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INTROOUCC10N 

La vivienda, al tiempo que ha sido un satlsfactor tanto de 

necesidades y motivadores biol6glcos y pslcol6glcos de la 

poblacl6n, es un elemento clave, Impulsor del empleo y de 

la econom1a y constituye la parte fundamental de la obra 

privada realizada. 

Sin embargo, el déficit de vivienda en México no ha podido 

ser controlado y mucho menos disminuido. 

En la actualtdad, frente las grandes carencias de habl· 

tactOn, la llmltaclOn de los bienes y el mermado poder de 

compra, se hace necesarlc mas que antes, lograr la optimi· 

zacl6~ poniendo énfasis en los aspectos cuantitativos y en 

la toma de decisiones para acciones futuras, tanto en el 

orden estratégico como operativo. 

A tal efecto se deben adoptar enfoques de planeaclOn rea-

1 lstas, que permitan la evaluaclOn y retro-allmentaclOn de 

las experiencias anteriores, asumiendo la responsabilidad 

de emitir juicios razonados, para que a pesar de la crisis 

y los grandes problemas por los cuales atraviesa et pats, 

cada uno de los mexicanos pueda contar con una vivienda 

digna y decorosa • 

En tal sentido, la presente tesis, torna modelos de progra

mas Instrumentados por la Admlnlstraci6n PGbllca, para 

evaluarlos, y en base 

tar al final una serle 

a eso, modificarlos para lnstrumen

de programas (de mejoramiento de 
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vivienda, de vlvienda progresiva y de vivienda en renta} 

cuyas funciones son las de buscar la particlpaciOn social. 

la optlmlzaciOn de recursos, pero sobre tod~ la de propo

ner una soluclOn al problema de vivienda en la Republlca 

Méxtcana 

OBJETIVO 

Estudiar al proceso de planeaclOn, como medio de so1uct6n 

al problema de falta de vivienda para: 

a) Reducir et déficit de vivienda en México. 

b} Instrumentar una planeacl6n Integral de programas de 

vivienda acordes con la sttuaclOn que rige en el pa1s; y 

~el Aprovechar la planta productiva existente en la cons

trucct6n de vivienda. 

DIAGNOSTICO 

La sltuaci6n por la que atraviesa la vivienda en México 

tiene causas múltiples y complejas, por to Que su atencl6n 

requiere de un tratamiento prioritario. El progreso de ta 

NaclOn y por consecuencia del bienestar que procura la vi

vienda es, por su naturaleza, de car!cter colectivo, por 
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ell~ tas soluciones emprendtdes en forma individual de los 

sectores p~bllco, privado y social, han resultado parciales 

y limitadas, por tanto es necesario unificar los esfuerzos 

mediante una planeac!On e lnstrumentac!On Integral. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se propone ln~trumentar unos programas de vivienda, Jos 

cuales tendr!n fases de programas instrumentados por el 

Gobierno entre 1980 y 1988, modificados y adecuados a un 

proceso Integral, que sumados a otros nuevos, lntegrar!n un 

sistema de planeaclOn adecuado para hacer frente al pro

blema de vivienda. 

ALCANCES 

Esta tesis contendr! un documento de planeac!On integral, 

por lo tanto podr6 ser aplicado, con sus respectivas madi· 

ftcaclones que la sltuae!On amerite, a cualquier estado, 

ciudad~ municipio que padezca de problemas habltaclona

les. 



CAPITULO rRIMERO: 

PREUMINARF.S 

.·• 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA PLANEAC10N EN MEX1CO 

Con ta Ley de Planeacl6n creada en \93~ se reconoce a la 

planeact6n como Instrumento necesario para orientar y pro

mover las transformaciones sociales y econ6mtcas que cada 

época de nuestro pa1s necesitar&. 

la Citada ley nace con la necesidad de hacer un amplio in

ventarlo de los recursos naturales del pals y reorganizar 

la actividad económica y social. 

El Plan Sexenal de 1934-1940 proporciono una clara visión 

del cambio estructural que demandaba la sociedad en esos 

momentos; y con ello se empiezan a desarrollar técnicas 

que permitan una programaelOn de la Inversión pública m&s 

eficiente. 

Entre 1953 y 1958 se Instrumenta el Programa llaclonal de 

Inversiones Públicas. ~ue con un sustento estadlstlco me

jorado, fija metas de crectmlento y marca las directrices 

que permitieron a todos los grupos sociales conocer tos 

objetivos propuestos. En este mismo lapso. se comienza a 

adquirir experiencia en la planeacl6n regional, principal

mente en la planeact6n de cuencas hidrolOgtcas. 

