacer que fuera posible la realizacién del derecho a la vivienda.? 

La primera reunién que dio lugar para la fundacién del INFONAVIT fue la que 

traté6 sobre problemas de vivienda y que se celebro en San Luis Potosi en 1970, y luego 

la reunién de la V Comisién Nacional Tripartita, que tuvo lugar en mayo de 1971, en 

la cual ya se comenzé a preparar a la Institucién. En diciembre de ese mismo aio se 

solicitaron las reformas a la Constitucién.? 

Es asi como el INFONAVIT nace como un organismo pdblico orientado a la 

satisfacci6n de vivienda de la clase obrera cuyos cimientos responden al Apartado A, 

fracci6n XII del articulo 123 constitucional reformado en febrero de 1972; a los 

articulos 97, 110, 136 al 151 inclusive y 782 de la Ley Federal del Trabajo reformadas en 

abril de 1972 y, por ultimo a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores creada en abril de 1972.4 

2 CDESACY, La Economia de la Vivienda en México, INFONAVIT, México, 1994, p 231. 

3 Garza G. y Schteingart M., La Accién Habitacional del Estado en México, Colegio de México, 1978, pp 147-1487 

4 Idem. 

15



En cuanto a Jas reformas aprobadas a la Constitucién de los Estados Unidos 

mexicanos en su apartado A, fraccién XII se contemplé que toda empresa esta obligada 

a proporcionar a los trabajadores habitaciones cémodas e higiénicas mediante la 

aportaci6n que la empresa haga al Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, con la finalidad de constituir depésitos en favor de sus trabajadores y 

establecer un sistema de financiamiento que proporcione crédito barato y suficiente 

para que adquieran en propiedad las habitaciones. Asimismo se consideré la 

expedicién de una ley para la creacié6n de un organismo integrado por representantes 

del gobierno federal, por representantes de los trabajadores, y por representantes de 

los empleadores que administre el Fondo Nacional de la Vivienda de los 

Trabajadores. 

Las adiciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en 1972 en su titulo 

cuarto, capitulo tercero y los articulos 97 y 110, que se derivaron de la reforma 

constitucional contemplan las siguientes disposiciones; Las empresas estan obligadas 

a aportar 5% de los salarios de sus trabajadores al Fondo Nacional de la Vivienda, 

contribuciones que se destinaran a favor de sus operarios para lo cual se determina un 

tope maximo de 10 veces el salario minimo, para la aplicacién del mencionado 5%. Los 

trabajadores podran aceptar libremente descuentos del hasta 20% del salario para el 

pago de los créditos contraidos con el Fondo, y la administracién del Fondo debera ser 

tripartita con representantes de los trabajadores de los empleadores y del gobierno 

federal. 

Por otra parte el 40% del importe del Fondo de ahorro se abonaria a los pagos 

iniciales y mensuales del crédito ademas de que cuando el trabajador concluyera de 

pagar su crédito las aportaciones por parte de la empresa subsecuentes continuarian 
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aplicandose a integrar un nuevo depésito a su favor con el que podria contraer otros 

créditos para reparar o mejorar su vivienda o para adquirir una nueva.> 

Los trabajadores que no hubieran hecho uso del crédito transcurridos 10 afios 

tendrian derecho a una entrega periédica del saldo de sus depésitos que se hubieren 

constituido a su favor. En caso de incapacidad o muerte del trabajador, se devolveria el 

monto total de los depésitos a él mismo o a sus beneficiarios, y se contrataria un 

seguro para cubrir los siniestros de incapacidad o muerte del deudor para liberar al 

trabajador o sus beneficiarios de las obligaciones derivadas del crédito. 

1.3. Evolucién de La Ley Organica del INFONAVIT. 

Con lo que respecta a la promulgacién de la Ley Organica del INFONAVIT esta se 

constituye el 24 de abril de 1972 y define al Instituto como un organismo de servicio 

social fiscal aut6nomo donde se establece la participacién tripartita en los 6rganos de 

administraci6n y vigilancia del Instituto. El patrimonio de la Institucién se integrara 

con el propio Fondo nacional de la Vivienda, con las aportaciones en numerario, 

servicios y subsidios que proporcione el gobierno federal, con los bienes y derechos 

que adquiera y con los rendimientos que se obtenga de la inversién de todos estos 

recursos. 

En atencién al caracter financiero del organismo, su control y vigilancia quedan 

encomendados a la Comisién Nacional de Seguros y a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico. Las obligaciones patronales de hacer las aportaciones al Fondo y los 

descuentos para el pago de créditos, asi como los mecanismos para su cobro, tienen el 

caracter de fiscales y su incumplimiento cae en ambito de las infracciones fiscales.® 

6 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion, 14 de Febrero de 1972 

6 INFONAVIT, Ley def Instituto del Foudo Nacional de la Viviendu para tos Trabajadores 1972,México D.F., 1972 
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Desde sus inicios el INFONAVIT sustenté su operacién basdndose en las 

siguientes estrategias y politicas: 

1. Vivienda terminada, producida directamente por el Instituto. 

2. Adquisiciones de vivienda construida, nueva o usada, a un tercero. 

3. Construccién de vivienda en terreno propio. 

4, Reparacion, ampliaci6n o mejoramiento de habitaciones de los trabajadores. 

5.Pago de pasivos contraidos por los trabajadores con terceros por adquisicién, 

construccién o mejoramiento de viviendas. 

Cabe aclarar que debido a la disposicién constitucional sobre el derecho de los 

trabajadores a Ja vivienda digna se interpreté en el sentido de producir directamente 

viviendas terminadas, y en menor medida, dar créditos para comprar viviendas de 

terceros, financiar ampliaciones y reparaciones o pagar pasivos por la adquisicién de 

viviendas con otros sistemas financieros. 

La distribucién de las viviendas se efectué segtin criterios sociales, de preferencia 

entre los obreros sindicados, cuyas organizaciones tenian representacién en la 

administracié6n. En especial se concedieron las viviendas a las personas de menores 

ingresos, ain cuando carecieran de recursos para pagar el valor de las viviendas 

asignadas. 

Los créditos se fijaron en pesos nominales, con un interés médico del 4% anual 

sobre saldos insolutos, condiciones muy favorables para los acreditados. Hay que 

tomar en cuenta que cuando se creo el INFONAVIT no existian fluctuaciones en la 

economia. 7 

7, Cuademos de Documentacién, Discurso det Director General del INFONAVIT, INFONAVIT - Coordinacién de Comunicacion 

Social, México, 1993, p 7 
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El sistema funcioné sin mayores tropiezos mientras los niveles de inflacion no 

fueron muy elevados, pero en los aiios 80s, las consecuencias fueron notorias, pues se 

produjo una fuerte descapitalizacién, de la Institucién, las amortizaciones de los 

créditos s6lo devolvian en una muy pequeiia parte el valor real, debido a las tasas 

negativas que resultaban de la aplicacion del 4% de interés con inflacién anual 

superior, en algunos casos, del 150%,* esto trajo como consecuencia algunas reformas a 

la ley organica. 

A partir de los 80s se consideran reformas a la Ley Organica del INFONAVIT. En 

1981 se dan reformas cuyo objetivo fue bajar costos, mediante la desgravacion de 

impuestos, derechos y cualquier otra contribucién de la Federacién, Departamento del 

Distrito Federal y los Estados, a favor de los programas habitacionales que se 

realizaran con fondos del INFONAVIT sin excencién para con los Municipios. 

También los gastos notariales se suprimen en lo juridico cuando estos estan 

relacionados con los créditos que otorgé el Instituto en la constitucién de los 

regimenes de propiedad en condominio, dando lugar asi a que se pueda realizar 

mediante otorgamiento de documentos privados. Ademas la solvencia del Instituto 

releva de la obligacién de constituir depésitos o fianzas legales, esto se puede apreciar 

en las modificaciones a los articulos 42 y 68 del mismo aiio.? 

Para el afio de 1982, tenemos reformas a los articulos 29, 34, 36, 40, 59, 61, 64 y 67 de 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asi como 

a los articulos 97, 110, 136, 141y 143 todos articulantes en materia habitacional de la 

Ley Federal del Trabajo, debido a la descapitalizaci6n que por efectos de la inflacién 

comienza a sufrir el INFONAVIT de una manera alarmante, de tal. manera que estas 

8 Ortiz Wadgymar A., Politica Econémica de México 1982 - 1994: Dos Sexenios Neoliberales, Editorial Nuestro Tiempo, SA, México 

1994, p 69. 

8 INFONAVIT, Disposictones Legales, México, 1993, pp 77 - 80. 
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reformas tienen como objetivo restringir las formas de retiro de los ahorros por parte 

de los derechohabientes a épocas en que les sean mas necesarios asi como para que 

puedan disponer de estos fondos incrementados en un 100%, los trabajadores que se 

jubilan, incapaciten total y permanentemente, o en caso de que fallezcan a sus 

beneficiarios. 

Por otra parte cuando se trate de trabajadores que dejen de estar sujetos a una 

relaci6én laboral, se estipula también que recibiran su fondo de ahorro cuando cuenten 

con cincuenta ajios de edad o mas. Se toma en cuenta que las aportaciones y los 

descuentos deberan calcularse sobre el salario integrado, procedimiento que emplea 

también el IMSS, ademas de que se faculta un descuento adicional del 1% de los 

salarios a los trabajadores acreditados, que vivan en conjuntos del INFONAVIT, para 

que trasladen dichos recursos a las personas fisicas 0 morales que en representacién de 

los vecinos hagan el mantenimiento de los conjuntos habitacionales. Todo esto se dio 

basicamente a las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia habitacional, de lo 

cual se desprendieron las respectivas modificaciones a las articulantes a las leyes del 

INFONAVIT. 1° 

Para 1983 se trata de fortalecer la recuperacién de créditos, desvinculandolos con el 

sistema de aportaciones que integran el fondo de ahorro, para lo cual se modificé el 

articulo 141 de Ja Ley Federal de Trabajo en materia habitacional y sus articulantes 

que fueron el 30, 36, 40, 41, 49, y 55 de la Ley del Instituto nacional de la Vivienda para 

los trabajadores, para que la amortizacién de los créditos se efectuara exclusivamente 

con el porcentaje del descuento salarial, ademas se considera que las multas se 

expresen en salarios minimos diarios del lugar y tiempo en que se cometa la 

infracci6n.4 

10 Idem, pp 81 - 83. 

11 Idem, 1993, pp 37-40. 
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Para 1985 se modifican los articulos 51 y 35 de la Ley del Instituto Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores a fin de que mediante un cambio puntual se permita 

que en caso de fallecimiento de un acreditado los beneficiarios obtengan en forma 

simplificada la titulacién de la vivienda evitando formalidades para la traslacion de 

dominio de la misma y su inscripcién e el Registro Publico de la Propiedad sin 

obligacion del juicio sucesorio asi como para prever la necesaria anticipacién dei cierre 

del ejercicio social que corresponda a aquellas sociedades que la hagan en una fecha 

posterior a 1990, caso en que deberan concluirlo al 31 de diciembre de dicho afio con lo 

que se hard posible la coincidencia de los ejercicios sociales de las sociedades 

mercantiles mexicanas con los afios naturales. !2 

Para 1986, nuevamente nos encontramos con Reformas y Adiciones tanto a la Ley 

Federal del Trabajo en sus articulos 141 y 145, asi como a sus articulantes en materia 

habitacional en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, articulos 23, 40, 44 y 51, las cuales se abocan a materias de atribuciones y 

mandatos de los 6rganos superiores de la administracién del Instituto, ademas de que 

se establecen condiciones nuevas para la devolucién de los fondos de ahorro en casos 

muy particulares y se decide también incorporar el beneficio de la liberacién del 

adeudo a los incapacitados en una proporcién mayor al 50% y para lograr mayores 

recursos en corto, mediano y largo plazo para el Instituto ajustando los créditos en 

vigor de acuerdo con las variaciones de los salarios minimos a partir de 1987¥, 

Asimismo para 1989 en el caso de la Ley del INFONAVIT y con el propésito de 

guardar uniformidad que fijan los dias en que deberan efectuarse los pagos 

provisionales en el impuesto sobre la renta se reforma el articulo 35 de la Ley del 

INFONAVIT, para sefialar que las aportaciones que la misma establece, deberén ser 

12 Idem, 1993, pp 87 - 89. 

13 Idem, 1993, pp 41-44 

21



cubiertas los dias 11 y 17 dei mes siguiente a aquel que correspondan segun se trate de 

personas fisicas respectivamente."4 

En sintesis podemos decir que tras el agotamiento del modelo de sustitucién de 

importaciones y en busqueda de recuperar una legitimidad perdida del gobierno - por 

el movimiento de 1968 - frente a las capas medias de la sociedad y el movimiento 

obrero organizado, el 24 de abril de 1972 se publicé la ley que creé el Instituto 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como respuesta a la demanda de la 

clase trabajadora por ver cumplida la disposicién prevista por el constituyente de 1917 

en el sentido de que los patrones estarian obligados a proporcionar habitaciones 

cémodas e higiénicas. 

El INFONAVIT se constituy6 alrededor de la creaci6n de un fondo revolvente y 

consistente para el financiamiento a la construccién y para el otorgamiento de créditos 

individuales de vivienda. Se contemplé en el esquema asimismo, la constitucién de 

un fondo de ahorro que se devolveria a los trabajadores en los casos de terminacién de 

relacién laboral, de incapacidad, jubilacién o fallecimiento y la creacién de un 

mecanismo financiero para crear oferta de vivienda, fomentando a la vez una demanda 

real por ella, ya que los trabajadores accederian al crédito que de otra manera no 

tendrian. 

Finalmente, se hizo descansar la administracién del sistema en la idea basica que 

le dio origen: el tripartismo, formula que esta presente en los 6érganos de gobierno de 

la Institucién administradora asi como en sus cuerpos consultivos en el ambito 

regional. Quedo definido en la Ley del INFONAVIT, también, que los trabajadores 

podrian destinar los créditos que éste les otorgara para la adquisicién de una vivienda 

financiada por el propio Instituto o propiedad de terceros; para la construccién en 

terrenos propios; para la ampliacién, reparacién o mejoras de la vivienda de su 

14 Idem, 1993, p 93 
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propiedad, o para liquidar los pasivos derivados de los conceptos anteriores. Pero a 

partir de la década de los 80s y como resultado de la crisis econémica el INFONAVIT 

se descapitaliza lo que lleva posteriormente, a modificar sustancialmente una de sus 2 

prestaciones fundamentales, que es su politica crediticia. 

La inclinacién teérica al abordar este trabajo de acuerdo a lo analizado sera 

preferentemente desde el punto de vista socioeconémico en virtud que se considera 

que es el que se apega mas al objeto de estudio. 

En el siguiente capitulo se hard referencia a la politica de otorgamiento de créditos 

que desde sus inicios instrumenté el INFONAVIT tratando de encontrar las causas 

que conllevaron a su modificaci6n partiendo de su explicacién asi como de la 

explicaci6n de la politica salarial prevaleciente con el propésito de obtener los 

elementos necesarios para entender el fenémeno de estudio. 
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ll. LA POLITICA DEL OTORGAMIENTO DE CREDITOS DEL INFONAVIT 

EN LA ERA DE LA MODERNIZACION. . 

En este capitulo se comenta la politica de otorgamiento de créditos instrumentada 

desde sus inicios por el INFONAVIT con el propésito de descubrir la causa que mas 

coadyuvé a su modificacién en 1992 por ser esta altima parte del objeto de este 

estudio. 

2.1. Politica de Otorgamiento de Créditos y sus Primeras Normas. 

La politica de otorgamiento de créditos desde sus inicios se fundamenté 

principalmente en la necesidad de vivienda de los trabajadores derechohabientes, 

dando preferencia a los de menores ingresos como se puede apreciar en el Cuadro 1; 

  

Cuadro 1. 

ASIGNACION DE CREDITOS POR NIVELES DE SALARIO.* 

ANO a/ Grupo de salario Minimo b/ 

1974 1,0a 14,5 vsm 1,6 a 2,0 vsm 2,1 a 4,0 vsm 4,1 aSvsm TOTAL 

TOTAL 27967 18409 11554 1845 56775 

% 43,3 27,1 20,4 3,2 100 

1975 

TOTAL 40323 17939 16022 2377 76661 

% : 52,6 23,4 20,9 3,1 100     
  af La informacién es haste el mes de Abril de cada afio 

b/ Salario minimo igual 5 1,0 

* Tomado de: GARZA G, SCHTEINGART M. “La Accién Habitacional en el Estado de México”. E\| Colegia de México, 

1978, Pag. 161 
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asi como la demanda de habitaciones en las regiones y localidades del pais; el 

monto de las aportaciones al fondo, provenientes de los pagos patronales en favor del 

trabajador y la posibilidad de llevar a cabo construcciones en las distintas localidades. 

