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

Las grandes ~reas urbanas metropolitanas presentan se
rias carencias de vivienda, vialidad, redes y servicios urbanos, 

no alcanzando las mayorias populares, en muchos casos, los nive

les minimos indispensables para vivir de manera digna y decorosa. 
Para planear el futuro desarrollado de nuestras grandes ciudades, 
es importante conocer cómo las vamos a construir, cómo las vamos 
a financiar y mantener. 

Por elle es necesario buscar permanentemente los meca

nismos financieros más eficaces para el aprovechamiento de los -

recursos disponibles, ya que los problemas relativos a la convi

vencia y al crecimiento urbano ocupan un lugar prioritario den-

tro de las preocupaciones del hombre actual. El problema de la 

vivienda está relacionado directamente con el nivel de desarro-

llo general de un pais. La vivienda forma parte activa del pro

ceso de urbanización y es elemento fundamental para el reordena

miento de los asentamientos humanos. 

En nuestro país, la politica de asentamientos humanos 

contempla dentro de sus objetivos la dotación de vivienda, infr~ 

estructura y servicios urbanos a la población, de tal manera que 

c~dn hombr~ pli~da? con su capacidad de trabajo, dotar a su fami

lia de un techo y de un espacio digno en el cual vivir. 

El Estado diseña mecanismos fiscales y financieros pa

ra el apoyo de la vivienda e interviene en la regulación del pr2 

ceso a través de planes de ordenamiento del desarrollo urbano, -

realiza acciones directamente en materia de infraestructur·a, --

equipamiento urbano y servicios públicos, ayuda en la solución -

del problema de la vivienda de los trabajadores, de la población 

no asalariada y de los marginados, en la medida de sus recursos 

y de sus posibilidades de gasto. 



En el presente estudio se abordará el problema de la -
vivienda y su solucibn emanada de nuestra c6nstitucibn Polltica, 

que en su articulo 123 determina las formas de integración de -

los diferentes ordenamientos jurldicos, como son: El INFONAVIT, 
el FOVISSSTE, ei ISFAM¡ asi cowo la Ley Federal de Vivienda, que 

tienen como finalidad la de dotar de vivienda a las clases soci~ 

les más necesitadas. 

Hemos de hacer la aclaración que el presente estudio -

se realizó con las deficiencias propias del ostentante, pero con 

el firme prop6sito de aportar ideas que de alguna manera ayuden 

a solucionar este problema¡ con la seguridad de que estas ideas 

serán superadas por los doctos en la materia. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORlCO-LE:GISLATIVOS DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES 

Al GENERALIDADES. 

Bl LA CONS1TIUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

C) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

D) LEY fE:DERAL DE:L TRABAJO DE 1970 . 



ANTECEDENTES HISTORICO-LEGISLATIVOS DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

La historia de la poblaciOn en nuestro pais es también 

la lucha de una Nación por encontrarse a si misma, por construir
se como un país con raices propias y por defender su integridad -
territorial y cultural. La población es el primer dato que posi

bilita la historia y la cultura; es ese conjunto de hc~b~cs en el 

que toman forma y sentido los grantes mitos, las grandes luchas, 
los grandes acontecimientos que conmueven la conciencia de los -
pueblos. 

En cuanto al aspecto hist6rico, la situacibn urbana de 
México se ha caracterizado por un acelerado proceso de urbaniza-
ción que ha antecedido a un incipiente desarrollo industrial. T~ 

les circunstancias, como consecuencia del crecimiento demográfico 
y de la atracción que la vida ejerce en los habitantes de las re
giones rurales; provocan junto con el fenómeno de la inmigración 
los grandes cinturones de miseria que se asiencan alrededor de -
ciudades establecidas, mismas que carecen de recursos con el obj~ 

to de proveer a estos inmigrantes, tanto de trabajo, vivienda, -

~si como el rninimo de servicios públicos y protección sanitaria. 

El fenbmeno de la sobrepoblaci6n es un prob!e~a de 

grandes magnitudes, que no nada m~s a M~xico le est~ afectandot -

asl tenemos que: '' La explosibn demogr~fica que tuvo lugar desde 

el final de la Segunda Guerra Mundial hizo surgir una oleada de -

profesias catastróficas 1 que anunciaban un final desastroso para 

la sociedad humana. Tales mensajes eran sin duda desorbitados1 -

pero lo cíerto es que sirvieron para despertar la conciencia pú-

blica acerca de la calidad de nuestro entorno fisico y social; --
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más recientemente la voluble atención del público se ha visto -

desviada por informaciones que sugerian que la explosión demo-
grafica era cosa del pasado y que podiamos por tanto, pasar 

tranquilamente a otros temas. Desgraciadamente no podemos per

mitirnos aún el lujo de desentendernos de esta cuestión: La -

preocupación por la presión demográfica no es una. moda pasajera. 

En este terreno sólo dentro de varias décadas la autocomplacen

cia podria no resultar prematura. La población mundial, en 
efecto, continuará creciendo durante el resto de nue~tras vidas, 

en cantidades históricamente sin precedentes. La única incerti 

dumbre es si reducir~ o no sustancialmente su tasa de 3umento 11 .(l) 

''El crecimiento demogr~fico en M~xico es excesivo en 
relaci6n con las posibilidades inmediatas de org~nizar la econg 

mia en forma que de empleo o ingreso adecuado a toda la pobla-

ci6n en edad de trabajar, o la que normalmente entra a la fuer

za de trabajo, es decir, que el incremento demográfico es exce

sivo en relación con las tendencias actuales e inmediatamente -

previsibles de desarrollo económico del pais. De donde se ded~ 

ce que conviene, a la par, una pol1tica de desarrollo que debe 

intensificarse, sobre todo para crear empleo y otra politica d~ 

mográfica tendiente a reducir las tasas de natalidad. De ahi -

que el Gobierno haya definido su politica y en la Ley General -

de Población se haya determinado claramente que la politíca de

mográfica del pais busca como objetiv~ limitar el ritmo del cr~ 

cimiento de la población 11
• {2) 

La población mexicana está muy concentrada en ciertas 

áreas, de nada nos sirve tener mucho territorio, ya que la mis

ma está concentrada en la parte central del pais. Estas concen 
tracíones van a continuar porque la población de las ciudades -

(1) Weeks, John R, Sociologia de la Población, Alianza -
Editorial, Madrid, 1984, pag. 23. 

(2) Urquidi, Víctor L, Explosi6n Humana, Editorial Fondo 
de Cultura Económica, Mexlco, 1974, pág. 11. 
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crece más de prisa que la del campo, por la migración constante 
de gentes del campo a las ciudades pequeñas~ de las ciudades p~ 

quei"ias y pobladas a las ciudades medi.anas y las ciudades gran-

des como México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Puebla, 
etc., o bien, van directamente a veces de los pueblos a las ci~ 

dades grandes. Ese fenbmeno est~ ocurriendo en Monterrey, Gua

dalajara y aqui mismo, en el Area Metropolitana, de tal suerte 

que esta excesiva concentración de poblaciones en ciertas áreas, 

si puede ~levarnos a decir, que hay sobrepoblación, en el sent! 

do de que son ciudades demasiado grandes, ya con todas las difi 
cultades de que ésto supone. No sólo estamos ante incrementos 
muy altos, debidos a la alta natalidad y al descenso de la mor

talidad, sino que estamos ante problerri;:\S de distribución geogr~ 

fica, porque existen demasiados factores de atracción de la ge~ 

te a las ciudades, a veces con la ilusión de que van a canse- -
guir empleo o van a conseguir mejor educación o vivienda. 

Es importante apuntar las caracteristicas de los pe-

Ores de la ciudad, a fin de complementar los datos acerca de -
las causas estructurales de la migracibn interna y del creci- -
miento urbano de las ciudades mexicanas. La ubicación geográfi 

ca del lugar de origen constituye un elemento de formación, así 
los rnigrantes de las costas y del interior son totalmente dis-
tintos con los nacidos en la ciudad¡ la mayoría de los migran-

~es provienen de áreas rurales en donde se dedicaban a la agri
cultura de subsistencia y tienden a considerar el trabajo urba

no como superior, claro está, cuando és~e es conseguido sin ma
yor problema; en la generalidad de 1as casos. encuentran en la 
ciudad un lugar hostil a sus pretensiones y muchas de las veces 
terminan delinquiendo para poder sobrevivir. Considero, que -
una de las causas fundamentales por las que se dá este fenómeno, 
son las faltas de oportunidades en el campo mexicano, la tierra 
resulta improductiva, debido a que ya está suficientemente tra
bajada, nuestros campesinos tienen que trabajar a un ritmo ace
lerado en cuanto a jornadas laborales se refiere, ya que muchas 



- 5 -

delas veces, éstas comienzan al amanecer y terminan al ocultarse 

el sol, independientemente de que son familias demasiado numer2 
sas y la necesidad de alimentación y vestido son imperiosas. 

Toda esta problemática se engloba de tal manera que el mi 
grante al llegar a la ciudad se le dificulte: Primeramente el l~ 

gar en donde ha de residir, es decir, el lugar que ha de servir 

de vivienda, que muchas de las veces son los lugares más insalu

bres, tales como: Cuevas en las faldas de algún cerro, minas, v~ 

cindades carentes de todos los servicios urbanos, o bien, en don 
de ha de compartir los servicios más indispensables. Todo ésto 

conforman los llamados 11 cinturones de miseria''. El material con 

que construyen sus viviendas están hechas muchas de las veces a 

base de cartón, siendo sus muros de piedra, las cuales se encuen 

tran colocadas unas de otras; tambi~n los vagones del ~errocarril 

cumplen su cometido de usarlos como viviendas carentes de higié

ne y comodidad. 

El campesino en la ciudad se dedica a trabajos que van de 

lo insalubre hasta aquellos que son f~cil presa de la explotacibn 

del patrón deshonesto; su misma necesidad lo obligan a ello. Es 
necesario apuntar que muchas de las veces este campesino se en-

cuentra en situaciones penosas al encontrarse en la calle pidien 

do limosma, o bien, los absorbe la delincuencia imperante en la 

ciudad. A pesar de lo anterior y conjuntamente con el obrero de 
la ciudad, tiene que soportar las incomodidades que ofrece la -

misma, tales como: La carestia de la vida, la falta de transpor

te para desplazarse de un lugar a otro, desempleo, la prepoten-

cia de los funcionarios públicos y la contaminación ambiental -

que tanto dano provoca al que vive en la ciudad. 

Debido a la saturación de las ciudades o áreas urbanas y 

como consecuencia de lo anterior, uno de los problemas más difi

ciles de resolver, es el referente a la vivienda, que reuna las 

caracterlsticas de comodidady bienestar social para el trabaja--
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dor y su familia¡ para tal efecto, el Gobierno ha establecido -

sistemas, creado instituciones que se abocan a la solución de -

esta necesidad, pero esta lucha no ha sido fácil, el mexicano -

ha debido vencer, luchar contra los diversos intereses de los -

patrones para lograr la satisfacción que ahora ve plasmada en -
diversos ordenamientos jurídicos, mismos que garantizan la seg~ 

ridad, la satisfacción de contar con una vivienda digna que lo

gre la superación de su familia y le devuelva la dignidad que -

como hombre tiene ante la sociedad. 
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Al GENERALIDADES. 

Si analizamos sin ningún perjuicio ideológico los actos, 

las aspiraciones, las inquietudes, las tendencias y en general 

la vida del hombre, podernos observar claramente que todo ello -
gira alrededor de un solo fin, de un sólo propósito, tan cons-

tante como insaciable¡ superarse a si mismo, obtener ur.a perenne 
satisfaccibn subjetiva que pueda brindarle la felicidad anhela

da. Los seres hu~anos por más diversos que parezcan sus carac

teres y sus temperamentos, por más disimiles sus fines particu

lares, por• más contrarias sus actitudes, coinciden en un punto 
fundamental; en una genérica aspiración de obtener su felicidad, 

traducida en una situacibn subjetiva consciente de bienestar d~ 

radero, que no es otra cosa que una satisfacción lnt!ma ~er~3-

nente. 

Una de las condiciones indispensables para que el indivi

duo realice sus propios fines, desenvolviendo su personaÁidad p~ 

ra lograr su felicidad, es precisamente la libertad, concebida r.o 

sólamente como una mera potestad psicológica de elegir propósi
tos determinados, sino como una actuación externa sin li~itaci2 

nes o restricciones que hagan imposible o impracticables los -

conductos necesarios para la actualización de la teleologla hu

mana, entendiendo a esto ~ltimo como: 11 Atributo de ciertos he-

ches de hallarse dirigidos hacia un determinado fin''. (J) 

As1, una vivienda para los obreros o trabaja<lore~ -?~ u;i -

elementos indispensable para llevar a cabo su viaa diaria, consi 

dero que es el núcleo fundamental para el desarrollo cultural y 

de salud para la familia, porque de aquí irradia hacia el exte

rior, la formación del ser humano, convirtiéndose ésta como base 

(]) Diccionario Enciclopédico Bruguera, Tomo V, México,1976 1 -

pag. 1903. 
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de la propiedad privada, ''En cuanto a 1~ propiedad y espe~ifica

mente la privada, como condici6n extrins~c:a del ejercicio de la 

libertad 1 también es un elemento o factor indispensable para tal 

efecto, puesto que faculta a su titular para disfrt1tnr de todo -

aquello que le proporcione un medio material o inmaterial para -

realizar sus firies mediatos o inmcdiatosr concomitantes o inhe-

rentes a la nuturali.~za humana. Si no existiera lr1 propiedad µrJ_ 

vada, si en un régimen estatal imperara $Ólo un tipo de µi·opie-

dad privada c:olectiva, cuyo titular fuese el Est~c!0 o el p~cLlo, 

se destrui1·la el r.onccpto de la personalidad hu~3r1.3 ... 11
, puesto 

que en esa hipbtesis, al individuo s~lo se rep11tar·ia coi~o un me

ro instrumento de trabajo para ser·vir ~ una entidad distinta de 

~l, en la dctentacihn de los objetos de propiedad y poi· cr~d~ s&

lo se le t;olocarla en la catcgorla de simple medio nl ~ervi~io -

de fines que le son impuestos nada nienc~ que por el propietario 

colectivo o social". (4) 

Pero esta propiedad privada no siempre la ha tenido, -

ha debido de Lugar constantemente, aGn a costa de su p1·opia san

gre para poderla conseguir y asl tenemos que en la: 

A la llegada de los espaftoles en la primera d~cada del 

siglo XVI, se estimaba que Tcnoct1titl~n tenla tresr:iet1tos mil h~ 

bitantes, aunque no es sblo el elemento cuantitativo el m~s im-

partante, era Je d0nrle los Nahuas ~ontrolaban eficientemente su 

imperio. L=-i pr·ímac:ia de la r:iudad d~ :~~""xl<:o fue un hecho cen--

tral dentro del sisLema urbano colonial, la vida econbm1ca ~ra -

controlada desde la capital, en donde por siglos estuve lcv.:c:lizada -

la Gni~a casa de moneda y el G~ico ~onsulado del Virreynato de la 

(4} Burgoa lgnar.io, Las Ga~antias Individuales, Editorial 
Porrl1a 1 México, ~·ág. 21. 
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Nueva Espaíla. Peticionarios de todas las escalas sociales y re

gionales del pa1s, debian acudir a la metr~~oli para cualquier -

cosa, desde concesiones de tierra hasta licen<:ias ~omerc:iales, -

dando lugn1· a un auge que llev6 a la re~onstruc:~i&n t0tal de la 

antigua Tenochlit.lán. 

''La colonia se inicia con la demolicibr1 ~istcrn~~ic:a de -

Tenocl1titl~n, para vencer una resistencia i11domable y sepult~r 

todo slmbolo que pudiese alentar una poster·ior :·csistencia. La 

destruccibn material fue reforzada por lo espiritual, 6r3~ia5 a 

los evangelizadores, entre los que sobresalen por sus autos d~ 

f~ 1 en que perecen los registros lndigenas, Zum~rraga en el cen

tro de M~xico y Diego de Lar1da en la regibn mRya. 

''La po11tica de dcstrucci&n iniplantada de hec:l10, adoptb 

forma legal í.On las disposiciones de los Reyes, en 1523, 1538 y 

155 l, que ordenan y in andan a nuestros Virreyes, aud icnc i as y G,2 

ber11adores de las Indias, que e11 todas aquell3S provincias hagan 

derribar y derriben, quitar y quiten los idolos, ara~ y adorato

rios de la gentilidad y sus sa~1·ificios 11 • (51 

Durante toda esta ~poca, la situacibn del ir\dio fue de-

primente1 ya q11e el espa~ol no se preocupb de la conaií.ibn en -

que vivia el pri~1ero, por lo que de hecho, estaba sumido en la -

ignoran~ia y promisí.Uidact y atado a la explotacibn del extranJe

ro. Poco se puede hablar en m.ltcria cte vivienda respecto de es

ta époc:a. 

2.- GUERRA DE INDEPENDENCIA. 

Con el estallido de la guerra de independencia, la tasa 

de crecimiento del pais declinó por primera vez en t.rcs siglos y es 

(5) Olive Negrete, Julio César, Argueologia y Derecho en Méxi 
!<2• Edi~. UNAM, México, 1980, pag. 24. 
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ta tendencia t:ontinu& durante mucho tiempo, la inestabilidaa po

litica y la ~ontinua agitaci&n actuaron como los principales ob~ 

L~culos para la concentracibn humana en la capital. La nueva n~ 

cibn se vib afec.tada seriamer1te por la hostilidad del mercado i~ 

ternacional y el nivel del consumo dom~stico era denlasiado bajo, 

por lo que se adoptaron los niveles implantados por los espa~o-

les. La Legislación de Reforma tuvo efectos adversos n los pro

pbsitos originales de sus inspiradores,dando como resultado que 

las tierras expropiadas fueran puestas en el mercado, d~ tul ma

nera que grandes extensiones de terreno urbano qu0~~~on d1uµoni

bles, la estimulb a la oligarquia rur3l a invertir en las c:uda

des iniciando el desarrollo de las áreas urbanas. 

La interven~ibn y ocupacibn cx~ranjci·J, la guerrilla -

republicana y finalmente la expulsi&n de los franceses aumenta-

ron la intranquilidad r1a~lonal, antes de que se sintiera la in-

fluencia estabilizadora de Porfirio Dlaz. 

Dentro de esta época encontramos una Ley que por su n~ 

turaleza jur1dica apa1·ece como el primer antecedenLe d~ la 1•egu

laci&n legal de la vivienda, en nuestro pais, ''es la Ley Sobre -

Trabajadores, expedida por el Emperador Mnximiliano, el ctla pri

mero de noviembre de 1865, Ley que tratb en paz·ticular de los -

trabajadores del ~ampo al servicio de las hacienaas. Di<:hn ley -

obligaba a pr·oveerlas de habitaci6n y agua e impor1la el debe1· de 

crear escuelas, siempre y cuando e11 las haciendas hubiere veinte 

ni~os en edad esr.olar, por lo rnenos 11
• (6) 

Asimismo, la E~~~r~triz Carlota, expidió un decreto -

abol íendo el c:ast i go corporal, l i mi tanda las horas Je t. :-;J.:.3 jo, -

garantizando el pago al peOn y recudiendo la servidu~bre de deu

das impuestas por el propiet~rio y transmitidas de padr'eS a hijos; me 

(6J De Buen, Nestor, Derecho del Trabajo, Tomo II, Edito-
rial Porrúa, México, 1981, pag. 255. 
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dida filantrópica que al igual que las demás reformas decretadas, 

se qued6 descansando bajo un cGmulo de legislaci6n destinada a -

perecer. 

''Intcresant~s son las medidas que tom& Maximiliano en ma

teria agraria y laboral, el primero de noviembre de 1865 es pro

mulgada una Ley que establece el procedimiento p~ra dirimir los 

conflictos entre los pueblos en materia de tierras y aguas; rr.ás 

importante es la Ley del 26 de junio de 1866, que ordo~a que les 

terrenos que lsic) en fo1·ma colectiva perteneclan a los pueblos, 

fueran adjudicados en propiedad i!idividunl a los vecino3 en cue_§ 

tión 1 prefiriéndose los pobres a los ricos, los cns3Gos 3 los -

solteros y los que tenian fami~ia a l~~ que no la tc~lan. La -

distribucibn serla gratuita ha~ta el 11mit~ de ~odi~ ~Jhalleri3 

de tierra por familia y cierto~; terrenos de aprovecha1:.iento co

lectivo continl1arlan bajo un r·~gimen de propiedad comunal. Ha

llamos en esta Ley por lo tanto un liberalismo (la preferencia -

por la propiedad privada) templado por consideraciones de senti

do comGn y respeto a las tradiciones locales''. l7) 

Es evidente que leyes corno estas, no aumenlaror1 la popul~ 

ridad de la ql1e Maximiliano gozaba entre los hacendados. 

3.- EL PORFIRlATO. 

Es la etapa de Gobierno del General Porfi1~io D1az, la --

cual está comprendida de 1877 a 1911 1 en la e.u.a: i·!éxicc vi v~ 1Jn 

despotismo ilust1·ado, en la 3Ctualidad bastante desacreditado, -

pero desde muchos puntos de vista comparable al régimen de los -

mejores Borbones. Dut·ante su r~girnen se reimpuso el orden poli

tico, mediante una doble estrategia que tuvo como consecuencia -

(7) Margad3nt S. Guillermo F. Introducci6n a la Historia del 
Derecho Mexicano, Edit. Esfinge, Mexico ,1984, p1l.g. 148. 
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un incremento considerable de la inversibn extranjera en agricul 

tura, mineria, energla y ferrocarriles, renglones que fue~on ---. 

activamente proi~ovidos por el Gobierno, dando como resultado una 

ripida tasa de crecimiento para el sector comercial de la econo

mia. 

''De~pu&s de haber vencido a los lerdistas y a tos igle-

sistas, el Gen~ral Dla:: se enc.J.rbÓ pro-;iisionalm-=nte· del Pod€:r -

Ejecutivo {febrero 1877), dedicindose a reorganizar la Adminis-

traci&n ?Gblica y expidiendo la Conv~cataria para elegir los Su

pre~os ?ode~~s. 1erific313S las ~L~:~ianes, el Congreso decl3r6 

?1·e3id¿nt~ Cons~i:~ci=~3l ¿e 13 Re~~bli~~ ~l Ganer•3l Parf~rio 

Diaz, quien tomó po~>esi:)n el 5 dt mayo de i877 ... ". {8) 

cial'' rein~~a ofici~L~~n~~ ~~ ~l pals. Las ht1elg~s y los Sindi 

catos obreros estaban pronibidos por la Ley. La agitaci6n se ca§ 

tigaba con la deportaci&n a las plantaciones, la c~rcel o la ley 

fuga. Los alz2~i~ntos c2~pesinos habian sído reprimidos con ma

sacres y la ''pacifi=aci6r1·1 de las cribus rebeldes parecia con--

cluida. No habla aposici6n org3niz~da y el poder del Estado Gen 

tral cubria todo el pais. L3 resiste~ci~ de la poblaci6n campe-

sina y urbana contin1120~ scra3~ente en todas par~05. 

El pe~n ¿~t~ba sc~etido a su ~iseraDle jornal, que ape-

nas bastaba para que kL y su fa~ili~ comieran lo indisper1sable -

para no perecer. Sus hijos dc5nutridos victin3S ~e la ignoran--

de cumplir dos afias. En las ciudades a~ pr1nc1pios de siglo, se 

advertia, desd-e luego, la desigualdad social; los ricos de las -

cíudades gozaban ~e in~luenc!a an~a ~Gd33 !as au:crid~des; de~de 

(81 Miranr!~ B.'.l.::;11rr..o .. ~r.i;:eL. La =:·10 1 ··:iÓ:; de :':1~~-~=:o,. Sdir.orial 
Herre~o, ~1éx!.co, l.;10, pág.4-jJ .--------------
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el policia hasta el Gobernador, pasando por el Jefe ?olltico. La 

clase media se componla de ingenieros, abogados y m~dicos de es

casa clientela, profesores nor·malistas, empleados de oficina, d~ 

pendientes d~ comercio, pequenos comerciantes, trabajadores cal! 

ficados de los ferrocarriles, artesanos con éxito, etc., cabe e~ 

timar aquellos que a principios de siglo reciblan ing:·esos entre 

cincuenta y cien pesos mensuales, tcnian un nivel de vida que -

los colocRba en esa clase o categc~la social. L.os de ingresos 

un poco nayores vivlan con cierta holgura; los de menos ingresos 

treinta o cuarenta pesos al mes, vivian en la pobreza, en u~a ?2 

breza un tanto vergozante. 

Durante el r~gimen Porfirista no hubo libertad rolitica, 

ni libertad de p€~samíento, no olvidemos el lema del Gobie~no: -

''Poca polltica y mucha administraciÓ~'', ~adíl m~s que la adminis

tración no tuvo en cuenta a la clase trabajadora, no se ocupó de 

los pobres, sino únicamente de los ricos, de los ricos naciona-

les y extranjeros. Es bien sabido que no existla n!nguna legis

lación que protegiera en algGn nodo al proletario de las ciuda-

des y de los campos. Las huelgas estaban prohibidas y ~e casti

gaba con severidad a quienes en for·ma alguna pedlan la elevación 

del salario o la reduccibn de la jornada de trabajo. El Gobierno 

de Dlaz s6lo permitla la asociación y organizaci6n de sociedades 

mutualistas entre obreros y artesanos. 

En junio de 1906 los mineros del norte de Sonora quebr·an

taron la llamada ''Paz Porfiriana'' y lanzaron la primera de las -

grandes huelgas anunciadoras ele l.a ñev0luc:.'.::-:. ;:;;2:xi::~. El prim~ 

ro de junio los minerc~ Cel cobre del mineral de Cananea, expio

tada por una empresa norteamericana se declararon en hl1clga - -

(expresión equivalente a ''brazos caldos'', ya que en ese tiempo -

la figura de la huelga no estaba autorizada en legislaci6n algu

na), exigienjo :..2 destitución de un mayordomo, un salario minimo 

de cinco pesos por ocho horas de trabajo, trato respetuoso a los 

trabajadores y que en todos los trabajos se ocupara un 75~ de per 

sonal mexicano y un 25% extranjero, exponlan sus demandas en un 



- 1 i¡ -

manifiesto en el cual ~tacaban al Gobierno Dictatorial como ali~ 

do de los patrones extranjer·os. Siete meses despu~s estall& la 

segunda gran huelga que anunciaba el ocaso de la dictadura. A m~ 

diados de 1906 los obreros textiles de Rio Blanco, estado de Ve

racruz, organi=aron el Gran Clrct1lo de Obreros Libres. rJo tard~ 

ron en organiznrsc clrctllo~ similares en Puebla, Llucr~taro, Ja-

lisco, Oaxaca y el Distrito Federal. 

Finalmente, el 5 de enero de 1907 se di6 a con~ccr· ~n la~ 

do presidencial, que negaba el derecho de organizaci~r1 a io~ trª 

bajadores y ordenaba la rcanudacibn del trabajo el di~ ; de ~ne

ro, en 1(15 Q6 cmpre5a~ textiles paradas en todos esos estado$. 

Ese dla lo~ cinco mil obreros textiles de Ria Blanco no -
entraron a trabnjar, se agruparon frente a las puertas de la ~~~ 

brica, para i~pedir q11e algtlicn eritrara, fueron atacados por los 

Agent~s de la empresa. Los dirigent~~ je esta rebclibn fueron -

fusilados y algunos rf•clul\-1 ... ~1 en c~rceles donde posterior~ente -

fueron liberados por la Rcvol1Jcib11. 

Las organizaciones que dirigieron anhas huelgas estaban 

vinculadas al Partido Liberal de Ricardo Flores Magbn, el cual -

lanzb su programa desde Saint Louis Missouri en el mes de junio 

de 1906, donde llamabn derribar la dictadura, a realizar una se

rie de reformas pollticas y sociales: S11fragio libre, no reclcc-

cibn prcsider1~ia:, supre!ibn d~ cn~iq\1es y jefes politices loc3-

les, ense~anza laica, instrucc1~n oDiigatari~ has~a :~= 14 3~0~. 

mejores sueldos para los maestros, nacionalizacibn de los bienes 

del clero, los cuales se cr.con:.rab::rn en manos de test.aferres, -

jorn3da m~xima de ocho J1cras de trabajo, descan~o dominical obl! 

gatorio, sala1·i0 mlnimu dt un f1QSV y :-:::i:,·;:r e:; la~ ?"~e;i~nPB de -

m~s alto costo J~ l~ ~i~3. 13 restituci6n de ejidos de los pue-

blos, distribuci6n de las tierras ociosas entre los ca~pesinos -

y proteccibn a la raza india. Dentro de este programa resalta -

la necesidad de dotar de vivienda a los trabajadores, en sus si

guientes articules: 
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ARTICULO Z5.- ''Obligar· a los duc~os de minas, f~-

bricas, talleres, etc., a mantener las mejores -

condiciones de higiéne en sus propiedades y a --

guardar los lugares de peligro en un estado que -

prostc seguridad a la vida de los operarios. 

ARTICULO 26.- Obligar' a lo.:> patrones o pr~~p.ieta-

rios rurales a dar aloja:nicnto higibnico a los -

trabajatiores cuando la natl1ralcza del trabajo de 

~stos exija que t·ccib3n ~lbergt:e de dichos patro-

nes o propictarios 11
• (9} 

De este progra11¡~ de reform12mo social c1~~:1 1~ '.nquictud 

de la clase más desprotegida del p~is, los obreros y campesinos 

cansados de la explotacibn de que eran objeto se empiezan a su

blevar. As1, en ju11io de 1908 Flores Magbn y SllS cornpaneros o~ 

ganizaron uno de los varios levantamientos precursores de la -

Rcvolucibn. Se alzar·on los liberales rnagonistas en Coat1uil3, -

en Yucat~n y er1 Palomas,Chihual1ua, pero en los tr·es estados fug 

ron derrotados por el ej~rcito. Los constante~ !~van:a~i¿~tcc 

campesinos dispersos en el tiempo y en el espacio por ei pals y 

ahogados en sangre por los rt1r·ales o el ej&rcito federal, no h~ 

blan tenido hast~ entonces programa. Las luchas obreras de la 

primera d~cada del siglo XX ~ipuntaban en Gt1s rcivir1dicaciones -

econbmicas, pollticas y en su base social, el proletario hacia 

el futuro, te11dia a buscar alcdt\Ct~s 11ctL.!.Vc>Ci~L.~. Cw.:-:::.:--.c.:: cx!['J:'l 

las ocho hoz·33 y ~~Jcab3 31 Gobiern0 central: íllo Blanco fue la 

culminaci&n de una huelga textil nacional que exigla el derecho 

de organizacibn sindical. 