Et Plan de acción Inmediata 1962-1964 y el Plan de Desa

rrollo Econ6mtco y Social 1966-1970 establecieron linea-
• 
mtentos para la Inversión pública y estlmutos al sector 

privado por medio de marcos indicativos. 

En tos años setenta se logra un importante avance en to 
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referente a la admtntstracl6n de la planeac16n y se busca 

la ub1cacl6n de la planeaci6n dentro de ciertas activida

des prioritarias. Se avanza en el planteamiento de las 

t~cnlcas de programación y en la elaboracl6n de algunos 

planes sectoriales. 

A partir de 197ti se empieza a contemplar la pJaneac16n 

desde un punto de vista global, sectorial y estatal; y se 

establece una metodologfa de planeac16n que regiría a to

das las dependencias federales. 

El Plan Global de desarrollo 1960-1982 atendió diversos 

aspectos de la vida nacional tales como agropecuario, tu

rismo, pesquero, industrial, educación, ciencia y tecnolo

gfa, desarrollo urbano y vivienda. 

Dentro de ese marco, el Plan Global de Desarrollo ubtc6 las 

acciones de los distintos sectores económicos y sociales 

dentro de un marco estrat~glco general. la lntegract6n y 

dJfusJ6n de los distintos planes perm1tl6 a la población 

interesada, analizar las acciones gubernamentales y la opor

tunidad de conocer las propuestas de polttlca de desarro

llo, ademAs de evaluar sus resultados. 



HOJA 6 

1.2 PRlijClPIOS GENERALES 

En nuestra época la Planeaclón no puede ser s6lo Indicati

va, ni se puede ac~ptar que sea autoritaria o centraliza

da. Debe estar concebida para transformar, de manera ra

cional y previsora, ta realidad económica y social confor

me a tos valores y principios de nuestra sociedad y las 

exigencias del tiempo presente. 

Para que sea eficaz y operativa, la ptaneaci6n tiene que 

precisar la estrategia y los Instrumentos que ser6n utili

zados para enfrentar las diversas sltuaciones económicas y 

sociales del pa!s. as1 corno los mecanismos de partlclpa

clón y las responsabilidades de los diversos grupos socia

les que en ella intervienen. La ptaneaclón debe de propo

ner un esquema de Instrumentación dentro de un esquema 

multldlmenslonal. La planeaci6n no se agota con la tarea 

de formular planes y programas; tas personas y dependen

cias encargadas de programar, presupuestar, controlar y 

evaluar también planean, y esas actividades se deben con

cebir y ubicar dentro del proceso de planeactón. 

En general, la creación de un sistema de planeaclón lmpll-

4 ca que, m6s all6 de la lntegracl6n y difusión de planes y 

programas; planear significa ordena~ racional, slstem6tlca 

y congruentemente por anticipado, el conjunto de activida

des que se piensa realizar para lograr ciertos objetivos y 
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metas, y vigilar que la ejecuci6n de las mismas correspon. 

da a dicho orden y se encamine, en sus efectos, a la con· 

secucl6n de tales objetivos y metas. 

En la planeacl6n se presupone la necesidad de jerarquizar 

los documentos de la planeacl6n y asegurar la congruencia 

en la accl6n de los distintos componentes del sistema. dan· 

dole prioridad, en su primer nomento, el fortalecimiento de 

las tareas de la tnstrumentact6n. 

Un Sistema Nacional de Planeacl6n, adquiere vigencia en la 

medida en que se definen y se cumplen las responsablllda· 

des de sus Integrantes, a través de un esquema de deseen· 

tratlzaclOn de funciones que permite a cada componente del 

sistema, tener claridad sobre los objetivos y metas a lo· 

grar, con objeto de decidir en su 6mblto de competencia, las 

mejores medidas y formas para el logro de lo planeado. Se 

trata de que cada dependencia y entidad funcione como par· 

te de un sistema nacional, con una perpecttva estratégica 

de las prioridades y necesidades del conjunto. Para ello, 

del Plan Nacional se derivan programas de mediano plazo 

que integran todas tas actividades y medidas orientadas 

hacia la consecuclOn de las prioridades. La planeactOn, en 

este sentido, forma parte 

realista y objetiva, y debe 

los programas operativos y 

inversión. 

de una actividad gubernamental 

desembocar hasta el nivel de 

les proyectos espectflcos de 

Para llevar a cabo actividades de planeactOn, es tmpres· 

clndible contar con una infraestructura de lnformactOn, de 

lnvesttgaclOn, de capacltaclOn y tener la capacidad de 
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operar y controlar los proyectos de Jnverslón. evitando 

dupltcaclones e lneftcJenclas. como una de las formas para 

llevar a efecto Jos contenidos del Plan. 