En relacién con los datos propios del grupo familiar, debian indicarse, como 

términos referenciales, los ingresos del jefe de familia, el ntimero de aportaciones al 

fondo, componentes del grupo familiar, las caracteristicas y precios de las viviendas 

disponibles y la cercania de las mismas a los lugares de trabajo. 

Con la ayuda de una computadora se seleccionaban los futuros acreditados en cada 

ciudad o region, conciliando la demanda de vivienda con la oferta existente y las 

caracteristicas socioeconémicas de los postulantes. En caso de empate, la seleccién se 

hacia por sorteo. 

Los trabajadores podian tramitar directamente en el INFONAVIT, o bien por 

medio del sindicato o del patrén, los que hacian una primera seleccién y postulaban a 

los que contaban con su aprobaci6n. 

Las promociones fueron normadas con mayor detalle en 1978, se establecié que las 

promociones de viviendas se dividian en sindicales y no sindicales, resultando 

finalmente beneficiadas en mayor medida las primeras como lo muestran Jos cuadros 2 

y 3. 
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Cuadro 2. 

  

INFONAVIT 
PROMOCIONES DE VIVIENDA DURANTE 1976 1* 
  

  

  

  

  

A B 

Num. de Num. de 

prom. viviendas %B 

Sindicales 1978 119 20354 60,5 

1979 2 49 6798 57,84 

Subtotal 168 C27 152. 59,81 

No Sindicales 1978 58 7702 22,89 

1979 2 34 4346 30,97 

Subtotal 92 ~t*«<C«‘ 2 26,54) 

Obra Directa 1978 41 $589 16,61 

1979 5 610 5,19: 

Subtotal 4s 139° “~"73,65] 

TOTAL 1978 218 3364S 100.00) 

1979 88 11754 100.00 

306 45399 100.00 

  

+ tncluye 2897 viviendas del programa de 1978 aprobado en los ultimos meses 

de 1977 
2 Corresponde a aprobaciones det Consejo durante 1978, de Promociones de 

Vivienda del 
Programa 1979. 

NOTA: E} Plan de 1978 no indicaba explicitamente la distribucién por grupos de 

trabajsdores 
de las promociones, por lo que este cuadro no es comparativo de metas contra 

resultados. 
* Tomado de: informe Anual del INFONAVIT, 1978. 
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Cuadro 3. 
  

  

  

  

  

INFONAVIT 
PROMOCIONES DE VIVIENDA DURANTE 1979 1° 

A B 

Num. de Num, de 

prom. viviendas %B 

Sindicales 1979 195 31788 63,62 

1980 2 1 237 50.00 

3 2 160 66,67 

Subtotal 198 32785 

No Sindicales 1979 129 16600 33.23 

1980 2 1 237 $0.00 

3 1 80 33.33 

Subtotal 131 16917 

Obra Directa 1979 12 1574 3,15) 

1980 2 

Subtotal 12 1574 

TOTAL 1979 336 49962 100.00 

1980 2 474 100.06 

3 240 100.00     
  

1 Incluye viviendas del Programa de 1979 aprovado en los ultimos meses de 1978. 

2 Corresponde a aprovaciones dei Consejo durante 1979 . de Promocionesde Vivienda de! 

Programa de 1980. 

NOTA: Et Plan de 1979 no indicbs explicitamente la distribucién por grupos de trabajadores 

de 
jas promociones, por lo que este cuadro no es comparativo de metas contra resultados. 

* Tomado de: informe Anual del INFONAVIT, 1979. 

En 1979 se especificé que las promociones deberian repartirse en los siguientes 

rangos de ingresos: cajon A, de 1 a 1.25 v.s.m., por lo menos el 50% de los trabajadores; 

cajon B, de 1.26 a 2.0 v.s.m., y sumando al cajén A deberia representar por lo menos el 

80% de los beneficiarios; cajén C, de 2 a 3 veces el salario minimo, el 15% de las 

solicitudes; y para el caj6n D, de 3 a 4 v.s.m., el 5% de los acreditados. No se aceptaban 

promociones de cuatro veces el salario minimo; esto se puede ver con mas claridad en 

el cuadro 4: 
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Cuadro 4. 

Cajones Salariales Por Niveles de Ingresos. 

  

  

Cajén Salarial Vv. S.M. Porcentaje total 

A de1 a 1.25. 50% 

B de 1.26 a 2. 30% 

c de2a3. 15% 

D de3a4d 5%           

Fuente: elaborado en base a datos proporcionados por el INFONAVIT 

Queda claro que el Instituto, con esta politica crediticia, cumplia uno de sus dos 

objetivos principales que es el otorgamiento de créditos de vivienda baratos y 

suficientes; orientados a las capas de movimiento obrero organizado. 

Estas normas se volvieron a cambiar en 1981 y se determin6 la siguiente estructura 

de asignacién: cajén A, 50%; cajén B, 35% y cajén C, 15%;. No se aceptaban 

promociones para trabajadores con ingresos superiores a tres veces el salario minimo; 

esto se puede ver con mas claridad en el cuadro 5: 

Cuadro 5. 

Cajones Salariales por Niveles de Ingreso. 

  

  

Cajon Salarial v.S.M. Porcentaje Total 

A de1 21.25. 50% 

B de1.26a2 35% 

Cc de2a3. 15% 

D de3a4 No se acepta         
  

Fuente: cuadro elaborado en base a datos proporcionadas pr el INFONAVIT 

Se generalizé para el financiamiento la tasa del 4% anual para todas las 

operaciones de crédito, sobre el saldo nominal de las deudas hipotecarias. El plazo de 

amortizacién no podia ser menor de 10 aiios ni superior a 20 aiios. Los créditos para 

ampliacién o mejoramiento de viviendas podian tener plazos menores. 
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Inicialmente los créditos individuales no pagaban enganche y comprometian 

exclusivamente el 40% de los ahorros de sus cuentas individuales y sus depésitos 

futuros provenientes de sus patrones, mas un descuento del 10% del salario ordinario 

para amortizaciones y, en el caso de trabajadores que percibieran mas de un salario 

minimo, el 25% de dicha base. 

Ademias, los deudores tenian la posibilidad de realizar pagos extraordinarios 

anticipados y recibir un crédito adicional al liquidar el anterior. El disefio de estas 

condiciones de crédito, significé dar preeminencia a los factores sociales, para lo cual 

fue creado el Instituto pero, debido a los altos indices de inflacién que sufri6 el pais 

principalmente en la década de los 80s, se modificé substancialmente su politica 

crediticia en 1987, creyendo que asi las operaciones crediticias de la Institucién se 

sustraerian del impacto inflacionario; en este afio las amortizaciones de los créditos se 

ajustaron conforme a las variaciones del salario minimo del Distrito Federal, el precio 

de venta de la vivienda financiada se tradujo a su equivalente en namero de veces el 

salario minimo vigente en ese momento, y esto constituyé el monto del crédito; se 

desconté a todos los trabajadores acreditados 20% de su salario, con excepcién de los 

que percibian un salario minimo, a los que se les desconté 19%; el crédito se 

amortizaria cuando el trabajador pagase el namero de veces el salario minimo objeto 

del crédito o bien cuando se cumpliese el plazo maximo de 20 afios. Aplicando una 

tasa del 4% de interés y 20 afios de plazo para amortizar la deuda, lo que 

posteriormente habia de repercutir en forma negativa a los derechohabientes de 

menores ingresos. Como se puede ver en el Cuadro 6 y 7 con sus respectivas graficas 

(6.1 y 7.1) en los primeros aiios de funcionamiento de la Institucién hasta antes de 

1987, los beneficiarios y los créditos en su mayoria fueron siempre los de menores 

ingresos y posteriormente ya no fue asi. 
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Cuadro 6. 
  

CREDITOS EJERCIDOS POR LINEA 1 Y NIVELES DE INGRESOS. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

      
  

  

  

(LINE A 1) 
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afios 1 1.25 vem|4% 1401.26 |1.25 a 2 vem |A% 1.26 a2 mds de 2 A%mas de 2 |Total A% del 

vsm vsm vem vsm total 

1978 9652 8235 $495 23382] 

1979 11444 19 12111 47 8173 49) 31728 36| 

1980 15909 39 17021 41 14540 78) 47470 50) 

1981 9236 -42 17087 OQ 15660. 8] 41983 -12 

1982) 14403 sé 17687 4 16369 S| 48459 15 

1983 26637 85 10583) -40 8082 -51 45302 7 

1984 38982 46 12273 16 2738 -66] 53993 19 

1985 37243 -4 13039 6 3083 13] 53365 “1 

1986 64244 72 14233 9 3982 29| 82459 55 

1987 $6913 “11 9065 +36 1310) -67| 67288 -18) 

1988 30731 -46 20088 122 10668 714) 61487 9 

1989, 29508: 4 19731 -2 8746 -18| 57985 -6 

19390 29524 O 26769: 36 20551 135] 76844) 33 

1991 21025! +29 19063 -29 14635 -29} 54722 -23 

1992 20407 3 21212! WwW 24889 70} 66508 22) 

sumas 415858 238197 158921 812975 

Fuente: Cuadro elsborado en base a datos de /nformes Anuales del INFONAVIT 

Grafica 6.1. 

CREDITOS EJERCIDOS POR NIVEL DE INGRESO 
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Cuadro 7. 

‘os aV. 

21.25 |A%1a .25 a 2 vem|A% 1.2642 de 2 

26 vsm 

858 395 2675) 

2771 3338 9186 

4268 1281 8537 

1089 3967 7615) 

3313 3765) 411147 

2043 4108 918 

$3901 677 8723 

= 

4997) 131 912 

311 131 611 

469 92! 711 

227 _ 271 7231 

347 148 766 

32 601 1430 

367 1 679 161 

381 67 1843 2595 

a
]
 
a
}
 
a
}
 
a
l
 
a
]
 
a
}
 
o
l
 

oe
 

49546 47667 535. 150736 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos de informes Anuales del INFONAVIT 
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2.2. Politica de Modernizaci6n. 

La politica de modernizacién en el otorgamiento de créditos individuales del 

INFONAVIT es un proceso que se inicia a finales de 1987, tas un proceso 

inflacionario de la economia mexicana sin precedentes, aiic también en que se 

presenta una inflacién del 159%, ver cuadro 8. 

  

  

  

        
  

Cuadro 8. 

1. TASA INFLACIONARIA 

(1982 - 1992) 

ANO TASA ANO TASA 

1982 67 1988 57,7 

1983 80,8 1989 19,7 

1984 60,4 1990 23,9 

1985 65,9) 1991 19 

1986 103,1 1992 11,9 

1987 189 

Tomado de: 

ORTIZ, A., “Politica Econdmica de México 1982 - 1994" 

Editorial Nuestro Tiempo, 2a edicién, México D.F, 1994, . 

p.p.- 69,120 

Esta politica de modernizacién se adopta basandose en la implementaci6n del 

sistema de indizar el saldo de los créditos conforme a las variaciones del salario 

minimo para asi tratar de recuperar en términos mis reales las deudas hipotecarias que 

durante los 21 afios de funcionamiento del INFONAVIT se otorgaron, y que por la 

politica crediticia adoptada inicialmente Ilevé a la descapitalizacién a la Institucién en 

el periodo de crisis econédmica, y en que las disponibilidades econémicas fueron 

insuficientes para sostener a la Institucién; Ver cuadro 9. 
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Cuadro 9. 
  

  

  

RECUPERACION DE CREDITOS/CARTERA DE CREDITOS EN VIGOR* 

Millones de Nuevos Pesos de 1992 

ANO RECUPERACION j|CARTERA o/ % RECUPERACION d/ 

DE CREDITOS b/ 

197 2al| 37,79] 399,7 9,46 
1973al| 154.13 1,630,04| 15,19 

197 4al| 121.22 1,281,96| 8,33 
1975a/ 271.03 2866,27; 13,07 

1976a/ 412,83 4,365,88 11,42 

1977al| 554,63) 5865,5| 10,84 

1978 240,73 6639,07 3,85) 

1979 439,09 7689,86 6,13 

1980 509,9| 9566,83 5,19 

198% 679,21 9944,33 6,96) 

1982) 763,46 7457,23 8,77 

1983 717,28 5447,14 11,12 

1984 723,47 5565,07 13,14) 

1985 728,73 4992,46 13,9 

1986 619,64) 4445,56 13,23 

1987 596,14] 3124,19) 15,75 

1988 563,11 4349,34 15,07 

1989 603,68 7479,27 10,21 
1990 620,59 11303,86 6,61 

1991 717,4 14,042,48 5,66 
1992 681,3 17086,7 5,53           
  

a/ Valor estimado. 

b/ Flujo de efectivo. 

c/ Balance general. 

d/ Recuperacién de créditos/saldo promedio de cartera créditos. 

Fuente: C.D.E.S.A.C.V., “Le Economie de la Viviende en México", INFONAVIT, México, 
1994, p. 250 

Se puede apreciar en el cuadro 10 que desde su fundacion hasta 1987, se otorgaron 

. 689,833 créditos hipotecarios; ve 

Cuadro 10. 

INFONAVIT 
Carteras de Crédito al 1 de Noviembre de 1993 

Millones de nuevos pesos nominales 

  

  

  

  

FECHAS ACREDITADOS 

1973-7/1987 689,833 

8/67-19/3/92 339,805     
  

Fuente: NFONAVIT, Coordinacién General de Informatica, Departamento de Informacién y sistemas, Octubre, 1993, 

El numero de acreditados es diferente a los cuadros anteriores pues la fecha de corte es nov. 1993. 
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pactados en pesos a valor nominal, a un plazo minimo de 10 y maximo de 20 ajios, 

deudas que se devaluaron a causa de los altos indices de inflacién que sufri el pais 

en los aiios setenta y ochenta, especialmente en esta ultima década, la tasa que se 

aplicaba a estos préstamos era del 4% anual a partir de agosto de 1987 a marzo de 1992 

se otorgaron préstamos, pero en esta oportunidad se ajustaron las deudas conforme a 

las variaciones del salario minimo del Distrito Federal, aplicando una tasa del 4% de 

interés y 20 aiios de plazo para amortizar su deuda como se puede ver a partir de 1987 

al aplicar el ajuste a las deudas hipotecarias automaticamente se tiene que seleccionar 

a los acreditados con su capacidad de pago, lo que impide tener acceso a una vivienda 

terminada a los de menores ingresos como se puede apreciar en el cuadro 11. 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Cuadro 11 

INFONAVIT 

Capacidad de Pago de los Derechohabientes del INFONAVIT 
y Costos de las Soluciones Habitacionales 

Nuevos pesos de 1993 

INGRESO EN % DERECHOHABIENTES | CAPACIDAD costo TIPO SOLUCION 

Vv. S,M. DE PAGO EN SOLUCION HABITACIONAL 
NS HABITACIONAL 

NS 

1,041.25 16.89 23,171 19,900] Pie de casa 19.9 
1.26 a 1.50 12.90 28,320 13,900 m?. 
1.51 a 2.00 16.63 33,556 31,200 | Viv. Progresiva 39 

m2. 

2.01 a 2.50 12.39 39,825 39,400 | Viv. Progresiva 49 
2.51 a 3.00 8.41 46,068 39,400 m. 
3.01 a 3.50 5.69 51,616 48,200 | Viv. Progresiva 59 
3.51 a 4.00 4.11 $6,557 48,200 m?. 
4.01 a 4.50 3.80 61,880 48,200 

4.51a 5.00 2.41 67,474 66,000 Lineas Ila V. 
5.01 a 6.00 4.13 75,523 66,000 

6.01 a7.00 _ 3.05 87,157 77,800 

7.01 4 8.00 2.23 100,566 77,800 
8.01 a 9.00 2.5t 113,975 77,800 Viv. terminada 
9.01 a 10.00 3.62 127,384 77,800 linea t 

Mayor de 10.00 

1.23 134,088 77,800             
  

: Tamado de: C.0.£.S.A.C.V. La Economia de la Vivienda en México, \NFONAVIT, 1994, p. 268 

Esto fue contradictorio a la politica habitacional del INFONAVIT, pues desde su 

fundaci6n y hasta 1992 su politica habitacional fue la de vivienda terminada, como lo 

muestran claramente los cuadros 12, 13, 14 y 15 donde se aprecia claramente que el 

INFONAVIT da primacia a esta. 
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Cuadro 12. 
  