La rl~s~ 0t1 rPr~ aGn no tenla p~so social suficiente en -

pais, sus centros estaban dispersos y en gran parte alejados -

del centro polltico, la capital. Sin embargo, las rnovilizacio-

(9) Silva Herzog, Jes~s, Breve Historia de la Revoluci6n Me
xicana, Edit. Fondo de Ci.:ltura Economica, Mexico, 1973, -
pag:IT6. 
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nes obreras minoritarias socialmente iban a terminar por encon-

trar eco y lazo de t1nibn en la inquietud revolucionaria que agi

taba sordamente al campesino; la inmensa masa ca~pesina termina

ria por encontrar una guia y una salida hacia el futuro para sus 

demandas en la alianza con las fuerzas revolucio~arias urbanas. 

La crisis social se reflej& en la crisis polltica de la 

burguesia. La oposici6n burguesa t1~i¿3nente act~va desde prin

cipios de siglo, intennific6 su actividad hacia fi~es ~e esa ~~

cada. Asi surgi& la figura de ~~ancisco !. ~3~ero, ~~2~~~0 ~e -

una familia de terratenientes, planteando pri~ero una transaccibn 

co~ la dictadura que per~iticrn un retiro paulatino de ?orfirio 

Diaz, postez·iormente ante la intransigenc!a de ~ste, la consigna 

de no reelecci6n y sufragio libre. La preocupacibn de Madero, -

corno de otros politices de la oposici&n burguesa, r.o e~a encabe

zar una revoluci&n corno la que estallb finalmente entre sus ~a-

nos, sino contener y evitar el estallido revolucio~ario popular 

que todos presentlan iDrninente, haciendo a un l3do a Porfirio -

Dlaz, asegurando su sucesi&n polltica y burguesa a ~rav~s de al-. 

gunas reformas politicas. 

En junio de 1910 Forfi:·i::: Dia.z se hizo reelei;ir en su car: 

e0. El candidat~ ~~ 1~ ~~~~i~i~n, ~~dQrc, e~~~~~ ~n JA r~r~~l~ 

puesto en libertad condicional escapb a los Estadas ll~iaos. E~ 

cinco de octubre de ese ~1smo año, en la ciudad de San ~uis Po~2 

si lanzó al pais el Plan de San Luis; este progra~a declaraba n~ 

las las elecciones que se habian efectuado, proclamando a ~adero 

Presidente Provisional, desconociendo al Gobierne de ?orfirio -

Dlaz, afin".lando el principio de no reelección. En su articulo -

tercero, el plan declaraba que se restituirian a sus primitivos 

propietarios, en su mayorla indios, las tierras de que los ha--

bian despojado los tribunales y au~oridades, aplicando abusiva-

mente la Ley de Terrenos Bald1os; quedarían SUJetos a revisi&n -

esos fallos y disposiciones, los nuevos poseedores de las tierras 

deberlan devolverlas a los pequenos propietarios que sufrieron -
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despojo arbitrario. Este era el Único punto del plan que plan-
teaba una reivindicación social¡ pero fue el que atrajo y concen 

tró la atención de los campesinos de todo el pais, los estimuló 

a seguir el llamado a las armas que hacia el Plan de San Luis. -

El domingo 20 de noviembre de 1910 de' las seis de la Larde en -
adelante decia el llamado, todos los ciudadanos en todas las po

blaciones de la República deberian levantarse en armas bajo el -

plan Maderista. 

La5 primeras victorias maderistas trajeron más y más cam

pesinos, magnificas tiradores y jinetes de las grandes haciendas 
ganaderas, a los destacamentos revolucionarios del norte. Los -

campesinos tenian ya un centro nacional para unir sus luchas lo

cales, siempre dispersas y aisladas antes: El lcvantaffiiento arm~ 

do. 

LEGISLACION.- Que en materia de vivienda se presento en -
la Revolución Mexicana: 

PLAN POLITICO SOCIAL.- Proclamado por los Estados de Gue
rrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Distri~o Fede

ral. Dentro de su exposici6n de motivos expresa lo siguiente: -

''Considerando que el pueblo es el soberano Unico y el Supremo Lg 
gislador, pues todo el que expide leyes o gobierna en algún sen

tido, es porque ha recibido del pueblo el poder para ello, nos -

hemos reunidos varios grupos, cuyo número pasa de 10,000 de esa 

gran colectividad, pertenecientes a los Estados de Campeche, Gu~ 

rrero, de Tlaxcala, de Michoac~n, de Puebla y el ~lstritc Fcdc-

ral, los cunles por medio de nuestros representantes. cuyos nom

bres no se expresan por ahora, en ate~~i&n a que no tenemos ga-

rantias, proclamamos el sigui~nte plan, invitando a todos nues-

tros conciudadanos para que lo adopten, por convenir asi a las -

necesidades de la Naci&n y a una ~poca de regeneracibn y reforma: 

ARTICULO XIII.- Inmediatamente que las circunstancias lo 
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permitan, se revisará el valor de las fincas urbanas, a fin de -

establecer la equidad en los alquileres, evi·tando asl que los PQ 

bres paguen una renta más crecida, relativamente al capital que 

es~as fincas representan, a reserva de realizar trabajos poste-

riores para la construcción de habitaciones higiénicas y cómodas 

pagaderas en largos plazos para las clases obreras. (1J} 

EL PACTO DE LA EMPACADORA.- Firmado el 25 de marzo de 
1912, en el cuartel revolucionario de la ciudad de Chi~uahua, 

que dentro de su artlculo 34, fr•accibn VI, manifestaba lo siguien 

te: 11 Se exigir~ n los proletarios de f~bricas que alojen a los 

obreros en condiciones higi~nicas, que garanticen su salud y 

enaltezcan su condición.(11) 

DECRETO SOBRE EL SALARIO MINIMO.- Eulalia Gutierrez, 
General de Brigada del Ejército Constitucionalista, Gobernador y 

Comandante del Estado de San Luis Potosi, decreta la presente -

ley el dla 15 de septiembre de 1914, que entr~e otras disposicio

nes manifestaba lo siguiente: 1•En las fincas del campo no se le 

cobrará al trabajador el agua ni la leña que hubiere menester p~ 
ra su gasto doméstico y se le proporcionará gratuitamente casa

habitacibn que re~~a las mejores condiciones posibles de hi&i~

ne y comodidad. ( 12) 

(10) Silva Herzog, Jesús, Breve Historia de la Revolución Me
~· Edit. Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1973, 
pag. 172. 

( 11 l ldem, pág 307. 

( 12) Idem, pág. 190 
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B) LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS U)IIDOS MEXICANOS 

~· 

A mediados de 1917 el pals sufrla las consecuencias de -
la prolongada guerra civil¡ destrucción de campos, ciudades, -

vlas ferreas y material rodante; interrupción del comercio y de 

las comunicaciones; fuga de capitales, falta de un sistema ban
cario, epidemias, escases de alimentos y bandidaje. Cientos de 

comuneros habian ocupado tierras, otros tantos clamaban por re~ 
tituciones y dotaciones; no habia confianza en la posesión de -

la tierra ni en el mercado de los productos¡ el desempleo era -
elevadlsinio, asl como la inseguridad en los trabajos, se decla

raron huelgas pidiendo mejores salarios y condiciones de traba

jo. El Gobierno tuvo la necesidad de hacer economlas que abar

caron la reducción del número de empleados públicos, a los que 

conservó en sus puestos sólo pudo pagarles el cincuenta por --
ciento en moneda metálica. 

El senor Carranza, con sorpresa para la mayorla de la Nª 
ción convocó a un Congreso Constituyente por medio de dos Decr~ 

tos fechados el 14 y el 19 de septiembre de 1916. El Congreso 

debia reunirse para reformar la Constitución de 1857, iniciar -
sus labores el primero de diciembre y terminarlas el 31 de ene
ro de 1917; las elecciones de diputados se efectuaron el 22 de 

octubre y el 20 de noviembre tuvo lugar en el Teatro Iturbide -
d ela ciudad de Ouerétaro la primera reunión de los Diputados. 

El Congreso Constituyente se inaugur& 01 21 de novic~bre de ---
1916; siendo su objetivo declarar la reforma de la Constitución 
de 1857, pero para realizar la misma se acudla, no al procedi-
miento dispuesto por la Constitución, sino a la reunión de un -
Congreso Constituyente, lo cual equivalla de hecho a dictar una 
nueva Constitución, que fue lo que en realidad se hizo. 

Desde la apertura del Congreso de produjo la división en 
tre la tendencia progresista o avanzada y la tendencia conserv~ 
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dora. El General Obregón en mensaje al Congreso, se opuso a la 

aceptacibn de las credenciales del llamado 11 grupo renovador'', -

integrado por ex-parlamentarios de la mayoria maderista en la -

Última legislatura, a quienes acuso de haber colaborado con --

Huerta y de estar incapacitados, por consiguiente, para ser --

miembros del Constituyente. En este grupo estaban los que ha-

bian preparado el proyecto del texto Constitucional que iba a -

presentar Carranza al Congreso -Luis M. Rojas, Félix Falavicini 1 

José N. Macias y Alfonso Cravioto -, el ataque iba Ci~icic0 co~ 

tra ellos y contra aquel. Carranza intervino para d~fcnd8rl0s: 

finalmente, las credenciales fueron aceptadas, pero la divisibn 

quedó establecida. 

Las discusiones comenzaron sobre la base del proyecto en 

viado por Carranza, presentado por éste con un mensaje al Con-

greso que explicaba sus fundamentos. El proyecto era una sim-

ple reforma de la Constitución liberal de 1857, en una serie de 

aspectos de organización politica del pals, no incluia ninguna 

de las conquistas y demandas sociales prometidas en el curso de 

la revolución, particularmente a partir de diciembre de 1914. -

En la discusión se definieron politicamente las dos corrientes 

del constituyente; una conservadora, que habia redactado y apo

yado el proyecto de Carranza, otra radical o jacobina que que-

rla introducir profundas reformas politicas y sociales en la e~ 

~ructura jurldi~a del pais, reformas que en la intención ae al

gunos de ellos deblan orientarse en una pers?eCtiva socializan

te. 

La esencia de estas reformas Pra: Establecer un sistema 

muy amplio de garantlas de~ocriticas y de mecanismos juridicos 

para su protección; eliminar toda ingerencia privada o religio

sa en la educación, quedando ésta como prerrogativa exclusiva 

del Estado; dar categoria Constitucional a las disposiciones s~ 

bre liquidación de los latifundios; reparto de tierras a los -

campesinos, protección a la peque~a propiedad, res~itución de -
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las tierras comunales, estimulo a la explotación colectiva de la 

tierra, nacionalizar todas las riquezas del·subsuelo 1 la mineria 
y el petr6leo, es decir, establecer el principio legal necesario 

cuya conclusi6n debla ser la nacionalizacibn de todas las indus
trias extractivas, poner limites al derecho de propiedad privada 

sometiindolo al ''inter~s social'', lo cual demostraba la persis-

tente tendencia a la nacionalización de las industrias básicas y 

al desarrollo de la economla a trav6s del sector estatizado, se

ria luego un punto de apoyo juridico para esa tendencia, cstabl~ 

cer a nivel constitucional todo un sistema de garantias y dere-

chos del trabajador que las constituciones liberales burguesas -

no mencionan 1 pues las dejan en todo caso a cargo de las leyes -

posteriores. 

El dirigente principal de la tendencia jacobina fue fran

cisto José MÚjica, quien encabezó particularmente a una serie de 

oficiales del Ejército Constitucionalista 1 tuvo el apoyo de los 

delegados provenientes del movimiento obrero en la lucha por --

esas reformas. La tendencia radical con el apoyo de Diputados -

del centro del pals, a los cuales atra1a 1 tenla mayoria en el -
Congreso y ésto se reflejó también en la composición de las comi 
sienes. Del proyecto de Carranza fueron aceptadas en gene1,al la 

innovación en cuanto a organización politica del pais, sobre el 

texto de 1857, pero la concepción general del proyecto, como --

consLitucibn liberal ajena a cuestiones sociales, de hecho f"ue -

rechazada. 

En una serie de articulas fundamentales: El 30 sobre la -

educación¡ el 27 sobre la tierra y la propiedad nacional del suB 
suelo¡ el 123 sobre los derechos de los trabajadores; el 130 so

bre la secularización de los bienes de la iglesia, impuso su cri 
terio el ala jncobina. Fueron esos articules y en especial los 

referentes a la cuestión agraria y a los derechos del tra\,ajador, 

ausentes del proyecto y de las intenciones carrancistas y contrª 

rias a éstas los que convirtieron el proyecto de reformas al te~ 
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to de 1857 en una nueva Constitucibn. De tal modo que en el mo

mento en que fue aprobada - 31 de enero de 1917 - la Constitucibn 

Mexicana era indudablemente la más avanzada del mundo, no ern s~ 

cialista, ni rebasaba en ninguna parte los marcos del derecho de. 

propiedad burgués; pero prácticamente declaraba inconsti~ucional 

a los terr~tenie11tes y a los latifundios, es decir, desamparaba 

una de las bases de funcionamiento del capitalismo hasta e11ton-

ces en México¡ sancionaba derechos obreros y carnpesin~s. no sim

plemente los ''derechos del hombre'', en general, era nacionaiista, 

favorecia y estimulaba las reformas nacionalizadoras e~ las ra-
mas fundamentales de la economia. 

El articulo 123 establece, entre otras disposiciones: La 

jornada m&xima de ocho horas Jiur11as de trabajo, si~te nocturnas, 

pr·ohibicibn del trabajo nocturno peligroso o insalub1•e para muj~ 

res y menores de edad; salario iital minimo ''el que se considere 

suficientr, atendiendo las condiciones de cada regibn pnra sati~ 

facer las necesidades normales de la vida del obrero, Sll educa-

ci bn y sus placeres honestos, consider~ndolo como jefe de fami-

lia''. Para efectos de este es~udio, f1nicamente enunciaremos lo 

referente al articulo 123, en lo que ~e refiere a la habitacibn 

para los trabajadores: 

ARTICULO 123: "Kl Congreso de la Unibn y las Le5is

laturas de los Estados ~eb~rhn expedir leyes sobre 

el trabajo, fundadas en las necesidades de cada re

gibn, sin contravenir a las bases si~uien~c=, l~~ -

cuales regir~n el tr3bajo de los obreros, jornale-

ros, empleados, domésticos y artesanos y de una ma

nera general todo contrato de trabajo: Fracción XII: 
En toda negociacibn agrícola, industrial, minera o 

cualquier otra clase de trabajo, los patrones estª 

rán obligados a proporcionar a los trabajadores h~ 

bitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán 

cobrar rentas que no excederán del medio por ciento 
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mensual del valor c:atastral de las fi1\cas. igual 
mente cteber~n establecer escue~as, enfermerlas y 
dem~s servicios necesarios a l~ comunidad. Si -

las negociaciones est1ivieran situadas dentro de -

las poblaciones y ocuparen lln nGmero de trabajadg 

res mayor de cien, tendrán la primera de las obll 

ga~iones mene.tonadas. 

Una de las primeras obligaciones que imponla este pre~eB 

to eru el relativo a que su cumplimiento y observancia estab~ -

sujeto a la elabora~ibn de una ley reglamentaria, la r.u~l ser~a 

expcdid3 por el Congreso Local de ~nda entidad fede1•ativa. Pos

teriormente la obligacibn estata co11dicionada a que los patrones 

tuvieran un nGmcro mayor de ciet1 trabajaaores. Asimismo, los P! 

trones cumpllan di~ha obligacibn, proporcionando a los trabajadg 

res habitaciones en renta, misma que no exc.edcria <l~l medio por 

~ie1ltO mensual del valor catastral de las fin~as. 

De Inmediato, las legislaturas estatales legislaron en -

materia laboral para que jniciaran su vigencia las bases consti

tucionales, ya c¡ue despu~s de la promulgacibn de la Constituci6n 

de 1917, se dieron a la tarea de 1·egular las relaciones obrcro

patronales. En materia habitacional la mayoria de las leyes loe~ 

les siguieron los lineamientos de la fraccibn XII del artl~ulo -

123 Conatitucional y algunas sblo se limitaron a tr·anscribirlo, 

a saber: 

i.- La Le.;islar:tón df) Vcracru¿ ai'.1.¡ié- 1 riue en los lugares fJ. 
jos fuera de las pobla~ione3, se ~umplla con la o~ljga-

ción, proporcionando carpas y catres de compucrLd. 

2.- En otras Legislaciones, tales como las de Chihuahua, Cam 

per.he y Tamaulipas, la obligar,ión consistia en suminis--

trar gratuitamente a los t.J'abajadores del campo las habi 
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taciones, adem~s de suministrar un terreno contiguo. 

3.- Las leyes de Colima y Jalisco incluian un terreno a favor 

de los trabajadores del campo, con una dimensión no menor 

de dos mil metros cuadrados, para su exhaustivo provecho; 

adem~s las habitaciones deberlan ser aprobadas junto con 

los planes por la autoridad sanitaria, para verificar las 

condiciones de comodidad y de l1igi~ne. 

4.- La ley del Estado de Hidalgo indicaba que las habitacio-

nes no podian estar a m~s de tres kilbmetros de los cen-

tros de trabajo, en caso contrario, deberia pr·op0rcionar

se transporte gratuito. 

5.- La legislación oaxaqueña determinó la distancia máxima de 

dos kil6metros imponiendo igualmente la obligacibn de su

ministrar transporte gr·atuito. La ley de aguascalientes 

prohibia el uso de chozas y cuevas, cstablecia que las -

rentas seriar. equivalentes al 1~ del valor catastral de -

la finca. 

6.- El legislador de Zacatecas estableci6 que las l1abitacio-

nes deblan contar con los servicios necesarios, cntendi6n 

dose por éstos los de baño, lavaderos, lavabos, comedores, 

inodoros y agua potable. 

7. - La ley rt!glamcr. ~ar i ~ de Cod h11 i. l M agregó que e u ando se tr2. 

tara de trabajadores que prestaran sus servicios fuera de 

las poblaciones y vivieran con el patrón, éste tenia ~a -

obligación de proporcionarles alimentacibn. 

A pesar· de lo avanzado de algunas de estas leyes, la obli 

gacibn patronal nunca lleg6 a cumplirse satisfacLor•lamente. En 

primer término debido a que el país se encontraba en plena fase de 

reconstrucción, en segundo porque la mayoria de las leyes locales 
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tuvieron vigencia durante poco tiempo, en virtud de las reformas 
constitucionales de 1929. Efectivamente, el 31 de agosto se re

formó la fracción X del articulo 75 y del 123 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose la fa
cultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de tra

bajo. Por tal motivo, se crearon las comisiones respectivas que 

se encargarian de redactar una Ley Federal que rigiera en toda -

la República. 
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C) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Lo~ poderes legislativos estatales con una conciencia elª 

ra de su misión, expidieron un conjunto de leyes en el lapso que 

va de mil novecientos dieciocho a mil novecientos veintiocho. El 

14 de enero de 1918 el Estado de Veracruz expidió su Ley del Tra
bajo. que no sólamente es la primera en la República, sino que, -

salvo disposiciones dispersas de algurias naciones del sur, es tam 
bién la primera de nuestro continente¡ se completó la ley con la 
del 18 de junio de 1924 y fue un modelo para las leyes de las -
restantes entidades federativas, más aún, sirvió como precedente 
en la elaboración de la Ley federal del Trabajo de 1931. La Ley 
del Trabajo de Veracruz produjo grandes beneficios¡ el reconoci-

miento pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga ayu
dó eficazmente al desarrollo del movimiento obrero, que es, desde 

entonces uno de los más fuertes y aguerridos de la República. Las 
disposiciones sobre el salario y en_ general sobre las condiciones 
del trabajo, aunadas a la polltica de los primeros Gobernadores, 
contribuyeron a la elevación de las formas de vida de los hombres. 

Un decreto del Presidente Carranza de 1917 seílaló la for
ma de integración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las 
medidas que deblan adoptar en los casos de paros empresariales¡ -
otro decreto de 1919 reglamentó el descanso semanario. En el aílo 
de 1925 se expidió la Ley Reglamentaria de la Libertad del Trab~ 
jo, en ella se contemplaron algunos problemas de la huelga. Un -
a~o después se publicó el reglamento de las Juntas de Concilia--
ción y Arbitraje. Finalmente, en 1927 se dictó un decreto sobre 
la jornada de trabajo en los establecimientos comerciales. 

Las Juntas Federales de Conciliación y la federal de Con
ciliación y Arbitraje nacieron de necesidades prácticas, pues nu
merosos conflictos de trabajo afectabo~ directamente a la econo-
mla nacional, otros no podlan ser resueltos por las Juntas de los 
Estados, porque trascendlan los llmites de su jurisdicción. De--
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lante de esa situación, la Secretaria de Industria giró la circ~ 

lar del 28 de abril de 1926, en la que prev·ino a los Gobernado-

res de los Estados que los conflictos ferrocarrileros serian re
sueltos por el Departamento de Trabajo de la Secretarla. F.l 5 -
de marzo de 1927 giró una nueva circular en la que dijo que el -
artlculo 27 de la Constitución declaraba de jurisdicción federal 
todas las cuestiones relativas n la industria minera, por cuya -

razón los conflictos que surgieran entre los trabajadores y las 
empresas serian resueltos por la propia Secretaria. Por Último, 
el 18 del mismo marzó giro una tercera circular explicando que -
en consideración a que los trabajadores y los empresarios de la 

industria textil habian celebrado un contrato-ley nacional, con 
objeto de uniformar su aplicación, todas las cuestiones deriva

das de él serlan igualmente resueltas por el Departamento de Tr~ 
bajo de la Secretaria. 

La situación creada por ~sas circulares determinó al -
Poder Ejecutivo a expedir el 27 de septiembre de 1927 un decreto 

creador de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las 

Juntas Federales de Conciliación, decreto que se declaró regla-
mentario de las leyes de ferrocarriles, petróleo y minerla, to-
das las cuales haclan imposible la intervención de las autorida
des locales. Sois dlas después se expidió el reglamento a que -
dehla gujetarse la crsnn!=~:i~n y func!onaniento de l~s Ju11tas. 

La declaración de derechos sociales fortaleció el ejé.r: 
cito de trabajadores para beneficio del trabajo: El despertar -
obrero reafirmó su conciencia de clase, se extendió por toda la 
República, creó sindicatos, federaciones y confederaciones, devi 
no una fuerza ~iva activa al servicio del trabajo y se convirtió 
en una fuente cuyas primicias fueron los conflictos colectivos, 
las huelgas y los contratos colectivos. En vista de la multipll 
cación de las dificultades, el poder revisor de la Constitución 
modificó en el ano de 1929 el párrafo introductorio de la decla
ración y propuso una solución estrictamente original: La ley del 
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trabajo seria unitaria y se expediria por el Congreso Federal, -

pero su aplicación corresponderla a las autoridades federales y 

a las locales mediante una distribución de competencias incluida 

en la misma reforma. Asi se abrió el camino para la expedición 
de una Ley federal del Trabajo aplicable en toda la República. 

El Presidente Calles terminó su periodo el 31 de novieB 

bre de 1928¡ al dla siguiente, por muerte del Presidente electo, 

fue designado Presidente int~rino elL ic. Emilio Portes Gil. P~ 

ro antes de esa fecha el Gobierno tenla planeada la reforma de -

los articulas 73, fracción X y 123 de la Constitución, indispen

sable para federalizar la expedición de la Ley del Trabajo. Den 

tro de ese propósito, aún antes de enviar la iniciativa de refo~ 
roa constitucional, la Secretaria de Gobierno convocó a una asam

blea obrero-patronal, que se reunió e la ciudad de México el 15 

de noviembre de 1928, le presentó para su estudio un proyecto de 

Código Federal del Trabajo. Este docuMento publicado por la - -

C.T.M., con las observaciones de los empresarios, es el antece-

dente concreto en la elaboración de la Ley de 1931. 

El 6 de septiembre de 1929 se publicó la reforma consti 

tucional, inmediatamente después el Presidente Portes Gil envió 
al Poder Legislativo un proyecto de Código federal del Trabajo, 

pero encontró una fuerte oposición en las Cámaras y en el movi-
miento obrero. Dos años después la Secretarla de Industria, Co
mercie y Trabajo redactó un nuevo proyecto, en el que tuvo inte.r: 

vención principal el Lic. Eduardo Suárez, al que ya no se dió el 

nombre de Código, sino el de Ley. Fue discutido en el Consejo -

de Ministros y remitido al Congreso de la Unión, donde fue am- -

piamente debatido, previo un número importante de modificaciones 
fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931. La federa- -

ción de la materia laboral significó un avance de importancia en 
la formación del derecho mexicano del trabajo. 

En materia habitacional la Ley presentaba algunas limi 
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taciones. En efecto el articulo 111, fracción III de la Ley en -
cuestión, se limitó a transcribir el texto del articulo 123 Cons
titucional y supeditó la vigencia del precepto a la posterior re
glamentación por los Ejecutivos Federales y Locales en sus respe~ 
ti vas jurisdicciones. Dicho texto decla: 1 

"ARTICULO 111.- Son obligaciones de los patrones: 

Fracción III. Proporcionar a los trabajadores ha
bitaciones cómodas e higiénicas, por las que po
drán cobrar rentas que no excederán del medio por 
ciento del valor catastral de las fincas. 

El gjecutivo Federal y los de las entidades fede
rativas, en su caso, atendier)do a las necesidades 
de los trabajadores, a la clase de duración del -
trabajo, al lugar de su ejecución y a las posibi
lidades económicas del patrón, fijarán las condi
ciones y plazos de los cuales éste debe cumplir -
con las obligaciones a que se refiere esta frac-
ción''. (14) 

Al plasmar este precepto se supeditó el cumplimiento de 
esta obligación a la expedición de las disposiciones secundarias 
y se delegaron facultades legislativas al Poder Ejecutivo, sin -
que la Constitución contemplara dicha posibilidad de manera expr~ 
sa; sin embargo, la Ley de 1931 dispensó un trato sumamente gene
roso a los trabajadores del campo al consignar en su articulo 197 
de la propia Ley, que los patrones del campo deberán suministrar 

gratuitamente habitación que reuna las condiciones sanitarias in
dispensables para la proyección de la vida, la salud de los trab~ 
jadores y el terreno necesario para la cria de los animales a que 
se refiere el articulo 205 de esta Ley. 

(14) Infonavit una nueva Institución de la República, Dispo
siciones Legales, Edit. por Infonavit, México, 1976, pag. 
17. 
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Volviendo a la fracción 111 del articulo 111, el regla

mento respectivo fue expedido por el Ejecutivo Federal hasta el -

primero de marzo de 1942. En dicho reglamento se establecieron -

las bases y condiciones bajo las cuales deblan cumplir la presta

ción habitacional consignada en el articulo 123; en vista de su -

corta vigencia e interpuestos amparos en contra del reglamento, -

la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitu-

cional. Evidentemente al no poder aplicarse el reglamento en - -

cuestión, la obligación de proporcionar habitaciones cómodas e hi 
giénicas no pudo actualizarse. La incostitucionalidad según la -

Suprema Corte de Justicia se hizo consistir en que la Ley Federal 

del Trabajo tan sólo otorgaba facultades al Ejecutivo Federal, p~ 

ra sentar las condiciones y plazos en que los patrones deberían -

cumplir con las obligaciones del articulo 111, fracción III, pero 

no para reglamentar dicha fracción. 

Trece anos después de haber sido declarado inconstitu-

cional el reglamento de referencia, en 1956 se promovieron las r~ 

formas necesarias, a fin de salvar dicha inconstitucionalidad. Se 

reformó el segundo párrafo de la fracción III del articulo 111 en 

los siguientes t~rminos: 11 El Ejecutivo Federal y los de las enti

dades federativas, en su caso, atendiendo a las necesidades de 

los trabajadores, a la clase de durac:~n del trabajo, al lugar de 

su ejecución y a las posibilidades económicas de los patrones, e~ 

pedirán un reglamento para que los patrones cumplan con esta obli 

gaci&n. (151 

A pesar de esta reforma, no se volvib a expedir un nue

vo reglamento, dejándose sin instrumentar la obligación de los p~ 

trenes de proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e 
higiénicas. En esa misma etapa se expidió el 5 de mayo de 1934 -

un decreto que tendia a promover en el Distrito Federal viviendas 

para los trabajadores a base de que las casas de los obreros re--

( 151 Idem. pág. 20. 
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sulten de un costo accesible a las condiciones económicas de los 

adquirentes; disminuyendo su contribución p~edial; suprimiendo -

el interés del capital invertido en la construcción, creando un 

seguro de vida para el caso de fallecimiento del interesado, con 
cediendo liberales plazos de espera ~n los pagos parciales para 

casos de suspensión o pérdida de trabajo¡ dando facilidades para 

la adquisición de estas casas por medio de la intervención de -

Instituciones de Crédito y de la Dirección de Pensiones, por úl

timo, facilitando a las empresas industriales o comerciales del 

Distrito Federal la adquisició~ de lotes de casas para sus obre

ros. 

Posteriormente, el 20 de julio de 1934 el Presidente -

Abelardo L. Rodriguez expidió un decreto autorizando la reducción 

del precio de venta de las casas para obreros. En los conside-

randos se explicaba que el 5 de mayo de ese a~o se habian fijado 

las condiciones a que se encontraba sujeta la enajenación de ca

~as económicas para obreros construidas por el Departamento del -

Distrito Federal, se decia ta~bién que a pesar de las condiciones 

fijadas en dicho decreto eran muy benéficas para los adquirentes, 

se querla dar mayores facilidades a las clases laborantes por lo 

que se habia expedido un decreto, que autorizaba al Departamento 

del Distrito Federal a reducir• el precio de venta en una cantidad 

igual a un 25% del precio de las casas. 

En el articulo segundo de dicho decreto se dispuso que 
el precio de las casas seria pagado en abonos ~ensuales que se -

calcularlan tornando en cuenta las partidas siguientes: La canti

dad necesaria para cubrir en 120 mensualidades iguales los costos 

del terreno ocupado por la casa 1 de :a construcción, de la cone-

xión de agua, drenaje y de la urbanización. En un decreto que e~ 

pidió en 1936 el seílor Presidente de la República Lázaro Cárdenas, 

autorizó a enajenar a trabajadores y miembros del ejircito las C! 
sas económicas ya construidas y las que en lo sucesivo construy~ 

ra el Departamento del Distrito Federal. Cuando los beneficiario~ 
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obreros y miliares estuvieran en posesi6n de estas casas, previo 
el cumplimiento de estos requisitos establicidos, no podrlan ce

der sus derechos, pero si renunciar a ellos en cualquier momento 
siempre que cubrieran previamente las cantidades que estuvieran 

adeudando. 

En esta revisi6n de antecedentes es de ;:1encionarse que 

el 31 de diciembre de 1945, el Presidente Avila Camacho envió -

al Congreso de la Unibn una iniciativa de Ley Org~nica del Ban

co de Fomento a la Habitación, S.A., este organismo fue ideado 

como un instrumento financiero de capital mixto que estaria en· 

posiblidad de pro~over y dirigir la inversi6n de capitales, pa

ra realizar un programa de construcción de casas unifamiliares 
para resolver el problema de la habitación en el Distrito Fede
ral. 