Lo anterior permite sostener que la planeactón es ~as Im

portante que Jos planes o progra~as mismos, y que lo fun

damental para el ~xlto de la planeaclón, no sólo es la ge

neración de documentos sino su ejecución real y su Inci

dencia directa en la toma de decisiones. 

1.3 OEFINJCION DEL PROCESO DE PLA~EACION 

El proceso de planeact6n es un conjunto de actividades 

destinadas a formular, Instrumentar, controlar y evaluar 

un plan, en este caso Nacional, y los programas originados 

en ~l. Con estas actividades se pretende que el mediano 

plazo quede vinculado con el cort~ de tal suerte que se 

mantenga congruencia entre las actividades cotidianas y el 

logro de objetivos y metas previstas, y puedan corregirse 

con oportunidad, tanto las desviaciones en Ja ejecución de 

lo planeado, como las previsiones de mediano plazo, al cam

biar las condiciones bajo las cuales fueron elaborados. 

•· Para su operación el proceso se divide en etapas de formu

lacl6n, instrumentación, control y evaluación, cuyo fun

cionamiento puede efectuarse stmuJtaneamente, sin perder 

su secuencia~ de esta forma queda asegurada Ja continuidad 
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y congruencia entre actividades y productos del Sistema. 

En general, las actividades Que se ldenttftcan para cada 

etapa, responden en primera instanci~ a una conceptuattza

c16n inicial de lo Que debe ser el proceso de planeaci6n, 

pero a medida Que est! siendo aplicado, se replantea de 

acuerdo a las experiencias adQutridas, lmprtmiéndole de 

esta manera,flextbilidad y continuidad al mismo tiempo. 

1.3.t FORHULACJON 

Es el conjunto de actividades Que se desarrollan en la 

elaboract6n del Plan. Comprende la preparación de dtagnOs

ticos económicos y sociales de car!cter global. sectorial, 

institucional y regional, la deftntcton de tos objetivos y 

las prlortdades del desarrollo, tomando en cuenta las pro

puestas de la sociedad. En el caso de los progr~mas de me

diano plazo se comprende, la determtnactOn de metas, ast 

como la prevlstOn de los recursos a utilizar. 

t.J.2 lHSlRUHENlAC1014 

Es el conjunto de actividades encamtnadas a traducir los 

lineamientos y estrategias del Plan y programas de mediano 

plaz~ a objetivos y metas de corto plazo. En esta etapa se 
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producen distlntos Instrumentos claramente jerarquizados, 

diferenciados por su funcJ6n y contenido, pero Que estan 

estrechamente vinculadas entre si y la 16glca del proceso 

de programacl6n anual, exige que su ejecuciOn sea atendida 

en forma sJmultAnea, aunque su fecha de termlnaclOn sea 

diferente. 

Las activ\dades fundamentales de esta etapa consisten en 

precisar las metas y acciones para avanzar anualmente en 

el cumplimiento de los objetlvos definidos para el mediano 

plazo; definir los instrumentos Ce polftlca econOmlca y 

soclal: asf9nar recursos, determinar los responsables de 

la ejecuciOn y precisar los tiempos de ejecuct6n del Plan 

y los programas. 

La operaci6n de las actividades de la JnstrumentactOn se 

fundamenta en ta programacJOn anual, en sus dos lineas! 

operattva y presupuestarla; la primera referida a Jos as· 

pectos normativos y sustantivos, y Ja segunda a los aspec

tos financieros de las acciones de planeact6n, Un elemento 

Indispensable pAra el desarrollo de la programaclOn es Ja 

flexibilidad para adecuar la normattvfdad general a las 

_particularidades de cada tema estratégico, considerando la 

capacldad de cada uno de los sectores admtntstrattvos para 

efectuar las acttvldades de programación y la posibilidad 

.·.de ajustar sus proced.imtentos operativos para cumplir con 

los requisitos mfntmos de dlcha programacJ6n. 