OTORGAMIENTO DE CREDITOS DE VIVIENDA 1999 POR ORGANISMO Y TIPO DE PROGRAMA” 

  

  

‘ORGANISMO wv, viv. Lory MEJOR, ADQUIS. OTROS CRE UBERAC. CONFINAN TOTAL TOTAL 

TERM. PROG. SERV. DE DE orTas.cons CIAMIENTO oe DE 

viv, TERC. TRUCCION Pasivos CRED. INVERSION 

TERA PROP. 

INFONAVIT 62 309 0 ° 928 6372 2067 189 0 71 628 2237 045,0 

+ FOVISSTE 7140 ° ° 015 4090 1145 208 6407 19640 © 608 749,7 

Fowt 47121 ° 0 o ° o ° 0 17121 700 813,5 

BANCA 35 BBS 0 0 ° e ° ° ° 35003 2.009 701.0 

+ SANDBRAS 0 ° ° 0 o ° ° ° ° ° 

FONHAPO 0 23 802 7931 Tazz 3260. ° ° 0 42034 903 023,4 

PEMEX 413 a o 20 a 25 3 0 831 49 457.8 

cee ° o ° ° 1912 0 ° ° 1giz 39817, 

FOVIML-ISSEAM ° ° ° 451 ° 0 ° ° 451 30 084,2 

FtvIDESU 1508 ° ° 37097 ° o ° ° geez3 = 60 980.6 

FIGAPRO, ° ° ° ° o ° 

ORG.ESTATALES 202 4829 14970 16 252 ° 0 Q ° 35449 105 663.0 

OTROS ORG 2 134 ° ° 5876 ° ° ° ° 6108 7145,0 

PROGRAMA DE 

RECONSTRUCCION ° o ° a0e1 oe o ° ° 2061 = 138 480.0 

TOTAL 124 8Bt 28651 22.001 72 470 16 468 9237 857 5407 178.760 7130 :990,3     
  

“INVERSION EN MILLONES DE PESOS CORMIENTES DE 1909. 

Fuente; Estedistice de viviends 1989, SEDUE 1991. 

1 incluye sisters de subsstas y sisters tradicional, 

2 incluye programe SEOUE, FIDACA, FIDELAC ¢ INCOBUSA, S.A. de C.V. 

Tomade de: Sobewnes J. L., £2 Reforma Urbana: Una Visién da le Mademizacién de México, FCE, México 1993, anexo i (estadist 
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Cuadro 13. . 

  IOTORGAMIENTO DE CREDITOE DE VIVIENDA 1090 POR ORGANISMO Y TIPO DE PROGRAMA* 

  

  

  

ORGANISMG vw, viv. LOT.Y MEJOR. ADQUIS. OTROS CRE UIBERAC. CONFINAN TOTAL TOTAL 

TERM. PROG. SERV. OE oe pITOs.coNS CIAMIENTO oe OE 

vw TERC. TRUCCION PASIVOS: CRED. INVERSION 

TERA PROP 

INFONAMIT 74 4ar 0 0 664 13-462 o12 7” 0 On6d6. 3372 667,0 

lFowSssTE 8.302 ° ° e087 4924 eee 260 6755 24088 744 421.6) 

Fo 30 720 o ° ° ° ° 0 @ 90720 630434,8 

BANCA at 587 ° 0 ° o ° o © 41667 9.926 367,0 

BANOBRAS ° 0 2620 0 ° 0 ° 0 2020 «24 776,8 

FONHAPO ° 11408 =—19 078 16393 2726 o ° oO 69506 479 708,1 

PEMEX ars ° 0 162 621 101 268 ° 1293 230 041.6] 

CFE . ° ° o 9 1104 ° o ° v104 27 660,0| 

FOVIMLASSFAM 110 0 ° 408 ° ° ° o 518 = 86 639,0 

Fevioesus 9796 ° 4 82 249 ° ° ° 22@4 «$8323 216 643.6] 

FIC APRO 0 ° 0 ° ° o ° ° ° o 

IORG.ESTATALES 4493 3360 © 24.861 9ear ° ° ° 0 39595 199 847,0 

lOTROS ORG 2 o o 78 764 ° ° ° Oo 1482 6 705.0 

PROGRAMA DE 

RECONSTRUCCION ° a ° a6 ° ° o ° 88 = -90775,4] 

TOTAL 158 672 14768047392 97 644 22-747 11081 383 @039 361626 9 702 056,7|   
  "INVERSION EN MILLONES DE PESOS CORMIENTES DE 1990. 

Fuente: Estedistica de vivienda 1990, SEDUE 1991. 

1 incluye sisters de eubsstes y sistems tradicional, 

2 Incluye programa SEDUE, FIDACA, FIDELAC « INCOBUSA, S.A. de C.V. 

Tomado de: Sobstanes J. L., Le Reforme Urbans: Una Vision de le Modernizacién de México, FCE, México 1993, enexo 1 {extadistical. fn 
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Cuadro 14. 
  [OTORGAMIENTO DE CREDITOS DE VIVIENDA 1991 POR ORGANISMO V TIPO DE PROGRAMA- 

  

  

ORGANISMO. viv, viv. LoT.¥ MEJOR, ADOUIS. OTROS CRE LIBERAC. CONFINAN TOTAL TOTAL 

TERM. PROG. SERV. OE OE o1TOs.cONS CIAMIENTO DE OE 

+ viv TERC. TRUCCION PASIVOS: ‘CRED. INVERSION: 

TEAR PROP 

RFONAVIT 1175 0 0 ar2 14.083 1173 95 “OG 67330 3684 644,0 

FOVISSTE 2325 ° o 22140 8 589 aoza 198 1ogIa = 40178-1324 202,39 

FOWL 30 772 ° ° ° ° ° ° 0 30772 10819121 

Banca 35 056 ° ° ° o ° 0 0 36056 2 849 496.0) 

IBANOBRAS ° o 1m ° ° ° e ° 19 @3 793.8] 

FONHAPO ° 10.973 3635 19920 210 ° ° oO 39555 440 843,1 

PEMEX 473 ° ° ° ° 0 26 0 473 86 128.6) 

cre o ° 0 o 1 993 0 ° ° 1992 © 258.023,¢ 

FOVIME-ISSFAM 516 ° ° 161 0 ° ° ° 407 99 455.4] 

eIvIDEsU 276 a7 27 ° ° ° o 2025 = 6.335 20 435,2| 

FICAPRO ° ° ° ° 1060 o o Oo 1080 = .276 221.6 

JORG.ESTATALES 2295 1722 12.651 42 786 o ° ° 0 68967 36 608.1 

OTROS ORG 2 275 ° 420 062 ° o 0 ° 1966 23 412.4] 

PROGRAMA DE . 

|RECONSTRUCCION ° o o oO o 9 9 ° o 30 775.4 

TOTAL 115 643 12412 1e619 «= es ea 25 934 6197 201 12969 274802 10684 271.7]     
  INVERSION EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES DE 101. 

Fuente: Subsecretarta de Viviends y Bienes Inmuebles 1992, 

1 Clerre Prefiminar 

2 incluye programe SEDUE, FIDACA, FIDELAC ¢ INCOBUSA, S.A, de C.V; Sinema ee subsstes y stetema tradicional 

Tomade de: Soberanes J. 1., La Reforms Urbana: Une Vision de le Modernizacién de México, FCE, México 1993, anexa | {extadistics). on 
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Cuadro 15. 
  

  

  

[OTORGAMIENTO DE CREDITOS DE VIVIENDA 1902 POR ORGARIEMO Y TIPO DE PROGRAMA 

ORGANISMO vv, viv. wOny MEJOR. ADQUIS. OTROS CAE TIGERAC. CONINAN TOTAL TOTAL 

TERM, PROG. serv, DE o€ DITOS.CONS: CHAMIENTO oc DE 

viv TERC. TRUCCION PASIVOS, CREO. INVERSION 

TERR PROP 

INFONAMIT 60 000 0 0 1350 Be? Tort 162 077000 5 271,7] 

FovissTE 1204 ° ° 6355 3792 4770 vot 12000 26 262 021.9] 

Fowy 41 303 ° ° ° ° ° ° o 41303 1 646,8) 

BANCA 64 000 ° ° ° ° 0 ° 0 64000 2857.0) 

lPANOSRAS ° ° ° ° a ° ° Wasa 12 444 244,68] 

FONHAPO. ° 31 750 o 845 10 034 ° ° ° o 61729 470 

PEMEX 6 600 ° o ° ° ° o @ 6500 691,8} 

Cre ° o ° ° 1364” ° - ° ° 1384 60] 

FOVIMLISSFAM 3442 ° o o ° ° o o 3.462 152.6 

FIMIDESU 2276 2233 o ° ° oe ° 0 4609 139,7| 

FICAPRO 0 ° ° ° 3493 0 0 o 3473 a6] 

JORG.ESTATALES. o 3.000 12000 35 000 o o o 0 60000 240) 

lOTROS ORG 2 ° ° 9489 0 o ° 0 4974160 104,1 

PROGRAMA DE 

RECONSTRUCCION ° 9 o 536 o ° 9 0 538 44,3) 

TOTAL 166 205 36089 © 25 408 93 275 az126 3741 263 26141 335752 13.030,7     
  “INVERSION EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES DE 1682. 

Fuente: Subsectstarta de Vivienda y Bienes Inmuebles, 1992.. 

1 Cierre pretiminat 

2 Inctuye programa SEDUE, FIDACA, FIDELAC « INCOBUSA, S.A. de C.V; incluye sistemas de subasta y slatema tradicional 

Tomade de: Soberanen J, L., La Reforms Urbane: Une Visién de le Modarnizacién de México, FCE, Méxice 1993, anexo { {estadistica). sin 

En esta tesitura podemos decir que desde 1987, con la politica de modernizacié6n, 

los dos primeros tramos de salario vieron reducidos sus porcentajes de participaci6én 

en el renglén de vivienda terminada de un 82.6% a un 62.5%,! para inicios de 1992; esta 

politica es muy importante pues fue dictada por el gobierno federal respecto del ajuste 

de las deudas hipotecarias y del cobro de los intereses fijados, los cuales solo pueden 

ser pagados si los acreditados cuentan con los recursos suficientes. Cabe destacar 

dentro de este contexto que a pesar de las modificaciones del sistema crediticio para 

adaptarse a la inflacién y tratar de hacer mas flexible la recuperacién de créditos para 

el mejor funcionamiento de la Institucién, no se pudo evitar que disminuyera la 

accesibilidad de los mismos para los sectores de menores ingresos y con ello que el 

  

1 C.D.ES.A.C.V,, op. cil, p 267. 
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objetivo social del INFONAVIT se viese afectado, pues “Cuando la inflaci6n se 

incrementa, la distribucién del ingreso se deteriora, el acceso al crédito se restringe 

para los grupos sociales de menores ingresos y todo esto conduce al desplazamiento 

de la poblacién para la cual el programa se habia disefiado”.? 

2.3. Politica Salarial de la Modernidad. 

Se puede decir que las crisis econémicas de las décadas de los 70s y 80s que 

mermaron la capacidad de ‘operacién del INFONAVIT fueron'a Ia vez las que 

sugirieron que en 1987 se adoptara el esquema de indizar las operaciones de la 

Institucién al comportamiento de la economia, abandonando los valores absolutos y 

adoptando uno relativo: el salario minimo. 

La politica salarial surge de la busqueda de medidas para combatir la inflacion 

pues en la década de los 80s, México pasa por un periodo de fuerte recesién econémica 

debido al agotamiento de la estrategia de sustitucién de importaciones a finales de los 

70s, paralelamente a un fenémeno inflacionario sin precedentes en la década de los 80s 

que llega hasta un incremento anual de precios del 159%. 

Estas medidas para combatir la inflacién consistieron en una serie de programas 

de ajuste que implicaron topes salariales por debajo de la inflacién, lo que significé 

en si, un deterioro escandaloso del poder adquisitivo del salario minimo a partir de la 

implementacién de dichos programas de ajuste como se puede ver en el cuadro 16, ya 

que esta politica de ajustes que consistié en casi congelar salarios trajo como 

consecuencia que los salarios minimos se fueran deteriorando a lo largo de la década 

de los 80s hasta el punto de perder mas del 50% de su poder adquisitivo. 

  

2 Garza G. comp., Una Década de Planeactén Urbano - Regional eu México 1978 - 1988; El Calegio de México, 1992, p 227. 

3 CIDA, op. cit., p 64. 
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Concertacién 

econémica 

PSEI 

Pacto de 
Sotidaridad 
Econémica 

PSE il: 

PSE til 

PSE IV 

PSEV 

PSE VI 

PECE | 

PECE Il 

PECE Il 

PECE IV 

PECE V 

PECE Vi 

PECE Vil 

Fuente: Excélsior, 5 de Octubre de 1993. 

Fechas 

18-Dic-87 al 
29-Feb-88. 

28-Feb-88 al 
31-Mar-88 

27-Mar-88 al 
31-May-88 
22-May-88 al 

31-Ago-88 

14-Ago-88 al 
30-Nov-88 

16-Oct-88 al 
31-Dic-88 

12-Dic-88 al 
34-Jul-89 

18-Jun-89 al 
31-Mar-90 
3-Dic-89 al 
31-Jul-90 

27-May-90 al 
31-Ene-91 

11-Nov-90 al 
31Dic-91 

70-Nov-91 al 
31-Ene-93 

20-Oct-32 al 
31-Diuc-93 

Precios 

Incremento 

promedio de 85% 

en energéticos 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

Aumentos en 

precios y tarifas 

rezagadas. 

Sin cambios 

Aumentan 6% las 
gasolinas 

Aumentos en 

energéticos entre 

6y 12% 

Alzas: gasolina a 

un precio de 

$710.00; luz, 
diesel y gas 10% 

Alzas: Nova 65%; 

Magna 25% y 
diesel 9.7%. Gas 
licuado 2.4% con 
ajuste mensual de 
2.5%. Luz: 
domes. 20.2% 6 
Indus. 21.3% 

Ajuste gradual en 

electricidad y 

otros energéticos 

de baja tensién en 

uso doméstico y 

comercial no 
mayor a dos 

digitos en la 

vigencia del 

pacto. 

Cuadro 16. 

Tipo de Cambio 

Devaluacién 

previa libre 36%, 
controlado 22% 

Paridad fija: libre 

2.208 
controlada, 
$2,257 
Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

Ajuste diario de 

un peso a partir 

def 19/1/89. 
Ajuste diario de 

un peso 
Ajuste diario de 

un peso, 

Ajuste diario de 

0.80 centavos a 
partir de! 28 

Mayo 

Ajuste diario de 

0.40 centavos a 

partirde 12 Nov. 

Eliminacién del 
control de 
cambios y 

reduccién a 20 
ctvs diarios en ef 
deslizamiento en 

el tipo de cambio 

Aumenta et 
deslizamiento del 
tipo de cambio de 

NS$0.0002 a 
N$0.0004. 

Concertaciones Econémicas y sue Principales Mediadas 
Salarios 

Alza 15% a partir 

del 1° de marzo. 

Alza do 3% a 
partir del 1° de 

marzo 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

Alza de 8% en los 
salarios minimos. 

Alza de 6% a los 
salarios minimos 
Alza del 10% los 
Sal. Min. Desde el 
4 Dic. 
Sin cambios 

Alza del 18% a 
los Salarios Min. 
Desde el 16 de 
Nov. 
Aumento del 12% 
alos salarios 
minimos a partir 

del 1° de Enero, 
Este Ajuste no 

sera aplicable a 

los contractuales. 

Aumento en 
salarios minimos 
no superiores a 

un 10% 

Finanzas Publicas 

Disminucién del 
gasto 

programable a 

20.5% del PIB EN 

1988. 

Mantener un 
superdvit primario 

en las finanzas 

publicas. 

Sin cambios 

Sin cambios 

IVA:0.0% alim. 
Proc y 6.0% a 

medic. 
Desgravacién de 

30% a Ingr. 

Menores a 4 
veces el salario 

minimo. 
Sin cambios 

Profundizacién en 
la desregulacién 

econémica. 
Finanzas publicas 

sanas. 
Finanzas Pablicas 
sanas. 

Finanzas ptiblicas 

sanas 

Profundizacién en 
la desreguiacién 

econémica. 

Alimentos y 

medicamentos 
IVA del 0% sa 
establece tasa 
unica del 10% en 
el pago del IVA, 

con excepcién de 

las franjas 

fronterizas y 

zonas libres. 
Disciplina Fiscal a 

fin de lograr las 

metas del 

presupuesto 
programado. 