Sin embargo, la vida de la institución fue efimera, -
pues a finales de 19"6 fue absorbida por el Banco Nacional Hipg 

tecario Urbano y de Obras Públicas, S.A., quien se encargó de -
formular las tablas de recuperación de la inversión de la Colo

nia del Parque y de la Unidad Narvarte. Por ello se explica -

que los intereses del cuatro por ciento anual proyectados orisi 

nalmente, se hubieran incrementado al ocho por ciento. Con moti 
vo de dicha fusibn se creb un Departamento de Habitacibn que se 

encargaria de realizar las tareas del desaparecido Sanco de fo
mento. 
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Dl LEY rEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Los autores de la Ley de 1970 se propusieron formular 
una Ley nueva que respondiera a las transformaciones sociales 

y económicas que operaron en nuestro pais después de 1931. Pe

ro tuvieron conciencia de que las mutaciones de la realidad m~ 

xicana se precipitaban con una velocidad que necesariamente -
provocaria las consecuentes reformas legales y aún constítucig 

nales; ksto es, la Ley de Trabajo tendria que adecuarse perma
nentemente a la vida, a fi~ de hacer honor a la idea tantas v~ 

ces repetida, de que el derecho del trabajo, supraestructura -

de la economia 1 te11dria que seguir las mutaciones de ~sta, con 

el objeto de que la p1·ot..ección al trabajador fuera más justa. 

Dentro de su exposición de motivos, hace referencia a 

qu~ el derecho del trabajo constituye una unidad indisoluble, -
pues todos sus principios e instituciones tienden a una misma -

función que es la regulación armónica y justa de las relaciones 
entre el capital y el trabajo. Asimismo define a la habitación 
de los trabajadores como: ''La casa es el local donde se forma y 

crece la familia y donde se educa a 10s hijos, de tal manera -

que constituye una de las condiciones primordiales para la ele

vación de los niveles de vida de los hombres 11
• Adem~s, establ~ 

ce que el Estado tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la -

Constitución¡ resulta sin duda alguna, inconsecuente que se exi 
ja ~ los trabajadores el cumpli:ic~to de las obligaciones que -

derivan de la prestac!6n de sus serviLios, sin que a la vez se 

dé satisfacción a sus derechos y sin que se exija de las empre

sas el cumplimiento de las obligaciones que les impone la Cons

titución, para el cumplimiento de la obligación de las empresas 

se consideraren diversos sistemas, se solicitó la opinión de or: 

ganizaciones de trabajadores y de patronos, a fin de encontrar 
la formula que a la vez armonizara un obstáculo grave para el -
desarrollo y el progreso de la industria nacional. 
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Se llegó a la conclusión en primer término, de que de-

bla distinguirse entre las empresas que dispusieran de habitaciQ 
nes por haberlas construldo especialmente o por haberlas adquiri 
do en el centro de trabajo, de aquellas otras que no se encontr~ 
ran en esa situación. Respecto de las primeras §e. E;.S_~R.blece en 

el proyecto que si el número de habitaciones de que disponen, es 

suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores, 

su obligación debe considerarse cumplida, salvo que en el futuro 

aumente el nGmero de trabajadores; pero si las h~~itaciones no -
son suficientes, subsistirá la obligación por el saldo que resul 
te. 

La segunda conclusión consiste en que no es conveniente 

el establecimiento de un sistema rlgido, que deba cu~plirse ine
xorablemente, sino es preferible un sistema flexfble 9ue tenga -
su base en las relaciones obrero-patronales y permita resolver -
gradualmente el problema, El proyecto descansa en el principio 
de que los trabajadores y las empresas en los contratos colecti
vos o en convenios especiales, deben establecer las modalidades 
para el cumplimiento de las obligaciones. 

Dentro de los preceptos establecidos en la Nueva Ley F~ 
deral del Trabajo, se establece la obligación de proporcionar h~ 
bitaciones a sus trabajadores de toda empresa que esté situada a 

más de tres kilómetros de las poblaciones o cuando siendo menor 
en la distancia no hubiere servicio ordinario de transporte. 

Igualmente se oblíga a las c~p~es~s situadas dentro de 

las poblaciones si ocupan a m?.s de cien trabajadores. "Era evi-
dente la necesidad de que la nueva ley, montada sobre un proceso 
econ6mico en vias de desarrollo1 con una organizacibn politica -
y económica definidas pese a la crisis institucional de la que -
rue contemporánea, tenia que atender al mandato Constitucional. 
No habia ra~6n alguna para ignorarla y debia buscarse una solu-
ción razonable. Existían sin embargo algunas limitaciones den--
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tro de la propia fracción XII, que impedian llegar a una fórmula 
justa, en primer término era obvio que se habia dictado pensando 

en las empresas colocadas fuera del á~bito urbano; en segundo -

término y con relación a las que se encontrasen dentro de las P2 
blaciones sólo imponía la obligación a las que ocuparen un núme
ro de trabajadores mayor de cien. La limitación numérica de los 
trabajadores que refleja una deficiente técnica legislativa, tu
vo cierto sentido en 1917, época en que sólo unas cuantas empre
sas urbanas contaban con más de cien, pero no refleja ya por si 
misma la importancia de las empresas en 1967 ó 1968". ( 16) 

Por lo que toca a la elaboración de convenios entre tr~ 
bajadores y patrones: "La intención del Legislador, en aquel en
tonces, fue en el sentido de que se dejara a patrones, trabajad2 
res y sindicatos en el derecho y la libertad para celebrarconve
nios en donde se establecieran las modalidades y se fijarln las 
condiciones en que deber1an proporcionarse dichas habitaciones. 
Lo anterior fue criticado porque: 

El Legislador no tomó en cuenta que la distancia de 
tres kilómetros de una población a otra, era cosa del pasado. 
Que en la misma ciudad de México, de la casa a la oficina de una 
persona hay un promedio de diez kilómetros de distancia ... En la 
primera lectura del Dictamen a la Iniciativa Presidencia, se mo
dificó el articulo 143 de la Ley Laboral y se amplió a tres anos 
el plazo para la celebración de los convenios en que deberian de 
terminarse la forma y los térninos en que las empresas hablan de 
cumplir con su obligación de proporcionar a sus trabajadores, cg 
sas cómodas e higiénicas, ya que se estimó que el término origi
nal que se habla concedido de un ano, ~ra sumamente reducido y -
que serla imposible a las autoridades de trabajo atender dentro 
de ese periodo los problemas de todas las empresas. Dicha excu-

( 16) De Buen L. Nestor, Derecho del Trabajo, Editorial Porrúa 
México, 1981, pág. 260. 
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sa nunca pareci6 valedera. La realidad fue que el sector oficial 
se percató de que no era posible dejar en manos del sector patro
nal únicamente la solución de tan grave, trascendental y complejo 

problema, d~ proporcionar, no construir casas a los obreros y que 

tal eventualidad debia ser abordada en forma conjunta, por patro

nes, trabajadores y Estado". ( 17 l 

Ahora bien, por lo que toca a los beneficiados, el ar- -

ticulo 149 establece que serán los trabajadores de planta perma-

nente con una antiguedad de un año, por lo menos, que laboraran -

en empresas con m~s de cien empleados o que estuvieran fuera de -

las poblaciones, como ya se indicó lineasarriba. Es~a disposición 

restringe el beneficio a un grupo reducido. Además, el hecho de -

que un trabajador tuviera un año de antiguedad y se encontrara en 

los supuestos de la ley, ciertamente no era un indice de la nece

sidad real de vivienda. Por lo que toca a la forma y término pa

ra cumplir esta obligaci&n, el Legislador se mostrb sumamente flg 

xible dejando la solución en manos pe obreros y patrones, sin da~ 

le potestad al Estado para intervenir en este problema priorita

rio. 

El articulo 145 resultado de las ideas anteriores, es s~ 

ficientemente elástico, pues permite que en los convenios se de

terminen el nGmero de habitaciones y los plazos en que deber~n -

construirse, sus caracteristicas, tales como superficie, número, -

dimensiones de los cuartos, servicios sanitarios, de cocina y de

más dependencias, asi como también la aportación de las empresas 

y la forma que propongan para financiar el costo de las construc

ciones. El mismo artlcu:o 145 p1~eviene que en los c0nver1ios se -

determinará si las habitaciones serán propiedad de la empresa la 

que las dará en arrendamiento a los trabajadores, o si se transmi 

tirá a estos la propiedad, en cuyo caso deberá establecerse la -

(17) Cavazos rlores Baltasar, 35 Lecciones De Derecho Laboral, 
Editorial Trillas, H•xico, 1982, pags. 209 y 210. 
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parte del valor de la habitación, que pagarán los trabajadores. 

De igual manera, se determina quiénes son los trabajadQ 

res que tienen derecho a que se les proporcione habitación: Se -

limita a los de planta permanentes que tengan una antigucdad de 

un aílo, por lo menos, pues resultaria antieconómico obligar a -

las empresas a que tengan habitaciones disponibles para trabaja

dores eventuales o para a~uellos cuya permanencia en el trabajo 

sea dudosa. Los articules 148 y 149 determinan el orden que de

ben seguirse para entregar las habitaciones a los trabajadores, 

a medida como se van construyendo: El criterio fundamental es la 

antiguedad y en igualdad de circunstancias se preferirá a los j~ 

fes de familia y a los trabajadores sindicalizados. Considera-

mas que los dos articulas anteriores resultan limitados,para el 

interprete de la Ley era claro que la voluntad del constituyente, 

pese a que los criterios incorporados fueron rebasados por la -

realidad, era otorgar viviendas cómodas e higiénicas a los trab~ 
jadores que carecieran de una morada digna y no a los más anti-

guas, por ello se estima que se deberi3 de haber dado preferen-

cia a los obreros más necesitados y en igualdad de necesidad a -

los más antiguos. 

En virtud de que el derecho mexicano del trabajo tiende 
a fomentar el sindicalismo, hubiera sido razonable que, en igual 

dad de condiciones, se diera preferencia a un trabajador sindicª 

!izado. Ei articulo 149 en su fracci&n II, establece que si el 

trabajador es propietario de una casa, independientemente de sus 

relaciones de trabajo, tendria derecho a que se le proporcionara 

una nueva habitacibn 1 una vez satisfechas las necesidades de los 

demás trabajadores de la empresa. Este articulo se antojó poco 

solidario, pues r.o se puede concebir que un trabajador posea dos 

o más casas cuando existen millones de semejantes que viven en -

habitaciones muy deficientes, por la sola circunstancia de labo

rar en una empresa con fuerte capacidad financiera. Igualmente, 

el articulo 151 de la Ley, señalaba que los trabajadores tendrian 
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derecho a una compensación mensual en tanto· no se les entregaran 
habitaciones, misma que debla fijarse en los convenios respecti

vos, tomando en consideración varias circunstancias. 

Resulta claro que las pocas empresas que se encontraban 
en los supuestos establecidos por ia Ley, habria~ optado para SQ 

lucionar los conflictos, por otorgar una compens4ción que Única
mente hubiera adicionado al salario. Ahora bien, dicho incremen 
to salarial desde luego no hubiera solucionado el problema habi
tacional, pues es f~cil suponer podrla destinarse a la adquisi-

ción de bienes y servicios diversos de la compra de una casa ha
bitación para los trabajadoreu y sus familias. Ello, en razón -

de que la clase trabajadora, en especial aquellas de escasos re

cursos estaba impedida para acceder al financiamiento habitacio
nal. Asimismo, la derrama de compensaciones hubiera actuado co
mo elemento infracionario no sólo en el mercado de la habitación, 
sino en la economia nacional, sin que por otro lado propiciara -
una mayor generación de vivienda nueva, por todas las razones an 
tes expuestas, es claro que si bien es loable el esfuerzo reali
zado por el Legislador de 1970, para rogular lo relativo a la vi 
vienda ~brera, la solución adolecia de severas limitaciones. 

Como consideración final, acerca de la nueva Ley Fede-
ral del Trabajo de 1970, es preciso se~alar que cuando se elabo
ró no se tomaron en cuenta factores de planeación ni de desarro
llo urbano o regional, ni se vieron objetivos concretos para re
solver el problema habitacional en forma masiva. Gran limita- -

cián fue simplemente avocarse a la reglamentación de la vivienda 
obrera dejando al margen estos factores de primordial importan-
cía. 



C A P I T U L O II 

LEGISLACION SOBRE EL DERECHO DE HABITACION EN HEXICO 

Al CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

BI LEY FEDERAL DE ~IVIENDA. 

CI LEY DEL INSTITUlO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LGS TRABAJADORES. 

DI LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

El .LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 
LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

FI PROGRAMA EMERGENTE DE RENOVACION HABITACIO
NAL POPULAR DEL DISTRITO FEDERAL. 
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LEGISLACION SOBRE EL DER~CHO DE llABITACION EN HEXICO 

Se ha observado como,dcsde diferentes puntos de vista 1 

el fen6meno urbano amenaz~ desbordar los limites creados y pre

vistos por el hombr·c cr. el control de su habitat para llevar ni:: 

cesariamcnte a la ~narqula urbana. La idea con,.raria a la anar 
qulaf en este sentido es el orden. Este, como v1mos a lo largo 

de la historia ha pretendido sin ~xito completo 110rffi~:· por ~:~-

ctio de leyes, reglamentos y decretos la realidad de lo que ª-º~ 

tece en unn ciudad, como lo es la ci 11 -:ad de México. ;i.Ün asl 1 -

la simple actividad legistica no ha bastado; hoy &~ -d1a la apa

ricibn de nuevos pr·ctle~as y el crecimiento de las urbes preci

sa que tales disposicio11es constituyan cuerpos sistematizados; 

lo contrario equivaldrla a una dispersibn del esfuerzo. Tampo

co puede entenderse esta actividad como un producto aislado de 

una contemplación parcial del problema que llevarla, en su de-
seo de solucibn, a multitud de resultantes, en ocasiones posi-

blemente contradictorias, tal como acontece con las leyes de -

planificaci6n en el seno de 11uestra actual realidad legislativa 

mexicana. 

La vivi~ndn ha sida histbricnmente a partir de media-

dos del siglo XIX, uno de los principales problemas que han cn

fr~nLado las urbes. Su trascendencia en el equilibrio urbano -

ha determinado que ¡~ ~3yor1a de las legislaciones europeas se 

hayan ocupado del problema par el imp~cto ecc~&mico que repre-

senta para la cstahilidad interna de ur. pa1s. el crecimient0 de 

la población desocupada de lns urbes; agudo foco de insalubri-

dad, inmoralidad y desordenes sociales. Las legislaciones ex-

tranJe1·an h~n reglamcntndo en el sentido de otorgar a la pobla

ción de escasos recursos, de vlvicndas habitables dotadas de tg 

dos los servicios propíos de la civilización, asi como procurar 

el freno a la especulación por medio de inversiones propias del 
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Estado o Privadas Participacibrt Estatal, por lo cual los rentis

tas o adquirentes en un marco de decoro, pueden ocuparlas ti obt~ 

berlas con facilidades propias de sus recursos. 

El problema de la habitaci~n es hoy uno de los aue, so

lucionados, contribuyen con mayor energia al desarrollo econbmi

co de una Naci&n, ya que el ~arco de civilizaci~n y co~odidad -

puede proporcionar el determinante para inc1·ementar en el hombre 

el deseo de superación que en los cinturones de ~i~eria se ve -

aplastado por el atavismo. Esta es la razón principal por la -

que en esta materia se hace necesaria la creación de una legisl~ 

cibn adecuada y completa que regule el funcionamiento y la pres

tación de este servicio, tanto por Organismos Públicos como Pri

vados de Participación Estatal. No se debe de olvidar que las -

legislaciones actuales Jnicamente benefician a un grupo determi

nado de personas, es decir, solamente aquellas a quienes va dirl 

gido su beneficio; un ejemplo claro puede ser el del INfONAVIT, 

que su régimen beneficia Únicamente a los trabajadores que se eD 

cuentran enmarcados dentro del apar•ta~-· ''A'' del artlculo 123; no 

asi a todos aquellos que de una manera u otra prestan un servi-

cio subordinado a un patrbn1 ejemplo de esto iJltirno. el campesi

no el cual no tiene acceso a e~te organismo por la misma natura

leza de su trabajo. 

11 El derecho 3 la vivienda fue consagrado co~o derecho 

fu11damental del hombre en la Declaracibn Universal de los Dere-

chos Humar1os ¡ ~C di~ic~~~e d~ 194A\. Ln h~b1a sido ya en la De-

claracibn Americana de los Deberes y Derechos del !iombr0 (abril -

de 1948) y se confirmó en el Paco de las Naciones Unidas sobre -

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 ( 16 diciembre 

de 1966). La obligación de proporcionar a los nombres una vi-··

vienda digna compete a la humanidad entera. Todos estamos involg 

erados en el deber de dar a la tierra un rostro humano y hacer de 

n1Jestro planeta un lugar donde puedan vivir con dignidad todos y 

cada uno de los hombres. La carencia de una vivienda suficiente 
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y adecuada agrede a la dignidad humana y ofende 3 la justicia. 

Una vivienda peque~a e inadecuada, dijo Dostoievski, cropeque~ece 

todo, hasta el pensamiento. El tugurio, el cuarto redondo signifi 

can pr•omiscuidad, hacinamiento (sicl, injusticia Y f1•ustracib~ -

personal y familiar. Miles de millones de seres ~umanos carecen 

de una vivienda digna y la solución de este problema se agrava e~ 

da dia por el incremento de la población; el pr·oceso de urbaniza

ci~n1 el aumento en el ~onto de las t~~as de inter~s y el costo -

de la construcción". { 18) 

En M~xico la solución al problema de la viviend3 ha sido 

preocupación permanente de los Gobiernos emanados de la Revolu--

ción. En nuestra Constitución de 1917 quedó plasmado el derecho 

de los trabajadores a disfrutar de una vivienda cbmoda e higi~ni
ca. En este mandato constitucional encuentra su origen el INFO~~ 

VIT. La preocupaci6n del Gobierno se ha reflejado en mGltiples -

acciones de vivienda, tanto de la Fcderaci6n como de los Estados. 

Aparte del I~~f'OtlAVIT, se 11an creado instituciones para 

el financiamiento de vivienda de bajo costo destinadas a diversos 

sectores de la poblac1~n; asi han surgido el Fondo de la Viviendn 

para los Trabajadores al Servicio del Estado y el Fondo de la Vi

vienda Militar. 

(18) Campillo S~inz, Jos~, Coloquio Internacional Sobre F6rmulas 
de Financiamiento de Viviendas a Bajo Costo, Edit. Infonavit, 
Mexico,1982, pags. 32 y 33. 
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Al CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Nuestra Constitución de 19\7, en su articulo 123 1 :"rac

cián XII, prevcnia la obligación de proporcionar a los trabajadc

res habitaciones cómodas e higiénicas, por las que se podrian co

brar rer1tas que no excedieran del medio por ciento rnensunl del v~ 

lar catastral de las finca5. Esta obligación era para las nego-

ciaciones que estuvieran situadas dentro de las poblaciones y em

plearan a más Ce cien trabajadores. Sin embargo, dicha ot.:!.iga--

ción no se cumplia, porque no se e~contraba debidamente reglamen

tada. En l~ iniciativa de Ley del 9 de diciembre de 1968 se con

siderb que el Estado teni~ el deber de cumplir y hacer· cumplir la 

Constitución, se buscb una fbrmula q~~ a la vez que a1·monizara el 

dcrechc del trnbajado1· ccr. le~ riel capitnl, no consti tuyer;:i un obs 

t5culo grave para el desarrollo y el progreso de la industria na

cional, por· ello en relacibn con las casas habitacibn, se hizo -

una importante distincibn: 

a) 

b) 

Empresas que dispusieran de habitaciones por haberlas -

constr·uldo especial~ente o por haberlas adquirido en el 

centro dol trabajo, y 

Empresas que no se encontraran en esa situacíón. 

?ara las primeras empresas si ya habian satisfecho las 

necesidades de los trabajadores, la obligacibn deberla consideraE 

.:>e cl..i.r.:.p::..!.d.J., :::;,::!,.·:;: ~:.:e e:; el f'.J!.ur0 ~i:o ;::itimPnt.rtra el número de tr.a 

bajadores. Las segundas tendrian que proporcionar habitaciones a 

sus obreros, siempre y cuando: Estando fuera de las poblaciones -

la distancia entre unas y otras era mayor de tres kiló~etros e -

cuando no existiera un servicio ordinario y regular de transport~ 

cibn para personas y cuando estando dentro de las poblaciones, -

ocuparen un nGmero de trabajadores mayor de cien. La intencibn -

del Legislador en aquel entonces, fue en el sentido de que se de

jara a patrones y sindicatos en el derecho y libertad para cele-

brar convenios en donde se establecieran las modalidades y se fi-
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jar~n las condiciones en que deberlan proporciona1·se dichas habit! 

ciones. 

Lo anterior fue criticado porque: El Legislador no to

m6 en cuenta que la dist3ntia de tres kilbmetros de una poblacibn 

a otra, era cosa del pasado; en la misma ciudad de 'M~xico de la -

casa a la oficina de una persona hay un promedio de diez kilbme-

tros de distancia. El nGmero de cien trabajadores no podia consl 

derarse como lndice de riqueza de una empresa. En 19\T cuando en 

nuestra Carta Maga se habl6 de m5s de cien trabajadores. era por

qt1e en aquellos tiemp0s a una empresa con tantos trabaJBdores se 

le consideraba corno un ~crdader~ monstruo en plena actividad in-

dust1·ial, pero ahora en nuestros dias hay muchas cmpr·e~~~· ccn - -

diez, veinte y tr·einta trabajadores son mucho rn&s ricas y podero

sas que otras que quiz~s y por tener c!en trabajadores ~ean po- -

bres. 

La fracción XII del artlculo 123 Constitucional establQ 

ció desde el a~o de i9~1 ~ue 10s patrones estarlan obligados a -

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómoda~ e higiér.:~as 

por las que podrlan cobra1· rentas que no excedieran del medio por 

ciento mensual del valor cataslr~l de las fincas. De esta ob!igª 

ción se eliminaba, sin e~bargo. a las empresas situadas dentro de 

las poblaciones que ocuparan nenas de cien trabajadores. Por fa! 

t.a cte una reglamentd.1... ~;..:--. :.::e"11::ida de un mecanis;¡¡o que se ad2ptara 

a las ci1·~uns:3nci~s del pais, esto precepto no llcgb a l~~:c~s~ -

efectivo, salvo casos aislados de e~presas o i~d~~trias que desa

rrollaran algunos pt·osramas !1abitacionales en beneficio de sus -

trabajadores, el Mandato constitucio11al permaneci6 pr~cticamcn~e 

incuniplidc en toda la Rep~blica. 

La Ley federal del Trabajo que entrb en vigor el dla -

primero de mayo de 1970, dedicó el Capitulo Tercero de su Tltulo 

Cuarto a regular las cuestiones relacionadas con ''las habitatio-

nes para los trabajadores''; reprodujo las limitaciones del preceR 
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to constitucional, previno que el cumpli~iento de las obligacio

nes ernpresar·iales qued~rla sujeto a l3s modalid3des y t~r~inos -

que se establecieran C!l con~2nios que ne d~~erlan cel~~r·ar· ¡:or -

las empesas con los sindicatos q11c agruparan ,1. su.s. tr3b3~r::dc.r<::·~; 

y con sus e~pleados d~ confian~a. La soluci6r1 se dej~1ba, puc~. 

a la negociacibn qLie cada empresa aisladanentc celebrara; no 5e 

preveia la creaci6r1 dG un s!ste~~ q11e pe:~mitier·a aborda~ ~l pro-

blema de manera in~egral 1 todo parecia indicar que subsistirlan 

las mismas causas y circunstancias que hablan venido r~otivandc -

el incumplimiento del precepto constitucional. 

Como consecuencia de ello, el Deílor ?residente Luis -

Echeverr·ia Alvarez, decidib crear una Comisi6n Nacional Tr·ipart! 

ta, a cuya Subcomisib11 Cui11:.a enc3~g~ ~l ~~ti:dio ~e ~as proble-

mas concet·nicntes a la habit~cí&n de los trabajadores. De los -

trabnjos de e!;ta Cc1n11:dón, c:1 que p,1rljc.ip;iron ccn prr.:;ofunrlo sen

tido de solid;11·idad social los tr·abajadorcs, los enipresarios y -

los represe~t311tes del Gobierno Federal, st1rgib un proyecto de -

reformas a la fraccibn Xll del ~rticulo 123 Constitl:cicnal, 11no 

de r·eforraas y adiciones ~ 1:1 Ley Fodcral del Tz·ab3jO ~· el otro -

el proyecto dt Ley que c.r·ea el. i11::-~.i:.t.:to d·::~ Fc-!:<"~(" ,•.J.-.,~111r~al de -

la Vivienda par·a los Tr~baj~dor·e~;. Estos proyectos f:1eron some

tidos por el seílor Pre~1dente de la Rep[1blica a las C5mai·a~ Le-

gislativa:.>, qtJi(~nes les dicr·on ~u a¡;robación y lr>s ror.virtieron 

en leyes que entr·aron e~ vigor en 19?2. 

En 1~1 Dia:·io U! 1c13..l uel ;.:. ... .n. !"::'!::-:--:~:: j·" 1?7? st: nu-

blicb la 1·cf0r~.a ~e !~ ~r~~:i~r XIl ¡iel apartado 1'A 11 ac! artlcu-

lo 123 de la Ccnstitucibn, que habla sido decretada el 22 de di 
cie~bre de l97l 1 qu~ctar.do el texto de la manera siguiente: 

11 Ft•ac~i~t1 XII.- Toda empresa agricola, indus

trial, minera o de cualquier otra clase de tr'ª

bajo, estará obligada según lo deterCTinen Las 

leyes reglamentarias, a proporcionar a los tr~ 
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bajadorcs habitacionc5 cómodas e higiéni

cas. EsLa obligaci6n se cumplir~ median

te las apo1'tnciones que las empresas ha-

gan a un Fondo !iacional de la Vivienda, a 

fin de cons~ituir dcpbsi:os e11 favor de -

sus trabaJadores y c~tablecer un sistema 

de financiamiento que permila otorgar ~ -

~stos cr~dito baroto y suficiente para -

que se adquieran an propiedad tales habi

taciones. 

Se considcr3 de utilidad pGblica la expe

dici&n de una Ley para la creacibn de un 

organismo integr~~o por representantes -

del Gob.icrno F'edcral, de los trabaj;:idores 

y de los patro:1cs 1 que arlministre los re

cur3os del Fondo Naciona_ de la Vivienda. 

Dicha ley rcgular5 las formas y procedi

miento~ ~onfor~ie a los cuales los tr·abaJ! 

dor·es podr~n adquirir en propiedad las h~ 

hitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a las que se refiere el 

p~rrafo primer'o de esta fraccibn, situa-

<las r~cr2 d 0 l~s poblaciones est~n obligª 

das a establecer es':~elas 1 enfermerias y 

dem~s servicios necesarios a la co~u~~~3d 11 • 

El primer efecto de las reformas fue el de suprimir la 

excepcibn en el texto or~ginal del articulo 121, para establecer 

en aquellas empresas que tuvieran menos c!e cien trabajadores y h!! 

cer, en consecuencia, extensivo a todos los trabajadores del pais 1 

el derecho al disfrute de una vivienda digna. Se suprimió asimi§ 

mo la limitación que se establecia en la Ley Federal del Trabajo 

de 1970, para quienes no fueran trabajadores de planta permanente 
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y tuvieran una a~tiguectad menor de ur1 ano. De este modo han qu~ 

dado incorpor·ados al r~gimen los trabajadorris eventuales entre -

los que figuran grupos tan importantes como los de la construc-

ción. 

Por otra parte, en el texto original del 3rticulo 123 

se prc·1cla qu~ lo~ ernpre,::.;ririos cumplieran su obl igacién propor-

cionando casas por• las que podrlan cobrar rer1tas 1 dej~ndose al -

margen la posibilidad de que un trabajador pudiera adquirir su -

casa y constituir cor. cll.:! un ratr·lrnoni.o. Ahora los créditos -

del INFONAVIT, como lo espPCificar~ al moment0 de abo1·dar lo re

lativo al funcionnrniento de este orgar1ismo, est~n desLinados b&

sicamente a financiar la adquisicibn de casas en propiedad de -

los trabajadores. 

Pero, quiz~ la innovacibr1 fundamental de las reformas 

consist.ió en hab1::~1· camlliadü ~n .sist>:>i.:1 en donde el cumplimiento 

de la obligacibn se dejaba a los acuerdos aislados de cada emprg 

sa con sus trabajadores, a la.s pos~bilidades y circun.5t~:rncias p~ 

culiares de cada empresario, por un ~1~tema de solidaridad so- -

cial al que todos los empresarios del pals contr•ibuycn y del cu2l 

participan todo~ los tr·abaj3dor·es, de este modo quedan 3 salvo -

Fue st1primido, asimi~mo el requisito de ser trab~jador 

permanente. Ahora son titula1·es de este derecho tambi~n los trª 

hRj~!lores temporales y eventuales, muchos de ellos disfrutan de 

cr~ditos que les han sido otorgados por el INFONAVIT. 
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Bl bEY FEDERAL DE VIVIENDA. 

Dentro de las garantias individuales que otorga la Con~ 

tituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos la 

relativa a la forma en que la familia mexicana debe vivir, es de

cir, de una manera digna y decorosa. Asi el articulo cuarto, pá

rrafo cuarto del ordenamiento antes invocado exprésa lo siguiente: 

ºToda familia tiene .jer.echo a disfrutar de 

vivienda digna y decoro·sa. La ley establ~ 

cerá los instrumentos y apoyos necesarios 

a fin de alcanzar tal objetivo''· 

Además, supedita a la Ley el establecimiento de meca-

nismos para lograr los objetivos propuestos; con lo cual y de lo 

anteriormente expuesto, se crea la Ley Federal de Vivienda que -

en su articulo primero manifiesta que: 

''La presente ley es reglamentaria del artic~ 

lo ~o, párrafo cuarto, de la Constitución -

General de la RepGblica ... ''. 

''El derecho subjetivo que proclama tal declaraci&n es~~ 

subordinare a su goce y ejercicic, a las condiciones econbmicas y 

sociales que permitan su efectividad pr~ctica, ya que sin ellas -

tal derecho se antoja onirico o quimerice. A mayor abundamiento, 

la obligacibn correlativa a tal derecho estar~ a cargo del Estado 

o de las entidades paraestatales que la legislación ordinaria de

termine, por lo que la declaraci6n constitucional que comentamos 

no deja de ser un mero sano propbsito para mejorar los niveles de 

vida de las grandes mayorlas que integran la poblaci6n mexicana''. 