El marco de referencia para la programación anual est! da· 

do por las orlentaclones generales del Plan Nacional de 
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Desarrollo 1 los ?ro;ra2as Ce Qedi?no ?laz~. por ta situa

ci6n de coyuntura Que icPera en et no~e~to Ce su elabora

ción 1 por tas previsiones ~ue se ten~an en el futuro cer

cano. 

La programación anual consiste en un c~njunto Ge activida

des de congruencia y especlficaclfn Ce los lineamientos 

generales de ~edlano Plazo, contenidos en los programas na

cionales, con las politices e tnstrueentos a utilizar en un 

año. Comprende secuenctal~ente las actividades st;utentes: 

- Se elabora un progra~a operativo anual para cada progra

ma nacional, Que servir& de enlace de congruencia entre la 

naturaleza estrat~gtca de este último y el presuouesto, 

cuya naturaleza es sectorial administrativa. 

- En los Programas Operativos ~nuales (POA) se proyectar&n 

anualmente las variables de corto plazo en funct6n de las 

orientaciones de los propios programas nacionales y de tas 

condiciones de coyuntura, a fin de definir con la mayor 

prects16n posible las metas y recursos asignados. 

La programación presupuestaria. 

Basados los reQuertmlentos del POA correspondiente 

·et escenario financiero proyectado para el año, se especi

ftcarAn los niveles de gasto para cada sector administrati

vo • 
• Formulact6n de anteproyectos de presupuesto sectoriales. 

Elaboract6n de Programas de trabajo de acuerdo con las 

cifras presupuestales autorizada~. 

La programacl6n anual considera las acciones Que a través 
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de las cuatro vertientes, emprenden los sectores público, 

social y prtvado,para Quitar los contenidos generales de 

la planeación, objetivos y estra~egias, identificando su 

temporalidad y ubicación espacial. 

Las caracter!sticas de las vertientes son: 

0SL1GACIOH: comprende et conjunto de acciones que desarro· 

llan las dependencias y entidades de la Admtnlstraclón P~

bllca Federal para el cumplimiento de los objetivos y pro

pósitos conten1dos en el Plan y programas del Sistema. Los 

instrumentos mAs representativos de esta vertiente son los 

programas-presupuest~ de cada dependencia o entidad, el 

presupuesto federal, las leyes de ingresos de la Federación 

y tos acuerdos institucionales Que celebran d~pendenclas y 

entidades entre s1. 

COOROINACION: abarca las secciones que desarrollan las de

pendencias y entidades de la Adm!ntstracibn Pública Federal 

en las entidades federativas y que se convierten en el ob

jeto de los Convenios Unicos de Desarrollo celebrados por 

el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales, con el pro

pósito de hacer compatibles tareas comunes de la Federact6n 

y los Estados, derivadas del contenido de sus respectivos 

planes y programas. 

CONCERTAClOH: comprende las acciones del Plan Nacional y 

jos programas de mediano plazo, cuyos alcances y condicio

nes se especifican en tos programas anuales, Que ser6n ob

jeto de conventos o contratos con los particulares o los 

grupos soctales organizados, interesados en la ejecuel6n 
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concertada de los objetivos y propósitos del propio Plan y 

los programas. 

lNOUCCION: incluye la ejecución de aquellos Instrumentos y 

accion~s económicos, sociales, normativos y administrativos 

Que utiliza y desarrolla el Gobierno Federal para Inducir 

determinados comportamientos de los sectores social y pri

vado, con objeto de que hagan compatibles sus acciones con 

lo propuesto en el Plan y los programas. 

1.3.3 CONTROL 

Es el conjunto de actividades encaminadas a vigilar que la 

ejecución de acciones corresponda a la normatlvtdad que 

las rige y lo establecido en el Plan y los programas. El 

control es un mecanismo preventivo y correctivo que permi

te la oportuna detección y corrección de desviaciones, in

suficiencias o Incongruencias en el curso de la formula

ción, lnstrumentaclón, ejecución y evaluación de las ac

ciones, con el propósito de dar cumplimiento de las estra

tegias, pollttcas, objetivos, metas y asignación de recur

sos, contenidos en el plan, los programas y los presupues

tos de la Administración PQbllca. 

Pu~den distinguirse dos grandes tipos de control: el con

trol normativo y administrativo y et control económlco Y 

social. 