Tomado de: ORTIZ, A., “Politica Econémica de México 1982 - 19947 Editorial Nuestro Tiempo, 2a edicién, México 0.F. 1994,; p sin. 

40



En efecto, véase en el cuadro 16 que la variable mas castigada es precisamente el 

salario, pues de febrero de 1988 queda fijo y no es sino hasta junio de 1989 cuando se 

incrementa en un bajisimo 8%; un 6% hasta marzo de 1990 y, posteriormente, 

obsérvense minimos incrementos en el aspecto salarial y con este se presenta el 

problema esencial.4 

Por otra parte, se instaura la flexibilizacién salarial en torno al supuesto principio 

de productividad dictado por la estrategia econémica gubernamental a partir de la 

década de los 80s, para esto se reformaron inicialmente los articulos 153, 570, 571 y 573 

de la Ley Federal del Trabajo referidos a las aportaciones al Fondo Nacional de la 

Vivienda, a la capacitacién y adiestramiento de los trabajadores y al procedimiento de 

la fijaci6n de los salarios minimos (ver anexo juridico y cuadro 16 lo referente a los 

pactos). Esta se gesté detonando un triple mecanismo: por un lado los salarios base 

contractuales se encaminaron hacia la homologacién y compactacién con respecto a los 

salarios minimos de referencia. 

Por otro lado, se difundi6 el uso del salario por dia laborado 0 producci6n efectiva 

(destajo o comisién), anulando, por ello, el pago de dias de descanso. Y por el otro 

lado. se ampliaron los componentes de los salarios integrales, para categorias 

ocupacionales de caracter técnico, especialmente. Les agregaron percepciones por 

varios conceptos, vinculados, estos, con el nivel de la produccién, la fidelidad a la 

empresa y los niveles de capacitacién formal; introduciendo, de este modo salarios 

diferenciados e individualizados entre los trabajadores y las trabajadoras con igual 

categoria y nivel en el mismo centro de trabajo, entre los diversos sectores de la 

producci6én y entre las empresas. 

La politica salarial se dirigié a si, hacia la redefinicién del salario minimo, que 

dejé de ser el minimo de subsistencia para convertirse en el salario de referencia a 

4 Ortiz Wadgymar A., op. cil., p 114. 

41



partir del cual se fueron definiendo, a su vez, los salarios base contractuales, y se 

calcularon las prestaciones que conformaban el salario indirecto. Los aumentos 

concedidos al salario minimo general (ahora salario de referencia), se constituyeron, 

por su parte, en el tope salarial en las negociaciones de los salarios contractuales 

tabulares. 

La individualizacion y la flexibilizacién de los salarios integrales, se llevaron a 

cabo con la introduccién de diversos rubros de las percepciones econémicas 

denominados ya sea, estimulos, premios, bonos, sobresueldos, etc. La asignacién de 

estos y sus montos se condicioné a nivel y a la calidad de la producci6n sujetandose al 

potencial de productividad y polivalencia, implicada en la capacitacién formal y en 

escolaridad del trabajador sumdndose a esto su fidelidad con la empresa aunque este 

implicara la renuncia a ejercer derechos jaborales pactados como son los tiempos de 

tolerancia, las vacaciones, los dias de descanso obligatorios entre otros. 

Asi los ingresos integrales quedaron compuestos por una parte fija salarizada y 

otra parte variable desalarizada, tornandose flexibles, inseguros e individualizados. 

Es asi que a finales de la década de los 80s quedan cancelados los aumentos salariales 

generalizados prevaleciendo los aumentos selectivos en base a la reclasificacion y la 

retabulacién diferenciada, esta disposicién esté contemplada en el punto quinto del 

PECE, firmado el 11 de Noviembre de 1990 dando lugar asi a que las percepciones 

salariales flexibilizadas prevalecieran desde ese entonces. 

Es claro ver como el salario depende en gran medida a las disposiciones orientadas 

a fomentar la productividad; asi también los contratos colectivos de trabajo 

introdujeron clausulas que concretaron esta politica de productividad, a la cual sin 

ningun miramiento el nuevo director del INFONAVIT en su discurso de toma de 
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posesién del Instituto; aludié para patentizar las reformas que para 1992 segun él, 

consolidarian la orientacién social sobre la cual se estructuré la creacién de ese 

organismo de beneficio social. 

En si, la politica salarial a partir de los 80s a consistido en imponer topes salariales 

como medida de contencién salarial por un lado, y, por el otro, se generalizé de 

manera muy diversa los salarios por productividad pasando con ello por alto la 

pauperizacion salarial que por efecto de la inflacién estaba ocurriendo y sigue 

ocurriendo a la fecha. Cabe destacar que a los sindicatos se les ha ido desmantelando 

poco a poco a partir de la instrumentacion de la politica de la productividad, per lo 

que la injerencia de estos en las negociaciones para el establecimiento salarial 

disminuy6 en gran medida. Es asi como se puede vislumbrar claramente que con esta 

politica de productividad se han anulado en si las prestaciones vinculadas al salario 

base.& 

Basandose en lo anterior y a la politica de modernizacié6n implementada por el 

INFONAVIT a partir de 1987 y concretizada en la politica crediticia en 1992, es 

impensable que bajo la flexibilizacién salarial, basada en la capacitacién formal, la 

escolaridad, entre otras, el trabajador asalariado pueda dar cumplimiento a la norma 

constitucional de ejercer su derecho a la vivienda ya que por una parte el poder 

adquisitivo del salario minimo como se mencioné anteriormente ha sufrido un 

deterioro del mas del 50% como Io muestra el cuadro 17; 

6 Cuadernos de Documentacién, op, cit, p 7. 

6 Calva J. Coord., Distribucién del Ingreso y Polfticas Sociales; Juan Pablos Editor, México, 1995, pp 190-196. 
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Cuadro 17. 

NUMERO DE PERCEPTORES NECESARIOS INFN) PARA ADQUIRIA 

LA CANASTA NORMATIVA OE SATISFAC TONES ESCENCIALES 

(CNSE) BRECHAS LEGALES ESTRICA ¥ FLEXIBLE DE POBREZA* 

(Mites de pesos comientes anusies} 

  

  

  

CNSE: Ingreso NPNIMA Brechs Brecha 

NSE, Casto minima (CNSES Renunciacién: NPRMA legal estricta legal flexible 

Ako Como a promedio legal anual MA) media (CNSEAMA} de pobreza da pobreza 

VEne anual many (a10) wud 1-26) om (~ 

o 2 a a © (e 7 (8) 

1974 40,3 ae 20,3 1,68 22,6 1,79 40,8 10,8 

1975 47.8 50,6 24,7 1,04 27,4 176 483 65 

1978 53,8 60.3 30,7 1,76 35,6 1,59 42,7 4a 

1077 “07.8 74,8 4.8 1.63 aaa” 1,83 38.8 0,3 

1978 62,0 88,5 46,8 1,76 62.5 1,56 42,9 10 

1970 86,6 106,1 63,6 1,78 66,6 1,46 43,7 O4 

1980, 115.6 IBV 63,6 “1,82 70,4 1,48 45,0 2.6 

Veet 149,3 169,4 ae 1,62 106.6 1,4 461 29 

1082 192,39 266,2 108,2 1,74 160,68 1,2 43,2 0,5 

1983 368,6 495,2 177,58 2,08 260,0 ws 618 14,8 

1984 085,2 634,5 265,2 2.61 993,1 17 60,1 20,4 

* sa85 1,047.0 1.334,8 4134 2.69 618.0 “We 60.5 30,1 

1086 1,701.6 2,353.5 643.6 2,64 1,044,6 16 62,2 33,1 

1087 3,260,0 6,192,4 1,189,6 2,76 2,340,0 V4 36.6 36,6 

1688 8,247,5 10,271,9 2.028,4 2.72 4,574,8 1,8 63,3 35,0 

1989 12,793,1 14,126,8 3,369.6 3.60 6,742,2 2,2 73,7 $3.4 

1900 15,507,4 16,253,? 3.931,2 3,97 7,413,4 ay 74,8 95.4 

1901 21,362,3, 23,822,8 4,641.0 4,80 9.646,7 22 78,3 1s 

1992 (25,463,2 27,147,9 6,198,7 4,00 ad ned. 79,6 63,0 

  

* Fuentes del Cuadso 16 

Fuente: COPLAMAR, “Aecesidedes esencisias y estructure productive on México,” 1002; y Banco de México, indicadores Econémicos: 
Tomade de: Calva J. Cootd, Distribucién det ingrase y Polttices Socieles, Juan Patios Editor, México 1995, pp, 42.43 

donde podemos ver que tan solo para 1987 el nimero de salarios minimos 

requeridos para adquirir la canasta basica era de 2.75 v.s.m. y para 1992 de 4.90 v.s.m. y, 

donde si al obrero se le exige capacitaci6n para aumentarle su salario minimo 

congelado - de por si por la politica econémica del gobierno de topes salariales -, se 

suscita otra situacién, pues en México al obrero no se le educa, se le explota y a los 

hijos de este también; no es objeto de este trabajo analizar la disminucién del gasto 

publico orientado a la educacién pero si cabe mencionarlo. 
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Aunado a lo anterior existe otro problema de gran importancia, que a la fecha se 

considera que no ha variado mucho, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo 

urbano en México las personas que percibian hasta dos salarios minimos como 

remuneracién para 1990 sumaban casi 20 millones de personas, es decir, el 65% de la 

poblacién ocupada de las cuales mas de 17 millones de personas no tenia el tipo de 

prestaciones que deben ser las establecidas en la ley federal de trabajo entre las cuales 

figura lo referente a la vivienda ver cuadro 18, como resultado de la politica 

modernizante de la década de los 80s.” 

Cuadro 18. 
Criterios para la Medicién del empleo precario 

(Millones de personas) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Criterio Poblacién ocupada en 1990 

Total : 30,51 

CRITERIO 1 

Nivel de Ingreso *: 

menor a un salario minimo 3.73 

1a 2 salarios minimos 13.89 

De 2 a S salarios minimos 8.36 

Menos de 5 salarios minimos 2.26 

No recibié ingreso 1.39 

No especificado 0.88 

CRITERIO 2 
Tipo de prestaciones laborales: 

Aguinaido y/o vacaciones* 0.82 

Aguinaldo y/o vacaciones y otros *" 15.18 

Otras prestaciones* 1.28 

Ninguna prestacién?* 13.23 

CRITERIO 3 1.45 

Duracién de la jornada de trabajo: 
No trabajo la semana* 

Menos de 15 horas* 1.04 

De 15 a 34 horas* 4.56 

De 35 a 48 horas" : 17.57 

Mas de 48 horas* 5.89 

CRITERIO 4 
Por num. de empleados del establecimianto °: 

ta5S* 412.29 

6 aSO 8.19 

51 y més 13.03   
  

NOTAS: Son millones de personas cafculadas con base en promedios ponderedos, con bese en el afte 1990 de ia poblacién de 12 aitos y més de 16 érees urbenas de la 

ENEU. El promedio anuel ae obtuve como promedio simple de {os promedios trimestisles. 

{(*1 Se considera para el céiculo det empleo precario; * Se refi    ¢ # ingresos netos por concepto da sueldo o genancies; * incluye # ocupedos que se emplean « si mismos; ‘ 

Otras prestaciones se fefier IMSS, ISSSTE, crédito pari ‘ayuda slimenticia; * Se incluye al total de ocupados independientemente de su posicién en el trabajo; ? 

Incluye a la poblacién ocupsda susente de trabajo, en referencia por razones tales coma: vacsciones, enfermedad, asistencia « cursos de capacitecién, pero con 

goce de sucide o genancias y retorne asegurado al tra! cifras pretiminares a partir de la fecha en que se indica, 

Tomado de: Calva J, Coord. Distribucién def ingresa y Politicas Sociales, Juan Pablos Editor, México 1995, p. 186. 

   
   

  

      

—— 

7 Idem., pp 170-186. 
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En sintesis el haber adoptado el salario minimo como referencia de indizar las 

operaciones de la Institucién al comportamiento de la economia para tratar de hacer 

positiva Ja operacién del INFONAVIT no es congruente con los derechohabientes 

acreditados a quien va dirigido el objetivo fundamental de esta Institucién: los 

trabajadores asalariados de bajos ingresos. 

Los rasgos de la crisis econémica que se suscitaron en las décadas de los 70s y los 

80s mermaron la capacidad de operacién del INFONAVIT, sus recursos sufrieron una 

real disminucién al deteriorarse los salarios; los recursos del-Instituto para 1988 fueron -- 

en términos reales del 70% con respecto a 1982, en tanto que las aportaciones por 

trabajador representaron solo el 60%. De igual manera el otorgamiento de créditos con 

tasas de interés fijas significé una decreciente recuperacién de los mismos y, por ende, 

una creciente descapitalizacién.® 

En 1987 el INFONAVIT introdujo modificaciones en su sistema de financiamiento 

ya que para entonces solo recuperaba, en promedio, el 18.5% del valor real de los 

créditos otorgados, suponiendo una inflacién del 50% y anicamente el 12.7% si esta 

fuera del 100%. El esquema adoptado en esta ocasién, consistic, fundamentalmente, 

en indizar sus operaciones al comportamiento de la economia, abandonando los 

valores absolutos y adoptando uno relativo: el salario minimo. 

De los resultados obtenidos de este capitulo se encontré que las modificaciones 

efectuadas en la politica de otorgamiento de crédito inicial del INFONAVIT se 

debieron a causa de la agudizacién de la crisis econémica del sistema a partir de la 

década de los 80s, el Instituto para evitar su creciente descapitalizaci6n, adopté un 

sistema de amortizaci6n diferente usando como referencia el salario minimo 

incorporando con esta medida automaticamente la preferencia por derechohabientes 

  

8 Catalan, Valdés R. Las Nuevas Politicas de Vivienda: Una Visién de la Modernizacién de México. FCE, México 1993, p 124. 
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con mayor capacidad de pago (modalidad que caracteriza a los fondos 

individualizados), capacidad que los trabajadores asalariados de menores ingresos no 

tenian debido a 1a politica salarial de topes salariales y salarios por productividad 

instrumentada por el gobierno. 

Es interesante ver como los resultados del analisis de este capitulo nos acercan a la 

aseveracién de que: “La condicién salarial del trabajador es la que determina su 

capacidad de compra”. 

En el siguiente capitulo se analizara como la politica de otorgamiento de créditos 

implementada en 1992 repercute en los derechohabientes del INFONAVIT por su 

nivel de ingreso y como esto conlieva a la aparicién de la problematica a estudiar. 
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Ill LA POLITICA CREDITICIA DEL INFONAVIT DE 1992 Y EL CONTEXTO 

DE LOS DERECHOHABIENTES DE BAJOS INGRESOS. 

En este capitulo se estableceran los elementos que conllevan desde la perspectiva 

de este trabajo a los efectos de la politica salarial en la politica de otorgamiento de 

créditos del INFONAVIT en 1992. 

3.1. El Contexto de la Politica Crediticia del INFONAVIT EN 1992. 

En 1992 se reestructura la politica para el otorgamiento de crédito a los 

trabajadores y de una situacién en la cual las organizaciones sindicales o 

empresariales seleccionaban a los trabajadores que recibirian créditos, el otorgamiento 

de crédito se dié con base en un sistema de puntaje, fijandose una puntuacién minima 

para tener derecho a recibirlos, misma que el Consejo de Administraci6n implantaria 

bimestralmente para cada entidad federativa y tomando en cuenta la capacidad de 

pago del beneficiario. 

Esta nueva politica crediticia, que atin prevalece, toma en cuenta un sistema de 

puntaje que califica de la siguiente manera: El puntaje considera el salario, la edad y 

el nimero de dependientes econémicos del trabajador, asi como el saldo de la 

subcuenta de vivienda del SAR y el namero de aportaciones al INFONAVIT 

efectuadas por el patrén en favor del trabajador previamente al establecimiento del 

SAR. También se otorga un 20% de la puntuacion requerida tratandose de 

trabajadores con terreno propio que deseen obtener un crédito para construir en él, 0 

que hayan acumulado ahorro en un contrato de arrendamiento con opcién a la compra 

que deseen ejercer (ver tabla del apéndice). 
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El sistema de puntaje, ademas de ser un mecanismo para asignar los créditos 

conforme a merecimientos y necesidades, también sirve para asignar los recursos por 

niveles de ingresos y edades de los trabajadores y por regiones. 

Si el trabajador obtiene la puntuacién minima requerida para recibir un crédito, 

su cényuge podra conseguir un crédito hasta por 75% del monto maximo que pudiera 

corresponderle a este ultimo, siempre y cuando sea derechohabiente del Instituto. 