( 19) 

( 19) Burgoa, Ignacio, Garantias Individuales, Editorial ?o-
rr~a, Mixico, 1983, paginas 273 y 274. 
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La Ley Federal de Vivienda fue publicada en el Diario -

Oficial de la Federación el dla 7 de febrero de 1984. Sus dispo

siciones son de orden público e interés social, tienen por objeto 

establecer, regular los instrumentos y apoyos para que toda fami

lia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. El conjunto de 

instrumentas y apoyos que señala este ordenamiento condu~irán al 

desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y -

entidades de la Administración Pública Federal en materia de vi-

vienda, su coordinación con las organizaciones de los sectores s2 

cial y privado, conforme a los lineamientos de la pclltica gene-

ral de vivienda. 

Dentro de su ámbito de aplicación, la Ley Federal de Vi 
vienda determina los siguientes conceptos: 

Mismo que la ley determina, en base a sus lineamientos 

de la Politica General de Vivienda, es decir, su ámbito de aplic~ 

ción a quien va dirigida la nisma: 

1.- La ampliación de las posibilidades de acceso a la vivien 

da que permita beneficiar al mayor n~mero de personas, 

atendiendo preferentemente a la población urbana y ru-

ral de bajos ingresos. 

2.- La constitucibn ~e reservas ~err!tcrialcs y el establee! 

miento de oferta pública de suelo para vivienda de inte

rés social, entendiendo a esto Último, como lo estipula 

su artlculo tercero, p~rrafo II: ''Para todos los efectos 

legales se entiende por vivienda de interés social aqu~ 

lla cuyo valor al término de su edificac~ón no exceda de 

la suma que resulte de multiplicar por diez el salario -

minimo general elevado al año, vigente en la zona de que 

de trate 11
• Lo anterior, con el objeto de evitar la esp~ 
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culación del suelo urbano, prever los requerimientos y 

promover los medios y formas de adquisición del mismo. 

3.- La ampliación de la cobertura social de los mecanismos 

de financiamiento para la vivienda, a ~~n de q11e se e~ 

nalice un mayor número de recursos a los trabajadores 
no asalariados, los marginados de las zonas urbanas, -
los campesinos y la población de ingresos medios. 

4.- la articulación y congruencia de las acciones de las -

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, con las de los Gobiernos Estatales y Municip~ 

les, con las de los sectores social y privado 1 tendieQ 

tes a la integración de un Sistema Nacional de Viviend3 

para la satisfacción de las necesidades habitacionales 

del pais. 

5.- La coordinación de los sectores público, social y pri

vado para estimular la construcción de vivienda en ren 
ta, dando preferencia a la vivienda de interés social. 

El mejoramiento del inventario habita~!onal y la orga

nización y estimulo a la producción, mejoramiento, cOQ 

servación de la vivienda urbana, rural y de sus roate-
riales básicos para el bienestar de la familia mexica

na. El mejoramiento de los procesos de producción de 

la vivienda y la promoción de sistemas constructivos -

socialmente apropiados. 

6.- El impulso a la función de la vivienda como un factor 

de ordenación territorial y estructuración interna de 

los centros de población rural en su medio¡ el apoyo -

a la const~ucción de la infraestructura de servicios -

para la vivienda, a través de la participación organi

zada de la comunidad. 
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7.- La promoción y el apoyo a la producción y distribucción 
de materiales básicos para la conStrucción de viviendas, 

a efecto de reducir sus costos. La promoción áe actit~ 
des solidarias de ln población para el desarrollo habi
tacional, el impulso a la autoconstrucción organízaca y 
al movimiento social cooperativista de vivienda. 

B.- La integra~ión de la vivienda a su entorno ecoló~ico y 

la preservación de los recursos y caracLeristicas del -

medio ambiente, la información, difusión de los progra
mas públicos habitacionales con objeto de que la pobla
ción beneficiaria tenga un ~ejor conocimiento y paPticl 

Pación en los mismos. 

Por otra parte, los instrumentos y apoyos al desarrollo 

de la Polltica Nacional de Vivienda que establece la Ley de refe
rencia, comprende: 

La formulaci6n, instrumentacibn, control y evaluacibn -
de los programas de las dependencias y entidades de la Administrg 
ción PÜblica Federal, que participan en la producción, asignación, 

financiamiento o mejoramiento de la vivienda. Las nor~a3 para -

operar y conducir las acciones de las dependencias y entidades de 

la AdministracjÓn Pública Federal en materia de tierra, de vivien 

da, asl como las de tecnologias para vivienda y del otorgamiento 

de créditos y asignaciones de vivienda.· 

También comprende dentro de todos e~~c~ linP.amientos 1 -

los estimules, fomentos para la produccibn, distribucibn, usos ae 
materiales y asistencia técnica para la construcción. Las bases 
de coordinaci&n de las dependencias y entidades de la Adminis~ra

ción Pública Federal, con los Gobiernos de los Estados, con los -

Municipios, con los sectores, social y privado, para el estableci 
miento del Sistema Nacional de Vivienda. 
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Las dependencias públicas y organismos descentralizados 

encargados de ejecutar o financiar programas de vivienda para -

los trabajadores, conforme a la obligación prevista en el artic~ 

lo 123 de la Constitución General de la República, se regirá en 

los términos de las leyes que regulan su propia organización y -

funcionamiento, coordinarán sus lineamientos de Politica General 
y objetivos a los que marca la Ley General de Vivienda y el ?lan 
Nacional de Desarrollo en los términos de la Ley de Planeación. 

II.- LOS SUJETOS. 

Los sujetos que integran la relación, de acuerdo a lo -
que establece la Ley General de Vivienda, los podemos clasificar 
de acuerdo a la responsabilidad que la misma ley les confiere, -

asimismo, a los beneficiarios que son los que por tal motivo la 

ley de referencia fue creada, a saber: 

1.- ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL.- Se establece el sist~ 

ma Nacional de Vivienda, como el conjunto integrado, a~ 

mónico de relaciones juridicas, económicas, sociales, -

politicas, tecnológicas y metodológicas que dan coheren 
cia a las acciones, instrumentos y procesos de los sec

tores público, social y privado, orientados a la satis

facción de las necesidades d~ vivienda. Asi correspon
de a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. 

a) Formular, conducir y ev&luar l~ politica general 
de vivienda, de conformidad con las disposicio-
nes de la Ley y con las que dicte al respecto el 

Ejecutivo Federal, asi como coordinar los progra
mas y acciones que tiendan a satisfacer las nec~ 
sidades habitacionales que realicen las entidades 

de la Administración Pública Federal, las funcio

nes y programas que en su caso se determinen,las 
entidades de la Administración Pública Federal que -
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lleven a cabo acciones de vivienda, formular~n -

sus programas operativos an~ales que servirán de 

base para la integración de los anteproyectos -

anuales de presupuesto que, deberán contener en

tre otras cosas, las siguientes: La relación -

con las politicas, objetivos, metas y prio~ida-

des del Programa Sectorial de Vivienda; los ~e-

dios de financiamiento y asignación de sus recuE 

sos, se~alando el número de beneficiarios y el -

nivel de sus ingresos; el establecimiento de me

didas tendientes 3 una adecuada recuperación de 

los recursos¡ la congruencia con los programas -

sectoriales de desarrollo urbano y de ecología¡ 

sus necesidades de suelo, reservas territoriales, 

la forma de a~enderlas, la utilizació~ preferen

te de diseftos, de sistemas y procedimientos con~ 

tructivos 1 que hayan sido tipificados conforme -

a las normas y tecnoln~la para la vivienda; el -

plazo de ejecución de las obras. Una vez reuni
dos todos estos requisitos, la Secretaria de De

sarrollo Urbano y Ecologla, los remitir~ a la de 

Programación y Presupuesto para que sean consid~ 

radas en el proceso de presupuestación. 

Los informes de las entidades de la Administra-

cíón Pública Pederal que lleven a cabo acciones 

de vivie11Ja 1 soore los avances y eva!uacibn de -
sue programas anuales, deberán contener reportes 

financieros, presupuestales, grado de avances de 

la obra, causas, explicación de la3 demoras y de 

modificación a los proyectos originales, si los 

hubiere. Los programas de las cn~idades de la -

Administracibn PGblica Federal que lleven a cabo 
acciones para la vivienda rural, se ajustarán en 

lo conducente a la polltica sectorial de desarr2 
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llo rural integral y tenderán al mejoramiento y 

construcción de viviendas ~ue fomenten al arrai 

go de los campesinos a su medio, a la utiliza--

ción preferente de materiales regionales, a la -

utilización de procedimientos de conservación y 

desarrollo ecológico, al uso de tecnologla apro

piada, de sistemas constructivos locales que - -

coadyuven a elevar los niveles de bienestar, me
jorando las condiciones sanitarias y de habitabl, 

lidad. 

b) Promover, coordinar o realizar los programas ha

bitacionales que determine el Ejecutivo federal 

en los que se estimul~ la construcci6n de vlvien 

das de interés social destinadas al arrendamien

to. Intervenir en la formulación y presentar a 

la Secretarla de Programación y Presupuestos los 

proyectos de presupuestos anuales de las entida

des de la Administración Pública Federal, en las 
que funja como coordinador de sector y realicen 

programas de vivienda. Coordinar el Sistema Na

cional de Vivienda en la forma co~o se convenga 

con los Gobiernos de los Estados y los Municipios, 

de acuerdo con los lineamientos, normas y meca-

nismos que al efecto se establezcan. Las accio

nes para la produccibn y el mejoramiento de vi-

vienda que lleven a cabo las dependencias o enLl 

dades de la Adwinistrac:ón Pública Federal se s~ 

jetarán a las normas de diseño, tecnologia de la 

construcción, uso, aprovechamiento. Dichas nor

mas propiciarán la participación de la población 
benefici~da en la producción y mejora~iento de -

su vivienda y tendr~n por objeto elevar la cali

dad de las edificaciones. 
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Las normas de diseño arquitectónico deberán con

siderar los aspacios interiores o exteriores y -

los elementos funcionales de la vivienda, sus -

servicios, la tip~ficación de sus componentes, -

la coordinaci6n moduiat• de ~stos, el des3rrollo 

de prototipos consLructivos, consider·ar~do las -

distintas zonas del pais y las modalidades habi

tacionales. En este tipo de normas se deberán -

considerar las condiciones y caractcrlsticas de 

habitabilidad y seguridad para lo.s :!i:'crer:te$ tj_ 

pos de vivienda y de sus etapas de construcci6~. 

Las normas de tecnologia para la construcción de 

las viviendas deber~n considerar: La ~~li~ac. t~ 

po de los materiales, productos, componentes, -

elementos, procedimientos constructivos, siste-

mas de edificación y el uso de los mismos, con-

forme a cada localidad o región. Los componen-

tes prefrabricados y sus sistemas de construcción 

id6neos con el fin de consolidar una tecnologia 

nacional en la materia. 

e} Fomentar la producci&n y distribuci6n de materi~ 

les de construcción¡ mismos que son considerados 

de interés social, por lo que se impulsará bajo 

criterios de equidad social y productividad, con 

sujeción a las ffiOdalidades que dicte el interés 

pGblico, la participación de los sectores pGbli

co, social y privado en estos procesos, a efecto 

de reducir sus cestos, asegurando su abasto sufi

ciente y oportuno. 

2.- PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDA.- Seri formulado por -

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, tomando 
en cuenta las propuestas de las dependencias y entida
des de la Administración Pública Federal, de los Go- -
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biernos de las entidades federativas, de los municipios, 

de los grupos sociales y de los particulares interesa-

dos. Dicha Secretaria, previo dictamen de la de Progr~ 

mación y Presupuesto, someterá el programa a la consid~ 

ración del Ejecutivo Federal y una vez aprobad.o. por és

te, deber~ publicarse en el Diario Oficial de la federª 

cibn, en dos diarios de mayor circulaciór1 en el pals, -

pudiendo publicarse en estos Gltimos e~ forma abreviada. 

El Programa Sectorial de Vivienda deber~ contener: El 

diagnbstico de los problemas habitacionales et1 el pals. 

Los objetivos que persigan y que regirán el desempeño 

de las acciones habitacionales de la Administracibn PG

blica Federal. Los lineamientos para la programación 

institucional y anual, con el se~alamiento de metas y -
previsibn de recursos. Las acciones y lineamientos que 

comprende el Programa son entre otros, los siguientes: 

Suelo para vivienda, oferta pública en fraccionamientos 

populares; producción, distribución de materiales de -

construcción, producción y mejoramiento de la vivienda 

urbana, estimulando la construcción de la vivienda de -

interés social destinada al arrendamiento, fomento a ia 

autoconstrucción y apoyo a la vivienda de construcción 

progresiva. 

Para el cumplimiento del Programa Sectorial de la Vi- -

vienda las dependencias y entidades de la Administr~- -

ción Pública Federal, en la programación de sus ac~ivi

dades deberán: Promover la canalización de recursos fi

nancieros a tasas de interés preferenciales compatibles 

con el Programa Sectorial de la Vivienda, es:i~ulando -

la construcción de viviendas de interés social destina
da al arrendamiento¡ apoyar la producción, distribución 

de materiales básicos para la construcción de viviendas; 
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apoyar la constitución, registro y operación de socied~ 

des cooperativas dedicadas a la producción, mejoramien

to de vivienda, establecer medidas para capacitar y dar 

asistencia técnica a los grupos sociales organizados, -

con el fin de formar instructores y promotores sociales 

del desarrollo habitacional. El programa Sectorial de 

la Vivienda y los programas institucionales ser~n eva-

luados anualmente, a efecto de comprobar si han sido -

cumplidas sus objetivos y de conocer los efec~os de las 

diversas acciones habitacionales realizadas. 

Las entidades de la Administración Pública Federal po-

drán adquirir y enajenar predios para destín3rse a pr~

gram3s de vivienda, mediante la autorización de la Se-

cretar1a de Desarrollo Urbano y Ecologia, que se otor-

gue bajo las condiciones siguientes: Oue la adquisición 
o enajenación esté prevista en el correspondiente pro-

grama anual autorizado y sea compatible con lo previsto 

en los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, Vi-
vienda y Ecologia; c~ando esta Última tenga por objeto 

el desarrollo de fraccionarniento5 populares o la satis

facci6n de necesidades de vivienda de interés social, -

podrá transmitir áreas o predios del dominio privado de 

la federación en los términos de la Ley en consulta y -

de la Ley de Bienes Nacionales. 

).- 07RAS SECRETARIAS.- El Ejecutivo Federal promoverá la -

creación o e~ ~ejoramiento de mecanismos de distribu- -

ción, almacenamiento, transformación, transporte y ser

vicios de los materiales básicos para la construcción -

de vivienda. La Secretarla de Comercio y fomento Indu~ 

tria! y la de Energía, Minas e Industria Paraestatal y 

otras dependencias en las esferas de sus respectivas -

competencias, vigilarán que sus autorizaciones, perrni-

sos o concesiones relacionados con la producción y dis-
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tribución de materiales básicos para la construcción de 

vivienda, se otorguen de conformidad con lo dispuesto -

en la ley que nos ocupa. La Secretarla de Hacienda y -

Crédito Pública tomará las medidas necesarias para que 

las Instituciones de Banca y Crédito apoyen financiera

mente a la produccibn y djstribución de materiales b~si 

ces de construcción dé bajo costo. la Secretaria de Hª 

ciencia y Crédito Público y las autoridades financieras 

y crediticias expedir~n con arreglo a los ordena~ientos 

legales apli:ablcs, las reglas para la operacibn y el -

otorgamiento de créditos para viviendas producid.::is y rr.g 

joractas con recursos feder·ales, para el ~~~P!-~~cnt: ~e 

la Ley Federal de Vivienda. Asimismo, los or5anis~os -

que ejecuten o financien vivienda para los trabajadoresi 

en cumplimiento a la obligación que consigna el articu

lo 123 de la Constitución General d~ la República, mis

mas que se regirán por lo previsto en sus respectivas -

leyes orgánicas. 

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social tendrá a su 

cargo vigilar el cumplimiento de las normas a que se r~ 

fiere la Ley Federal de Vivienda, con respecto a lo re

lacionado a las sociedades cooperativas de vivienda. 

LOS BENEFICIARIOS.- Son directamente aquellos, d~ tajos 

recursos económicos, ~is~cs que se benefician con un crédito de -

interés social, ya sea esté en áreas urbanas o rurales. El obje

to de i~plerr.entar este tipo de créditos es con el fin de arraigar 

a las personas en sus respectivos lugares de origen. Para poder 
lograr lo anterior, se consid¿ra de utilidad pública mediante ex

propiación la adquisición de tierra para la construcción de vi- -

viendas de interés social o para la constitución de reservas te-

rri toriales destinadas a fines habitacionales. 
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Los apoyos e instrumentos que el Gobierno Federal est~ 

blezca en materia de suelo para el desarrollo de fraccionamien-
tos populares destinados a la población de bajos ingresos y a s~ 

tisfacer las necesidades de suelo para la ejecución de acciones 

habitacionales de los organismos y entidades de la Administra- -
ción ?Ublica Federal, de los organismos de los estadas, mun1ci-
pios, de las organizaciones sociales y los particulares que lo ~ 

soliciten con arreglo al Programa Sectorial de Vivienda. Los a~ 

quirentes de bienes inmuebles provenientes del domínio privado -
de la Federación, estarán obligados a transmitirlos, en los tér
minos y condiciones se~alados en los programas que se l~s aprue

ben, debiendo cumplir, además con los siguientes requisitos: Los 

beneficiarios y la forma de pago se determinar~n conforme a su -

nivel de ingresos y capacidad adquisitiva, dando preferencia a -
personas de escasos recursos; los propietarios de otro bien in-

mueble no podrán ser beneficiarios. 

También se les dá el carácte~ de beneficiarios a las -
sociedades cooperativas, organizaciones sociales, comunitarias 1 

a personas de escasos recursos para sus acciones de autoconstru~ 

ción de vivienda y a la población rural para la producción y me
joramiento de su vivienda; para quienes la Ley Federal de Vivlen 
da apoye y proteja dir!giendo las acciones p~blicas destinadas a 

fomentar la producción y distribución de materiales baSicos para 
la construcción de vivienda de in~erés social. 

Son sociedades cooperativas de vivienda aquellas que -
se consti t·1~ ::.:, con objeto de construir 1 adquirir, mejorar, mant~ 

ner o administrar viviendas o de producir, obtener o distribuir 

materiales bisicos de construccibn para sus socios. Sblo se con

siderar•n sociedades' cooperativas de vivienda aquellas que fun-

cionen de acuerdo con las disposiciones del Capitulo VI de la -
Ley Federal de Vivienda y con las de la Ley General de Socieda-
des Cooperativas y otros ordenamientos aplicables¡ podrán ser de 
los siguientes tipos: De producción, adquisición o distribución 
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de materiales básicos para la construcción de viviendas¡ de con~ 
trucción y mejoramiento de un sólo proyecto habitacional; de pr2 

moción continúa y permanente, de proyectos habitacionales que -

atiendan las necesidades de sus socios, organizados en secciones 

o en unidades cooperativas¡ de conservación, administración y -

prestación de servicios para las viviendas multifamiliares o con 

juntos habitacionales. 

·Las sociedades cooperativas de vivienda sólo podrán ag 
quirir los bienes estrictamente necesarios para la consecusión -

de sus fines, podrán constituir las comisiones y fondos sociales 

que considere necesarios la Asamblea General; sólo entregarán -

las viviendas a sus socios y podrán utilizar las formas que de-
termine la Asamblea. 

BENEFICIOS.- Las enajenaciones de vivienda y lotes de 

interés social que realicen las entidades de la Administración -
Pública Federal, provenientes de bienes del dominio privado de -

la Federación, no requerir~n de intervención notarial. Los con
tratos que al efecto se otorguen serán los instrumentos que acr~ 
diten la titularidad de derechos de propiedad y sus formas serán 
las que autorice la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla, 

de conformidad con el articulo 74 de la Ley General de Bienes N~ 
cionales. 

Con el fin de beneficiar al mayor número de personas,
las entidades de la Administración Pública Federal sólo podrán -
conceder a una persona créditos para la adquisición, construcción, 

ampliación o mejoramiento de una sóla vivienda producida con la 

aplicación de bienes inmuebles o recursos federales. Para el -
otorgamiento de créditos o para la asignación o enajenación de -
las viviendas tendrin los mismos derechos todos los posibles be
neficiarios, pero en igualdad de condiciones se dará preferencia 
a las personas de más bajos ingresos y las que sean sosten de su 

familia. 



- 61 -

Los particulares inconformes con las resoluciones admi

nistrativas que se dicten con fundamer~o en la Ley Federal de Vi

vienda, dispondrhn del recurso de revisibn, el cual se sujeta a -

las siguientes reglas: Se interpondrá por escrito ante la Sccr~

tarla de Desarrollo U1·bano y E·:ologla 1 dentro de los quince dias 

hibiles siguientes a la fecha de notificacibn de la resol~cibn -

que se recurra; en el escrito se precisará el nombre y domfcjljo 

del promovente 1 los agravios que considere le causa la resolucibn 

impugnada y los el€mentos de prueba que considere necesarios, de

berá acompañarse el documenLo que acredite la personalidad del -

promovente cuando act~e en nombre y por cuenta de otro; c9te re

curso se tendrá por no interpuesto cuando se prc~ente fuera del -

término de quince dias o cuando no se acredite la personalidad -

del promovente. 

OBLIGACIONES.- Los adquirentes de bienes inmuebles prg 
venientes del dominio privado de la Federación estarán obligados 

a transmitirlo~, a su vez, en los términos y condiciones señala-
dos en los programas que se les aprueben1 debiendo cumplir además 
con los siguientes requisitos: Los beneficiarios y la forma de -

pago se determinarán conforme a su nivel de ingresos y capacidad 
adquisitiva, dando preferencia a personas de escasos recursos; -

las normas de administración, mantenimiento de conjuntos habita-
cionales y en general de la vivienda multifamiliar realizada por 
las entidades de la Administrnción rública Federal, propiciarán -

que dichas acciones queder. a cargo de los usuarios. 

Los Organismos Públicos Federales de Vivienda incluirán 

en el clausulado de los contratos que celebren para la enajena- -
ci6n de vivienda entre otras, la estipulaci6n de que el adquiren
te de la vivienda sólo podrá transferir sus derechos de propie-
dad sobre la misma a otra persona que reuna los mismos requisitos 
y condiciones establecidos por el organismo para la enajenación 
de viviendas de ese tipo y que se cuente con el consentimiento d~ 

do por escrito del propio organismo. Por otra parte, en los con-
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tratos de otorgamiento de créditos para vivienda se deberá estip~ 

lar como causa de rescisibn el hecho de que 'el acreditado utilice 

la vivienda para fin principal distinto al de habitación regular 

o que no la utilice. 

En todo caso, los notarios y demás fedatarios públicos 

deber~n vigilar, en las operaciones en que intervengan, ql1e se -

cumplan las disposiciones contenidas en la Ley; en los contratos 

de otorgamiento de créditos, se podrá pactar la afectación p~ de

rechos de los acreditados para el efecto de que una vez i1oerado 

el cr~dito, la vivienda se constituya en patrimonio de familia, -

en los términos del Código Civil respectivo. 

Los convenios y acuerdos de coordinacibn del Gobierno -

Federal, con los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y 

los municipios para la operacibn ~el Sistema Nacional de Viviendai 

se referirán, entre otros, a los siguientes aspectos: La aplica

ción o la transferencia de recursos para la ejecución de las acciQ 

nes previstas en los programas y la forma en que se determine; la 

transmisibn del suelo urbano y reservas territoriales para el des~ 

rrollo de fraccionamientos populares y programas de vivienda; la 

organizaci6n, promocibn de la producción y distribuci6n de rnate-

riales de construccibn; el apoyo y asistencia a los organismos l~ 

cales encargados de normar y operar lo~ programas de vivienda y -

de aquellas medidas que fortalezcan la gestión en los municipios 

de programas habitacionales. 

La Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecclogla con base 

en los convenios y 3cuerdos de coordinación que se hayan celebra

do con los Gobiern~s de los Estados y los Municipios, llevarfu a -

efecto: Promover ante las dependencias y entidades de la Adminis

tración PÜ.blic2. Fe.:!eral su intervención conducente, para detel'mi

nar los apoyos financieros, fiscales, administrativos y en general 

todos aquellos estimulas que procedan para la ejecución de los prQ 

gramas estatales de vivienda. 
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El Gobierno Federal gestionará ante los Gobiernos de -

las entidades federativas la creación de Comités Estatales de 

Normas y Promoción de Viviend¡1 1 q~e tendr~n por objeto 3poyar la 

produccibn, mejoramiento de la vivienda, de sus elementos, de la 

e~aboración, registro, evaluación de l~s normas y tecnologias p~ 

ra la vivienda. Los Comit~s de referencia tienen entre otras 

las funciones siguientes: La adopción de nor~as y procedimien-

tos para facilitar la división, fusión, relotificacibn y todas -

aquellas medidas tendientes al aprovechamiento de ireas urbanas 

para vivienda; las normas de diseño, tecnologia, administración 

y mantenimiento; los procedimientos de consulta e información -

que faciliten los acuerdos y convenios de coordinacibn y concer

tación que incidan en la materia. 
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LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PA 
RA LOS TRABAJADORE~. 

La Constituci6n Pol1tica de 1917 consignO en el artlc~ 

lo 123 1 al lado de las garantias individuales, un conjunto de gª 

rantlas sociales que desde entonces quedaron consagradas como dQ 

rcchos fundamentales de nuestro rkgimen jurldico e incorporaron 

por primera vez un texto constitucional, un nuevo apartado del -

derecho: El Derecho Social. Dentro del marco de las garantlas 

sociales, el derecho a una vivienda digna fue elevado al m~s al

to rango de nuestra ot·den~cibn jurldica por los Constituyentes -

de 1917. La obligaciOn para los empresarios Je sumunistrar a -

sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas quedó consis

nada en el texto constitucional, pero su cumplimiento estaba adi 
cionado a reglamentación posterior. 

Los trabajadores organizados insistieron en su demanda 

de que se buscara una solución integral al problema de la vivien 

da y su aspiración fue recogida por el Presidente Luis Echeve- -
rria Alvarez, qi1ien el primero de mayo de 1971 acordb crear una 

Comisión Especial, la Comisión Quinta, encargada de estudiar el 

problema de la vivienda popular. Consecuencia de los trabajos -

de esta Comisión fueron la reforma que se introdujo a la frac- -

ción XII del apartado ''A'' del articulo 123 Constitucional, las -

reformas a la Ley Federal del Trabajo y finalmente, la expedi- -

ci&n ~l di~ 21 1e ~~ril d~ 19?2, de la Ley que ~reb el r~~~it~~0 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y entró 

en vigor el dia 24 de ese mismo mes y aílo. 

El 22 de diciembre de 1971 se envió al Congreso de la 
Unión la iniciativa de reformas a la Constitución General de la 

RepGblica y a la Ley Federal del Trabajo, que en su exposición -

de motivos manifestaba: 11 La c0existencia de negociaciones dota

das de abundantes disponibilidades de capital y poca mano de - -

obra, con otras que poseen recursos financieros escasos y numerg 
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ros trabajadores; las diferencias en los niveles de salarios; la 

movilidad ocupacional y la desigual distribucibn geogr~fica de -

los centros de producción constituyen obsticulos muy serios para 

el adecuado cumplimiento de una polltica efectiva de vivienda, -

si ~sta se aplica exclusivamer1te en el ~mbito de cada empresa. -

En cambio la participación generalizada de todos los patrones -

del pais har~ posible la extensión de ~ste servicio a la clase -

trabajadora en su conjunto, wediante ~a integración de un fondo 

nacional de la vivienda que otorgar~ prkstamos al sector obrero 

para la adquisición, construcción, reparacibn y mejoramiento de 

sus habitaciones ... La operacibn de un fondo nacional ~o sblo -

permitirá cumplir con el objeto que se propuso el Constituyente 

en l9l7 1 sino que además facilitará a los trabajadores la adqui

sicibn en propiedad de sus habitaciones y a la intcgraci6n de su 

patrimonio familiar; los ~antendrá al margen de las contingen-·

cias inherentes a la situacibn econ&mica de una empresa determi

nada o al cambio de patrón y ampliará considerablemente el núme

ro de las personas beneficiadas ... El plan comprende no sólo la 

construcci6n de viviendas 1 sino tambi~n la regeneracibn de las -

actuales y el mejoramiento permanente de las que en adelante se 

edifiquen. 

Prev~ tanto el aprovechaciento de las zonas ya urban! 

zadas corno el desarrollo de otras futuras mediante la constitu-

ción de reservas territoriales. El organismo responsable de la 

c~ecurión de este progra~a podrá coordinarse además con otras -

instituciones p~blicas, 3 ~in de que dentro de una politica in~§ 

grada se a~plien los servicios municipales, se dese~vuelvan arm2 
niosamente ciudades y se eviten, en lo posible, los traslados in 
necesarios de los trabajadores po~ las largas distancias entre -

sus centros de trabajo y sus domicilios''. (20} 

( 20) ºConfrontación de los Problemas Econbmicos ~1 Serie Docu-
mentos, Secretaria de la Pr~sidencia, mayo 1971, pág. 
231. 



- 66 -

Por decreto de 21 de abril de 1972 se expidió la Ley -
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaj~ 

dores y publicada el 24 del mismo mes y a~o en el Diario Oficial 
de la Fede1·ncibn; la misma refleja en lo esencial la estructura 
que le atribuye la Ley Federal del Trabajo. 

El nuevo organismo puede caracterizarse de la siguien

te maner-a: Es una ley de utilidad social y de observancia gene

ral en toda 13 República. La obligación se extiende a todas las 

empres3s que funcionen dentro del Territorio Nacional, partiendo 

del hecho de que se trata de u~a Ley Federal. Es un organismo -
de servicio social con personalidad jurldica y patrimonio pro- -

pios, que s8 de~o~ina INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIE~ 

DA PARA LOS TRABAJADORES, con domicilio en la ciudad de México. 

Se trata de un organismo descentralizado de servicio social, es 

decir, ne de una e~presa con ánimos de lucro al propósito propio 

de la empresa capitalista tipica de obtener utilidades, sino que 

se dirige a objetivos institucionales en beneficio de una clase 
social y para l1acer una realidad la garantia consignada en la -

Constitución. 

Puede considerársele como un organismo de carácter ha

bitacional, ya ql1e su objeto legal es otorgar cr~ditos para el -

financiamiento de vivienda, promoviendo programas y financiando 
la construccibn de los mismos. La creaci6n de esta institucibn 

significa un avance en la lucha pcr resolver los problemas habi

tacionales de nues~ra poblaci6n. Es una insticucibn tripartita 

en su administración, en beneficio para los trabajadores, es en 

su objetivo un instrumento con que cuenta el pals para resolver 

el problema de la vivienda obrera 1 basado en el principio de so

liCarid?.d social. 

Dentro de la ley que crea el Instituto del Fondo NaciQ 
nal de la Vivienda para los Trabajadores, se expresó: El Instit_!! 

to cuidará que sus actividades se realicen dentro de una politi-
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ca integrada de vivienda y desarrollo urbano, para ello podrá -
coordinarse con otros organismos p~blicos. 'Por la raz6n ante- -

rior, el Instituto en la construcción y financiamiento de conJun 
tos habitacionales está empe~ado en establecer un concepto más -

amplio, es decir, más humano sobre la vida de los trabajadores. 