El primero es el Que esta destinado a vigilar el cumpll-
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miento por parte de las dependencias y entidades de la Ad· 

ministractOn Pública Federal. de la normatividad que rige 

sus acciones y operaciones. Esta normatividad abarca múl

tiples aspectos: administrativos. contables, financieros, 

Jurfdlcos, y también las normas en materia de planeaciOn. 

El segundo, el control econOmico y social, es el que est& 

destinado a vigilar, por un lado, que existan congruencia 

entre el Plan y los programas que se generen en el sistema 

y, por otro lado, que los efectos econOmicos y sociales 

de la ejecuctOn de Jos programas y presupuestos por parte 

de las dependencias y entidades de la AdrnlntstraclOn Pú

blica Federal, efectivamente se dirijan hacia la reallza

c!On de los objetivos y prioridades de Ja planeaclOn na

cional. 

El control econOmlco y social, constituye propiamente la 

dimens!On cualitativa de las tareas de control en el pro

ceso de planeaciOn; es a la vez el mecanismo que permita 

alcanzar la coherencia general del Sistema en todas sus 

etapas, nivel y productos, y un grado siempre superior de 

eficacia de la acclOn gubernamental en el desarrollo na

cional. 
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1.3.4 EVALUACION 

Es el conjunto de actividades que permiten valorar cuanti

tativa y cualitativamente los resultados de la eJecuci6n 

del Plan y los programas en un lapso determinado, siendo 

estos los par!metros mds importantes, as1 como el funcio

namiento del propio Sistema. El periodo normal para llevar 

a cabo una evaluación es de un año, después de la ~plica

cl6n de cada programa anual. Es además un instrumento In

dispensable para conocer la forma y medida en Que se van 

alcanzando les objetivos y ~etas propuestos. 

La evaluación es un ac~o refle,1vo sobre la actuación de 

quienes ejecutan una polltlca o aplican un instrumento. A 

partir del andllsts de les resultados obtenidos r.ediante 

las acciones emprendidas, en el que ~e ljcntifican posibles 

Incongruencias, desrlaclones, incu"'pltmlcntos o deflclen-

clas, la evaluación debe ~e cumplir con la función de apor

tar elementos de juicio sobre lo conseguido en el Periodo 

considerado, de los que se deriven proposiciones para madi· 

ficar o mantener una polltica o Instrumento d~ntro del si

guiente ciclo de programac16n. 

Las actividades fundamentales de la evaluaci6n son: cote

jar los objetivos y metas propuestos con los resultados 

obtenidos al final del período correspondiente; verificar 

el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 

de mediano y corto plazo, a efecto de visualizar la manera 

en que se va cumptiento con los objetivos del Plan, yana-
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lizar el Impacto que tiene en la economla y en la socie

dad; analizar las causas de las posibles desviaciones que 

hayan impedido el cumplimiento de las metas propuestas o 

Que hayan provocado que éstas fueran sobrepasadas; y, con

tribuir al diseño, a partir de lo anterior, de propuestas 

de acciones tendientes a modificar o mantener las estrate

gias de los programas anuales, las pot!ticas e instrumen

tos aplicados y los recursos empleados con miras a que las 

metas del siguiente ciclo anual sean cumplidas conforme al 

esquema de planeac!On. 

Se han logrado diferenciar cuatro tipos de evaluaclOn que 

se llevan a cabo con distintas finalidades e Instrumentos: 

Un primer tipo de evaluación es la program!tl

co-presupuestal y tiene el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) como la fuente de su an!lisls. En ese do

cumento se determinan las aperturas program!tlcas y montos 

presupuestales asignados, se definen los objetivos y se 

Identifica a los responsables de la ejecuctOn de los pro

gramas, asimismo, se Incluyen tas metas presupuestarlas y 

de operación. El contenido cualitativo de este tipo de 

evaluac!On permite retroallmentar el proceso de planea

ctOn, en su fase de programactOn-presupuestaclOn. los as

pectos que abordan son: a} los avances y obst!culos en el 

cumpl lmlento de los objetivos propios de Jos progra-

mas-presupuesto; b) el 

del gasto y Ja forma 

cuando es el caso, la 

comportamiento de los componentes 

de financiamiento de éste; y, c) 

Incidencia de la.s acciones guberna-
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mentales en Ja problem6ttca ecGn6~1ca y social. 