Cabe sefialar que “el sistema esta disefiado para favorecer a los trabajadores con 

ingresos de 2 o mas v.s.m., en atencién a que se consideré que solo a partir de dos 

salarios minimos podria amortizarse un crédito de 120 v.s.m., que se estim6 como el 

valor de la vivienda INFONAVIT”! a partir de la reforma crediticia de 1987. 

Esta disposicién adem4s de ser incongruente con el objetivo fundamental del 

INFONAVIT de otorgar crédito a las capas de menores ingresos de los trabajadores 

asalariados, especialmente de los que perciben hasta 2 v.s.m., pues descrimina a los 

derechohabientes con ingresos de hasta 2 v.s.m., es contradictoria con la politica 

salarial impuesta por el gobierno de los 80s consistente en la imposicién de topes 

salariales como se describié en el punto 2.2. del capitulo 2. 

Por otra parte “el trabajador tendra derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a 

la que aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de 

Vivienda, misma que podra o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados 

con recursos del fondo”? pudiendo acudir asi libremente a escoger dentro de la lista 

que ofrezca el mercado, las soluciones habitacionales que le proporcionen mas valor 

por su dinero. De esta manera la accién de INFONAVIT se vincula con el 

funcionamiento del conjunto del mercado de vivienda; pero un mercado inaccesible 

por el monto de crédito que ofrece el INFONAVIT. 

  

1 INFONAVIT, Programas de Labores y de Financiamientos 1994., Octubre de 1993. México D.F. 

2 INFONAVIT, Mensaje del Director General del INFONAVIT a la Asamblea General, Octubre 29 1993. México, D.F. 
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Los montos de crédito se precisaran conforme a la capacidad de pago del 

trabajador, calculada esta como el principal amortizable en un plazo de hasta 30 aiios, 

con una taza de interés anual desde 4% para los trabajadores con ingresos de entre ly 

1.25 v.s.m. mensual, hasta 8% para los derechohabientes con ingresos de 6 v.s.m. 0 

mas, con pagos mensuales equivalentes al 25% de su salario integrado, incluyendo las 

cuotas patronales de 5% reajustandose el saldo de la deuda en la misma proporcién en 

que vaya aumentando el salario minimo y si al cabo de los 30 afios todavia existiese un 

saldo insoluto, este sera absorbido por el INFONAVIT. 

Los créditos que dé el Instituto se sujetaron a los montos maximos sefialados en el 

Cuadro 19; 

Cuadro 19. 

INFONAVIT 
Reglas para Otorgamiento de Crédito (1993)° 

y Préstamo Mayor a la Capacidad de Pago “ 

  

  

  

            

VECES DERECHOHABI MASA TASA 1 2 3 
SALARIO ENTES % SALARIAL INTERES CREDITO CREDITO A CREDITO 

MINIMO REGLAS TAZA 6%" | TASA REGLAS SEGUN 
% o REGLAS “ 

1.00 2 1.25 16.9 6.2 4.0 18,444 23,171 35,617 

1.26 a 1.50 12.9 5.8 4.0 22,543 28,320 45,278 

1.51 a 2.00 16.6 a5 4.6 28,691 33,556 54,074 

2.01 a 2.50 12.4 9.1 5.3 36,889 39,825 63,850 

2.51 a 3.00 8.4 7.6 5.8 45,086 46,068 73,456 

3.01 a 3.50 5.7 6.0 6.3 53,283 51,616 77,866 

3.51 a 4.00 4.1 5.0 6.8 61,481 56,557 77,866 

4.01 a 4.50 3.8 5.3 7.2 69,678 61,880 77,866 

4.51 a 5.00 2.4 3.8 7.4 77,876 87,474 77,866! , 

5.01 a 6.00 41 7.4 78 90,172 75,523 77,866 

6.01 a'7.00 3.0 6.5 8.0 106,567 87,157 77,866 

7.01 a 8.00 2.2 5.5 8.0 122,962 100,566 77,866 | 

8.01 a 9.00 2.5 7 8.0 139,357 113,975 77,866 

9,01 a 10.00 - 3.6 11.3 8.0 185,752 127,384 77,866 

Mas de 10.00 1.2 4.0 8.0 163,949 134,088 77,866   
  

" Todos fos préstamos ee catcutan con el ingreso promedio del tramo y plazo de 30 ajios. 

*! Pagos 25% salario reat, sin incremento; tasa 6% anual (esperado). 

“ Pagos 35% salario real, sin incremento; tasa segun reglas. 

* Pagos 20% salario real, con incremento del 75%, tasas segin reglas. 

Tomado de: C.D.E.S.A.C.V., La Economia de la Vivienda en México; INFONAVIT, México 1994, p. 273. 

* En Nuevos Pesos de 1993 

los cuales se determinaron considerando como base el salario integrado de los 

trabajadores en los términos del articulo 143 de la ley federal del trabajo. Dichos 

montos se actualizaron en 1992, conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor 

a precios de 1993. Los créditos mencionados fueron desde 75 v.s.m. equivalentes a 
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N$32,444, para los trabajadores con ingreso de un salario minimo, hasta 180 v.s.m. 

equivalente a N$77,866, para los trabajadores con ingresos de 3.1 v.s.m. o mayores. 

Los descuentos que se hagan a los trabajadores para el pago de los créditos sera 

por el 25% de sus salarios. El descuento maximo para trabajadores con salario minimo 

sera del 20%. Durante la vigencia del crédito las aportaciones del 5% se aplicaran al 

pago del mismo. El monto maximo de los créditos, con o sin cényuge 

derechohabiente, se topar4 en el equivalente de 180 v.s.m; a este respecto se debe 

considerar el costo de la vivienda, pues 180 v.s.m. el salario minimo en la actualidad 

apenas cubre el precio de una vivienda con las caracteristicas exigidas por el 

INFONAVIT y, a este nivel de crédito, sélo tienen acceso los derechohabientes de 

mayores ingresos esto en el] sentido de que segun la politica del INFONAVIT la 

vivienda que se pretenda adquirir, construir, reparar, ampliar, mejorar, debera ser 

cémoda e higiénica y contar como minimo con los servicios de agua potable, energia 

eléctrica, drenaje, 0, en su defecto fosa séptica ademas de que la vivienda debera tener 

una vida Util minima de 30 afios a partir del otorgamiento de crédito; por lo que los de 

menores ingresos su dnica alternativa es la relativa a los créditos de linea II a V que 

ofrece el INFONAVIT u otros fondos de financiamiento. 

Una condicién indispensable que exige la politica de otorgamiento de crédito es 

para que éste lo pueda ejercer el trabajador necesita presentar titulo de propiedad 

inscrito en el registro pablico de la propiedad, certificados de libertad de gravamenes 

y de no adeudo en el pago de impuesto predial y de derechos de agua segan 

corresponda, presentar avalao bancario, presupuesto de obra a ejecutar conforme a la 

normatividad técnica institucional y contrato de obra a precio alzado que celebren el 

trabajador y el constructor segun sea el caso del tipo de crédito solicitado al 

INFONAVIT. 
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Si bien las condiciones arriba mencionadas son requisitos exigidos con miras a 

proteger la inversi6n del INFONAVIT tienen como consecuencia que sélo sean 

cumplidos por la oferta de vivienda del sector formal de la economia y a precios fuera 

del alcance de la gran mayoria de los derechohabientes del Instituto, los que dado el 

bajo monto de crédito que pueden pagar, slo tienen acceso a viviendas producidas 

por el sector informal que no cumplen con los requisitos exigidos; esto aunado al 

sistema objetivo de puntaje ocasiona que la mayoria de los derechohabientes 

calificados no ejerzan sus créditos y que el INFONAVIT no cumpla sus objetivos. 

3.2. Condicién Salarial de los Derechohabientes del INFONAVIT y su 

Vinculaci6n con el Otorgamiento de Créditos. 

Como se puede observar en el cuadro 20, aproximadamente el 69% de los 

derechohabientes del INFONAVIT percibian menos de 3 salarios minimos para el afio 

de 1991; estos trabajadores no podian obtener una vivienda terminada con las politicas 

crediticias establecidas con las reformas de 1992 y menos atin si se toma en cuenta que 

con la disminucién de los salarios reales probablemente este 69% se haya 

incrementado a la actualidad es decir, el problema que se presenta es el de la 

capacidad de pago de los acreditados ya que esta es la que garantiza la cartera 

crediticia futura del Instituto y a la vez implica también que muy pocos de los 

derechohabientes pueden pagar, aunado a esto con créditos pequefios para los que no 

existe oferta de vivienda en el mercado. 
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Cuadro 20. 
  

  

  

  

  

INFONAVT 
Derechohabientes por 

Maltiplos de Salario 

Minimo. 

1988 - 1991. 

CAJON SALARIAL 1988 1989 1990 1991 

1.00 a 1.25 819735 842924) 716022 787782 

1.26 a 1.50 605893 605984 554661 598590] 

1.51 a 2,00 650579 730324 695536 748974 

2.01 a 2.50 361062) 449044) 482376 528473 

2.51 a 3.00 218342 272591 301457 350015| 

3.01 a 3.50 143997 194115 211876 235534] 

3.51 a 4.00 112249 / 137933 162942) 172958 

4.01 a 4.50 72055 97942 109259| 147624 

4.51 a 5.00 54058 73269 86161 97229] 

5.01 a 6.00 81587 118450 136392] 161688 

6.01 27.00 50363 78745 97396) 114284 

7.01 a 8.00 40383 55754 70752| 85477 

8.01 a 9.00 29453 50841 67331 85848 

9.01 a 10.00 37781 67766 95105 119639 

Més de 10.00 22132 31442 32702! 47053 

Total Trabajadores 3299669 3807124] 3819968 4281168 

Sal. Min. Anual 3006600 3275040 3710700 4416430             
  
Fuente de: INFONAVIT, Coordinacién de Informatica, Departamento de 

Informaciones y sistemas. 

Tomado de: C.D.E.S.A.C.V. La Economia de fa Vivienda en México; 

INFONAVIT, México 1994, p, 243 

Como ya se mostré en los Cuadros 6 y 7, que a partir de 1987 fecha en que el 

Instituto modifica una de las bases fundamentales de su politica crediticia para asi 

sustraerse del impacto inflacionario a través de indizar los créditos de modo de que se 

ajustaran los saldos insolutos en funcién del incremento de los salarios minimos para 

asi conservar la cartera crediticia su valor respecto del alza de los precios y evitar 

seguir descapitalizandose, el efecto fue el siguiente; de una politica crediticia donde 

los cajones salariales por niveles de ingresos estipulaban que para el cajén A deberia 

corresponder el 50% del porcentaje total de otorgamiento de créditos; para el cajén B, 

el 35% del porcentaje de otorgamiento de créditos y para un ultimo caj6n C el 15% del 

total de créditos otorgados, nos encontramos con un desplazamiento en la curva que 

esquematizada queda como sigue en el Cuadro 21: 
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Cuadro 21. 
Créditos Ejercidos por Cajén Salarial* 

LINEA ft 

(1978 - 1992) 

  

  

  

      

ANO CAJON SALARIAL 

A% B% c% 

1978 41.3 35.2 23.5 
1979 36.0 38.2 25.7 
1980 33.5 35.8 30.6 
1981 22.0 40.7 37.3 
1982 29.7 36.5 33.8 
1983 $8.8 23.4 17.8 
1984 72,2 22.7 5.1 
1985 69.8 24.4 5.8 
1986 77.9 17.3 4.8 
1987 84.6 13.5 1.9 
1988 - 50.0 - 32.7 17.3 
1989 $0.9 34.0 15.1 
1390 38.4 34.8 26.7 
1991 38.4 34.8 26.7 
1992 30.7 31.9 37.4     
  

* Cantidades en porcentajes con respecto al total anual 

renter slaberoao on base a informes anuales del INFONAVIT. 

En el cuadro 21 se puede observar que hasta el aiio de 1982 no se cumple para con 

el cajon salarial A lo establecido en las normas de correspondencia porcentual total de 

otorgamiento de créditos; para el cajén salarial B si, no es sino hasta los afios 83-84 

donde se alcanza incluso hasta por encima de la cantidad del porcentaje de créditos 

que deben corresponder al cajén salarial; a partir de 1985 se incrementa los créditos 

otorgados al cajén A hasta el afio de 1987, esto debido quizas, a la politica de 

reconstruccién por los sismos de 1985. Durante los afios de 1988 y 1989 se aprecia el 

porcentaje que para los 3 cajones salariales se cumple la correspondencia con respecto 

a las normas de otorgamiento de crédito para cada caj6n salarial, posiblemente debido 

esto mas al periodo politico de transicién presidencial que a la politica de 

modernizaci6n que da lugar al comienzo de la reestructuraci6én del INFONAVIT, 

donde con el ajuste de las deudas y para que el nuevo sistema produjera resultados 

positivos, era necesario que la persona beneficiada con un crédito tuviera recursos 

suficientes para pagar las amortizaciones y los intereses correspondientes. Bajo esta 

situacion la intervencién de los sindicatos en la asignacién de créditos disminuy6 ya 

que debi darse preferencia a los trabajadores que percibieran mayores salarios y se 

postergé a los que ganaban menos situacién que, se reflej6 para los aiios siguientes. 
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De 1990 a 1992 se homologan el otorgamiento de créditos para el cajén A y B creciendo 

substancialmente el otorgamiento al cajén C es decir, pareciera ser que se comienza a 

dar preferencia a los de mayores ingresos o bien, que estos son los unicos que tienen 

capacidad de pago por lo que aumenta su participaci6n. 

Para el caso del otorgamiento de créditos de linea Il a V esquematizando nos 

encontramos con los siguientes resultados mostrados en el cuadro 22: 

  

  

  

Cuadro 22. 
Créditos Ejercidos por Cajén Salarial* 

LINEA tla V 

(1978 - 1992) 

ANO CAJON SALARIAL 

A% B% c% 

1978 32.1 $3.2 14.7 
1379 30.2 33.5 36.3 

1980 50.0 35.0 15.0 
1981 14.3 33.6 52.1 
1982 29.7 36.5 33.7 
1983 22.2 33.0 44.7 
1984 67.6 24.6 7.8 
1985 $4.8 30.8 14.4 

1986 51.0 27.5 21.5 
1987 66.0 21.0 13.0 
1988 31.4 31.0 37.6 
1989 45.4 35.3 19.3 
1990 22.7 35.2 42.0 
1991 22.7 35.2 42.0 
1992 14.7 25.8 $9.5           
  

* Cantidades en porcentajes con respecto al total anual (Ver Cuadros 6 y 7). 
Fuente: elaborado en base a tnformes Anuales del INFONAVIT. 

De 1990 a 1992 el cajén salarial C es el que practicamente ejerce la mayor parte de 

los créditos probablemente esto debido a que después de la politica crediticia 

implantada en 1987, con el tiempo también sea los anicos con capacidad de pago. 

De acuerdo al Cuadro 11 del anexo estadistico y aplicando la politica crediticia 

implementada en 1992; a precios de 1993 solamente el 12.5% de los derechohabientes, 

aquellos con ingresos mayores de 6.01 v.s.m., tienen capacidad de pago para adquirir 

la vivienda terminada tradicional del INFONAVIT, con valor de N$78,000. 
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El 6.5% de los trabajadores con ingreso entre 4.51 y 6 v.s.m., podrian amortizar 

soluciones habitacionales con valor de N$65,800, equivalentes al promedio de las 

lineas II a V el 13.6% de los derechohabientes, con ingresos de 3.01 a 4.5 v.s.m. podria 

adquirir una vivienda progresiva en su etapa final de 59 m? construidos, con valor de 

N$48,200. El 20.8% de los afiliados con ingresos de 2.01 a 3 v.s.m. amortizaria como 

maxima una vivienda progresiva de 49 m?, con valor de N$39,400. 

El 16.6% de los derechohabientes de 1.51 a 2 v.s.m. sélo podria pagar una vivienda 

progresiva en su etapa de 39 m?, con valor de N$31,200; por altimo el 29.8% mas pobre ~ 

de los derechohabientes, aquellos con ingresos de entre 1 y 01.5 v.s.m., como maximo 

pagaria un pie de casa con 19.9 m® construidos, con un valor de N$19,900, si bien 

podria optar por un lote con servicios con densidad de 90 lotes por hectareas y valor de 

N$9,300. Esto muestra que solamente el 19% de los derechohabientes del 

INFONAVIT tienen capacidad de pago para adquirir las viviendas terminadas que 

ofrece el mercado formal; por lo que la integracién del INFONAVIT al mercado de 

vivienda depende en si mucho de la politica salarial dictada por la politica econémica 

del gobierno. 