La adquisición de terrenos es un programa que con suj~ 
cien a normas y procedimientos, garantiza la permanente disponi
bilidad de tierra para el financiamiento de la construcción de -
vivienda. Contar con una reserva territorial que permita desa-
rrolar sus programas habitacionales, es para un Instituto de Vi
vienda una necesidad de primer orden. De aqul que la adquisición 
de terrenos sea en el INFONAVIT un proceso regular y continuo, -
sujeto a un sistema que pretende garantizar las adquisiciones en 
relación con los programas a desarrollar. 

Asi, tenemos que la creación del INFONAVIT es un ejem
plo de la capacidad de renovación de nuestro sistema institucio
nal para afrontar las necesidades colectivas. Surge de una pro

puesta obrera, encuentra en el sector empresarial una respuesta 
responsable, es impulsada con afan de justicia por el Ejecutivo 

y se encuentra en el Poder Legislativo, no Únicamente aprobación 
y apoyo, sino modificaciones que la enriquecen. 

Con el objeto de ofrecer un panorama más completo en -

cuanto al funcionamiento y operación de la insti~ución que nos -

ocupa en el Capitulo III, me referiré al objeto y beneficios de 

su Ley Constitutiva. 
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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

~ún cuando nuestras leyes fundamentales tutelan el de
recho de los trabajadores a disfrutar de un hogar digno, acorde 
con las necesidades y aspiraciones de su familia, los déficits -
nacionales de vivienda popular se han acrecentado en forma acel~ 
rada como consecuencia del rápido crecimiento de la población -
del pais. En la medida en que pasa el tiempo, crece en importan 
cia con caracteres tan impresionantes que se antoja la solución 

como imposible; el problema de la vivienda es un problema que -
crece más que nuestras posibilidades. El constituyente de 1917 
dejó inscritó en la historia una página relevante, respecto a la 
seguridad social al establecer las normas fundamentales para dar 
atención a la necesidad de vivienda para los trabajadores mexic~ 
nos. Su origen tiene lugar al adicionarse la fracción XI, inci
so f), del apartado "B" del artlculo 123 de la Constitución Poli 
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.- "Toda persona tiene 
derecho al trabajo ct\gno y socialmente Útil, al -
efecto se pro~overán la creación de empleos y la 
organización social para el trabajo, conforme a -
la Ley. 11 

Apartado B.- " Entre los Poderes de la Unión, el 
Gobierno del Distrito Federal y sus trábajadores: 

Fraccibn XI.- 11 La seguridad social se organizar~ 

conforme a las siguiente~bases mlnimas: 

Inciso F.- ''Se proporcionarin a los trabajadores 
habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, -

conforme a los programas previamente aprobados. -

Además, el Estado mediante las aportaciones que -
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haga, establecerá un fondo nacional de la vivien 

da a fin de constituir dep6sitos eri favor de di
chos trabajadores y establecer un sistema de fi

nanciamiento que permita otorgar a éstos crédito 

barato y suficiente para que adquieran en pro- -

piedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, 

para construirlas, repararlas, mejorarlas o pa-

gar pasivos adquiridos por estos conceptos''. 

Por Decreto Presidencial publicado el 28 de diciembre -
de 1972, se crea la Comisión Ejecutiva como 6rgano de Gobierno -
del Instituto para operar el fondo de la vivienda. En esa misma 

fecha se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio -
del Estado. Con la creaci6n del FOV!SSSTE el Gobierno Federal y 

sus trabajadores a través de su agrupación, la Federación de Sin

dicatos de Trabajadores al Servicio.del Estado se integra en un -

organismo bipartita, es decir, está constituido por el Gobierno -

rederal y por la Federación de Sindicatos en representación de tE 
dos los trabajadores del primero. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, es una ley de orden público, de -
interés social, de observancia en toda la República y se aplica -
a todos los trabajadores al servicio civil de las dependencias y 

de las entidades de la Administraci6n Pública Federal. Dentro de 
su articulo quinto de la ley en cu~sti6n, establece el significa
do de: 

DEPENDENCLA.- St •nticnde que son las unidades adminiQ 
trativas de los Federes <le la Unión y del Gobierno del Distrito -

Federal; al igual que las de los Estados y Municipios que se ir.-

corporen a su régimen de seguridad social. 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.- Los OE 
ganismos, empresas y las institucione~ públicas paraestatales que 
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se incorporen al régimen de su ley. 

POR TRABAJADOR.- Toda persona que preste sus servicios 

en las dependencias o entidades mencionadas, mediante designa- -

ción legal o nombramiento, o por estar incluido en las listas de 
raya de los trabaja.dores temporales, con excepción de aquellos -

que presten sus servicias mediante contrato sujeto a la legisla

ción común y a los que perciben sus emolumentos exclusivamente -
con cargo a la partida de honorarios. 

El articulo tercero de la Ley que nos ocupa establece 

el carácter obligatorio de los préstamos y servicios a que tiene 

derecho el trabajador cuando presten sus servicios en cualquiera 

de los dos supuestos anteriores: 

Fraccibn XIII y XIV.- "Arrendamiento o venta 

de habitaciones económicas pertenecientes al 

Instituto. Préstamos hipotecarios para la a& 
quisición en propiedad de terrenos y/o casas, 
construcción, reparación, ampliación o mejo

ras de las mismas¡ asi como para el pago de 

pasivos adquiridos por estos conceptos". 

De lo anterior se desprende que las dependencias y ent1 
dades pertenecientes al Gobierno Federal, podrán proporcionar vi
viendas en arrendamiento a sus trabajadores en b.ase al patrimonio 

con que cuente el mismo, claro está, que aún cuando se tenga que 

pagar una cantidad por concepto de renta, dichos inmuebles perte

necen a la Nación. En el mismo sentido, cuando el trabajador ad

quiera un crédito hipotecario para la adquisición de un terreno, 

únicamente le alcanzará para éso y no para la construcción de su 
vivienda, por lo que existirá la necesidad de un nuevo crédito pª 

ra poderla edificar, desde luego si ésto es permisible. 

Todo lo relativo a las formas y procedimientos para la 
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adquisición en propiedad de viviendas cómodas e higiénicas a las 

cuales ~sti obligado el Gobierno Federal para con sus trabajado

res, lo expondré en el capitulo III del presente estudio. 
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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 
ARMADAS MEXICANAS. 

El explosivo crecimiento que las ciudades del mundo han 

experimentado en este siglo, se ha manifestado fundamentalmente 

en el deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes¡ e~ 

te fenómeno se ha convertido en un reto para los gobernantes y -

especulistas de todo el orbe, quienes han debido realizar su me
jor esfuerzo para proveer a la población de servicios urbanos, -

cuando en la mayoria de los casos los recursos son insuficientes 

para cubrir adecuadamente las necesidades. 

En todos los paises en desarrollo este problema alcanza 

dimensiones dramáticas, pues en ellos el problema urbano se acen 

túa por las altas tasas de natalidad, la emigración rural y el -

desempleo, as1 como por la permanente carencia de recursos técni 
cos y financieros, los cuales crean un circulo vicioso, que es -
necesario romper para acceder a mejores condiciones de vida en -

las ciudades. 

La cuestión de la vivienda no puede ni debe analizarse 

en forma aislada, ya que está inmersa en el marco general de de

sarrollo económico del país. El problema es resultado del inju2 

to e ineficiente esquema de distribución del ingreso al que se -
unen el reto de nuestro acelerado crecimiento demográfico, las -

altas tasas infracionarias y la especulación propia de un siste

ma capitalista, concentrador y dependiente. 

La Conslituci~n Polilica de los Estados Unidos Mexica-

nos dispone en su articulo 123, los destinatarios a obtener tina 
vivienda digna y decorosa¡ en este contexto se encuentran tam- -

bieh los miembros de las fuerzas armadas mexicanas, mismos que -
están al servicio del Estado. 

''Juridicamente la igualdad se traduce en que varias per 
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sonas, en número indeterminado que se' encuentren en una determinE. 

da situaci6n, tengan la posibilidad de capa¿idad y de ser titula

res cualitativamente de los mismos derechos y de contraer las mi§ 

mas obligaciones que emanan de dicho Estado. En otras palabras, 

la igualdad desde un punto de vista jurldico se manifiesta en la 

posibilidad y capacidad de que varias personas, numéricamente in

dctcrminad3s adqt1ieran los derechos y contraigan las obligaciones 

derivadas de una cierta y determinada situacibn en que se encuen

tran". (2i) 

De lo an~erior se desprende que las fuerzas armadas mex! 

canas, no por ser un ente de control social sus miembros que la -

integran, son seres humanos con carencias y necesidades, están e~ 

locadas en el renglón de ser trabajadores y servidores públicos, 
capaces de tener derecho a las prestaciones que los trabajadores 

civiles adquieren por ese concepto, aún cuando sus leyes y regla
mentos sean más estrictos que la de los civiles. 

En este orden de ideas, las prestaciones y beneficios -

que se les otorga a las fuerzas armadas, con respecto a la adqui
sición en propiedad de viviendas cómodas e higiénicas, lo determJ. 
nó el Constituyente en el articulo 123 Constitucional, apartado -
11 8 11

1 fr·accibn Xlll, al establecer las modalidades a q~e se s~~eta 
dicha ~restaciór.: 

Fraccibn XIII.- 11 Los militare5, marinos· y miembros 

de los grupos de seguridad pública, asi como el -

personal del servicio exterior, se regirán por sus 
propias leyes. 

11 El estado proporcionar& a los miembros en el act! 
vo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prest~ 

(21) Burgoa, Ignacio, Las Garantías Individuales, Editorial -
Porrúa, México , 1983, pag. 248. 
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cienes a que se refiere el inciso f) de la -
fracción Xi de este apartado, en términos si 
milares y a través del organismo encargado -

de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones''· 

Asi, se crea con carácter de organismo público descen

tralizado federal, con personalidad jur1dica y patrimonio pro-
pies, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, con domicilio en la ciudad de México. El Instituto 
tendrá como funciones: Otorgar las prestaciones y administrar 
los servicios a su cargo que la ley le encomienda; administrar 
los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del - -
activo del Ejército, Fuerza Aerea y Armada, a fin de establecer 
y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener -
crédito barato y suficiente. 

La integración y funcionamiento de lo dispuesto por la 

presente ley, lo analizaré debidamente en mi capitulo III de e~ 
te estudio. 
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FI PROGRAMA EMERGENTE DE RENOVACION HABITACIONAL POPULAR 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

Los dias posteriores al sismo del 19 de septiembre de 

1985, que sacudib a gran parte del territorio nacional y que de 

manera especial castigb a la ciudad de Mkxico, en medio de este 

dram~tico cuadro, se dieron acontecimientos de indiscutible re

levancia politica. 

El 3 de octuor·e de 1985 el Presidente de la RepÍ1blica 

sostuvo una reunibn con los coordinadores de las nueve fraccio

nes parlamentarias que integraron la LIII Legislatura de la C~

mara de Diputados, con el prop~sito de escuchar los ro~~ltadc~ 

de la Comisi&n Especial Pruripartidista que se formb con motivo 

del sismo. Los tre~e Diputados que hicieron uso de la pGlabra 

abordaron diversos temas; entre otros: La ayuda a damnificados 

y la trasparencia con que se debla manejar las aportaciones pa

ra la recon~lruccibn nacional. Sin embargo, la trascendencia -

ele esta ret1nibn consistib en que por primera vez y por encima -

de diferencias pollticas e ideologlas, todos los coordinadores 

de las fracciones de la Chmara de Diputados manifestaron su m~s 

amplio apoyo y solidar·idad al Jefe del Ejecutivo, que traducikn 

dolo en t~rmi11os pollticos representa un reconocimiento t~cito 

al liderazgo ejercido por el Presidente de la Rep~blica en me-

mentas en que el interés fundamental de la Nación estaba en ju~ 

go. 

Una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal 

fue la de la cxpropiacibn de predios e inmuebles ubicados en las 

Colonias más pobres de las Delegaciones Politicas, como la de la 

Cuauht.émo....:, Vcnus\..iúno Carr3r.::J., ... tuáre;: y Gu.c::.tavo A. Madero, con 

objeto de berieficiar ~ todos aquellos que resultaron afectados -

en su vivienda por el ter·1~emoto 1 los cuales contarin con una vi

vienda digna, decorosa y sana. Este decreto fue publicado el -

11 de octubre de 1985 en el Diario Oficial de la federación. 
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Recayendo en el Comité de Reconstrucción, el encargo de integrar 

un programa de reconstrucción de la ciudad de México que conjugª 

ra las acciones públicas y privadas para beneficio de todos los 

núcleos de población afectados po~ los sismos. 

tras: 

Entre los objetivos del Comit~ se encontraban, entre -

- El auxilio e integracibn de la poblacibn d3rnnificada 

de todas las clases sociales. 

- Reconstruccibn d~ viviendas 1 hospitales, escuelas y 

servicios públicos indispensables. 

- Re.ubic3c ión de las fami lías afectadas ,·por los sismos. 

El Jefe del Departamento del Distrito Fede1·al pt1ntuali

~ó que el de~tino básico de los predios expropiados, estaba des~i 

nado principalmente a la habitaci~I\ popular y para los proyectos 

de regeneracibn urbana que dignifique las formas de convivencia -

a trav~s de programas de rtparacibn, mejoramiento, autoconstruc-

cibn y vivienda nueva. 

OBJETO DEL PROGRAMA.- El Gobierno de la RcpGblica ~ani-

fest~> que 13 ;3rte expropiaaa e1·a ~~flcicnt~ p~ra lograr: Primero, 

estabilizar el merc~do c¿;eculativo, segundo, contar ccn los ele

mentos suficientes para iniciar las politicas básicas de vivienda 

que eran lJ3 de r~stablecer las condiciones de estabilidad de las 

que hablan pe1·m2necido en pie, pe1·0 que, en condiciones de dc5ra

gacibn por· el t~c~po 0 ~nndiciones de hacinamiento, impedirlan -

que pudi~ran ~eguir trabajando en un programa de reordenamierlL0 -

en beneficio de sus actuales ocupantes. 

Otro de los linearüentos de es\e programa1 seria el de 

reconstruir en el sitio donde se destruyó, por los efectos del --
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sismo, viviendas donde habitaban familias en condiciones de haci 
namiento y detericro. Para ello se convocó·a las ngrupaciones -

civiles. a los colegios de profe3ional~s y a las tres InstituciQ 

nes Universi~ar·ias de esta ciudad, con sede en esta ciudad de M~ 

xlco, Distrito Federal: La Universidad Nacional Aui&n~ma·de M~xl 

co, La Universidad Autbnoma Metropolitana y el Institu~o Polit~~ 

nico Nacional, para que se estableciera el modelo deseable de V! 

vienda, tanto en al1toconstruccibn, como en tonstruccibn, cjecut~ 

da por oficiales, t~cnicos y manuales de nuestro pals. 

Otro de las lineamientos de e:te progr3ma se refe~la a 

la ocupación de terrenos baldios, en primera ínst~ncln para µo-

der tener una ofert~ de vivienda1 ya que las condiciones de hac! 

namiento de la vivienda que hubiese quedado en pi~ o bien de la 

que hubiese de rc~tableccr, no necesariamente corresponderla al 
n~rnero de pcrson~s que al1i habitaban. 

Este programn t~mbi~n fue fortalecido con la particip~ 

cibn de lRs 111stitt1ciones de car¡cter habitacional, co~a son el 

INFONAVIT y el FOVISSSTE, con el propbsito de brindar apoyo a tg 
das aquellas perso11as que de alguna manera y por efectos del Si§ 

mo, perdieron 3U vivienda, claro est~, siempre y cuando reunie-

ran los requisitos establecidos en su ley reglamentaria. 

Para efecto de análisis del programa de renovación ha

bitaclonnl 1 mismo ~~2 r0~1izarb en el capltulo lJI del presente 

estudio, ex~0n~r~ las caracterlsticas y fun~~:entos de su desa-

r·rollo. 



C A P I T U L O III 

INSTITUCIONES JURIDICO-ADHINISTRATIVAS DESTINADAS A RESOLVER 
EL PROBLEMA HABITACIONAL 

Al 

B) 

Cl 

D) 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES. 

FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS -
ARMADAS. 

RENOVACION HABITACIONAL POPULAR. 
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INSTITUCIONES JURIDICO-ADHINISTRATIVAS DESTINADAS A RESOLVER 
EL PROBLEMA HABITACIONAL 

Al.- La Ley que creb al Instituto del Fondo Nacional de -

la Vivienda para los Trabajadores, se expidi6 el dla 21 de 

abril de 1972. Ley que fue publicada y entr6 en vigor el dla -

24 de ese mismo mes y ano. 

Las leyes de los Estados promulgadas cuando la Cons

tituci&n otorgaba a ~stos la facultad de reglamentar~l articulo 

12~. co11tuvieron disposiciones aisladas que de hecho no dieron 

vigenciJ ~1 Programa Habitacional Sobre la vivienda Obrera. La 

Ley federal d~l Trabajo de 1931, tambi~n por falta de una regl~ 

mentac1Ón Liriecuada, no llegó a hacer efectivo este derecho. La 

Ley Federal d~l Trabajo de 1970 dedicó un capitulo a la vivien

d¡1 de l~~ tr·abojadores, pero contenla disposiciones limitantes 

qt1e impidier·on contar con un instrumento adecuado para la solu

cibn 1ie e~t~ prtiblema. El derecho a la vivienda seguia pues, 

siendo conteriplado como una aspiración insatisfecha para los -

tr3b~jRfl0res del pals. 

el dla 17 de mayo de 1971 se llevó a cabo en el Pal~ 

cio fi<l.cicnal, :1 inst.ancia del Presidente de la República, Lic. 

Luis Echever·r·in Alvarez, tina reunibn en la que participaron re

rr·csentíl:1tes de los trabajadores, del sector patronal y funcio

:-;:::.:~::::::--: ~:.:::! C:·"'\"li 0 rnn federal: uno de los temas fundamentales tr-ª 

lados fue el de la vivienda y como resultado de esa reunibn na

c i6 la ~omisi6n !Jacional Tripartita que representb un nuevo es
tilo en la tarea de estudiar· y resolver los m~s graves proble-

rnas nacionales, siendo la Quinta Comisión quien tomó a su cargo 

el estudio de un sistema de vivienda para los trabajadores. La 

nueva soluci6n vcnci6 el tab~ constitucional y extendib el be

neficio a todos los trabajadores. El 22 de diciembre de 1971 -
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se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas a la 
Constitución General de la República y a la Ley Federal del Tr~ 
bajo. Por decreto de 21 de abril de 1972 se expidió la LEY DEL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADO-
RES, que refleja en lo esencial, la estructura que le atribuye 

la Ley Federal del Trabajo. 

El instrumento juridico que crea el INFONAVIT es una 
ley reglarr.entaria de la fracción XII del articulo 123 Constitu
cional, apartado ''A'', que complementa la reglamentacibn que ha

ce de dicha fracción la propia Ley Federal del Trabajo, en su -
capitulo habitacional. El organismo de referencia puede carac

terizarse de la siguiente manera: 

- Es una Ley de utilidad social y de observancia ge
neral en toda la República. 

- La obligación impuesta a los patrones de dotar de 
una vivienda digna a sus trabajadores 1 se entiende 

para todas aquellas empresas que funcionen dentro 
del Territorio Nacional, partiendo del hecho de -
que se trata de una Ley Federal. 

- Es un organismo de servicio social, con personali

daa jurídica y patrimonio propios 1 que se denomina 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA -
LOS TRABAJADORES, con domicilio en la ciudad de M~ 
xico. 

Se trata de un organismo descentralizado de servi

cio social, es decir, no es una empresa con ánimo 

de lucro en un sentido juridico-económico. 

- Se dirige a objetivos institucionales en beneficio 
de una clase social, para hacer efectiva la garan-
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tia consignada en la Constitución. 

- Puede considerársele como un organismo de carácter 

habitacional, ya que su objeto legal es otorgar -
créditos para financiamiento de vivienda, promo- -
viendo programas y financiando su construcción. 

La creación de esta Institución significa un avance 
en la lucha por resolver los problemas habitacionales de nues-

tra población. Es una Institución tripartita en su administra

ción y en beneficio para los trabajadores, es en su objetivo un 

instrumento con que el pais cuenta para resolver el problema -

de la vivienda obr~ra, basado en el principio de solidaridad s2 

cial. 

DenLr'o de la Ley que ere~ el Instituto del Fondo Na

cional de la Vivienda para los Trabajadores, en su articulo cua~ 
to expresa: 

'' El Instituto cuidar~ que sus actividades 

se realicen dentro de una politica inte
grada de vivienda y desarrollo urbano. -

Para ello podrá coordinarse con otros -
organismos p~blicos~. 

Por la razón anterior, el Instituto .en la construc-

ción y financiamiento de conjuntos habitacionales está empe~ado 

en establecer un concepto m~s amplio, es decir, más humano so-

bre la vivienda ae los L1·abajadorcs. La adquisici&n de terre-
nos es un p:·og~3~a qtie con sujeci6n a normas y procedimientos, 

garantiza la permanente disponibilidad de tierra para el finan

ciamiento de la construcción de vivienda. Contar con una rese~ 

va territorial que permita desarrollar sus programas habitacio

n3les es p~ra este Instituto una necesidad de primer orden. De 

ahi, que la adquisición de terrenos sea en el INFONAVIT un pro-
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ce30 regular y continuo, sujeto a un sistema que pretende garan

tizar las adquisiciones en relación con los.programas a desarro

llar. 

OBJETO DEL INFONAVIT.- Para el adecuado cumplimiento 

de su objetivo social, debe distribuir sus beneficios a través -

de todo el territorio nacional. Tal como lo establece la Ley -
de este organismo, está administrado en forma tripartita, con la 

participación de los trabajadores, los empresarios y del sector 

gubernamental. Es un organismo financiero autónomo y de solida

ridad social, por lo que el INFONAVIT tiene por objeto: 

Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vl 
vienda: 

Establecer y operar un sistema de financiamiento que 

permita a los trabajadores obtener crédito, barato y suficiente 

para: 

A) 

Bl 

Cl 

Dl 

La adquisición en propiedad de habitacionales cómo-

das e higiénicas. 

Lo construcción, reparación, ampliación o mejoramie~ 
to de sus habitaciones. 

El pago de pasivos contraidos por los conceptos ant~ 

rieres. 

Coordinar y financiar programas de construcción de -

habitaciones destinadas a ser adquiridas en propia-

dad por los trabajadores. 

Los recursos con que se forma el fondo provienen de 

la obligación patronal de aportar el 5% del salario de los trab~ 
jadores. La Ley del INFONAVIT no especifica el porcentaje que -
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se debe cubrir para cumplir con dicha obligación, sino que expr~ 

samente faculta a la Ley Federal del Trabajo para que lo fije, -
en los términos siguientes: 

ARTICULO 136: "Toda empresa agricola, indu~ 

tria!, minera o de cualquier otra clase de 

trabajo está obligada a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e higiénl 

cas. Para dar cumplimiento a esta obliga-
ción, las empresas deberán aportar al Fondo 

Nacional de la Vivienda el cinco por ciento 

sobre los salarios de los trabajadores a su 

servicio''. 

Considero que la finalidad de las aportaciones es dg 

ble, porque primeramente constituyen depósitos a favor de cada -
trabajador, lo que ctá nacimiento a un derecho de crédito persg 

nal, equivalente a la cantidad periódica que correspond3 al 5% -
del salario que perciba en la empresa; y en segundo término, el 
conjunto de las aportaciones servir~ para establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a los trabajadores crédito 
barato y suficiente, destinado a la ampliacibn o reparacibn de -
las habitaciones, asi como para el pago de pasivo por este mismo 
concepto. 

La ap~í:a~:é~ =el 5~ ~o fcr~a ~3r~e del ~~l9ri0 1 ni 
está sujeta a negociación entre patrones y trabajadores, porque 
en el texto constitucional seriala que las cantidades aportadas -
por los patrones fornan un fondo de ahorro individual cuyo titu

lar es el propio trabajador por el cual se cotizó. Es un dere-
cho imperativo co~o lo establece la Ley Federal del Trabajo en -

su articulo quinto, de donde se desprende que es una norma de d~ 
recho público, lo que significa que la renuncia del trabajador -

a esta prestación, o cualquier convenio que de alguna forma lib~ 

re total o parcialmente a la empresa del cumplimiento de la obli 

gación, no producirá ningún efecto legal. 
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SUJETOS DE LA RELACION HABITACIONAL.- De acuerdo a lo 

que establece el segundo pirrafo de la fracci6n XII, apartado ''A'' 
del articulo 123 Constitucional, se desprende que los sujetos que 

integran la relación habitacional son: 

1. -

2.-

3.-

LOS TRABAJADORES. 
LOS PATRONES O EMPRESARIOS. 

EL INFONAVIT: Organismo integrado por representantes 

del Gobierno Federal. 

En el derecho se distinguen las personas fisicas de -

las morales, de tal manera que existe la p~rsona jurldica indivi

dual y las personas jur1dicas colectivas. El trabajador constit~ 
ye la persona flsica, tambi~n llamada persona jurldica individual. 
los entes creados por el Derecho son las personas morales, llama

das también personas juridicas colectivas. 

Por persona jurldica se entiende al ente capaz de de

rechas y obligaciones 1 es decir, el sujeto que puede ser suscept! 

ble de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciD-

nes, de ejecutar actos juridicos, en una palabra, el ente ci1pHti

tado por el derecho para actuar jurldicamente como sujeto activo 

o pasivo en dichas relaciones¡ 11 se dá el nombre de sujeto o pers_Q 

na a todo ente capaz de tenor facultades y deberes. L33 personas 
jurldicas dividense en dos grupos: flsicas y morales; en primer -

término corresponde al sujeto jurldico individua,l, es Cecir, al -

hombre, en cuanto tiene oblip:aciones y dArPch0!i; $P ntrH·!.:.~ 1~l ~~

gundo a las asociaciones dotadas de personalidad; ur. sinaicato o 

una sociedad mercantil, por ejemplo".(22) 

El elemento personal de la obligacibn est~ constitui

da por los sujetos de la relación obligatoria y los sujetos de e~ 

(22) Garcia Maynes, Eduardo, Introducción al Estudio del De 
recho, Editorial Por rúa, Mexico, 1979, pag. 271. 
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ta relación son, por lo tanto las personas que aparecen como pa~ 

te de la misma. Pueden ser estas personas fisicas o jurídicas, 
pues tanto las unas como las otras se encuentran en la posibili
dad legal de entrar en la obligación como elementos de la rela-

ción vinculatoria. 

La obligación de dotar de vivienda cómoaa e higiénica -

al trabajador, parte del principio constitucional ya rne11cionado, 

es decir, que para que exista dicha obligación necesariamente d~ 

be existir una relacibn obrero-patronal, como lo ,~~taL:ece la -
Ley Federal del Trabajo en su articulo so, al decir que: 

1'Trabajador es la persona fisica que presta 
a otra, flsica o moral, un trabajo perso-
nal subordinado ... , se entiende por traba

jo toda actividad humana, intelectual o mª 

terial, independientemente del grado de -

preparación técnica requerido por cada pr2 

fesión''. 

1.- LOS TRABAJADORES.- Tambi~n considerados como derc
chohabientes, los cuales están sujetos a una relación de trabajo 

regida por el articulo 123 Constitucional ya mencionado, y a - -
quienes por disposición de la Ley les resulte aplicable el régi

men del INFONAVIT. Los trabajadores tienen el derecho ae acudir 

ante el mismo para su inscripción correspondiente cuando el pa-

trón omita dicha obligación; el Instituto de referen~ia podrá -

inscribirlo sin que exista gestión alguna, tanto de los trabaja

dores corno de los patrones, tomando en consideración los padro-

nes fiscales existentes y comunicando a los patrones la relación 

de inscripci6n de estos trabajadores dentro de los sesenta dla~ 

de calendario posteriores a dicha inscripción. 

Los trabajadores podrán recibir y obtener información -

del Instituto a través de su patrón sobre el monto de sus aport~ 
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ciones¡ asimismo, el Instituto que se indica reconocerá que el -
trabajador ha dejado de estar sujeto a una ·relaci6n de trabajo,

cuando deje éste de prestar sus servicios a un patrón por un pe
riodo minimo de 12 meses. Cuando haya recibido del INFONAVIT un 
crédito, éste le otorgará una prórroga, de doce meses sin que - -

exista una carga por concepto de pago de inte~eses en los pagos 

de amortización del crédito concedido, 

Además, tienen derecho a pagar por concepto de intere-

ses el 4~ anual sobre saldos insolutos, es decir, cuando el INFQ 

NAVIT les haya otorgado un cr~dito, el cual deber~ ser amortiza

do en un plazo de diez a~os como minimo y de 20 como rr.áximo. 

Cuando exista inc0nformidad sobre la inscripción, dere

chos a crédito, cuantia de aportaciones o descuentos, o sobre -
cualquier acto del Instituto que lesione sus derechos, el traba
jador o sus beneficiarios podrán promover ante el mismo un RECUR 

SO DE INCONFORMIDAD, el cual se interpondrá por escrito, direct~ 
mente ante la Comisión de Inconformidades o por correo certificg 

do con acuse de recibo y el término para interponerlo será de 30 
dias y será optativo agotarlo o acudir directamente ante la Jun
ta de Conciliacibn y Arbitraje, o los Tribunales del Fuero Comhn. 

''La Administracibn P~blica y los Orginos que la integran 

están subordinados a la Ley. EL funcionario y empleado público 
tienen como pU1)tO de pa~tida y limite de su actividad, el cir- -
cuns~r:birse a la Ley que determina su co~petencia. Todo acto -

administrativo debe emanar del cumplimiento de una Ley. Los pa~ 
ticulares tienen derecho a que los Organos Administrativos se s~ 

jeten a la Ley y se cumplan cada uno de los elementos propios -
del acto administrativo. 

En nuestra Legislación el particular al utilizar los r~ 
cursos administrativos, cuentan con garantias para impugnar los 
actos ilegales de la administración. 
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En los recursos administrativos el poder público no - -
actúa como parte ni participa en un procedimiento jurisdiccional. 
Se concreta a confirmar o modificar su propio acto 1 o el de una 

dependencia inferior, para determinar si se ha ajustado a la Ley, 
y si es, en su caso, de cubrirse una indemnización por los actos 

perjudiciales". (23) 

El trabajador deberá ejercitar sus derechos antes de -
cinco a~os, con respecto a los depósitos constituidos en el Ins
tituto, o de sus causahabientes o beneficiarios, como lo dispone 
el artlculo 37 de la Ley del INFONAVIT. Tienne la obligación de 
dar aviso al mismo, al mes siguiente en que deje de prestar sus 
servicios al patrón, a no enajenar o gravar su vivienda sin que 
exista la autorización expresa del Instituto y a operar, mante-
ner y administrar el conjunto habitacional donde viva, para tal 
efecto se deberá descontar de su salario el 1~. 