En segundo Jugar, 1~ evaluac16n de la gestión de la Admi

nistración Pública Fed~ral, se refiere a los aspectos rela

cionados con el grado de cunplimi~nto de las normas y pro-

pósitos que ri~~n a la A1r.intstracl6n y sobre el buen uso 

y manejo eficiente de los recursos y fondos públicos. La 

Ley Org~nlca de la APF atribuye a la Contratorta General 

de la Fed~rlcl6n la cbllgación de 1nfor~ar anual~ente al 

titular del [Jecutlvo los result~dos de este tipo de eva-

luaci6n. 

La evaluación contable, e~presada en la Cuenta de la Ha-

cienda Pública Federal, se con:entrJ en el uso y destino 

de los recursos 

est~ cerc~na a Id prOJr~m!tlco-pre~~pucsta\, rero se dis

tingue por el énfes:s cue se pu1.e 5Jbre el ~nalt;is con

table Que ~uestra les res~lted~s de :~ gcstl(n financiera 

del Sector Público reder~l c:ntralaao ~resupuestal~ente, 

con referencia a los ingreses p0bl ic~s y l~ for~a en Que 

se ejerce et pre~upuesto. 

Por último. cst~ la evaluaci~n econ6reico-socia1 referida 

al an~llsis ae los r~sultados obt~n1dos con la eJecuclOn 

del Plan. Se concentra en la prco1e~&t1ca de los sectores 

productivos y soridl~s. pr1v1le~lando el an~lisis del es-

tado en que se encuentra la sociedad y sus act1v1dades 

~~roducttvas, independientemente de las decisio11es d~ poli

tlca adoptadas por la Ad~ln!straci~n Pública. 

La evaluaclOn debe ser un instrumento útil para identificar 

y sistematizar los elementos que ayuden a introducir los 
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ajustes necesarios a las estrategias y lineas de acción Que 

sustentan al Plan Nactor.al de Desarrollo y a los programas 

Que lo desagregan por te~as estratégicos. Por este motivo, 

es particularmente rele~ante la idea de Que la evaluación 

se debe concentrar en el an!ltsts de los resultados de la 

ejecución de las pol[tlcas, y en la incidencia Que éstas 

han tenido sobre la estructura ~con6~lca y social del pats, 

constituyéndose en una pr!ctlca de todas las entidades y 

dependenct!s de la Aémintstrati6n Pública Federal para ana

ll?ar sus propias actividades con et pro?Óslto de reiterar 

o rectificar el procedtm1ento seguldo para alcanzar los ob

jetivos definidos en el ?tan ) los progra~as. 

1.4 LA PLANEACtOll ESTATAL Y MUNICIPAL DEtlTRO 

DE UN SlSTEMl DE PLANEACION 

1.4,1 PLAhEACION ESTATAL 

Para lograr la consolidact6n del Sistema Nacional de Pla

neaci6n Democr!ttca se ha comenzado a Impulsar la planea

cl6n en las entidades federativas del pats, dentro de un 

marco de absoluto respeto a su 3utonomia y peculiaridades 

propias, cu~pllendo ast con los principios del r~gimen fe· 

deralista del pats. Se propuso a las entidades que organi

cen Sistemas Estatales de Planeact6n Dernocr~tica por medio 
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de los cuales ordenen y promuevan su propio desarrollo, 

articulen mejor sus objetivos y pollticas de desarrollo 

con las prioridades y objetivos nacionales, influyen pro

gresivamente sobre la deftnlcl6n de los criterios con oue 

se asigna el gasto federal en el territorio nacional y, en 

general, se vinculen con el Sistema Nacional de PlaneaclOn 

Democr!tica, dentro de un marco integral de planeactOn. 

Los Sistemas Estatales de Planeaci6n Oemocr!tica coadyuvan 

al logro de uno de los principales propOsttos de la admt

nlstraci6n del Presidente Miguel de la Madrid: la descen

tral izaci6n de la vida nacional. Una vlnculaciOn clara y 

eficiente con la planeacl6n nacional, asl como una estre

cha y efectiva coordlnaci6n entre el Gobierno Federal y 

los Estados, son reoutsito indlspenSlble para lograr los 

objetivos del Plan ttaclnnal de Desarrollo, especialmente 

en lo Que se refiere los camb1os cualitativos Que el 

pats reoutere en sus estructuras ccon6mlcas, pol1ttcas y 

sociales. 

Una planeaci6n estatal rn!s sólida constituye al proceso de 

desconcentracl6n y descentrallzacl6n de la toma de deci

siones de las dependencias de la A.PF y amplia los canales 

·de parttclpact6n social en ta planeact6n, QUe necesaria-

mente reQuleren de ""ª organizact6n capaz de recibir y 

responder a las demandas de lo población lo mfls cercano .. 
posible a '" lugar de origen. 