Finalmente cabe mencionar que el deterioro en los salarios minimos reales de 1988 

a 1992 como se puede observar en el cuadro 23 ocasioné un desplazamiento de la curva 

de distribucién de los derechohabientes del Instituto en funcién de su ingreso en 

numero de veces el salario minimo, donde los que ganan de 1 a 2 salarios minimos 

disminuyeron su participacién de acuerdo a los cuadros 21 y 22 del 80.5% al 56.4%. 
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Cuadro 23. 

  

  

  

EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO REAL EN EL D.F. 

(Trimestral} Indice 1981 = 100 

to 20 30 40 Promedio 

1981 109.3 102.2 97.2 91.4 100.0 

1982 109.4 95.1 79.2 79.2 90,7 

1983 85.0 75.6 75.4 67.2 75.8 

1984 74.7 69.7 73.2 66.4 71.0 

1985 73.8 71.0 71.9 63.3 70.0 

1986 69.3 64.6 62.6 59.9 64.1 

1987 61.8 59.7 58.8 59.2 59.9 

1988 57.8 53.0 50.7 49.2 52.7 

1989 50.2 48.2 49.5 48.5 49.1 

1990 46.8 44.3 42.0" 43.2 44.1 

1991 43.7 42.3 41.2 41.8 41.4 

1992 41.5 40.4 39.6 38.7 40.1     
  

Fuente: Indices de Precios: Indicadores Econdémicos, Banco de México. 1978 - 1983 Boletin monsual 

septiembre 1984, p.p. ill- 11 ¥ 12; 1984 - 1985, Indices do Precios: Indicadores Econdémicos, Banco de 

México, 1978 - 1983; Boletin mensua! septiembre de 1984, p.p. Ill- 11 y 12; 1984 - 1985; Boletin monsual 

diciembre de 1986, p.p. {Il - 5: 1986; Botetin Mensual Enero de 1988, p.p. Ill - 5; 1987 Boletin mensual 

julio do 1988, p.p. tl - 5; 1989. 

Tomado de: Calva J. Coord. Distribucién del ingreso y Politicas Sociales, Juan Pablos Editor, México 1995, p. 37. 

En esta tesitura pareciera ser que los derechohabientes de bajos ingresos que no 

cuentan con capacidad de pago quedan excluidos por la politica de otorgamiento de 

créditos del INFONAVIT. Pero en si, no es la politica crediticia la que le resta a los 

trabajadores asalariados de bajos ingresos accesibilidad al crédito sino mas bien la 

politica de topes salariales y de salarios por productividad la que coloca su condicion 

salarial por debajo de su capacidad de pago, en un esquema de estrategias econémicas 

donde el fondo de bienestar social se convierte en fondo individualizado al servicio 

del que tiene con que pagar. 

Por otro lado tenemos que; dentro de la estrategia econémica instrumentada a 

partir de la década de los 80s existe el supuesto de que quien no paga, no come es 

decir, si nos remitimos al articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo; ver anexo juridico 

y cuadro 24; el trabajador asalariado de bajos ingresos no paga ni seguro social, ni ISR 

y por si fuera poco, tampoco el 5% de aportacién al INFONAVIT pues estos los paga el 
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patron; por lo tanto, automaticamente quedan excluidos en el supuesto mencionado; 

de la vivienda como derecho social. 

  

  
  

  

Cuadro 24. 

Salarios reales Vs. Impuesto sobre la Renta en México, 1992. 

(Pesos de 1981) 

Afio Salario Salario Un ealario y medio Dos Salarios 

minimo minimo 
mensual real 

Percepci6 —_Percep. Impu. % Percepci Percep. Impu. % 
n real retenido 6n real retenido 

1992] 399,900 [ 2,220[ 599,850 [ 3,330 | 0] o] 799,800] 4,440] nd.[ nd,   
  
Fuente: Hurtado Joachin, José Manuel, et. Al, Tablas de retenct6n directas sobre productos del trabajo, varios. De. DAC, SA. 
Tomado de: Calva, José Luis, coord.; Seminario Nacional sobre Alternativas para la Economta Mexicana: Distribucion del Ingreso y Politicas Soctales T. | 

U, Juan Pablos Editor, S. A, México, D.F., 1995. p 68 

No es la politica crediticia instrumentada por el INFONAVIT en 1992 la que 

excluye a los trabajadores de bajos ingresos a ejercer su derecho a la vivienda, es la 

politica salarial de topes salariales y de salario por productividad de la modernidad la 

excluyente de derechos sociales para trabajadores asalariados de bajos ingresos que no 

pagan impuestos por ley en si pareciera ser que todo esto no es mas que un 

enmascaramiento mas de una estrategia econémica que no se ha conformado con 

polarizar radicalmente el ingreso en México y hundir a grandes masas de la poblacion 

en la miseria. 

En este capitulo se ve como los factores de ingreso per cépita son los que mas 

estrechamente vinculados se encuentran con la politica de otorgamiento de créditos 

del INFONAVIT. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES. 

' Del presente estudio se concluye que la condicién salarial a la que se vieron 

sujetos los trabajadores asalariados, por la politica salarial derivada de la 

estrategia econémica que instrumenté el gobierno a partir de la década de los 80s, 

propici6 que los derechohabientes de bajos ingresos del INFONAVIT quedaran 

excluidos de acceder. a la politica de otorgamiento de crédito de 1992 del 

INFONAVIT de acuerdo a las siguientes observaciones: 

1. El INFONAVIT nace como un organismo ptblico orientado a la 

satisfacci6n de vivienda obrera cuyas dos prestaciones que caracterizarian 

su objetivo social serian; a) el otorgamiento de crédito barato y suficiente y; 

b) la creacién de un fondo de ahorro individual dando preferencia en su 

politica de créditos a los trabajadores de mas bajos ingesos y sindicados. 

La instrumentacién de una estrategia econémica en 1982 diferente que 

sustituyera al modelo keynesiano que presentd sus primeros signos serios 

de crisis econémica en 1976, agrav6 ain mas la situaci6n econémica del 

pais por lo que el INFONAVIT modific6 sustancialmente su_ politica 

erediticia a finales de la década de los 80s para sustraerse del impacto 

inflacionario indizando sus créditos a las variaciones del salario minimo y 

a una taza de interés mayor lo que signific6 dar preferencia a los 

derechohabientes con mayor capacidad de pago. 

A finales de la década de los 80s, se instrumenta con mas agudeza la 

estrategia econémica del gobierno iniciada en 1982 derivado de esto es la 

politica salarial de topes salariales y salarios por productividad 

erosionando con ello el poder adquisitivo del salario y sujetando por lo 

tanto al trabajador asalariado al salario restringido y al salario por 
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productividad donde la condicién salarial y en si la capacidad de pago 

dependen de fa politica salarial. 

En 1992 se legitiman las modificaciones hechas a la politica crediticia 

de 1987 y sc establecen nuevas normas de otorgamicnto de crédito 

vinculadas con la capacidad de pago de los derechohabientes dando 

preferencia a los de mayor capacidad de pago para la soluci6n habitacional 

de linea [ que el INFONAVIT manejo preferentemente como solucién 

habitacional desde sus inicios para los dercchohabientes de bajos ingresos. 

Con la ‘politica de otorgamiento de -créditos -establecida -en 1992 

unicamente el 12.5% de los derechohabientes del INFONAVIT tiene 

capacidad de pago para adquirir soluciones habitacionales de vivienda 

terminada lo que torna al fondo dc social a individualizado. 

La reactivaci6n econémica y el empleo se logra basicamente a través de 

la vivienda terminada - la cual fuc la politica habitacional desde sus 

inicios del INFONAVIT - y no con los programas de lotes con servicios, 

vivienda progresiva o mejoramiento, se esclarcce que la Instituci6n ha 

perdido su objetividad social econémica en aras de una politica de 

modernizacion. 
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4.2, RECOMENDACIONES. 

En este estudio se vid que son las restricciones impuestas al ingreso per cdpita 

instrumentadas por la estrategia econémica del gobierno a partir de Ja década de los 

80s la que les impide a los derechohabientes del INFONAVIT tener la suficiente 

capacidad de compra para acceder a las soluciones habitacionales que ofrece la politica 

de otorgamiento de crédito del INFONAVIT en 1992. 

El no elevar el nivel de vida de la poblacién, equivale solo a incrementar la miseria. 

Por lo anterior se cree que es recomendable convertir al pueblo en un mercado 

consumidor aumentando su capacidad de compra mediante una adecuada estrategia 

econémica con salarios justos para el aprovechamiento de los recursos que brindan el 

mercado habitacional. 
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V. APENDICE. 
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TABLA DE PUNTUACION 

FACTORES: SALARIO Y EDAD DEL TRABAJADOR 

  

  

  

  

EDAD SALARIO (En multiplos dal salario minimo) 

(afios) | 1.0} 1.1] 1.2} 1.3] 1.4] 1.5} 1.6] 1.7] 1.8] 1.9] 2.0] 2.1] 2.2} 2.3] 2.4] 2.5} 2.6] 2.7] 2.6| 2.9] 3.0] 3.1] 3.2] 3.3] 3.4] 3.5] 3.6] 3.7} 3.6] 3.9) 4.0 

30 

omenos| 51| 56] 61| 66] 71] 76| 81] 86] 91] 96/s011106]11 4/1161 420]118/517/1151114]1 13) 111/140) 108) 107) 106]104}103) 102/100) 99) 97 

31 50] 55| 60| 65! 70| 75} Bo! 85] 90} 951100}105!110)115]12015 19] 117] 116) 1 1.4]113111211 10) 109}1071106]105]103}102/100) 99) 96) 

32 4g] se] 59| 64) 69} 74] 791 84! 89] 94) 99/104/309/11311 1811 19}1 18) 1 16/415]113]912]11 1|109]108/ 106] 105/104)/102/101) 99) 98) 

33 49] 3| 58| 63] 68| 73] 7a] aa} ea! 92] 97]102)}107/1121137]120/116]117/115]1 14/113] 441/110/108/107)105]104)103/101/100) 96) 

34 48) 53| 57] 62| 67| 72] 77] 81| 86) 91] 96/101]105]/1101115/120/119]117|116]11.4) 113] 1 12]110]109] 107] 106}105) 103) 102/100) 99, 

35 47) 52| 57| 61] 66! 711 75! sol as} go! 94] 99]104]108|113|118]119/118/116]1 1511141112) 11 1/1091108/106)105|104]102/101) 99 

36 46] 51] 56| 60} 65} 69] 74! 79] 63] ea} 93] 97]s021106]11114 1) 220]1 18/117]116]9 144713} 14 111 10]308/ 107) 106) 104/103}101] 100) 

37 48| 50| 54| 59| 64| 68! 73| 77) 2! 86] 91] 951100/104!109]1 14/116] 119|148]1 161115] 113/112]11 11109}108) 106] 105/103]102) 101 

38 4a} 49| 53| 58] 62| 67| 74} 76} Bo] 84! go] 93] 98]102|107]111]1 16/120] 119]117(116]194)113)/111|110)108)107/ 106/104) 103) 101 

39 43] 48{ 52| $7] 61] 65] 70] 74] 7a] 83! 87| 91] 96/100|104]109]113/117}1 19/1 1811171115] 114] 112/11 1/109} 108) 106/105) 1031 102 

40 42| 47] 51| 55] sot 64] 68] 72| 76] 61! 85] 89] 93] 98}102/106]110]195) 11911 191117|116)115]113]4 12] 1 10/109]107}106) 104] 103 

a 41} 45| 50| $4} se] 62! 66] 70] 74! 78] 83] a7] 911 95] 991103|107|112|116]120/119}717]116]1 1.4/413111 1/1 10/108)107) 105) 104 

42 40} 44] 48] s2| 56} 60| 64! 6a| 72] 76] 80] 84] 88} 92] 96/100/104]108/112[116]120]118}117)115]414/1 12154 1}109]108) 106) 105 

43 39] 43| 47| 51] 54] sa] 62| 68] 70] 74] 78] 82} 85} 89] 93] 97]101/105/109]113|117/120]116/117]115/114)112)11 1]109] 108] 106 

44 3a] 411 45] 49! 53] Sel 60] 64] 68] 71] 75| 79} 83] 86] 90] 94] 98/101/105|109]113/1 46) 120/1 18]117)11541 14/4 12111 4/109) 108 

45 36! 40| 43| 47] 51! 54] sel 61] 65] 69] 72] 76} 79] 83] 87] G0] 94) 97/101]105/108/ 112] 116/119]119]117/1461114]113)111] 109 

46 35| 38| 42| 45] 48] 52| 55| s9| 62| 66| 69/ 73| 76] 80| 83| 86] 90) 93] 97/100/104{107]111]114/1 18) 120]118]1 16) 115)1 73] 112 

47 33] 36| 40| 43] 46} 49] 53] 56| 59] 63] 66] 69| 73] 76] 79] 82| 86] 89} 92) 96} 99]102/106}109]}112/115]119]119}117] 196) 114 

48 31| 34] 38] 41| 44] 47| 50] 5a! 56] 59] 63) 66] 69] 72} 75] 78) 81] 84] 8B) 91) 94) 97]/100}103}106)110/113/116]119]119} 117] 

49 29] 32| 35] ae] 41| 44] 47] so] 53| se! 59| 62] 65] 68] 71] 74] 77} 80] 83] 86] G6] 91} 94] 97}100]103]106/109)112)115/ 118 

50 28] 30] 33] 36] 39| 41| 44] 47] so| 52] 55| 58] 61] 63] 66] 69] 72] 74] 77] 80] 83] 85} 88) 91] 94] 97) 99/102}105]1081 110 

51 26} 28] 31] 33] 36] 38) 41] 43] 46) 49] 51| 54] 56] 59] 61] 64] 66) 69) 72] 74) 77| 79] 82] 84) 87; 89} 92} 95] 97/1001 102 

52 231 26| 28| 30] 33] 35] 37) 40} 42] 44! 47( 49} 51] sa] 56] 58] 61! 63] 65] 68] 70] 72} 75] 77| 80] 82) 84] 87] 89] 91] 94 

53 21} 23] 25] 27| 30] 32] 34} 36] 38] 40] 42] 44} 46} 49] 51] 53] 55] 57] 59] 61) 63] 65S} 68] 70} 72] 74] 76) 78) BO] 82} 64 

54 19] 21| 221 24| 26] 28} 30) 32] 34} a5! 37| 39] 41] 43] 45] 47] 49] 50} S2| 54} 56] 58] 60] 62] 63} 65) 67} 69] 71] 73] 75 

55 16] 18| 19] 21) 23] 24] 26] 27| 29] 31] 32] 34] 35] 37/ 39/ 40] 42] 43} 45! 47} 48] 50] 51] 53] 55} 56} Sal 60] 61} 63] 64 

o mas                                                               
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TABLA DE PUNTUACION 

FACTORES: SALARIO Y EDAD DEL TRABAJADOR 

  

  

  

    
          

EDAD SALARIO (En miuiltiplos del salario minimo) 

(afos) | 4.1] 4.2| 4.3] 4.4] 4.5] 4.6] 4.7] 4.8] 4.9] 5.0] 5.1] 5.2] 5.3) 5.4] 5.5] 5.6] 5.7] 5.8} 6.1/6.2] 6.3 6.6] 6.7| 6.8] 6.9} 7.0) 

30 

© menos | 96] 95) 93] 92] 90] 89) 86] 86] 85| 83/ 82} 81] 79| 78] 76) 75] 74) 72 68] 67|-65) 61] 60| 58] 57] 56 

31 96] 95} 94] 92] 91] 69} Bs] 87] 85} 84) 62) 81| 80] 78) 77) 75| 74| 73 68| 67] 66] 64 61] 60] 59] 57) 56 

32 97} 95] 94] 92] 91) 90} 88] 87} 85) 64} 83! 81] 80] 78] 77] 76] 74) 73 69] 67| 66 62] 60| 59| 57] 56 

33 97) 96] 947 93] 91| 90] 89] 87] 86] 84] 83} B2! BO] 79) 77} 76] 75| 73 69] 68! 66 62] 60} 59] 58] 56 

34 97| 96] 95] 93} 92} 90] 89] ge] 86] 85] 83! 82} 81! 79] 76] 76) 75| 73 69| 68} 66) 62| 61] 59] 58} 57 

35 98| 97] 95] 94] 92] 91] 89] ge] 87] 85] 84} 82} @1) 79] 78] 77) 75) 74 70| 68| 67 62| 61] 60} 58] 57 

36 98] 97] 96] 94] 93] 91] 90! 88] 87| a6] 84] 83! 81] 80] 79] 77] 76} 74 70| 69| 67 63] 61{ 60] 59] 57 