2.- LOS PATRONES.- La Ley Federal del Trabajo en su -
articulo 10, define al patrón como "la persona fisica o moral -
que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores•. La - -
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece 
de que cumplirá el patrón con su obligación de proporcionar habl 
taciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores mediante aport~ 
cienes que se hagan del 5~ del salario integrado de los trabaja
dores, mismo que se destinará a un Fondo Nacional de la Vivienda. 
Dicha aportación deberá aplicarse de inmediato ~ cualquier incr~ 
mento que experimente el salario y no a partir del bimestre si-
guier.~e al en que ocurra. 

Los pagos deberán realizarse en las oficinas del propio 
InsLituto o en las Sociedades Nacionales e Instituciones de Cr~-

C 231 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Tomo II, -
Impresora Galve, S.A., Mexico, 1972, pags. 1211 y 1212. 
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dito que autorice la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, -
en los formatos que la misma y el propio Instituto autoricen. El 
incumplimiento para enterar puntualmente las aportaciones y des
cuentos causarán recargos y en su caso, gastos de ejecución con
forme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y en 
términos del mismo ordenamiento, comete el delito de defrauda-
ción fiscal el que omita total o parcialmente el pago de dichas 
aportaciones o el entero de los descuentos realizados. 

Deberá inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el 
Instituto, para tal efecto se tomarán como base los padrones fi~ 
cales. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar 
los descuentos tienen el carácter de fiscales y las infracciones 
que cometan en perjuicio de sus trabajadores o del propio Insti
tuto, se castigarán con multas por el equivalente de 15 a 315 v~ 

ces el salario mlnimo general, la cuantificación de las sancio-
nes pecuniarias que se establecen en la Ley del INFONAVIT se ha
rá tomando como base de cálculo la cuota diaria del salario mini 
mo general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometa la vi2 
lación, estas multas serán impuestas por la Secretaria del irab~ 
jo y Previsión Social, de acuerdo con los reglamentos respecti-
vos y no se cplicarán a los patrones que enteren expontánearnente 
en los términos del Código Fiscal de la Federación las aportaci2 
nes y descuentos correspondientes. 

En los casos de inconformidad sobre la inscripción, de
rechos o créditos, cuantla de las aportaciones o descuentos, o -

que el Instituto lesione sus derecho, se podrá promover ante el 
propio Instituto un RECURSO DE INCONFORMIDAD, que no necesaria-
mente deberá ser agotado y es optativo, pudiendo recurrir direc
tamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 

3.- EL INFONAVIT.- Según se desprende de su objeto, -
el Instituto fue originalmente concebido como un organismo emi--
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nentemente financiero. Sin embargo y debido a que no existia en 
nuestro pals experiencia suficiente de promotores de vivienda y 
ante la necesidad de hacer frente a la demanda en el corto plazo, 
durante los primeros anos de su operación se hizo necesario que 
contratara directamente la construcción de conjuntos habit?cion~ 
les. No fue sino hasta 1979 cuando se pudo consolidar su carác
ter de Institucibn Financiera a trav~s de la operaci&n del sist~ 
ma de promociones de vivienda. 

Los beneficios otorgado~ por el articulo 42 de la Ley -
del INFONAVIT, referentes a los programas habitacionalcs con fon 
dos del mismo, se harán extensivos a los trabajadores derechv-hQ 
bientes que realicen operaciones de compra casa-habitacibn por -
medios distintos a los del Instituto, siempre y cuando sean para 
su uso y el monto de la operación asl realizada no sea superior 
al valor de las casas-habitaci&n ~ue el mismo proporciona a sus 
afiliados. 

SUS OROANOS DE ADMINISTRACION.- Como se ha establecido 
anteriormente, el INFONAVIT está integrado y administrado en fo~ 
ma tripartita, es decir, trabajadores, patrones y Estado, por lo 
que sus diferentes brganos están formados por los mismos, a saber: 

1 .- LA ASAMBLEA GENERAL. 
2.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
3.- LA COMISION DE VIGILANCIA. 
4.- EL DIRECTOR GENERAL. 

5.- DOS DIRECTORES SECTORIALES. 
6.- LA COMISION DE INCONFORMIDADES Y DE VALUACION. 

7.- LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES. 

1.- LA ASAMBLEA GENERAL.- Es la autoridad suprema 
del Instituto y se integra en forma tripartita con cuarenta y 

cinco miembros designados; Quince por el Ejecutivo Federal, quin 
ce por las Organizaciones Nacionales de Trabajadores y quince --
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por las Organizaciones Nacionales Patronales, por cada propieta
rio se designará un suplente; durarán en su cargo seis a~os y pg 
drán ser removidos por quien los designe. El Ejecutivo Federal -

por conducto de la Secretarla de Trabajo y Previsíbn Social fij~ 
rá las bases para determinar las Organizaciones Nacionales de -
Trabajadores y Patrones que intervendrán en la designación de -
los miembros de la Asamblea General, misma que deberá reunirse -
por lo menos dos veces al a~o. 

Tiene las funciones y atribucio~es s!guientes; entre -

otras, examinar y en su caso aprobar dentro de los Lltimos tres 

raeses del a~o, el presupuesto de ingresos y egresos, los planes 

de labores y de financiamien~o del Instituto para el sieuicnte -

a~o 1 decidir señalando su jurisdicción sobre el estableci~iento 

y rnodificacibn o supresi&n de las Comisiones Consultivas Region! 
les del Instituto, expedir los reglamentos del Instituto, esta-
blecer las reglas para el otorgamiento de creditos,para los depg 
sitos que establece la Ley, examinar y aprobar anualmente el pr~ 
supuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del 

Instituto, los que no deberá exceder del 1.5% de los recursos tQ 

tales que maneje. 

2.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Esta integrado por 
quince oiembros1 designados por la Asamblea General, cinco a pr2 

posición de los representantes del Gobierno Federal, cinco a prQ 
posicibn de los trabajadores y cinco a proposici~n oe los repre
sentantes patronales. Por cada consejero propietario se design~ 
r~ un suplente, mismos que durar&n en su cargo seis anos y ser~n 
removidos por la Asamblea General por conducto del Director Gen~ 
ral. 

El Consejo de Administración deberá sesionar por lo me

nos dos veces al mes, ~eniendo las atribuciones siguientes: 
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Decidir a propuesta del Director General sobre las in
versiones de los fondos y financiamientos del Instituto: resol-
ver sobre las operaciones del Instituto¡ examinar y en su caso -

aprobar la presentación a la Asamblea General de los presupues-

tos de ingresos y egresos, los reglamentos del Instituto, los -
nombramientos del personal directivo y de los Delegados Regiona

les que proponga el Director General. Presentar a la Asamblea -

General para su aprobación, operación y vigilancia el presupues
to de gastos; estudiar y en su caso aprobar los tabuladores y -
prestaciones correspondientes al personal del Instituto propues

tos por el Director General¡ proponer a la Asamblea General las 
reglas para el otorgamiento de créditos, entre otros. 

3.- LA COMISION DE VIGILANCIA. Se integra con nueve 
miembros designados por la Asamblea General, cada una de las re

presentaciones propondrá el nombramiento de tres miembros con -

sus respectivos suplentes. Durarán en su cargo seis años y se-

rán removidos por la Asamblea General y tendrán las siguientes -
atribuciones y funciones: 

Vigilar que la administración de los recursos y los -

gastos, asi como las operaciones se hagan de acuerdo con las di~ 
posiciones de la Ley y sus reglamentos¡ practicar auditorias de 
los estados financieros, comprobar cuando lo estime conveniente 

los avalúas de los bienes materia de la operación del Instituto, 

proponer a la Asamblea General y al Consejo de Adm1nistracibn las 
medidas que ju~gue convenientes para el mejor funcionamiento del 

Instituto. Presentará ante la Asamblea General un dictamen sobre 

los estados financieros de cada ejercicio social del Instituto -

acompañado del dictamen del Auditor Externo. 

4.- EL DIRECTOR GENERAL. Será nombrado por la Asam-

blea General a proposición del Presidente de la República. 
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El Director General podrá delegar la facultad y repre-
sentaci6n para conciliar ante las Juntas de ~onciliaci6n y Arbi
traje, asi como otorgar y revocar poderes generales o especiales, 
pero cuando sea en favor de personas ajenas al Instituto deberá 

recabar previamente el acuerdo del Consejo de Administración. D~ 

berá presentar al Con~ejo de Administración los estados financi~ 

ros y el informe de actividades del ejercicio anterior, los pre

supuestos de egresos e ingresos, nombrar y remover al personal -
del Instituto. 

5.- DIRECTORES SECTORIALES.- Son nombrados por la - -
Asamblea General, son representantes de los trabajadores y de -

los patrones, su función será el enlace entre el sector que re-
presentan y el Director General y no podrhn ser miembros de la -

Asamblea General del Consejo de Administración ni de la Comisión 
de Vigilancia. 

6.- LA COHISION DE INCONFORMIDADES Y DE VALUACION.- E! 
tá integrada en forma tripartita con un miembro de cada represen 
tación, son designados por el Consejo de Administración; conoce

rá, sustanciará y resolverá los recursos que promuevan ante el -

Instituto: Los patronest los trabajadores o sus causahabientes y 

beneficiarios conociendo de las controversias que se susciten s2 

bre el valor de las prestaciones que las empresas estuvieren - -

otorgando a los trabajadores en materia de habitación, para deci 

dir si son inferiores, iguales o superiores al p?rcentaje de las 

aporlacicncs, prc9entando un dictamen al Consejo de Administra-

ción quien resolverá lo que a su juicio proceda. 

7.- LAS COHISIONES CONSULTIVAS REGIONALES.- Se inte-
gran en forma tripartita y actuarán en las áreas territoriales -

que se~ale la Asamblea General, sus atribuciones y funciones son: 

Sugerir al Consejo de Ad1ninistracibn por conducto del -

Director General la localización más adec~ada de terrenos, pre--
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cios de los mismos y las caracteristicas de las habitaciones su~ 

ceptibles de ser financiadas; opinar sobre los proyectos de habi 
taciones que les presenten y sobre los costos de los mismos. 

La administración del Instituto es regulada en forma 
conjunta por el sector de los trabajadores, el sector Gubernamen 
tal y el sector empresarial, siendo un ejemplo de realización d~ 
mocrática que ha fortalecido la relación entre los sectores an-

tes precisados. El sector obrero dentro del sistema tripartita 
de administración, ha participado activa~ente en la conducción -

del Instituto, lo cual ha permitido adoptar medidas y resolucio
nes que han hecho de esta Institución un modelo de servicio so-

cial, que paula~in~~ente se va desenvolviendo para lograr las m~ 

tas para lo que fue creado, conservando básicamente la solidari
dad dentro de los derechohabientes que lo conforman. 

Asi, se puede decir que el obrero está al pendiente de 
su dinero que por concepto de aportaciones hace el patrón para -. 
que se financien anualmente un mayor número de viviendas, tratan 
do sobre todo, de favorecer a los trabajadores de menores ingre
sos. 

SUS BENEFICIOS.- Son los que obtiene el trabajador cua2 
do es sujeto del régimen del INFONAVIT, a saber: En los casos -
de jubilación, de incapacidad total permanente, de incapacidad -
parcial permanente cuando ésta sea del 50% o má~, o de invalidez 

definitiva e¡, !os términos de la Ley del Seguro Social, se en~r~ 
gar~ al trabajado1~ el total de lo~ depbsitos que tiene en su fa

vor el Instituto, en caso de muerte del trabajador dicha entrega 
se hará a sus beneficiarios en el orden de prelación siguiente: 

- Los que el trabajador haya designado ante el Institu
to, la viuda, el viudo y los hijos que dependan econg 
micamente del trabajador al momento de su muerte. 
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- Los ascendientes cuando dependan económicamente del -

trabajador, el supérstite con quien el derechohabien

te haya vivido durante los cinco a~os que precedieron 

inmediatamente a su muerto, co~o si fuera su cónyuge, 

o con el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran -

permanecido libres de matrimonio durante el concubin~ 

to, pero si al morir el trabajador tenia varias rela

ciones de esta clase, ninguna de las personas con - -
quien lns tuvo tendrá el derech~. 

- Los hijos y los ascendientes que no dependan cccn6rni

camente del trabajador. 

Para la devolución de los depósitos y cantidades adici2 

nales bastará la presentación de un escrito acompañado de las -

pruebas relacionadas a la petición. El crédito que el Instituto 

otorgue al trabajador acreditado devengará un interés de 4~ 

anual sobre saldos insolutos y el plazo para su amortización se

rá no menor de diez anos y máximo de veinte. Los créditos que -

el Instituto otorgue a los trabajadores estar~n cubiertos por un 

seguro para los casos de incapacidad total permanente, incapaci

dad parcial permanente, invalidez definitiva,o de ~uerte, que li 
bere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, -

gravámenes o limitaciones de do~inio a favor del InstitutoT deri 
~a~~~ d~ PSos cr~ditos y el costo de dicho seguro quedar~ a car

go del propio Instituto. 

El trabajador que tenga 50 anos cumplidos o m~s de edad 

y que deje ae estar sujeto a una relacibn laboral y por quien el 

patrón haya hecho aportaciones, tiene derecho a optar por la d~ 

volucibn depbsitos o poi~ la continuaci6n voluntaria dentro del -

r~gimen del INFONAVIT. 
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B) FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVI 
eros SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTA
DO. 

El Constituyente de 1917 dej& inscrito una p•gina rele

vante en la historia de ~a seguridad social, al establecer ias -

normas fundamentales para dar atención a la necesidad de vivien
da de los trabajadores mexicanos. Su origen tiene lugar al adi

cionarse la fraccibn XI, inciso f), del apartado ''8'1 del art1cu
lo 123 de la Constituci&n Politica de los Estados Unidos Mcxica-

nos: 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL.- "Toda persona -

tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

Útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organizaci&n social para el tra

bajo, conforme a la Ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a 

las bases siguientes, deberá expedir leyes sg 

bre el trabajo, las cuales regirán: 

Apartado '1 8 11
.- La seguridad social se organi 

zará conforme a las siguientes bases rninimas: 

Incis~ f! .- Se proporcionar~n a los trabajad~ 

res habitaciones baratas, en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente -

aprobados. Además, el Estado mediante las 

aportariones que haga establecer~ un Fondo N~ 
cional de la Vivienda, a fin de constituir d~ 
pOsitos en favor de dichos trabajadores y es

tablecer un sistema de financiamiento que per 
mita otorgar a éstos crédito barato y sufi- -

ciente para que adquieran en propiedad habit§ 
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ciones cómodas e higiénicas, o bien para con~ 

truirlas, repararlas, mejorarlas o· pagar pasi 
vos adquiridos por estos conceptos". 

Por Decreto Presidencial publicado el 28 de diciembre -
de 1972, se crea la Comisión Ejecutiva como órgano de Gobierno -

del I~stituto para operar el Fondo de la vivienda. En esa misma 

fecha se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. Con la creación del FOVISSSTE el Gobierno Federal y 

sus trabajadores a través de su agrupación, la Federación de Sin 

dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se integra en un 
Organis~o Bipar~ita, es decir, está constituldo por el Go~ierno 

Federal y por la Federacibn de Sindicatos en representacibn de -

todos los trabajadores del primero. 

La reglamentación juridica del Fondo de la Vivienda es
tá integrada en el Capitulo VII, Sección Primera de la Ley del -

ISSSTE, la cual está comprendida del articulo 100 al 136 inclusi 

ve, siendo esta Ley de orden pública y de observancia en toda la 
RepGblica Mexicana. 

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto: 

Establecer y operar un sistema de financiamien 
to que permita a los trabajadores obtener cré
ditos baratos y suficiences 1 mediante P.résta-

mos, con garantia hipotecaria, en primer lugar 
robre inmueoles urbanos, por una sóla vez, mis

mo que se destinará para el otorgamiento de -
cr~ditos a los.trabajadores ~ue sean titulares 
de depósitos constituidos a su favor por más -
de seis meses en el Instituto; este importe se 
destinará a los siguientes fines: 

Al A la adquisición de terrenos para que se 

construyan en ellos viviendas o conjuntos 
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habitacionales destinados a la habitación 
de los trabajadores. 

B) A la adquisición de habitaciones cómodas 
e higiénicas, incluyendo aquellas al régi 
men de condominio cuando carezca el trab~ 
jactar de ellas. 

C} A la construcción, reparac1on, ampliación 

o mejoramiento de sus habitaciones o al -
pago de pasivos contraidas por los conceE 
tos anteriores. 

Además, tiene por objeto coordinar y financiar progra-
mas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas 
en propiedad por ios trabajadores que carezcan de ellas. 

Los recursos del fondo están constituidos con las apor
taciones que las Dependencias y Entidades enteren al Instituto -
por el equivalente a un 5% sobre el sueldo básico de sus trabaj~ 
dores. ºSe entiende por Dependencia, las unidades administrati

vas de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Fede
ral; al igual que las de los Estados y Municipios que se incor
poren al r~gimen de seguridad social de la Ley•. (241 

Para la aplicación de los recursos del· fondo se 
considerarán las siguientes circunstancias: 

La demanda de ha~itacibn y las necesidades de 
vivienda, dando preferencia a los trabajadores 
de bajos recursos o salarios en las diferentes 
regiones del pals. 

l 24) Artlculo 50, párrafo I, de la Ley del ISSSTE. 



- 98 -

La factibilidad y posibilidad reales de llevar a 
cabo construcciones habitacionales. El monto de 
las aportaciones al fondo provenientes de las dl 
versas regiones del pais. 

El número de trabajadores en las diferentes re-
giones del Territorio Nacional. 

LOS SUJETOS: Están integrados por: 

Al LOS ORGANOS DE GOBIERNO.- CompuestoH par: 

1. - La Junta Directiva. 

2.- El Director General. 
3.- La Comisión Ejecutiva del Fondo de la 

Vivienda, y 

4.- La Comisión de Vigilancia. 

Bl LOS TRABAJADORES: Mismos que se encuentran 
representados por la Federación de Trabaja
dores al Servicio del Estado. 

1.- LA JUNTA DIRECTIVA.- Es la que determina los montos 
máximos de los créditos que se otorgan, la relación de dichos ~on 

tos con el sueldo del trabajador, asi como de los precios máximos 

de venta de las llabit~cicnes C\1ya adquisición o.construccibn pue

da ser objeto del crédito que se otorgue cor. cargo al Fondo. 

Entre sus objetivas, también se establece como presta- -

cienes obligatorias 1 la facultad de otorgar créditos a los traba

j3dcres del Estado, para la adquisición en propiedad de casas y -

terrenos para la construcción de las mismas, destinadas a la habi 

tación familiar del trabajador, asi como a proporcionar préstamos 

hipotecarios. 
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La Junta Directiva se compone de once miembros; cinco a 
cargo de los respectivos titulares de las Secretarias de Hacien
da y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de Salubri
dad y Asistencia, Desarrollo Urbano y Ecologia, de Trabajo y Pr~ 
visión Social; el Director General el cual es designado por el -
Presidente de la República, los cinco restantes son designados -
por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estada. El Presidencia de la República designará de entre los -
miembros de la Junta Directiva a quien deba presidirla y es ésta 
la que determina el porcentaje del 5~ correspondiente al Fondo -
de la Vivienda, asimismo y con sujeción a los requisitos que fi
ja la misma, se determinan los montos máximos de crédiLo que se 
otorga. 

Además, tiene la facultad de examinar y en su caso apr2 
bar dentro de los Últimos tres meses del ano, el presupuesto de 
ingresos y egresos, asl como los programas de labores, de finan

ciamiento del fondo para el siguiente ano, establecer las reglas 
para el otorgamiento de créditos para la operación de todos los 
depósitos relacionados con el fondo¡ vigilar que los créditos y 

los financiamientos que se otorguen se destinen a los fines para 
los que fueron programados. 

2.- EL DIRECTOR GENERAL.- Ejecuta los acuerdos de la -
Junta y representa al Instituto en todos los actos que requieran 
su intervencibn, entre otras. 

J.- LA COHISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA.- -
Está integrada por nueve miembros, uno designado por la Junta Di 
rectiva a propuesta del Director del Instituto, el cual hará las 
veces de Vocal Ejecutivo de la Comisión; un vocal nombrado por -
cada una de las Dependencias; Secretarlas de Programación y Pre
supuesto, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión 
Social, de Desarrollo Urbano y Ecologla y cuatro vocales nombra
dos a propuesta de la federación de Sindicatos de los Trabajado-
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res al Servicio del Estado. Decidirá a propuesta del Vocal Eje

cutivo las inversiones de los recursos y financiamientos del Fon 
do, resolverá sobre las operaciones del Fondo, presentará a la -

Junta para su aprobación el presupuesto de gastos de administra

ción, operación y vigilancia del Fondo; propondrá a la Junta Di

rectiva las reglas para el desarrolle y otorgamiento de cr~ditos. 

4.- LA COMISION DE VIGILANCIA.- Tiene entre otras fa-
cultades la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones leg~ 
les y reglamentarias aplicables al Instituto. 

OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.- Hacer la 
inscripción correspondiente de sus trabajadores y btne~iLiarios 

al Fondo; efectuar las aportaciones de les trabajadores a S\l ca~ 

ge, hacer los descuentos a sus trabajadores en sus 0alarios. 

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- No pcdri intervenir en la 
administración, operación y rr.antenimiento de conjuntos habitaciQ 

nales constituidos con recursos del Fondo; sólo poCr~ ;eali=ar -

con cargo al Fondo las inversiones de los bienes ~uebles e inmu~ 

bles estrictamente necesarios para el cumplimiento de los fines 

del mismo Fondo. 

LOS TRABAJADORES.- Los trabajadores que di~frl1ta1~an del 
benefício que consagra ia C0o&t.i~1 ..... i.0n ru.:1:.1..:..-... .:e .:.:::.:; S.:t.:.c!.:-~ -

Unidos Mexicanos serán aquellos que están al ser·vicic de los Po

deres de la Unibn, del Gobierno del Distrito Federal, de las En

tidades P~blicas que est~n sujetas al r~gimen juridico de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, asl como los 
trabajadores de confianza y eventuales de los mismos poderes y -

entidades públicas, asimismo, los pensionistas gozarán de estos 

beneficios estando sujetos a los acuerdos que para tal efecto -

dicte la Junta Directiva. 
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DE~ECHOS EMANADOS DE ESTA LEY.- Los trabajadores tienen 

derecho a ejercer el crédito en la localidad que ellos mismos d~ 

signen; el trabajador que deje de prestar servicios en la Depen

dencia o Entidad correspondiente y que hayan efectuado sus apor

taciones tienen derecho a optar por la devolución de sus depósi

tos o por la continuación de sus derechos y obligaciones con el 

Fondo, en este Último caso la base para las aportaciones a su -

cargo será el sueldo promedio que hubiere percibido durante los 

Últimos seis meses, pero si no se ejercita mediante solicitud y 

por escrito dentro de los seis meses siguientes, contados a par

tir en que deje de prestar sus servicios, esta prestación se - -

pierde. 

OBLIGACIONES.- Los créditos que se otorguen con cargo 

al Fondo, deberán darse por vencidos anticipadamente si los deu

dores enajenan sus viviendas, sin el consentimiento del Institu

to, por lo tanto, es obligación del trabajador liquidar su crédi 

to para poder vender o renta su vivienda, asl corno hacer la apor 
tación correspondiente para el mantenimiento de las unidades ha

bitacionales en donde residan. 

BENEFICIOS.- Al recibir o adquirir un crédito a través 

del Fondo de la Vivienda, el trabajador y su familia adquieren -

los siguientes beneficios: 

- Una vez liquidado el crédito se cont~nuará 

aplicando el total de.las aportaciones para 

constituir un nuevo depósito, el cual será 

aplicado en su favor. 

Los créditos que se otorguen estarán cubier 

tos por un seguro para los casos de incapa

cidad total .permanente, o bien, de muerte, 

el cual liberará al trabajador o sus benef! 

ciarios de las obligaciones derivadas de --
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los rnis~os y el costo de dicho seguro estará· 

a car50 del mismo Instituto. 

- En c3so de jubilaciOn, íncapacidad total per 

nanen~e o de muerte, el t~abajador o sus be

ne1"iciarios tcnd:·~n derecho de un Lanto rn~s 

del saldo de los depbsi~os que s~ h~~ieren -

consti~uido a su favor. 

- En caso de cuer·te del trabajador. dicha en-

trega se ha~~ a sus beneficiarios en el cr-
den de prelacibn siguiente: 

Al Los que el t1·abaJador haya designa~o e~ 
p~esa~ente ante el InstituLo. 

8) La viuda o el viudo y los hijos que de

pendan econ~micamente del trabajador en 

el mo~ento de su r.uerte. 

Cl Los ascendientes =ua~do de~enda11 ~cc~~

~ica~ente del trabajador. 

Dl h ~aita de vi~da e vi~do ccncurr1r~ el -

sup~rs~ite co~ quien el trabajador haya 

•;iV!uu .:.::.:--::- ~! fuera su :.Ón!tt:ge .durante 

:~~ rín~o 3ñ~s que r~ec~dieron a $~ ~ -

rrnerte. 

- C~ando el tratajadcr tenga 50 a~os o m~s y d~ 

~e de prestar sus servicios a las Dependen- -

cias o Entidades sujeta~ al ~~gimen je Ley, -

se le entregar~n los depósitos constituidos a 

su favor-. 
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- Los créditos a los trabajadores devengarán un 

interés del 4% anual sobre saldos insolutos y 

su plazo de amortización no será menor de - -
diez anos y máximo de veinte. 

- Todos los inmuebles construldos por los trab~ 
jadores para su propia habitacion y con los -

recursos del Fondo para la Vivienda, adminis

trados por el Instituto, quedarán exentos de 

todos los impuestos federales y del Departa-

mento del Distrito Federal durante el término 

que el crédito permanezca insoluto. 

11 Es lbgico que la Ley reconozca a los trabaja

dores del Estado los derechos o ventajas perso
nales necesarias para su vida de relación1 tan
to los que se refieren con su posición adminis
trativa, como sus derechos personales y las fa
cultades que se derivan de su propia investidu
ra legal frente al particular. Estos derechos, 
que son los que el trabajador tiene en relación 

al Estado, se consagran en su calidad de titulª 

res o instrumentos de la función administrativa 
o de per·sonas f1sicas que reclaman de la Organi 

zacibn Gubernamental los elementos necesarios -
para subsistir decorosamente y hacer fr.ente a -

stis necesidades personales y famil!ar~s y poder 
atender ..::on eficacia los servicios públicos. El 

trabajador al servicio del Estado tiene el dcr~ 
cho de obtener las mejores condiciones para su 

trabajo, sea en la Administración o fuera de -
ella. Tiene derecho también a que se le manten 
ga en su status legal que regula su condición -
de Agente Público". (25) 

(251 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Tomo I, Im
presora Galve, S.A., Mexico 1972, pags. 424 y 425. 
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De lo anteriormente expuesto, se deduce que de las dis

posiciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Ser 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en lo relativo -

al Fondo de la Vivienda, se desprende que el Gobierno Federal dá 

cumplimiento a lo dispuesto por el Constituyente de 1917, en el 

sentido de dotar de vivienda digna a los trabajadores; ésto aco~ 
de a lo que dispone la Ley del Instituto del Fondo Nacional de -

la Vivienda para los Trabajadores. 

Se puede hacer una distinción entre ambas Instituciones, 

ya que existen diferencias en cuanto a su administración: Por -

una parte el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabaj~ 

dores al Servicio del Estado, está basada en una administración 

bipartita constituida por representantes del Gobierno Federal, -

en su carácter de patrón, asi como la Federación de Sindicatos -

de Trabajadores al Servicio del Estado en representación de los 

intereses de éstos Últimos¡ en cuanto al INFONAVIT su administr~ 

ción esta basada en una forma tripartita, con la representación 

de los trabajadores, de las empresas o patrones y del Gobierno -

Federal. Ambas Leyes son de observancia general en toda la Rep~ 

blica Mexicana y estin destinadas a la proteccibn ~abitacional -

del obrero y del servidor publico en su calidad de trabajador. 
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CI INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 
MEXICANAS. 

El Constituyente de 1917 dejó plasmado dentro de nues
tra Constitución el derecho para las fuerzas armadas mexicanas 
a gozat• de u11a vivienda digna y decorosa, que enaltezca su con

dicib11 de hombres al servicio de la Patria y para tal efecto -

nues.tra Carta Magna establece lo siguiente: 

ARTICULO 123.- 11 Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente Útil; al efecto,
se promoverán la creación de empleos y la or
ganización social para el trabajo, conforme a 

la Ley. 

El Congreso de la Unión sin contravenir a las 

bases siguientes, deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

Apartado ' 1 8 11
.- Entre los Poderes de la Unión, 

el Gobierno del Distrito Federal y sus traba
jadores: 

fracción XIII.- Los militares, marinos y miel!! 
bros de ios cuerpos de seguridad pública, asi 

como el personal del scr~icio exterior, se r~ 

gir~n pcr sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el 

activo del Ejército, Fuerza Aerea y Armada, -

l3s prestaciones a que se refiere el inciso -

f), de la fracción XI de este apartado, en -

términos similares y a través del organismo -

encargado de la seguridad social de los compg 

nentes de dichas instituciones". 
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Por lo tanto, el instrumento juridico que crea el ISSFAM, 

es una Ley Reglamentaria de la fracción XIII del articulo 123 - -
Constitucional, apartado 11 8 11

, misma que se publicb en el Diario -

Oficial de la Federación el 29 de julio de 1976. El organismo -
que crea.la Ley de referencia ,puede caracterizarse de la siguien

te manera: 

Es un organismo público descentralizado fed~ 
ral, es decir, de observancia general en to

da la República. 

Es un organismo con personalidad juridica y 
patrimonio propios, con domicilio en la ciu
dad de México. 

- Se dirige a objetivos institucionales en be
neficio de una clase social determinada: Las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. 

- El patrimonio del Instituto lo constituyen: 
Los bienes, derechos y obligaciones que int~ 

gren el de la Direccibn de Pensiones Milita

res; las cuotas ~ue aporten los militares d~ 
rechohabientes en los términos que ¿stable=

can ias disposiciones legales; las aportacig 

nes del Gobierno Federal para prestaciones -
especificas. 

El ordenamiento juridico que conforma el ISSFAM, dentro 
de su Capitulo referente a las habitaciones militares, está int~ 
grada por los articulas 99 al 126 inclusive, de los cuales se d~ 
riva los derechos y obligaciones del Estado para cumplir con la 
obligación que determina la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos de dotar de una vivienda digna y decorosa a to
dos los militares de nuestro pais. 
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1.- SU OBJETO.- De acuerdo a lo que establece el artlc~ 

lo segundo del ordenamiento antes invocado, el ISSFAM tiene por -

objeto: 

Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para 

los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a -

fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les -

permita obtener crédito barato y suficiente para: 

- La adquisición en propiedad de habitaciones 

cómodas e higiénicas, incluyendo las sujetas 

al régimen de condominio; 

- La construcción, reparacién, ampliación o -

mejoramiento de sus habitaciones, y 

- El pago de pasivos contraldos por los conceQ 

tos anteriores. 