Para Que la relaci6n entre la planeact6n nacional y la 

planeact6n estatal " realice de manera iterativa, " de· 

seable Que los Sistemas Estatales de Planeacl6n tengan una 
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estructura lnstttucional y administrativa homogénea, y su 

funcionamiento y productos se articulen con los del SNP en 

cuanto a caractertstlcas y temporalidad, respetando las 

diferencias Que se derivan, entre otros factores, del he

cho de Que en la mayor parte de los gobiernos estatales el 

calendario se~enat de gobterno difiere del Federal. 

Los Comlt~s de Plane~ci6n para el Desarrollo Estatal, se 

est6n estableciendo como el núcleo org6nlco de los slste

mas estatales de planeaclOn, Ademls se ha avanzado en la 

precisión de: 

- Las responsabilidades de los eJecutlvos estatales en el 

proceso de planeaci6n de sus ~nt1dades. 

- L~s atribuciones de las diferentes secretarias del ejecu

tivo estatal en el proceso de formulación, instrumentación, 

control y evaluación de los documentos de la planeacl6n es

tatal. 

El papel de las legislaturas locales en dicho proceso. 

La función de los delegados federales. 

Los documentos centrales, y formas de lnstrumentacl6n. 

Las formas y tiempos de la participación social en la 

planeact6n estatal y municipal. 

- La coordlnact6n de la planeac!6n est~tal con la planea

ción nacional del desarrollo. 

En general, la organización de Sistemas Estatales de Pla

neacl6n, cuyo órgano m~ximo de declsl6n y participacl6n 

es el Comité de Planeactón para el Desarrollo Estatal (CO

PLADE), viene a resolver el problema de cómo lograr que lo 
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planeado se lleve a la realidad, en un proceso co~plejo 

dentro del que se interrelacionan los tres Ordenes de go· 

blerno, los legislativos estatales, y la sociedad organi· 

zada. 

1.4.2 PLANEAClOtt MUNICIPAL 

Integrar el municipio en el desarrollo nacional y su for

talecimiento como orden de gobierno m!s cercana al pueblo, 

son principios fundamentales para la construcclOn de un 

pals m!s justo y dernocratlco. En el municipio se registran 

tas demandas basteas de la población, y la participac!On 

social tiene amplias posibilidades de desarrollo. 

Las modlflcac1ones al articulo 115 constltuctonal estable

cen las bases para revertir la inercia centra!lzadora y 

revitalizar las funciones del municipio. atendiendo en es· 

peclal su autonomta admlnlstsratlva y financiera. En ~lct'o 

articulo se faculta al municipio para Que en el Amblto de 

su jurldicclOn: 

- Formule. apruebe y ad~lnistre planes de desarrollo urbano 

municipal. 

• Participe en la creación y admlnlstrac!On de reservas te
• rritorlales y ecolOglcas. 

Controle y vigile la utllizacl6n del suelo. 

Intervenga en la regularlzaciOn de la tenencia de la tie

rra. 
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Est!S facultades reQuteren fort!lecer la ca~acidad Que 

tienen los nunlclplos para llevar a cabo ciertas actlvlda

de~ de planeaci6n. tto serta realista, sln embargo, plante

ar Que todos Jos ~unlclpios del pats integren planes de 

desarrollo. Dentro del esquema de planeact6n propuesto, es 

mucho m&s importante incorporar progresivamente los go-

blernos municipales a ta 

la realización de una 

aseguren: 

·La posibilidad de Que 

planeaciOn estatal, a trav~s de 

serte de actividades b6sicas Que 

la población del municipio exprese 

demandas, fije prioridades y plantee soluciones a sus pro

blemas. del tal forma QUe sean tomados en cuenta al definir 

polltleas y acciones en el 6mbito estatal. 

• La generación de un mtnlmo de Información municipal Que 

abarQue las dimensiones soclo-dernogr6flcas, econ6micas y 

territorial. 

- Un mtnimo de organización ad~lnistrativa por parte del 

gobierno municipal para organizar la lnformact6n existente. 

mantenerla actualizada y realizar dlagn6stlcos b!stcos so

bre los problemas y necesidades del Bunlctplo. 