37 99] 98} 96] 95] 93] 92} 90] 89] 68] 86! 85] 83! 82] BO] 79] 78} 76] 75 70] 69] 67 63| 62] 60} 59] 57 

38 {100} 98} 97] 95] 94] 93} 91} 90] a8} 87} 85] 84] 82] 81| Bol 78] 77] 75 711 69] 68 64] 62] 61) 59] 58 

39 {100} 99) 98} 96] 95] 93] 92] 90] 89] 87] 86{ 84] 83] 82} 80} 79] 77) 76 71} 70| 68 64] 63] 61] 60} 53 

40 —-|101}100] 98} 97} 95} 94] 93] 91] 90] 88] 87) 85) 84) 82) 61) 79] 78] 76 72| 70| 69 65] 63] 62] 60] 59 

41 102|101] 99] 98} 96} 95] 93] 92! 90] 9] 87| 86! 85] 83] 82] 80] 79) 77 73{ 71| 70 65| 64] 62] 61) 59 

42 —_|103/102!100] 99] 97} 96! 94] 93] 91! 90) 88} 87] 85] 84] 82) 81! 79] 78 73] 72| 70 66| 64] 63| 61] 60 

43 — |105|103/1021100] 99] 97| 96] 94] 93] 91] 89] 68] eG] 85] 83} 82] 80] 79 74} 73} 71 67] 66] 64] 62| 61 

44 —_{106}105]103]102|100| 98] 97) 95} 94] 92} 91) 69] 88) 86} 85) 83] 82] sO: 751 74) 72 68] 66] 65] 63] 62 

45 — |108}106]105|103]102/100} 98] 97) 95] 94) 92] 91] 89] 88} 86] 84) 83] 81 77| 75) 73 69] 67| 66] 64] 63 

46 —_|110}108]107}105|104]102|100) 99| 971 96) 94] 92] 91] 89] 88] 86 84) 63 78| 76) 75 70] 69) 67| 65] 64 

47 = }1121111]109]108]106}104]103/101) 99] 98] 96} 95] 93) 91] 90] 88} 86] 85 80| 78| 77 72| 70] 68] 67| 65 

48 = |116]114]1121111/1091107|106}104/102/100] 99] 97| 95] 94| 92] 90] 89] 87 82| 60] 79 74| 72| 70] 69] 67 

49 = |119]118]116]114]113]111|109]107/106}104}102]100] 99} 971 95) 94] 92} 90) 85] 83] 61 76! 74) 73} 71] 69 

50 |113|116]119]119]117/116]1141412}110]108]106/1051103}101] 99] 97} 96] 94 Pa 87} 85 79) 78] 76} 74| 72 

51 105]107|110]112]115}4 171120) 1 1811 16]114/112/110/109/107/105|103{101) 99! ga| 91] 89 84} 62] 80] 78} 76 

52 96 98/1011103]105]108/110/1124115]147/119]119/417/115/112}110/108) 106 to0l 98| 96! 90] 88| 86] 84] 82 

53 86] 89] 91| 93] 95! 97} 99}101]103}105}108)1 10}1 12) 14.4] 116]148/120]117 tithoa 106 99! 97] 95] 93] go] 

54 77| 78| 80} 82] 84) 86] 88| 90}-91] 93] 95) 97| 99}101]103]105]106) 108 raliielise 11611131110] 108] 105] 

55 66| 68| 69] 71] 72] 74] 76] 77! 79) 80} 82} 84] 85] 87| 88} 90] 92] 93: osiso0 101 106}108]109} 1111113) 

omas |                                                   
  

64



TABLA DE PUNTUACION 

FACTORES: SALARIO Y EDAD DEL TRABAJADOR 

  

  

  

  

EDAD SALARIO (En miultiplos del salario minimo) 

(ahos) | 7.1| 7.2| 7.3| 7.4] 7.5] 7.6] 7.7| 7.6] 7.9] 8.0| 6.1] 8.2| 8.3) 6.4] 6.5] 8.6] 8.7; 8.8] 6.9] 9.0| 9.1] 9.2] 9.3} 9.4| 9.6] 9.6] 9.7] 9.8] 9.9/10.0 

30 

o menos | 54] 53] 51| 50} 49] 47] 46] 45] 43] 42] 40] 39] 36] 36] 35] 33] 32] 31] 29] 28] 26] 25) 24] 22] 21) 19] 18] 17) 15) 14]. 

31 54] 53] 52] So| 49] 47] 46] 45] 43] 42] 40! 39] 38] 36] 35] 33] 32) 31| 29] 26] 27] 25) 24) 22) 21} 20] 18] 17] 15} 14 

32 55| 53] 52} So] 49] 48| 46] 45) 43] 42] 41] 39) 38) 36] 35] 34) 32} 31} 29) 28] 27] 25] 24] 22] 21) 20) 18] 17) 15] 14 

33 551 53] 52] 51] 49] 48} 46] 45} 44] 42} 41] 39] 38] 37} 35] 34] 32] 31] 30] 28] 27) 25] 24] 23) 24) 20] 18] 17) 15) 14 

34 55| 54] 52) 51) 49] 48] 47; 45] 44) 42] 41] 40] 38) 37] 35] 34] 32] 31| 30] 26/ 27) 25] 24 23] 21) 20] 18] 17) 16) 14 

35 85] 54| 53} 51] Sol 4a! 47] 45! 44] 43] 41} 40] 38] 37] 35] 34} 33! 311 30} 2681 27| 26] 24] 23] 21] 20] 18} 17] 16] 14 

36 56| 541 sa] 51] 50} 49] 47] 46] 44] 43] 41] 40] 3] 371 36] 34] 33) 31] 30] 29] 27] 26} 24] 23] 21] 20) 19] 57] 16] 14 

37 56] $5] 53] 52! 50] 49] 47/ 46] 45] 43] 42] 40] 39) 37] 36} 34] 33) 32] 30) 29) 27] 26] 24) 23} 22] 20] 19] 17) 16] 14) 

38 56] 55] 53) 52| 51] 49] 48] 46] 45} 43] 42! 40] 39) 38] 36] 35] 33] 32) 30) 29] 27] 26] 25} 23] 22] 20] 19] 17] 16] 14) 

39 57| 55] 54] 52] 51, So] 4a] 47] 45} 44] 42] 41] 39] 38} 36] 35] 33] 32) 31] 29] 28/ 26) 25] 23] 22] 20] 19) 17] 16} 15] 
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43 59] 58] sel 55] 53| 52] 50) 49] 47) 46] 44} 42} 41| 39/ 38] 36] 35/ 33] 32] 30] 29] 27] 26) 24) 23] 21] 20) 18} 17) 15) 

44 60} 58] 57] 551 54| 52] 51] 49] 48] 46] 45] 43] 42] 40] 38] 37] 35] 34] 32] 31] 29] 26] 26] 25] 23] 22) 20] 18] 17] 15) 

45 61| 59] 58) 56] 55] 53] 52] SO] 48] 47] 45] 44] 42] 41] 39] 38] 36] 34| 33] 31) 30] 28] 27] 25] 23] 22) 20] 19) 17] 16 
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VI. ANEXO JURIDICO. 
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VL. ANEXO JURIDICO. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Titulo Tercero. 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

Capitulo VII. 

NORMAS PROTECTORAS Y PRIVILEGIOS DEL SALARIO. 

Articulo 110 .- Los descuentos en los salarios de los trabajadores estan prohibidos, 

salvo en los casos y con los requisitos siguientes: 

1 

II. 

IIT. 

IV. 

Pago de deudas contraidas con el patron por anticipo de salarios, pagos 

hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averias 0 adquisicion de 

articulos producidos por la empresa 0 establecimiento. La cantidad de los 

salarios de un mes y el descuento sera el que convengan el trabajador y el 

patrén, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del 

salario minimo; 

Pago de la renta a que se refiere el articulo 151 que no podré exceder del 

quince por ciento del salario. 

Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional 

de la Vivienda, destinados a la adquisici6n, construcci6n, reparaci6n o 

mejoras de casas habitacién o al pago de pasivos adquiridos por estos 

conceptos. Estos descuentos deberan haber sido aceptados libremente por 

el trabajador. 

Pago de cuotas para la constituci6n y fomento de sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten 

expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por 

ciento del excedente del salario minimo; 
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Vv. Pago de pensiones alimenticias en favor de la_ esposa, hijos, 

ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente; 

Vi. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los 

sindicatos; y 

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Fondo a que se 

refiere el articulo 103-bis de esta Ley, destinados a la adquisicién de bienes 

de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberan haber sido 

aceptados libremente por el trabajador y no podran exceder el veinte por 

ciento del salario. 

COMENTARIO: Este precepto consagra una proteccién real y efectiva para el 

trabajador, ya que fuera de los casos excepcionales a que el mismo se contrae, el 

patron tiene prohibido hacerle descuentos en su salario; a pesar de lo anterior, 

estimamos que el patrén no sélo esta facultado, sino que tiene la obligacién de retener 

del salario del trabajador el impuesto correspondiente que debe este ultimo cubrir 

sobre productos del trabajo, conforme a Jo establecido en los articulos 11, 48 y 49 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que si el patrén no lo hace sera solidariamente 

responsable del monto de los impuestos omitidos. En forma semejante se encuentra 

obligado el patrén, tratandose del pago de las cuotas del Seguro Social, segun 

disposicién de los articulos 29 y 30 de la Ley de la materia; sin embargo, hay que 

tener presente que cuando el trabajador perciba el salario minimo, el patron no 

le podré descontar o retener cantidad alguna por concepto de cuotas del Seguro 

Social o del Impuesto Sobre la Renta, ya que conforme a los articulos 25 y 26 

de la Ley sefialada y por disposici6n del articulo 50, fracci6n I, inciso a) de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, los ingresos por concepto de salarios 

minimos estan exceptuados del pago de tal impuesto. 
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Titulo Cuarto 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS 

PATRONES. 

Capitulo III Bis. 

DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 

Articulo 153-A.- Todo trabajador tiene el derecho a que su patrén le proporcione 

capacitacién o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 

productividad, conforme a los planes y programas formulados de coman acuerdo, con 

el patrén y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaria de Trabajo y 

Previsién Social. 

Articulo 153-B.- Para dar cumplimiento a la obligacién que, conforme al articulo 

anterior les corresponde, los patrones podran convenir con los trabajadores en que la 

capacitaci6n o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa 0 

fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, 

instituciones, escuelas, u organismos especializados, o bien mediante adhesion a los 

sistemas generales que se establezcan y que se registren en la Secretaria de Trabajo y 

Previsién Social. En caso de tal adhesién, quedaré a cargo de los patrones cubrir las 

cuotas respectivas. 

Articulo 153-C.- Las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitacién o 

 adiestramiento, asi como su personal docente, deberan estar autorizadas y registradas 

por la Secretaria del Trabajo y Previsién Social. 

Articulo- 153-D.- Los cursos y programas de capacitacién o adiestramiento de los 

trabajadores, podran formularse respecto a cada establecimiento, una empresa, varias 

de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada. 
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Articulo 153-E.- La capacitacién o adiestramiento a que se refiere el articulo 153-A 

debera impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, 

atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrén y trabajador convenga que podra 

impartirse de otra manera; asi como en el caso en que el trabajador desee capacitarse 

en una actividad distinta a la de la ocupacién que desempeiie, en cuyo supuesto, la 

capacitacién se realizara fuera de la jornada de trabajo. 

Articulo 153-F.- La capacitacién y el adiestramiento deberan tener por objeto: 

L- Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad; asi como proporcionarle informacién sobre la aplicaci6n de nueva 

tecnologia en ella; 

II.- Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creaci6n; 

IIL.- Prevenir riesgos de trabajo; 

IV.- Incrementar la productividad; y, 

V.- En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

Articulo 153-G.- Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que 

requiera capacitacién inicial para el empleo que va a desempeiiar, reciba ésta, prestara 

sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa 0 

a lo que se estipule respecto a ella en los contratos colectivos. 

Articulo 153-H.- Los trabajadores a quienes imparta capacitacién o adiestramiento 

estan obligados a; 

L- Asistir puntualmente a los puntos, sesiones de grupo y demas actividades que 

formen parte del proceso de capacitaci6n o adiestramiento; 

IL- Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitacién o 

adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y, 
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HIL- Presentar los examenes de evaluacién de conocimientos y de aptitud que sean 

requeridos. 

Articulo 153-I- En cada empresa se constituiran Comisiones Mixtas de 

Capacitacién y Adiestramiento, integradas por igual namero de representantes de 

trabajadores y del patrén, los cuales vigilaran la instrumentacién y operacién del 

sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitacién y el 

adiestramiento de los trabajadores, y sugeriran las medidas tendientes a 

perfeccionarlos; todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores y de las 

empresas. 

Articulo 153-J.- Las autoridades laborales cuidaran que las Comisiones Mixtas de 

Capacitacién y Adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente, 

vigilando el cumplimiento de la obligacién patronal de capacitar y adiestrar a los 

trabajadores. 

Articulo 153-K.- La Secretaria del Trabajo y Previsién Social podra convocar a los 

patrones, Sindicatos y Trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas 

industriales o actividades, para constituir Comités Nacionales de Capacitacién y 

Adiestramiento de tales ramas industriales 0 actividades, los cuales tendran el caracter 

de 6rganos auxiliares de la propia Secretaria. 

Estos Comités tendran facultades para: 

l- Participar en la determinaci6n de los requerimientos de capacitacién y 

adiestramiento de las ramas o actividades respectivas; 

IL- Colaborar en la elaboracién del Catalogo Nacional de Ocupaciones y en la de 

estudios sobre las caracteristicas de la maquinaria y equipo en existencia y uso en las 

ramas 0 actividades correspondientes; 

II.- Proponer sistemas de capacitacién y adiestramiento para y en el trabajo, en 

relacién con las ramas industriales o actividades correspondientes; 
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IV.- Formular recomendaciones especificas de planes y programas de capacitacion 

y adiestramiento; 

V.- Evaluar los efectos de las acciones de capacitacién y adiestramiento en la 

productividad dentro de las ramas industriales o actividades especificas de que se 

trate; y, 

VL- Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a los 

conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos 

legales exigidos para tal efecto. 

Articulo 153-L.- La Secretaria del Trabajo y Previsién Social fijara las bases para 

determinar la forma de designacién de los miembros de los Comités Nacionales de 

Capacitaci6n y Adiestramiento, asi como las relativas a su organizacién y 

funcionamiento. 

Articulo 153-M.- En los contratos colectivos deberan incluirse clausulas relativas a 

la obligacién patronal de proporcionar capacitacién y adiestramiento a los 

trabajadores, conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos 

en este Capitulo. 

Ademis podra consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al 

cual el patrén capacitara y adiestrara a quienes pretendan ingresar a laborar en la 

empresa tomando en cuenta, en su caso, la clausula de admision. 

Articulo 153-N.- Dentro de los quince dias siguientes a la celebracién, revisién o 

prérroga del contrato colectivo, los patrones deberan presentar ante la Secretaria del 

Trabajo y Previsién Social para su aprobaci6n, los planes y programas de capacitacién 

y adiestramiento que se les haya acordado establecer, 0 en su caso, las modificaciones 

que se hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados con aprobacién 

de la autoridad laboral. 
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Articulo 153-O.- Las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo, 

deberan someter 

a la aprobacién de la Secretaria de Trabajo y Previsién Social, dentro de los 

primeros sesenta dias de los afios impares, los planes y programas de capacitacién 0 

adiestramiento que, de comin acuerdo con los trabajadores, hayan decidido 

implantar. Igualmente, deberén informar respecto a la constitucién y bases generales 

a que se sujetara el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitacion y 

Adiestramiento. 

Articulo 153-P.- El registro de que se trate el articulo 153-C, se otorgaré a las 

personas o instituciones que satisfagan los siguientes requisitos: 

L- Comprobar que quienes capacitaran o adiestraran a los trabajadores, estan 

pteparados profesionalmente en la rama industrial o actividad en que impartiran sus 

conocimientos; 

IL- Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaria de Trabajo y Prevision 

Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnolégicos propios 

de la rama industrial o pretendan impartir dicha capacitacién o adiestramiento; y, 

IIL.- No estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algan credo 

religioso, en los términos de la prohibicién establecida por la fraccién IV del articulo 

3° Constitucional. 

El registro concedido en los términos de éste articulo podra ser revocado cuando se 

contravengan las disposiciones de esta ley. 

En el procedimiento de revocacién, el afectado podra ofrecer pruebas y alegar a lo 

que su derecho convenga. 