- Coordinar y· financiar con recursos del Fondo 
de la Vivienda 1 programas de construcción de 
habitaciones destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los miembros del Ejercito, --

fuerza Aérea y Armada. 

- Ad~inistrar, conservar, mejorar y en· su caso, 

ampliar con casas adicionales, las unidades 
habitacionales que tenia la Dirección de Pen 

sienes Militares. 

- Adquirir y construir con recursos diversos al 
Fondo de la Vivienda militar, casas habita-

ción en situación de retiro. 
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- Construir unidades habitacionales en plazas -
importantes del pals o en lugares próximos a 
los campos militares, bases navales o aéreas 

y cuarteles de las fuerzas armadas, para ser 
rentadas a Generales, Jefes y Oficiales en si 
tuación de retiro o en servicio activo. 

Los recursos del Fondo de la Vivienda para la Fuerza Ar 
mada Mexicana se integra: Con las aporta~iones del 5% sobre los 
haberes y asignaciones de técnico, de técnico especial y de vue

lo de los militares en activo que continue proporcionando el Go
bierno Federal¡ con los bienes y derechos adquiridos por cual- -

quier titulo y con los rendimientos que se obtengan por los con

ceptos anteriores. 

Uno de los objetivos primordiales del ordenamiento juri 
dice del ISSFAM, respecto a las habitaciones de los IDilitares, -
es decir, para la adquisición de viviendas cómodas e higiénicas 
en propiedad para los miembros de la Fuerza Armada Mexicana, con 

siste en que efectivamente los titulares de este derecho son tafl 

to los miembros activos en retiro, así como sus beneficiarios de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. De la misma m~nera dispone que -

la vivienda estará sujeta a los lugares en donde los militares -

cumplan con sus deberes como tales: 

2.- LOS SUJETOS.- Unicamente es~án inteprados por: 

Al La Junta Directiva. 

Bl El Director General. 

C) Los Militares: Miembros de las Fuerzas Armadas. 

Al.- LA JUNTA DIRECTIVA.- Está integrada por nueve miem 
bros, tres designados por la Secretaria de la Defensa Nacional, -
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tres por la de Marina, dos por la de Programación y Presupuesto 
y uno por la de Hacienda y Crédito Publico.· Durarán en sus fun 
cienes el tiempo que subsista su designación y podrán ser remo

vidos por quienes los hayan designado, sus atribuciones y res-
ponsabilidades son las siguientes: 

- Planear las operaciones y servicios del Instituto. 

- Decidir las inversiones del Instituto. 

- Dictar las normas generales para determinar las 
cantidades globales que se asignen a las disti!J 
tas regiones y localidades del pals, respecto a 
los créditos y financ.iamientos con cargo al fon 
do de la Vivienda para los miembros del activo 
del Ejercito, fuerza Aerea y Armada. 

- Determinar los montos máximos de los créditos -

que se otorguen, la relación de dichos montos -

con el· haber y en su caso, asignacibn de t~cni
co y de vuelo de los acreCitados, la protección 
de los préstamos, asl como los precios mhximos 

de venta de las habitaciones cuya adquisición o 
construcción pueda ser objeto de los créditos -

que se otorguen con cargo al fondo de la Vivie!J 
da para los miembros del activo del ~jército, -
Fuerza Aerea y Armada. 

- Autorizar créditos a plazo menor de diez años -

cuando se destinen a la reparación, ampliación 
o mejoramiento de las casas habitación al pa
go de pasivos en los términos de Ley. 

B) .- EL DIRECTOR GENERAL.- Este será designado por el 
Ejecutivo federal, debiendo de tener de preferencia la jerarquia 
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de General de División, o bien, la de Almirante. Cuando éste sea 
propuesto por la Secreta~la de la Defensa Nacional, recaerá el -
puesto de Subdirector General el propuesto por el de la Secreta-
ria de Marina, o viceversa¡ pero no podrán permanecer simultánea

mente, teniendo las atribuciones y funciones siguientes: 

- Representar al Instituto, presentar cada ano 
a la Junta Directiva un informe pormenoriza

do del estado del Instituto. 

- Someter a la decisión de la Junta Directiva 
todas aquellas cuestiones que sean de la com 

petencia de la misma. 

- Administrar los bienes del Instituto. 

El Director General tendrá todas las facultades que co-
rresponden a los nandatarios generales para pleitos y cobranzas; 

actos de administración y de dominio, asimismo, podrá otorgar y -

suscribir titulas de crédito previa autorización de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público¡ tiene la facultad de otorgar y re
vocar poderes generales o especiales, pero cuando sean en favor -

de personas ajenas al Instituto, deberá recabar la autorización -

de la Junta Directiva. También podrá formular querellas a peti-
ciOn de parte ofendida y para otorgar perdón extensivo de la 
acción penal. 

C).- DE LOS MILITARES.- Son LOdus aquellos que están -
sujetos a la Ley del lSSFAM, por la cual se podrá ser derechoha-
biente o beneficiario de los programas de vivienda, de acuerdo a 
lo que dispone el articulo 123 Constitucional en lo referente al 
Fondo de la Vivienda. 

1.- BENgfICIOS.- Los miembros de las Fuerzas Armadas -
tienen derecho a ejercer el crédito que se les otorgue, en la lo-
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calidad que designen. Los créditos a los militares devengaran -
un interés del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. 

Tratándose de créditos para la adquisición o construc-

cibn d~i habitaciones, su plazo no ser~ menor de diez anos, pu- -
diendo otorgarse hasta un plazo miximo de veinte anos. La Junta 
Directiva podrá autorizar créditos a plazo menor ñe diez a~os -

cuando se destinen a la reparación, ampliaciOn o mejoramiento de 

las habitaciones, o al pago de pasivos. Los depósitos que sir-

van para consti~uir el Fondo de la Vivienda, estnrán exentos de 

toda clase de impuestos. La venta de casas habitacibn construi

das \on ~atrimonio del Fondo.o del Instituto, podrá hacerse u -

pla~os1 ce~ garant1a hipoterdria o con reserva de dominio. El -
~nstituto podr~ tP.lebr~~ contratos de promesa de compraventa, en 

cuyo caso el militar podrá tomar posesión del inmueble sin más -

trámite que el de la firma del contrato referido y haber efectuft 
do el pago inicial por tal concepto. El plazo para cubrir el -

precio del inmueble no excederá de quince años. 

Los militares en servicio activo que renten las casas -

del Instituto, se obligarán a pagar el porcentaje que obtengan -

de sus salarios, mismo que es fijado por la Junta Directiva en -

''uno por ciento''· El porcentaje antes aludido se aplicarh: Un 

50% a la amortización del capital invertido en la construcción -

de las unidades habitacionales y el otro 50% para castos de con

servacibn 1 mantenimiento y administracibn de la~ referidas unidg 
des habitacionales. 

Para otorgar y fijar los cr~ditos se determina que en -

cada regi&n o localidad, se tomen en cuenta el nGmero de miembros 

de cada familia, el ingreso conyugal si los interesados son ben~ 

ficíarios y las ca~acteristicas y pre~ios de venta de las habitª 

ciones disponibles. Dentro de cada grupo de militares en una -

clasificación semejante, si hay varios con el mismo derecho, se 

asignarán entre éstos los créditos individuales mediante un sis-
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tema de sorteos ante Notario PGblico. 

Cuando el militar quede separado del activo, disfrute de 

licencia ilimitada, o en caso de muerte, se entregará el total de 
los depósitos constituidos al militar o a sus beneficiarios, en -

los términos de la Ley, es decir, que en caso de muerte del mili

tar, dicha entrega se hará a sus beneficiarios o a sus causaha- -
bientes en el orden de prelación siguiente: 

- Los que al efecto el militar haya designado 
ante el Instituto. 

- La viuda, el viudo y los hijos menores de -

edad o imposibilitados fisicamente para trª 

bajar e incapacitados legalmente. 

- Los ascendientes concurrirán con las perso
nas mencionadas anteriormente, si son mayo

res de 55 años o se encuentran imposibilit~ 
dos fisicamente para trabajar o sufren una 
incapacidad legal. 

- A falta de viuda o viudo, concurrirán con -
las personas señaladas anteriormente, el -
supérstite con quien el dercchohabiente vi
vió como si fuera su cónyuge durante ~os -
cinco a~os que precedieron inmediatamente a 
su muerte, o con el que tuvo hijost siempre 

que se haya hecho la designación correspon
diente ante la Secretaria de la Defensa Na

cional o de Marina y que hayan permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. 

- Los hijos sea cual fuere su edad o situación. 
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2.- OBLIGACIONES DEL DERECHOHABIENTE.- Los derechos de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, con respecto a los depósitos 
constituidos en su favor dentro del Fondo de la Vivienda, deber~n 

ejercitarlos dentro de cinco anos, si no se hacen valer, ~stos -
prescribirán en ese tiempo. El Instituto en todos los financia-

mientas que otorguen con cargo al Fondo, para la realización de -
conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para quienes 

los construyan, de adquirir con preferencia los materiales que -
provengan de empresas ejidales cuando se encuentren en igualdad -

de calidad y precio a los que ofrezcan otros proveedores. 

Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo, deberán 
darse por vencidos anticipadamente, si los deudores sin el consen 

timiento del Instituto enajenan las viviendas o gravan los inmue
bles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren 
en las causas de rescisión consignadas en los contratos respecti

vos. 

El Instituto cuidará que sus actividades en la adminis-

tración del Fondo de la Vivienda, se realicen dentro de una poli
tica integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá 
coordinarse con otros organismos del Sector Público. Por otro la 

do, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, vigilará que las 

operaciones del Fondo se ajusten a las normas establecidas, info~ 

mando al Instituto y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi

co de las irregularidades que se encuentren par~ que se corrijan; 
teniendo desde luego el acceso a los sistemas de contabilidad y -
de auditoria interna, pudiendo verificar los asientos y operacio
nes contables correspondientes. 

El Instituto no podr~ intervenir en la administraci6n, -
operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales construidos 

con recursos del Fondo, ni sufragar los gastos correspondientes a 
esos conceptos. El Instituto deberá mantener en el Banco Nacio-
nal del Ejercito y la Armada, S.A. de c.v., en depósitos a la vi~ 
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ta, las cantidades estrictamente necesarias para la realización 

de sus operaciones diarias, relacionadas con el Fondo de la Vi
vienda. Los demás recursos del Fondo, en tanto se aplican a -
cumplir sus fines y objetivos, deberán mantenerse en el Banco -

de México, invertidos en valores gubernamentales de inmediata -
realización. 

Los honorarios notariales que resulten por el otorga-
miento de las escrituras, correrán a cargo tanto por parte de -

los derechohabientes, como del Instituto al 50~. En cuanto a -

los impuestos que se graven por tal concepto correrán a cargo -

del comprador. Las casas adquiridas o construidas por los mili 
tares para su habitación familiar con fondos admir1istrados por 
el Instituto, quedarán exentas, a partir de la fecha de su ad-
quisición o construcción de todos los impuestos federales y de 

los impuestos del Distrito Federal, durante el término que el -

crédito permanezca insoluto. Este beneficio cesará cuando los 

inmuebles fueren enajenados o destinados a otros fines. 

Tanto en la compra de casa-habitación con garantla hi

potecaria, como en los préstamos hipotecarios, los militares -

deberán tomar un seguro de vida a favor del Instituvo, o del -
Banco, según el caso, a fin de que en caso de su fallecimiento 
queden liquidados los saldos insolutos del precio de los inmue

bles o del monto del préstamo. 
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Si antes del sismo o terremoto del 19 de septiembre de 

1985, el pro~lerna de la vivienda era de diflcil solución, des-

pués de éste, se vino a agudizar más, de tal forma que a raiz -
del mismo, tuvo que intervenir el Ejecutivo Federal expropiando 

predios en donde, incluso antes existian viejas vecindades que 

no ofrecian seguridad alguna para sus moradores. La expropia-

ción fue con el objeto de construir viviendas cómodas que permi 

tiera mejorar las condiciones de vida de un buen número de fami 

lías de bajos recursos económicos que habian quedado en el de-

samparo. 

Si entendemos a la expropiacibra como afectación a la -

propiedad privada, tenemos que: 

''La propiedad no es un poder ilimitado, ni el propietg 

ria tie11e el derecho del abuso de la casa, ella debe obedecer a 

los requerimientos de la sociedad. La institucibn de la propi~ 

dad sblo p11ede justificarse por los beneficios que ella pueda 

ofrecer a la colectividad. 

La Admit1istración PGblica tie~e necesidades apremian-

tes que atender, las cuales no permiten dilaciones o interrupcig 

nes. Existen bienes que forman parte de la propiedad particular 

que el E~t~~o ~e ve ohlig~do ~ expropiar impulsa~o por una rec2 

nacida causa de utilidad pGblica 1 ante la negativa del propict~ 

rio para un arreglo contractual. La expropiación que significa 

etimológicamente privación de la libertad ypara otros fuera de 

la propiedad es una institución administrativa de derecho públi

co y sus demás fines. 

La expropiación es un procedimiento adminintrativo, en 

virtud del cual el Estado en ejercicio de su soberanla, procede 

leg2lmente en contra de un propietario para la adquisición forzª 
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da de un bien mediante indemnizacibn y por causa de utilidad p~ 

blica". {261 

El Decreto de Expropiación de Inmuebles de propiedad -

particular fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 t de octubre de 1985; en su articulo quinto estableció la -

form~ de pago en que se liquidarían esos predios, adem~s de que 

estarian a cargo del presupuesto del Departamento del Distrito 

Federal, el cual iba a realizarse en un plazo que no exceder13 

de diez a~os y dentro de las posibilidades a las que está so~e

tido el erario; la indemnización debPria ser en favor de las -

personas que demostraran tener derecho a ella. En su articulo 

cuarta se autoriza al Departa1nento del Distrito Federal a reall 

zar acciones tendientes a la satisfaccibn de las necesidades c2 

lectivas de vivienda en favor de las personas afectadas por los 

sismos y en su caso a enajenar las viviendas en favor de las -

mismas, que en los predios de referencia construyera el propio 

Departamento del Distrito Federal a titulo oneroso y fuera de -

subasta pública, preferentemente a favor de quienes venlar. ocu

pando los inmuebles precisados. 

Lo~ dlas posteriores al macrosismo del 19 de septie~-

bre de 1985 1 que sacudib a gran parte del Territorio Nacional y 

que de manera especial castigb a la ciudad de H~xico, se die~on 

acontecimiento de indiscutible relevancia polltica: 

El 3 de octubre de 1985 el Presidente de la República 

sostuvo una reunibn con los Coordinadores de las nueva fraccio

nes parlamentarias que integraron la LIII Legislatura de la c¡
~~ra de Dip~~~dos, con el propósito de escuchar los resultados 

de la Co~isibn Especial pluriparti~ista que se form6 con motivo 

( 26) Se.rra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Tomo II, Ir.:
presora Galve, S.A., Mexico,1972, pag. 1010. 
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tiel sismo. Los tr·ece Diputados que hicieron uso de la palabra 

abordaron Jiver~os te:;.as: Entre otros, la ayuda a damnifica-

dos y la trasparencia con que se debla manejar las aportacio-

nes para 13 reconstruccibn nacional. Sin embargo, la trascen

dcnci~ de e5ta reu11ibn consjstfb en que por primera vez y por 

encima de diferencias politicas e ideolbgicas, todos los Coor

dinador~$ Je las fracciot1es de la C~nara de Diputados. manife§ 

taron StJ ~~1s ~;~~1~0 3p0yo y solidar·iJad al Jefe del Ejecutivo 

que traJuci~n.iolc en tér-l':lincs politicos representa un reconoci_ 

miento ta.cito al lidere.z,s.o ejercido por el ?resident..e Ge l:i :-. .!::'_ 

r~blica en ~Gmer1t0s CG que el intCl'~S funda~ental de 13 t~~~i~n 

e!:ltabJ. cr. j1,1peo. 

Al ~!s~o t.iempo. las aportacicnes para el ~cnuc Nac~2 

nal de Reccnst.rucci.0n, formado a rai:. del sismo, fueror. 3 d"ia-

1·io noti~ias de pri~e1·a ~lana durante las semanas siguientes a 

su funda·::ié~n! ei ;_)u:-.to de que no pasaba di.a sin que los ;;-:edios 

de cc~u~ic3ci~n masiva informaran sobre el monto y 01·1gen de -

aqu~l l0s, sot.·:4 e tnd0 por su volurr:en, lo mismo cor.w cuando se -

trataba de entregas significativas y de su procedenci3.. 

Ante el depositario del Ejecutivo fedBra~ desfilaron: 

Industriales, cor.:crciantes, funcicnarios públicos, lideres sin 

dicJ.les, et::., herr;;3.nados en el propósit..o gen~roso de cont:-i-

~uir a 13 11ohle causa ce hacer posible la reconstruccibn. En 

esos dins cad3 apcrtacibn podia llegar a varios cientos de mi

L.011e.S .:..: ;:--::~"'"", se ccnvino entonces de que el Fondo inforr.:a-

rl;-, :1 1::. vpin.:0:1 pL.vli:.:;1, ~:...i:-:~~al :: pcrmenoriL.a..:!;;.r.:c:--.:..-: ~nbre --

sus recurscs y en efecto ~aca ~¿¡~~~a se daba cuenta en los --

pri11cipnles diarios capitalinos acerca de los ingresos y de los 

egresos, h3sta que dirha !nfcrnacibn poco a poco se iba hacien 

do ~~s ~spacicsa hasta que Gesb. 

0~1·a de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Fede-

ral fue la de la Expropiación de Predios o Inmuebles ubicados 
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en las colonias más pobres de las Delegaciones Politicas, como -

la Cuauht~moc, Venustiano Carranza, Ju~rez y Gustavo A. Madero, 

con el objeto de beneficiar a todos aquellos que resultaron afef 

tactos con una vivienda digna, decorosa y sana. Este Decreto fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el ctia 11 de - -

otubre de 1985. ílecayendo en el Comit~ de Reconstruccibn del -

Area Metropolitana de la ciudad de M~xico, en su car&cter de au

xiliar de la Cornisi6n Nacional de Reconstruccibn, el encargo de 
integrar un programa de reconstrucci&n de la ciudad de M~xico 

que conjugue las acciones públicas y privadas, para beneficio de 

todos los núcleos de población afectados por los sismos. 

El Comité estaria integrado por el Presidente de la Re
pública, por el Jefe del Departamento del Distrito Federal y por 
aquellos servidores públicos cuyas atribuciones estuvieran rela

cionadas con los asuntos que se trataren en el Comité. 

Asimismo, se invita a participar· en el Comit~ a person~ 

lidades destacadas de la sociedad, asi como a un representante -
del Congreso del Trabajo, uno de la Confederación Campesina, uno 
de las Organizaciones Empresariales, uno de la Universidad Nacig 

nal Autónoma de México, uno del Consejo Consultivo de la Ciudad 

de México y un representante del Colegio Nacional, quienes van a 

integrar el pleno del Comité, en el cual cada uno de ellos cuen

ta cu11 un suplente. Entre los objetivos del Comité se cuentan 1 -

entre otros, los siguientes: 

El auxilio e integración de la población 
damnificada de todas las clases sociales. 

Reconstrucción de viviendas, hospitales, 
escuelas y servicios públicos indispensª 
bles. 

Otro de los puntos importantes del Decreto, es el consi~ 

tente al inconveniente de la reubicaci&n de familias afectadas -



- 119 -

por el sismo, debido a que éstas tienen sus empleos o modestas -

fuentes de vida y se encuentran arraigadas a las ~reas, barrios 

o colonias en des8stre; por tal motivo las viviendas ctanactas de

berán ser substituidas por edificaciones que garanticen la segu

ridad de sus habitantes y solucionar al mismo tiempo probleraas -

sociales en las condiciones de vida de las personas que resulta

ron afectadas por el siniestro. 

''Con motivo de la expropiaci6n de predios en =onns ~fef 

tadas por los sismos en el Distrito Federal, ordenada por el Pr~ 

si dente d~ la Rep~blica en los decretos p11bltc~dos lu~ tiia~ l, y 

21 de octubre de 1965, se realizb (sic) un an~ll~is, ~·~:ultando 

que en el primer decreto aparecen cinco mil trescientos doce prQ 

dios con una superficie de 2.49 millones de ~etros cuadr1d0s ·1¡;~ 

repr·esentaban el O. 17 por ciento de la superficie total del Dis

trito Federal. En el segundo decreto aparecen inscritos cuatro 

mil ciento veintitres predios con una ~rea de 2.1 inillones de~~ 

tres cuadr·ados, de donde se infiere una disminuci6n de un mil -

ciento ochenta y nueve predios que constituyen el 22.4 poi· c:en

to en relacibn con el total de ellos y la superficie bajb a Q.14 

por ciento del total que tiene el Distrito Federal, poi· lo q~~ -

se puede considerar que con la modificacibn observada en los do~ 

decre~os, en lo que se refiere al número de predios, éstos ~o r~ 

pr·esentan una superficie extensa en el Area del Distrito Fede- -

1·al'1 • (27) 

El Jefe del Departamento del Distr1~0 ~ederdi µu11Lu~¡~¿~ 

que el destino básico de los pred:cs expr0piados $~ria principal

mente la habitaci6n popular y para los proyectos de regeneraci~n 

urbana q~e dignifique ''las normas de convivencia a trav~s de prQ 

gramas de reparación, mejoramiento, autoconstrucción y viv:enda 

nueva. 

(27) MGjica Montoya, Armando. ''Slntesis de la Actividad Econ6-
mica y de la Industria de la Construccibn en M~xico en --
1985 y Perspectivas para 1986." Revista Vivienda, Edito-
rial INFONAVIT, Volumen 10, nGmero 2, Hexico, 1985, p~g. 
237. 
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RENOVACION HABITACIONAL.- Este fue creado para fortal~ 

cer las bases institucionales y encauzar las tareas de recons- -

trucción con apoyo en los criterios de desarrollo social y econQ 

mico en beneficio de las clases populares de escasos recursos -

económicos y que no estuvieren protegidos por los diferentes or

ganismos pGblicos de vivienda, tomando en consideración que las 

necesidades de vivienda de la población del Distrito Federal se 

han incrementado notablemente a raiz de los sismos. Para lograr 

los propósitos de renovación habitacional del sector popular de 

escasos recursos en el Distrito Federal, resulta necesario pre-

veer la regeneración, reordenación urbana y la regularización en 

la tenencia de la tierra, asi como la de evitar la especulación 

con la propiedad inmueble, la peligrosidad de las construcciones 

y el acaparamiento de insumos para la construcción. 

Siendo de inter·~s pGblico realizar programas de vivierld~: 

popular en las áreas da~adas por los sismos de septiembre de 1985, 

que permitan la adquisición en propiedad por los vecinos de las -

unidades habitacionales que se regener~n o construyan y, que la -

administración y mantenimiento de los edificios queden a cargo de 
sus propios habitantes. Para poder alcanzar los objetivos antes 

precisados fue necesario un programa que fijara las acciones de -

renovación habitacional de los grupos sociales antes seílalados, -

asi orno la creación de un organismo pGblico encargado de la ejec~ 

ción de dicho programa, fue asi como nació el Programa Emergente 

de Renovación Habitacional Popular del Distrito.Federal el dia 14 

de octubre de 1985, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el dia antes se~alado. 

Dicho Programa es de cbservancia obligatoria para las d~ 

pendencias de la Administración Pública Federal en el ámbito de -

sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones lega

les aplicables, asimismo, será también obligatorio para las enti 
dades de la Administración Pública Federal. 



- 121 -

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Entre sus principales objeti

vos, tenemos: 

Recónstruir y reorganizar las zonas margin2 

das que fueron afectadas por los sismos en 
el Distrito Federal, con base en principios 

de reordenamiento urbano y desarrollo ~o- -
cial. 

- Establecer una politica de desarrollo so- -

cial que considere la vecindad, el arraigo 

y atienda a garantizar la propiedad y el -

disfrute de una vivienda digna y decorosa, 

el uso anárquico del suelo, ctctar los servl 
cios de equipamiento urbano complementario, 

tales como de salud, educación, recreación, 
de agua potable y otros. 

- Combatir la especulación del suelo urbano. 
promover el adecuado uso y destino del sue
lo. 

- Dar congruencia a las acciones, financiamie~ 

to e inversiones que para el cumplimiento 

de las metas prioritarias del programa rea

licen las aependencias y ent!dades de _l3 A~ 

~inistración Pública Federal, las de éstas 

con las de los sectores sccial y privado -

que participen, a través de instru~entos -

concertados, en cumplimiento de los propósi 
tes señalados anteriormente. 

- Se crea un organismo público descentraliza
do, con personalidad juridica y patrimonio 

propio, que se denomina RENOVACION HABITA--
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CIONAL POPULAR, el cual tendrá por objeto 
la ejecución del Programa. 

Las funciones de RENOVACION HABITACIONAL POPULAR son las 
siguientes: 

- Promover y ejecutar por cuenta propia y de 

terceros, programas de vivienda y de frac
cionamientos urbanos de interés social pa
ra las clases populares 'de bajos recursos. 

- Construir, reconstruir y conservar la in-
fraestructura y equipamiento urbano por -
cuenta propia o de terceros. 

- Adquirir, enajenar, fraccionar, urbanizar, 

permutar y construir sobre los inmuebles -
urbanos por cuenta propia o de terceros, -
en las zonas afectadas. 

- Gestionar, obtener y otorgar crkdito, asl 

como promover el establecimiento de siste

mas y lineas de crédito para facilitar la 
adquisición de vivienda a los beneficiarios, 

considerando su capacidad de pago. 

- Establecer sistemas de apoyo t~cnico y fi

naciero hacia les programas de autoconstru~ 
ci6n y regeneraci&n de las viviendas afec
tadas. 

- Celebrar toda clase de contratos y conve-
nios, realizar los actos juridicos necesa
rios para el cumplimiento de su objeto. 
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ORGANOS DE DIRECCION DE RENOVACION HABITACIONAL POPULAR 

al LA JUNTA DE GOBIERNO. 
bl EL DIRECTOR GENERAL. 

al LA JUNTA DE GOBIERNO.- Estará integrado por los ti 
iulares del Departamento del Distrito Federal, quien fungirá co
mo Presidente; la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia en 
su calidad de Vicepresidente¡ el Subsecretario de Programación y 

Presupuesto; Subsecretario de la Banca de la Secretaria de Ha- -
cienda y Crédito Público, entre otras, quienes tienen las atribQ 

cienes y funciones siguientes: 

- Determinar las acciones e inversiones que -

deben ser realizadas por ei Organismo. 

- Definir y en su caso proponer a la autori-

dad competente el origen y fuente de los r~ 
cursos financieros. 

- Proponer a las autoridades competentes los 
trámites de expropiación de lo~ bienes que 
se requieran para llevar a cabo las accio-

nes de regularización y titulación de la t~ 
nencia de la tierra, de reconstrucción de -

vivienda, de fraccionamientos populares y -

en general de regeneración urbana. 

La Junta celebrará sesiones cuando menos una vez al mes, 

debiendo estar presentar los titulares de las dependencias antes 
citadas. Tendrá un Comité Consultivo integrado por representan

tes de los trabajadores, de las organizaciones empresariales de 

los colegios de profesionales, de las Instituciones de Educación 

Superior y del Consejo Consultivo de la ciudad de México, asi CE 
mo la de los representantes de las comunidades vecinales benefi-



- 124 -

ciarias de los programas especlficos del Organismo, a efecto de 
incorporar su participación. 

b) EL DIRECTOR GENERAL.- Será designado por el tit~ 
lar del Poder Ejecutivo Federal, a propuesta del Presidente de 
la Junta de Gobierno y tendrá las siguientes funciones: 

- Organizar y conducir la ejecución de las -
acciones que debe llevar en forma directa 
al organismo. 

- Coordinar las acciones del organismo con -
las que ejecuten otras dependencias o enti
dades de la Administración Pública Federal. 

- Representar legalmente al Organismo ante t2 
da clase de autoridatles o de terceros. 

- Informar a la Junta de Gobierno, respecto de 
los avances de las acciones, ejercicios pre

supuestales y cumplimiento de metas del pro
grama y proponer las medidas que se estimen 
necesarias para el cumplimiento del objetivo 
del programa. 

- Formular y proponer a la Junta de Gobierno, 
la estructura orgánica y los sistema~ de op~ 
ración, asl como conducir, controlar y coor
dinar su funcionamiento y someter a la apro
bación del mismo el presupuesto corrcspon-·
diente tanto para gasto corriente como de in 
versión. 

El Patrimonio del Organismo, está integrado por: 
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- Los recursos que le sean asignados directamen
te para su ejecución. 

- Las aportaciones de las dependencias o entida
des de la Administración Pública Federal. 

- Las aportaciones de las pc~sonas particulares. 

- Los recursos de los financiamientos que contr~ 
te. 

La vigilancia del cumplimiento en la' esfera de sus atri 
buciones les será encomendada al Departamento del Distrito Fede-
ral y a la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologia. 

Al implantarse este sistema, de inmediato se empezó a 
construir sobre los predios expropiados por el Ejecutivo Federal, 
en las Delegaciones Pollticas antes seftaladas; como se puede con~ 
tatar, en los sitios en donde existlan vecindades antiguas que no 
garantizaban la seguridad de sus moradores; ahora se alzan impor
tantes edificios con una sobria arquitectura que contrasta con la 
de los demás edificios de la zona en donde fueron construidos, -
dándoles en su exterior un aspecto de limpieza donde se aprecia -
un ambiente sano entre sus habitantes que ahora ya cuentan con -
una vivienda digna y cómoda, y lo que es mejor es de su propiedad, 
a pesar de que tengan que pagarles a plazos durante determinado -
tiempo. 

Con este sistema lo que el Ejecutivo Federal se propu
so, fue el hecho de evitar la especulación en la tenencia de la -
tierra y el encarecimiento en los materiales de construcción, ad~ 

más que abatiria aunque en un porcentaje menor el problema de la 
vivienda en el Distrito Federal. Oue ya de por si se encuentra -
castigado con las rentas que rebasan lo imaginable en detrimento -
de la economia del obrero, en cuanto a la necesidad de satisfacer 
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la necesidad de vivienda se refiere. 

En este orden de cosas, el 14 de abril de 1987 el Eje

cutivo Federal dib por terminado el cumplimiento del Programa de 

Renovacibn Habitacional Popular, publicando en el Dinrio Oficial 

de la Federacibn la resoluci6n correspondiente; tomando en consi 

deraci6n la naLuraleza transitoria de este organismot n1ismc que 

tuvo como objeto fundamental ejecutar el aludido Pro&1·araa Emer-

gente, el cual se encuentra prhcticamente conclt1ido. 