Articulo 153-Q.- Los planes y programas de que tratan los articulos 153-N y 153-0, 

deberan cubrir los siguientes requisitos: 

I.- Referirse a periodos no mayores de cuatro afios; 

I.- Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa; 
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Ill.- Precisar las etapas durante las cuales se impartiré la capacitacion y el 

adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa; 

IV.- Sefialar el procedimiento de seleccién, a través del cual se establecera el orden 

en que seran capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoria; 

V.- Especificar el nombre y numero de registro en la Secretaria de Trabajo y 

Previsién Social de las entidades instructoras; y, 

VL- Aquellos otros que establezcan los criterios generales de la Secretaria del 

Trabajo y Previsién Social que se publiquen en el Diario Oficial de la Federacién. 

Dichos planes y programas deberan ser aplicados de inmediato por las empresas. 

Articulo 153-R.- Dentro de los sesenta dias habiles que sigan a la presentacién de 

tales planes y programas ante la Secretaria de Trabajo y Previsién Social ésta los 

aprobara o dispondra que se les hagan las modificaciones estime pertinentes; en la 

inteligencia de que, aquellos planes y programas que no hayan sido objetados por la 

autoridad laboral dentro del término citado, se entenderin definitivamente 

aprobados. 

Articulo 153-S.- Cuando el patrén no dé cumplimiento a la obligacién de 

presentar ante la Secretaria del Trabajo y de Previsién Social los planes y programas 

de capacitacién y adiestramiento, dentro del plazo que corresponda, en los términos 

de los Articulos 153-N y 153-O, o cuando presentados dichos planes y programas, no 

los Ileve a la practica, sera sancionado conforme a los dispuesto en la fraccién IV del 

Articulo 878° de esta ley, sin perjuicio de que en cualquiera de los dos casos, la propia 

Secretaria adopte las medidas pertinentes para que el patrén cumpla con la obligacién 

de que se trata. 

Articulo 153-T.- los trabajadores que hayan sido aprobados en los examenes de 

capacitacién y adiestramiento en los términos de éste Capitulo, tendran derecho a que 

la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que 
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autentificadas por la Comision Mixta de Capacitacién y Adiestramiento de la empresa, 

se haran del conocimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, por 

conducto del correspondiente Comité Nacional 0, a falta de éste, a través de las 

autoridades del trabajo a fin de que la propia Secretaria las registre y las tome en 

cuenta al formular el padrén de trabajadores capacitados que corresponda, en los 

términos de la fracci6én IV del articulo 539. 

Articulo 153-U.- Cuando implantado un programa de capacitacién, un trabajador 

se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el 

desempeiio de su puesto y del inmediato superior, debera acreditar documentalmente 

dicha capacidad o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de 

suficiencia que sefiale la Secretaria del Trabajo y Previsién Social. 

En este altimo caso, se extendera dicho trabajador la correspondiente constancia 

de habilidades laborales 

Articulo 153-V.- La constancia de habilidades laborales es el documento expedido 

por el capacitador, con el cual el trabajador acreditara haber Wlevado y aprobado un 

curso de capacitacién. Las empresas estén obligadas a enviar a la Secretaria del 

Trabajo y Prevision Social para su registro y control, listas de las constancias que se 

hayan expedido a sus trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtiran plenos efectos, para fines de ascenso, 

dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitacién o adiestramiento. 

Si en una empresa existen varias especialidades 0 niveles en relacién con el puesto 

a que la constancia se refiera, el trabajador, mediante examen que practique la 

Comisién Mixta de Capacitacién y Adiestramiento, respectiva acreditara para cual de 

ellas es apto. 

Articulo 153-W.-Los certificados, diplomas, titulos sobrados que expida el Estado, 

sus organismos descentralizados o los particulares con reconocimiento de validez 
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oficial de estudios, a quienes hayan concluido un tipo de educacién con caracter 

terminal, seran inscritos en los registros de que se trata el articulo 539, fraccién IV, 

cuando el puesto y categoria correspondientes figuren en el Catalogo Nacional de 

Ocupaciones o sean similares a los incluidos en él. 

Articulo 153-X.- Los trabajadores y patrones tendran derecho a ejercitar ante las 

Juntas de Conciliacién y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven 

de la obligacién de capacitacién o adiestramiento impuesta en este Capitulo. 

Titulo Once 

AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES 

Capitulo VIII - 

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MiNIMOS 

Articulo 570.- Los salarios minimos se fijarén cada afio y comenzaran a regir el 

primero de Enero del aiio siguiente 

Los salario minimo podran revisarse en cualquier momento en el curso de su 

vigencia siempre que existan circunstancias econémicas que lo justifiquen: 

L- Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Prevision Social quien formulara al 

Presidente de la Comisién Nacional de los Salario Minimo, solicitud por escrito que 

contenga exposicién de los hechos que la motiven; 0 

IL- A solicitud de los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones de trabajadores 

o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La solicitud debera presentarse a la Secretaria del Trabajo y Previsién Social 

por los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones que representen el cincuenta y 

uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que 

tengan a su servicio por lo menos dicho porcentaje de trabajadores. 

b) La solicitud contendra una exposicién de los fundamentos que la justifiquen 

y podran acompaiiarse de los estudios y documentos que correspondan 
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c) El Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, dentro de los cinco dias 

siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa 

certificacién de la mayoria a que se refiere el inciso a) de este articulo, la hara llegar 

al’ Presidente de la Comision Nacional de los Salarios Minimos con los estudios y 

documentos que la acompaiien. 

Articulo 571.- En la fijacién de los Salarios Minimos a que se refiere el primer 

parrafo del articulo 570, se observaran las normas siguientes: 

L- Los trabajadores y los patrones dispondran de un término que vencera el ultimo 

de Noviembre para presentar los estudios que juzguen convenientes; 

IL- La Direccién Técnica presentaraé a la consideracién del Consejo de 

Representantes, a mas tardar el altimo dia de Noviembre, el informe al que se refiere 

la fraccién V del articulo 562 de esta ley; 

IIl.- El Consejo de Representantes, durante el mes de Diciembre y antes del altimo 

dia habil del mismo mes, dictard resolucién en la que fije los salarios minimos, 

después de estudiar el informe de la Direccién Técnica, y las opiniones, estudios e 

investigaciones presentadas por los trabajadores y los patrones. Para tal efecto podra 

realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue convenientes y 

solicitar a la Direccién Técnica informacién complementaria; 

IV.- La Comision Nacional expresara en su resolucién los fundamentos que la 

justifiquen; y, 

V.- Dictada la resolucion, el presidente de la Comision ordenara su publicacién en 

el Diario Oficial de la Federacién, .la que deberd hacerse, a mas tardar el treinta y uno 

de Diciembre. 

Articulo 572 .- Derogado. 

Articulo 573.- En la revision de los salarios minimos a la que se refiere el segundo 

parrafo del articulo 570 de la ley se observara los siguientes procedimientos: 

77



L 

II. 

HI. 

IV. 

El Presidente de la Comisién Nacional , dentro de los tres dias 

siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud del Secretario del 

Trabajo y Previsién Social, o en su caso la que le hayan presentado las 

organizaciones de trabajadores o los patrones, convocara al Consejo de 

Representantes para estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que 

la apoyan son suficientes para iniciar el proceso de revision. Si la 

resolucién es en sentido afirmativo ordenaré a la Direccion Técnica la 

preparacién de un informe que considere el movimiento de los precios y sus 

repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios minimos; asi como los 

datos mis significativos de la situacién econémica nacional para que el 

Consejo de Representantes pueda disponer de la informacion necesaria para 

revisar los salarios minimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben 

establecerse; si su resolucién es negativa la pondra en conocimiento del 

Secretario del Trabajo y Previsién Social; 

La direccién Técnica dispondra de un término de cinco dias, a partir de 

la fecha en que hubiera sido instruida por el Presidente de la Comisién 

Nacional, para elaborar el informe a que se refiere la fraccié6n anterior y 

hacerlo llegar al Consejo de Representantes por conducto del Presidente de 

la Comisi6n; 

El Consejo de Representantes, dentro de los tres dias siguientes a la 

fecha en que reciba el informe de la Direccién Técnica dictara la resolucién 

que corresponda fijando, en su caso, los salarios minimos que deban 

establecerse; 

La resolucién de la Comisién Nacional establecera a la fecha en que 

debe iniciarse la vigencia de los nuevos salarios minimos que se fijen, la 

cual no podra ser posterior a diez dias contados a partir de la fecha en que 

se emita la resolucién ; y, 

El Presidente de la Comisién Nacional de los Salarios Minimos 

ordenara la publicacién de la resolucién en el Diario Oficial de la 

78



  

Federacién dentro de los tres dias siguientes a Ja fecha en que se haya 

emitido. 

LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES. 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL INFONAVIT (1992) 

Articulo 10.- Atribuciones y funciones de la Asamblea General: 

L- Examinar y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, los planes de labores 

y financiamientos del Instituto; 

II.- Examinar y aprobar los estados financieros en la operacién en el altimo 

ejercicio, los dictamenes de la Comisién de Vigilancia y el informe de actividades del 

a Institucién; 

IIL.- Decidir sobre el establecimiento, modificacién o supresién de las Comisiones 

Consultivas Regionales del Instituto; expedir los reglamentos del Instituto. 

Articulo 15.- Las sesiones del Consejo de Administraci6én se realizarén 

mensualmente. 

Articulo 16.- Entre las atribuciones del Consejo de Administracién, destaca lo 

siguiente: 

VII.- Reducir los gastos de administracién del Instituto al 0.75% de los recursos 

totales que maneja. 

IX.- Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos. 

X.- Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar la operacién del 

Fondo Nacional de la Vivienda. Estas reservas debera invertirse en valores a cargo del 

Gobierno Federal. 
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Articulo 23.- El Director General tendra la siguientes atribuciones y funciones: 

L- Representar legalmente al Instituto con todas las facultades que corresponden.. 

Estas facultades las ejercera en la forma que acuerde el Consejo de Administracién. El 

Director General podra delegar la representacién, incluyendo la facultad expresa para 

conciliar ante las Juntas de Conciliacién y Arbitraje.. 

Las facultades que corresponden al Instituto en su caracter de organismo fiscal 

2uténomo.. se ejerceran por el Director General, el Subdirector Juridico, los Delegados 

Regionales y el demas personal que expresamente se indique en el Reglamento 

Interior del Instituto. 

Articulo 29.- Son obligaciones de los patrones: 

Efectuar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda en instituciones de 

crédito para su abono en la Subcuenta del Fondo Nacional de la Vivienda de las 

Cuentas Individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los 

trabajadores. Estas aportaciones son gastos de prevision de las empresas. A fin de 

que las instituciones de crédito puedan individualizar dichas aportaciones, los 

patrones deberan proporcionar a las mismas informaci6n relativa a cada trabajador, en 

la forma y con la periodicidad que al efecto determine la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Pablico. 

Articulo 30.- La obligatoriedad de efectuar las aportaciones y enterar los 

descuentos tiene caracter fiscal. 

El Instituto en su caracter de Organismo Fiscal Auténomo, esté facultado para 

determinar el importe de recargos en caso de incumplimiento de las aportaciones y 

ordenar auditorias , inspecciones, visitas domiciliarias a los patrones para controlar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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Articulo 35.- Las aportaciones seran pagadas bimestralmente y los patrones 

entregaran los descuentos referidos en el Articulo 29, en la Institucién del crédito de 

su eleccién. 

Articulo 36.- Las aportaciones y los intereses de la Subcuenta de Vivienda estaran 

exentos de impuestos. 

Articulo 37.- El derecho del trabajador y sus beneficiarios a recibir los recursos de 

la Subcuenta de Vivienda prescribe en favor del Instituto a los diez afios de que sean 

exigibles. 

Articulo 38.- Las aportaciones al Fondo Nacional al de la Vivienda se efectuaran 

mediante el depésito de los recursos correspondientes en Instituciones de Crédito, 

para su abono en la Subcuenta de Vivienda de las cuentas individuales del Sistema de 

Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores. 

Tanto los patrones como los trabajadores contaran con comprobantes individuales 

expedidos por Ia Institucién de Crédito en la que se haya enterado las aportaciones 

mencionadas. 

Articulo 39.- El saldo de las Subcuentas de Vivienda pagara interés en funcién del 

remanente de operacién del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los 

trabajadores. El Consejo de Administracién observara en todo momento una politica 

financiera y de créditos dirigida a lograr que los ahorros individuales de los 

trabajadores conserven permanentemente su valor real? 

Articulo 40.- El trabajador se beneficiara con la devolucién de la Subcuenta de 

Vivienda a causa de cumplir 65 afios de edad, adquirir el derecho de una pension por 

cesantia, por edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o 

incapacidad permanente parcial. 
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En caso de fallecimiento del trabajador, la Institucién de Crédito entregara el saldo 

de la Cuenta Individual de Ahorro para el Retiro para los beneficiarios que el titular 

haya sefialado por escrito para tal efecto. 

Articulo 41.- El trabajador tendra derecho de elegir la vivienda nueva o usada, 

misma que podra o no ser parte de los conjuntos habitacionales financiados con 

recursos de dicho fondo. 

Articulo 42.- Los recursos del Instituto se destinaran: 

L- Al otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes para 

adquisicién en propiedad, construccién, reparacién, ampliacién o mejoras y al pago de 

pasivos; 

IL- Al financiamiento de la construccién de conjuntos habitacionales para ser 

adquiridos por los trabajadores mediante créditos otorgados por el Instituto. 

Estos financiamientos solo se concederan por concurso. 

El Institute, en todos los financiamientos que otorgue, establecera la obligacién 

para quienes los construyan de adquirir con preferencia los materiales que provengan 

de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad, precio y 

oportunidad de suministro a los que ofrezcan otros proveedores. 

Articulo 43.- Las aportaciones, asi como los descuentos para cubrir los créditos 

que reciban las instituciones de crédito, deberan ser invertidos a mas tardar el cuarto 

dia habil bancario inmediato siguiente al de su recepcién, en la cuenta que el Banco 

de México le Ileve al Instituto. 

Articulo 43 bis.- Al momento en que el trabajador reciba crédito, el saldo de la 

Subcuenta de Vivienda de su cuenta individual se aplicaré como pago inicial de 

alguno de los conceptos o tipos de créditos referidos en el articulo 42. Durante la 
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vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones patronales a su favor se 

aplicaran a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador. 

Articulo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores se revisaran cada 

vez que se modifiquen los salario minimos, incrementandose en una proporcién igual 

al aumento del salario minimo general que rige en el Distrito Federal. 

Los créditos devengaran intereses sobre el saldo ajustado a la tasa que determine 

el Consejo de Administracién. 

Los créditos se otorgaran a un plazo no mayor de 30 afios. 

Articulo 45.- Las convocatorias para las subastas de financiamiento se formularan 

por el Consejo de Administracién conforme a criterios que tomen debidamente en 

cuenta la equidad y su adecuada distribucién entre las distintas regiones y localidades 

del pais, procurando la desconcentracién de las zonas urbanas mas densamente 

pobladas. Dichas convocatorias tomaran en cuenta las promociones del sector obrero, 

de los trabajadores y del sector patronal. 

Articulo 47.-El Consejo de Administracién expedira las Reglas para el 

Otorgamiento de Créditos, de acuerdo con los requisitos de su reglamento. 

Las reglas tomaran en cuenta factores como la oferta y demanda regional de 

vivienda, el namero de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de las 

Subcuenta de Vivienda y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la 

misma, asi como el salario 0 el ingreso conyugal de los interesados. 

Articulo 48.- El Consejo de Administracién determinara el monto maximo de los 

créditos en funcién de: 

Los ingresos de los trabajadores, el precio maximo de venta de las habitaciones 

cuya adquisicién o construccién pueda ser objeto de créditos. 
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Articulo 51 Bis.- Los financiamientos para la construcci6n de conjunto de 

habitaciones para adquisicién se adjudicaran a las personas que estén inscritas en el 

registro de consultores que posee el Instituto, y a través de subastas piablicas mediante 

convocatoria, de acuerdo a las descripciones y requisitos que establece los articulos 51 

bis-1 a 51 bis-6. 

Articulo 59.- Durante el tiempo que el trabajador deje de estar sujeto a una 

relacién laboral tendra derecho a realizar aportaciones a la Subcuenta por un importe 

no inferior al equivalente a diez dias de salario minimo vigente. 

Articulo 67.- Los fondos de las Subcuentas de Vivienda a que esta ley se refiere, 

no seran objeto de compensacién, sesién o embargo excepto cuando se trate de 

créditos otorgados con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. 
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