En este Decreto se autoriza disolver y liquiaar al Or
ganismo Público descentralizado denominado RE~OVACION liAB1TAC!O

NAL POPULAR; la liquidacibn correspondiente esta1·~ a careo de un 

liquidador que ser~ nombrado por el Ejecutivo Federal; la Junta 

de Gobierno se convierte a partir de la designacibn del liquiaa

dor en COMIS!ON, para que supervise que el procedimiento de dis2 

lución se realice apegado a la ley. 

El Liquidador nombrado tendrá las funciones sigu1entes: 

- Representar al Organismo legalmente ante tQ 

da clase de autoridades. 

Dentro de los 30 dlas a su designaci~n deb.r: 

ri presentar a la Comisibn el programa de -

1 iquidación. 

- Deberá formular el balance inicial y final 

~e liqt1idacibn, debiendo informar mensualmen 
te de los avances a la Comisibn. 

- Tramitar la cancelación del registro del or

ganismo como entidad paraestatal, al concluir 

la liquidación. 
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Bl TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
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MOS EN UNA SOLA INSTITUCION GLOBALIZADORA DE Es: 
FUERZOS. 
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C A P I T U L O IV 

EFICACIA PARCIAL DE LAS INSTITUCIONES DESTINADAS A PROPORCIONAR 

HABITACION 

M~xico ha podido super·ar los desajustes del mundo con

~empor~neo por la afirmacibn de sus normas constitucionales que 

promueven la democracia social y por actitudes coherentes de -

cambio que garantizan en la justicia, la supervivencia de la ;;2 

cibn. La polltica social es hoy el centro de toda visi~n inte

ligente y previsora sobre los problemas del desarrollo. No se 

trata de reducir las desigualdades del crecimiento, zinc de in

vertir radicalmente el orden de prioridades que ha dirigido, en 

la pr~ctica, nuestra vida comunitaria. Est~n a la vista las~~ 

didas tendientes a prc~cvcr el ejercicio pleno de les derechos 

colectivos, a defender el poder adquisitivo de los trabajadores, 

o foment3r el desenvolvimiento de sus capacidades, a extender -

los sistemas de seguridad social, los servicios de salud y de -

vivienda; a mejorar, en fin, la calidad de vida en las ciudade3 

y en las comunidades rurales. 

TrabaJador·es sor1 tanto los obreros co~c 12s e~plead~~ 

p~blicos y los integrantes del ej~rcito y la armada; la son ~a~ 

bi~n los campesinos y los niembrcs de las scciedadcs cooperati

vas, los técnicos y los intelectuales, los rr.aestros y los prot.:': 

sionistas; mismos que tienen derecho a vivir dignamente, a que 

se les proporcionen üna vivienda c&moda e higi~nica para que su 

familia crezca unidaa. M~xi~o aspi1•a a ser ~~a ;ai= ~e ~r~~~~2 
dores y sbl~ ~~diante la actividad productiva es posible la ~n

corporación cabal a la obra de la comunidad. La ley establece 

que el trabajo es un derecho y un deber social. 
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Al TRABAJADORES DEL APARTADO "A", DEL ARTICULO 123 CONSTI

TUCIONAL. 

El articulo 123 de nuestra Constitución. constituye, s~ 

gún se ha dicho, la ley fundamental, la norm·a de normas, de don

de se deriva su reglamentaria: Ley laboral. El apartado '1 A11 de 

dicho articulo se refiere a los derechos y obligaciones del capi 

tal y del trabajo, por lo tanto al mencionar a los trab~jadores 

del apartado "A", del art1culo 123 Constitucional, se entiende -

que nos referimos al''trabajador'', que es la persona f1sica que -

presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal subordinado. 

Por tal motivo, todos los trabajadores que esl~n sujc-

tos a una relaci6n laboral que se desprenda del apartado '1 A11
, -

del articulo 123 Constitucional, mismos que pueden ser: obrcrcs, 

jornaleros, empledos, artesanos y todos aquellos que de alguna -

manera están sujetos a un contrato de trabajo, tienen derecho a 

los beneficios emanados de la Ley del INFONAVIT, en el sentido -

de que tienen derecho a una vivienda digna y decorosa mediante -

la aportacibn que para tal efecto realice su patrbn al Fondo Na

cional de la Vivienda. Se exceptGa de este beneficio a los tra

bajadores domésticos, ya que en este caso se supone que en esta 

relacibn laboral, el patrbn ya les proporciona un lugar donde v! 

vir, de igual manera a los trabajadores a domicilio y deportis-

tas, se legislarñ al respecto cuando el Ejecutivo Federal lo co~ 

sidere pertinente. 

Dada la naturaleza juridica de la Ley del INFONAVlr, en 

la cual los únicos beneficiados son los trabajadores ~nt~s seña
lados, es menester hacer la aclaracibn que no todos los trabaja

dores por el hecho de serlo tienen derecho a que se les propor-

cione un crédito financiado por el mismo Instituto, sino que de

ben cubrir el requisito que marca la mizma Constitución y sus -

leyes reglamentarias, concretamente: La Ley Federal del Trabajo 

y la Ley del INFONAVIT, de que sus patrones cubran por concepto 
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de la obligación emanada de la misma Constitución, la de dotar -

de vivienda a sus trabajadores con el 5~ de ·los salarios devengª 

dos para que tengan derecho a este beneficio. 

Otra de las caracteristicas de eficacia parcial es el 

referente a las aportaciones, que no por el hecho de que se con~ 

tituya una cantidad a su favor en el Organismo denominado INFON~ 
VIT, forzosamente ya den por hecho que tengan un crédito para h~ 
cerlo valer en la adquisición en proopiedad de un bien inmueble. 

Se debe recordar que los depósitos que se van acumulando dentro 

del Fondo, es para cuando el tr3bajador llegue a la edad de 50 -

años o más se le devuelva la cantidad ahorrada, ~ás una cantidad 

adicional; y al hacerle la devolucibn de su fondo de ahorro, el 

trabajador ya está perdiendo la oportunidad de que se le asigne 
un crédito y por lo tanto una vivienda. Las cantidades devuel-

tas por ningún motivo van a satisfacer la necesiáad de vivienda, 
por el contrario se agrava, porque con esa cantidad no pagaria -

la renta de donde ahora vive por un ano, ya que este dinero ser

virá en todo caso para cubrir sus necesidades más prioritarias. 

Asl, otra eficacia parcial derivada de la Ley del INFQ 
NAVIT, es la referente a la Continuación Voluntaria por parte -

del trabajador a seguir dentro del régimen del mismo, ya que si 

se deja de cubrir seis mensualidades consecutivas, se pierde di

cho derecho y por lo tanto la esperanza de que algún dia salga -

beneficiado con una vivienda. 

En mi concepto, la Li;'i DEL IllFOllAVIT, deberi~ sP.r un -

poco más flexible, al otorgar sus créditos, porque si bien es -

cierto que por un lado se deben cubrir las formalidades en el -

procedimiento de asignación, también lo es, de que el trabajador 

sigue viviendo en condiciones miserables. 
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Bl TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

De igual manera la obligación impuesta al Gobierno Fe

deral, de dotar de una vivienda digna a sus trabajadores, es im

puesta por la misma Constitución, en su articulo 123, apartado -
11 8" t inciso f). 

1'El r~gimen legal de la seguridad social de los servi

dores del Estado está regulado por la Ley del Instituto de Segu

ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El -

objeto de la seguridad social es crear a provecho de toda perso

na y principalmente de los trabajadores, un conjunto de garan- -

tias contra un cierto número de eventualidades susceptibles, ya 

sea de reducir o de suprimir su actividad, sea de imponerle car

gas suplementarias. Este régimen está además garantizado tanto 

en la Constitución, como en el estatuto de los trabajadores pú-
blicos". (28) 

Una de las eficacias parciales del ordenamiento jurldi 

co emanado del articulo 123 Constitucional, es el referente a -

que todavia las asignaciones se hacen por sorteo y muchas de las 

veces el crédito habitacional se le otorga al que menos necesita 

la vivienda. Tambi~n trat&ndose de la devoluci6n de su fondo de 

ahorro, la oportunidad de tener o adquirir ~na vivienda en pro-

piedad se pierde al hacerse efectivo este derecho, claro está -

que aún cuando esta devolución es a instancia de parte, el trab~ 

jador cansado de dar vueltas a las Dependencias, es cuando deci

de retirar su fondo y más aún si la necesidad de dinero es por -
una causa diversa al pago de rentas al que esté sujeto. 

También en la Continuación Voluntaria del régimen si -

no se hace por medio de solicitud, o bien, se deja de cubrir las 

(28) Scrra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Tomo I, -
Impresora Galve, S.A., Mexico,1972, pag. 675. 
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aportaciones necesarias se pierde el derecho a adquirir una vi-
vienda en propiedad. 

Tratándose de incapacidades total permanente y parcial 

permanente, o bien de invalidez definitiva, por medio de las cu~ 

les para que se den estos supuestos, se debe de dictaminar la -

falta de capacidad para desempeñar un trabajo, en esta situación 

desde el momento en que un trabajador ha dejado de laborar por -

haberse dado el supuesto de invalidez, o incapacidad, se debe de 
tomar en cuenta que dicho trabajador que aGn cuando siga laboran 

do en alguna actividad acorde con su estado, su rendimiento ya -

no será el mismo, porque le pagarán de acuerdo a lo que hace. -
Por tal motivo, desde el momento en que le dictaminan cualquiera 

de los supuestos an~eriores, se deberia de liberar su adeudo con 
tra1do en virtud del cr~dito concedido. Si no tuviera cr~dito -

en ese momento asignárselo para que pueda vivir desahogadamente 

en una vivienda de su propiedad. 
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C) MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

Toda vez que el ordenamiento juridico que rige a todos 

los miembros de las Fuerzas Armadas es rlgido, el referente a -

la vivienda militar no es la excepción, aún cuando la disposi-

ción es clara en el 3entido de dotar de vivienda a todos aque-

llos que prestan sus servicios a la Nación son considerados ta~ 

bién trabajadores, la obligación referida emana del articulo --
123 Constitucional, apartado 11 0'', fracción XII!. 

Una de las eficacias parciales, consiste en cuanto a la 

adjudicación de la propiedad en que el trabajador tiene que pa

gar el 50% de los trámites notariales y el otro 503 le corres-

pende al Fondo de la Vivienda¡ se debe tornar en cuenta que los 

militares no ganan cantidades suficientes, más que las necesa-

rias para satisfacer sus necesidades. 

Otra de las eficacias parciales, consiste en que cuan

do a un trabajador del ejército le es asignada una vivienda en 

arrendamiento y al morir éste, a los ocupantes, es decir, a sus 

beneficiarios, les otorgan seis meses para su desocupación, sin 

tomar en cuenta de que si éstos son beneficiarios sujetos de -

crédito. 

Cuando a un trabajador le es asignado un crédito con 

fondoi del Instituto y dejare de pagar sus amortizaciones por un 

plazo de cinco anos, autom~ticamente los cr~ditos o adeudos ven

cidos se dan por terminados, rematándose el inrnueUle donde el tr~ 

bajador habite y tomando en cuenta lo que aportó anteriormente 

para que sea considerado como pago de rentas por el tiempo que -

~ste vivib en dicho inmueble. Como expres~ anteriormente, ~on -

personas que viven al dia y que cualquier percepción que tengan 

la consumen de inmediato, es decir, no tienen la capacidad de -

ahorro y sus necesidades son como cualquier otra persona que es

tá sujeta a los lndices inflacionarios en que vivimos. 
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D) PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS SISMOS DE LOS DIAS 19 Y -
20 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

El problema que tuvo que enfrentar el Ejecutivo rederal 
y el Gobierno Capitalino, fue el relativo al acomodamiento de tQ 

das aquellas personas Que de alguna manera perdieron su vivienda 

durante el sismn. Como medida urgente, en el instante de haber 

ocurrido la tragedia instalaron albergues, mismos que posterior

mente fueron trasladados a lugares más espaciosos, albergados en 

tiendas de campaíla donadas por paises extranjeros. El primer -
problema que tuvieron que enfrenLar los damnificados fue: O se -
reubicaban en sus lugares de origen, ~scogiendo cualquier lugar 

de la provincia mexicana, o se quedaban a vivir en el Distrito -

Federal pagando estratosfbricas sumas por concepto de rentas que 
voraces caseros elevaron, no import~ndoles la necesidad en la que 

se encontraban las personas damnificadas; a pesar de los esfuer

zos del Ejecutivo Federal de dotarlos de una vivienda a través -
de las Instituciones ya establecidas como son el INfONAVIT y el 
fOVlSSSTE, claro que estos últimos de acuerdo a lo establecido -
en sus respectivos ordenamientos juridicos, es decir, que reuni~ 

ron los requisitos necesarios. 

Posteriormente, la reubicacibn de los damnificados fue
ron en el sentido de construir vivienda temporal hechas de made

ra y l~~ina de cart6n, mismas que fueron levantadas en parques y 
jardines, en avenidas grandes, ut!li~ando el camellón de las mi~ 
mas, bajo las estructuras de algGn puente elevado, o en todo - -
aquel espacio abierto. la caracteristica. de estas viviendas co_n 

sis~ió en que los trasladaron a otro tipo de vecindades, en don

de los servicios indispensables se volvieron comunitarios. 

Estas med:dns fueron aucorizadas por el programa de Re
novaci&n Habitacional Popular, mientras se haclan los estudios -
correspondientes a la asignacibn y espera de la construccibn de 

nuevas unidades habitacionales; la estructura de la casa tempo--



- 135 -

r·al estabQ ~1echa a base de madera y cartbn, ~ue durante mucho -

tiempo tuvier·on que soportar los verdaderos damnificados, inclu

sive htibo alg11nos que apenas hace algunos meses les fueron entr~ 

gados a regaíl3dientes su vivienda. 

Tedas aquello:; que de alguna manera se consideraron 

da~nificados vivi3n con la esperanza de tener una vivienda digna, 

13 cu~l est~ba f íncada en lo que realizada el programa de Renov~ 

ci6n Habitacion~l Popular. 



E) 

- 136 -

PROPUESTA DE UNlFlCACION DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS EN 
UNA SOLA INSTITUCION GLOEALIZ~DORA DE ESfUERZOS. 

Existen varios Organismos PGblicos y Privados encarga-

dos de abati1· el d&ficit Nacional de vivienda. A pe~ar de ello 

el lndice de creciMiento demogr~fico aumenta y con ello la nece

sidad que se ti~ne de satisfaLer el deseo de tener un3 vivienda 

digna y decoro~a en donde vivir, .JUnado a éz.to, tambii::n contribl! 

yen el 1ndice infl3cionaria de precios, la insuf~cicnc:a del bi

nomio ahorro-inversibn, el sistern¡1 fiscal vi~ente, la ~Jgr~c1bn 

rural y desde luego los sismos de septiembre de 19a~. 

No cabe duda que se ha realizado un gran esft:er=o p3ra 

solucionar o al menos atenuar estn grave carencia. Sfn eQbargo, 

la e~trategia con que ha sido enfrentado adolece de algunas fa-

llas, que de no corregirse impedir~n permanentemente un a~Jncc -

i~portantc en la materia. Tal vez la falla princip31 sea el no 

querer· aceptar qtJe dadas ias caracterlsticas de M~xico, no pode

mos aspirar a corto y mediano plazo a resolver nuestro problo~3, 

tenernos que aceptar· que las viviendas de un pals pobre, requieren 

ser austeras, cconbmicas y f~cilmente financiables. Lo anterior 

no invaiiclR QtJe en la medida de lo factible, se debe construir -
tratando de complacer al m~ximo las necesidades de una !'amilia -

Se ti8ne que aprovechar mejor los espacios y la :nfra-

estruGtl1r·3 de que se dispnne, no hay m~s remedio que desarrollar 

o ad~ptar sistemas y maLeriales de ccnstruccibn r§piaos, confi8-

bles y econbmicos. Con el deseo de aportar algo en ~avor de ~as 

~1~~ct 1P~protcgidas, propenso que se estudie por los docto3 en 

la materia, la cre~cibn de una sel~ !n$tltucibn que verifique -

las condiciones en 141..1..; ·~·i•1e 1 tanto el obrero como el c_ampesiriu, 

y en su caso, que determine la asignacibn de cr~ditos en favor -

de los trabajadores antes mencionados, ya que ambos tienen el -

mismo derecho a vivir con dignidad, que ofrezca un lugar seguro 



- 137 -

donde habitar con su ramilla. 

Adem~s, esta Instituci&n acabarla con todos aquellos si~ 

temas co1·ruptos que las mismas dependencias se imponen entre sl, ·· 
perjudicando grandemente a los directa~~nte beneficiarios; una Ins 

titucibn que tomara en cuenta la verdadera necesidad que se tiene 

de vivienda, que tratara de fabricar sus materiales de canstruc- -

ción, o en Último de los casos, que se le proporcionara a un costo 

demasiado bajo. 

Una de las medidas que adoptarla esta Institución serla 

la referente a Qlle tratar~a de arraigar al campesino a su lugar de 

origen, d&ndole mejores oportunidades para trabajar la ~ierra y en 

su caso, su vivienda serla con las comodidades necesarias para po

der vivir dignamente. Es necesario que se implanten sistemas de 
financiamiento, en donde todos los trabajadores del campo y la ci~ 

dad, asi corno los que están a disposición de las fuerzas armadas 
sean sujetos de crédito. 
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pTRAS PERSPECTIVAS DE SOLUCION PARA LA ADOUISICION Y 
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

El problema actual de la vivienda de interés social no -

se debe Únicamente a la crisis económica que estamos viviendo, es 

un problema de fondo que parte principalmente de los siguientes -

elementos: 

El generarse una retraccib~ en la capac~dad de co~pra de 

los sectores asalariados, la pir~~ide económica Ce los ad~u1ren-

tes de este tipo de vivienda pierde altura disminuyendo el nú~ero 

de prospectos que son sujetos de crédito. 

La oferta escasa de ror sl, se encuentra alejada de ios 

centros de trabajo, lo que obliga a largos desplazamientos con in 
cremento en los costos de transportación y desperdicio de tiempo 

Vi tal. 

Existe un gran desconocimiento en el mercado de compradg 

res de las polit1cas ban~arias de ajustes de precios previos a la 

escrituracibn motivados por la inflacibn, lo cual desconcierta a 

los comp1~adores 1 creándoles inseguridad. 

Falta de educación en los compradores para darle prefe-

rencia de compra a las casas con mayor terreno y mayor ~rea cons

truida, en comparación con áreas menores, pero cOn acabados de m~ 

jor impácto visua¡. 

PROBLEMA DE CARACTER OPERATIVO.- Las leyes actual~s ae-
cretan la vivienda cerno patrimonio familiar, claro está cuando é~ 

ta es ya propiedad del trabajador, lo cual las hace no embarga- -

gles, por lo que no es posible constituir segundas hipotecas so-

bre las mismas, ésto a efecto de poder otorgar crédito posterior 

a su entrega, asi éste se podria aplicar a financiar los gastos -

de escrituración o pago parcial del enganche del inmueble adquiri 

do. 
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Acelerar la tramitación de permisos para construir fra~ 

cionamientos, porque la lentitud con que se· han extendido ha nu

lificado prácticamente la oferta de tierra urbanizada y por lo -

mismo propicia el incremento de su costo, al existir una gran d~ 

manda no satisfecha y la necesidad de poder exigir en forma igil 
el pago de las cuotas, a efecto de poder ofrecer mantenimiento -

adecuado a las unidades habitacionales, ajustando la ley a ese -

respecto. 

PROYECTOS AROUITECTONICOS MAL ENFOCADOS.- L~ c~stumbre 

ha hecho que se tienda a una reducción excesiva de1 e~oocio vi-

tal, reduciendo el espacio fisico al minimo necesario, en detrl 

mento del espacio psicológico adecuado, se ha dado poca importan 

cia al equipamiento urbano complementario y se han reducido las 

áreas con pretexto de lograr mejores acabados. 

PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO.- La falta de financiamien

to han reducido al minimo la oferta, elevando el costo de los -
créditos con un incremento enorme de los intereses que se gene-

ran. 

Asl, la adecuación de los plazos de disposición de los 
créditos al proceso de producción de la obra se llevaria a cabo 
en dos etapas: 

al El financiamiento serla exclusivamente.para obras de u~ 

banización y de equipamiento urbano, lo que permitiria un aumen

to en la oferta de la tierra urbanizada. 

b) Propugnar porque el FOVI acepte que un adquirente con -
hijos hasta de 3 años, pueda destinar para la adquisición de su 

vivienda hasta el 50% de su ingreso comprobable y hasta un 30% -
cuando la edad del más grande de sus hijos sea mayor en el mamen 
to de la escrituración. 
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EN LOS ASPECTOS FISCALES.- Se propone la eliminación t~ 
tal de irnpue~tos y derechos a los compradores de vivienda nueva 
cuando no hayan sido anteriormente propietarios. 

El cobro del impuesto predial se deberá hacer al compr~ 

dor a partir del momento de la escrituración y por el valor base 

de la misma, eliminando el aval~o catastral, otorg~ndole exen- -

slón de pago de predial desde la fecha de expedición de la licen 

cia de obra, hasta la escrituración de la vivienda. 

EN LO REFERENTE A LOS PROYECTOS AROUITECTONICOS.- Au- -
mentar el espacio ~til interior de la vivienda para que satisfa
ga los requerimientos psicológicos y aumentar las zonas deporti
vas a nivel regional 1 los estacionamientos, los centros de reu-
nión y áreas comerciales. 

Proporcionar viviendas con acabados exteriores durade-
ros y en el interior acabados minimos, susceptibles de ser mejo
rados. 

Propugnar porque se concedan financiamientos no gravo-
sos para obras de urbanización y de equipamiento urbano. 

Lo anterior, no pretende ni con mucho ser una proposi-
ción de solución al problema de vivienda que afecta al trabaja-
dor, es únicamente una serie de f'actori::-5 que inciden en el probl.!: 

ma y que en la práctica nos impiden lograr nuestros objetivos de 
producción, acordes con los objetivos de los compradores, que -
consisten en contar con una vivienda digna, bien ubicada en rel~ 
ciOn a su fuente de trabajo y que proporci~ne satisf~cción a sus 
moradores, tanto en el aspecto fisico, como psicológico y cuyo -
precio esté al alcance de su realidad económica, lo que hagamos 
en esta dirección para solucionar estos peque~os pero grandes -
problemas, lo veremos recompensado, en primer lugar, por la sa--
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Lisfaccibn de participar en hacer un México mejor y en segundo -
lugar por coadyuvar a contar con un mayor mercado de compradores 
que nos proporcionará mayor trabajo. 

Sin embargo, estos problemas no son irresolubles, fu~ 

ra del referente al crédito que queda más allá de nuestro ámbito 
de influencia; para todos los demás los responsables de la pro-
duccibn de vivienda podemos hacer algo para que se superen estas 
situaciones. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA: El hombre desde la época primitiva se ha enfrentado al 
problema de conseguir un lugar donde vivir y refugiarse él y su 
familia de los fenómenos naturales. 

SEGUNDA: Una vivienda para los obreros o trabajadores es un elg 
mento indispensable para llevar a cabo su vida diaria, conside-

rándola como un núcleo fundamental para el desarrollo cultural y 

de salud para la familia, porque de aquí irradia hacia el exte

rior la formación del ser humano, convirti~ndose al mismo tiempo 
como base de la propiedad privada. 

TERCERA: El primer antecedente en México sobre la regulación lg 
gal de la vivienda de los trabajadores, es, "La Ley Sobre Traba
jadores", expedida por el Emperador Maximiliano, el dia primero 
de noviembre de 1865, en la cual se obligaba a los hacendados a 
proveer de habitación y agua a los trabajadores a su servicio; a 
partir de entonces el tema no vuelve a ser tratado hasta el año 

de 1906 en el Plan Político de mayor importancia, como lo es el 
del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, con -
el cual se establecia la obligación de los patrones o propieta-

rios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores cuan 

do la naturaleza del trabajo de éste asi lo exigiera. 

CUARTA: En los años de 1916 y 1917, el Congreso. Constituyente -
de Ouerétaro recoge todas las inquietudes en materia habitacio--

11al y plasma en nuestra Constituci6n Polltica el derecho a la Vl 
vienda, concretamente en el articulo 123, fracción XII. 

Las caracteristicas fundamentales de 0§ 

ta fracción son las siguientes: Toda ne1;2 
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elación de la lndole que sea tiene la ohllg~ 

ción de proporcionar vivienda a sus trabaja

dores, siempre y cuando ocupen un número ma
yor de cien, podrán cobrar rentas que no ex

cedan del medio por ciento mensual del valor 

catastral de las fincas. 

QUINTA: Como se desprende de lo anterior, los patrones estaban -

obligados a proporcionar vivienda a sus trabajadqres, siempre y -

cuando en sus lugares de trabajo ocuparan un n~me1·0 mayor de cien; 

adem~s de que podian cobrar rentas que no excedieran del medio -

por ciento mensual del valor catastral de las fincas 

SEXTA: A pesar de las m~ltiples medidas que se D•Rron adoptando 

en materia de trabajo, tales como: La libertad sindical, el dere

cho de huelga, las disposiciones sobre el salario y las condicio

nes de trabajo, asl como, la integración de las Juntau de Conci-

llación y Arbitraje; en materia de vivienda la Ley Federal del -

Trabajo de 1931, no modificó precepto alguno que mejorara la con

dición de vida de los trabajadores. 

SEPTIMA: La Ley Federal del Trabajo de 1932, se limitó a trans-

cribir el texto del articulo 123 Constitucional supeditando la vi 

gencia del precepto a la posterior reglamentación por los Ejecutl 

vos Federal y Local en sus respectivas jurisdicciones. 

OCTAVA: La Ley federal del Trabajo de 1970 manifestaba en su ex

posición de motivos que la casa es el local en donde se forma y -

crece la familia y donde se educa a los hijos, de tal manera que 

constituye una de las condiciones primordiales para la elevación 

de los niveles de vida de los hombres, estableciendo que el Esta

do tenia el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y -

que los patrones cumpllan la obligación de dotar de vivienda a -

sus trabajadores mediante convenios que celebraran con los mismos 

para tal efecto. 
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Con la medida antes adoptada, la Ley Federal del Trabajo de 1970 
no modificó en lo substancial ~a solución a1· problema de la vi-
vienda, quedando de igual manera al texto Constitucional de 1917. 

NOVENA: Las disposiciones.del Congreso Constituyente de 1917, -
fue letra muerta hasta el 24 de febrero de 1972, en que se refor 
mó la citada fracción XII del articulo 123 Constitucional, para 
quedar como actualmente se encuentra. 

DECIMA: El primer efecto de las reformas fue el de suprimir la 

excepción en el texto origin~l del articulo 123, para establecer 
en aquellas empresas que tuvieran menos de cien trabajadores y 

hacer, en consecuencia, extensivo a todos los trabajadores del -

pais el derecho al disfrute de una vivienda digna. Se suprimió 
asimismo la limitación que se establecia en la Ley Federal del -

Trabajo de 1970, para quienes no fueran trabajadores de planta -
permanente y tuvieran una antigüedad menor de un ano. 

DECIMA PRIMERA: La naturaleza juridica del derecho a la vivien

da la encontramos en el articulo 123 Constitucional y por ser é~ 
te el que rige al derecho del trabajo, es por lo tanto un DERE-
CHO SOCIAL. 

Porque implanta un mlnimo de garantias y seguridades en favor -
del trabajador, elevando su condición de ser humano, permitiéndQ 

le agruparse con otros de su misma condición, con el objeto de -
estar en posibilidades de defender sus derechos frente al capi-
tal. 

DECIMA SEGUNDA: El Constituyente de 1917 dejó inscrita una págl 
na relevante en la historia, al establecer las normas rundament2 
les para dar atención a la necesidad de vivienda de los trabaja
dores mexicanos. 
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DF.CIMA TERCERA: En virtud del contenido netamente social que en 
cierra la formulación del derecho a la vivienda, se debe de ubi

car dentro de las instituciones ~ue forman el Derecho Social, en 

razbn de su caricter protector. 

DECIMA CUARTA: Las Instituciones de interés social más importan 
tes en nuestra República Mexicana en materia habitacional, son -
el Instituto del Fondo N~cional de la Vivienda para los Trabaja
dores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Ser

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Instit~ 

c:ibn que dotb de viviendas a los damnificados con motivo del si~ 

mo de 1985, denominada Renovación Habitacional Popular. 

DECIMA QUINTA: El INFONAVIT, FOVISSSTE y el ISSFAM son Organis

mos de interés social, que conceden créditos en propiedad a sus 
derechohabientes, con los intereses más bajos y con mayores pla

zos de los que conceden las Institur.iones Bancarias, la Iniciatl 

va Privada o cualquier otro organismo, concediendo también pró-
rrogas para el c.aso de que el trabajador sea privado de su trab~ 
jo y amparando los r.réditos con un seguro que libera al trabaja
dor o a sus beneficiarios del pago en los supuestos de incapaci

dad, invalidez o de fallecimiento. 

DECIMA SEXTA: Asimismo y considerando que sólamente las perso-
nas que prestan un trabajo personal subordinado ~on las Únicas -

que recono~e la Ley, para que gocen de uan vivienda digna y dec2 
rosa, como atinadamente lo establece la Constitución en su ar--
ti~ulo 123, r.onsideramos ne~esario que el organismo de interés -

sor.ial como lo es el INFONAVlT, acepte como sus beneficiarios a 
todos los trabajadores independientes que deseen ingresar a su -
régimen, mediante una e uota que se le fijará de acuerdo a lo -
que establezca el organismo antes precisado, ya que desde nues-
tro punto de vista muy personal, son personas que trabajan y que 
tienen necesidad de una vivienda. 
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DECIHA SEPTIHA: Consideramos que_ al problema de la vivienda cada 

dia se va act'C<:entand~l, debido a que son \1n reducido 11Gmero de -

trabajadores los que tienen ar.~cso a las Institu'-iones Ofil.i3les 

de inter~s SOGial, provocando con. ~sto alzas inmoderadas en el al 
quiler de ~asas-habitacibn, por lo que proponemos que el Estado -

debe otorgar fat:ilidadcs a la Iniciativa Privada para la construE 

ci~n de vivienda ec:on6mica para trda~ aquellas personas ae bajos 

recursos, misma que ser~ vendida a plazos y con intereses mbdicos. 

DECIHA OCTAVA: El derecho a la vivienda ne debe tornarse como ar

ma politica ni demagógica, sino como una meta a CUffiplirse por to

dos los sectores econbmicamente activos y como respuesta a las -

justas demandas del movimiento obrero y campesino organizado, por 

lo qL1e sugerimos se cree una sola Instituci6n globali~adora de v! 

vienda, con el objeto de terminar con sistemas lentos y corruptos 

en la asignación de las mismas; también con el propósito de arra} 

gar al campesino a sus lugares de origen y evitar c.on ésto que -

las ciudades cada dla se vean m~s saturadas. 
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