En muchos estados las actividades de planeaci6n reQuleren 

de la agrupact6n de los municipios en subregiones o dis

tritos; en otros casos, estas actividades se llevan a cabo 

por Comit~s de Planeaci6n para el Desarrollo Municipal, 

donde participan las autoridades municipales, representan

tes de las dependencias y entidades estatales, dependen

cias y entidades federales y representantes de los grupos 
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sociales de la local1dad. Por esta r~z6n, no se hace una 

propuesta homogénea de planeacJ6n municipal para todo el 

par s. 

1 
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El rubro de inversiones b6sicas de desarrollo se expandi6 

considerablemente, si bien con un incremento inferior al 

de las inversiones destinadas a obras y programas de bene

ficio social. 

Un enfoque m6s cercano perrnltl6 apreciar que la partlclpa

ct6n relativa de a~bos conceptos se mantuvo casi al mismo 

nivel en los trienios 1956-1956 y 1959-1961, aun cuando se 

reglstr6 un aumento en la slgnlftcaci6n de las Inversiones 

en fomento industrial y en vivienda popular, mientras que 

perdieron Importancia relativa las Inversiones de fomento 

agropecuario, petr6leo, comunicaciones y transportes, y 

servicios públicos rurales. 

Debido a la r6plda expanst6n demogr6ftca, ta concentract6n 

urbana, al bajo nivel de ingresos de la mayorla de la po

blacl6n y a la todavla limitad! acct6n del Estado en este 

campo, el problema de la vivienda en México tuvo y tiene 

caracterlsttcas de extrema gravedad. 

·• El Banco de México calcu\6 en 1 100 000 el déficit de uni

dades de Vivienda urbana en 1960, Igualmente, esttm6 que 

en tal año era necesario construir 130,000 unidades de ha

bltacl6n urbana para satisfacer las necesidades de nuevas 
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familias, sln tener en cuenta la reposición de las vivien

das deterioradas, ni la disminución del déficit acumulado. 

También indicó la agudización del problerna de la vivienda 

el hecho de Que. entre 1951 y 1960, el número de moradores 

por unidad de habitación ha aumentado de 4.9 a 5.4: y que 

el porcentaje de viviendas ocupadas por propietarios ha 

descendido, en la misma década, de 64i en 1950 a 54' en 

1960. {1) 

Las inversiones públicas en vivienda e~utvalleron al 21 de 

la inversión total del sector público en el periodo 

1956-1958 y al 3.Ji en el lapso 1959-1961. 

En cuanto a las condiciones sanitarias de la vivienda, 

puede señalarse que, en 1960, e~istlan las siguientes ca

ractertstlcas: de un total de 6 409 096 viviendas en toda 

la República, 4 339 115, con 23 894 267 ocupantes, o sea 

el 67.41, no tentan servicio de agua dentro de la vivienda 

o edificio: y 4 557 626 habitaciones, con 24 966 849 resi

dentes, o sea un 71.11, carectan de drenaje o albañal. Es

tos porcentajes, naturalmente, son mayores fuera del Uls

trtto Federal. En verdad, de un total de 5 507 000 vtvten

das del resto del pals, 74.8\ no contaban con servicios de 

agua propios y un 78.4\ no tenla servicio de drenaje. (1) 

(1) Vlll Censo General de Poblact6n, 1960. DtrecctOn Gene

ral de EstAdísttca. 
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Las inversiones Ce beneficio social Que conforme al plan 

de accl6n inmediata habrtan de canalizarse durante 

1962·1964, ascienden 9320.9 millones de pesos (23.4l de 

la inversión pública total} de los cuales el 26.5\ se des· 

tina a cubrir las necesidades de vivienda. 

En materia de vivienda popular se prevl6 la necesidad de 

continuar atacando este problema aue adquiere magnitudes 

cada vez m~s alarmantes, por e! extraordinario indice de 

crecimiento de la población, 

Por tal motivo, ~edtante 

nal Hipotecario Urbano 

la intervenci6n del Banco Uacio· 

y de Obras PGblicas. del 

1.5.S.S.T.E. y con la aportación de la Iniciativa privada. 

se prevl6 se ter~lnara en la Ciudad de M~xico el conjunto 

urbano Nonoalco Tlatelolco. El l.M.S.S. por su parte, 

construirla las unidades de servicios sociales 

de habitación ~Revoluci6n•,•1ndependenc1a• y "Reformaw. 

La grave situación ha~ltaclonal del pats ha llevado al go. 

blerno de México a vigorizar la acción del Estado en la 

solución del problema de la vivienda, Con este propósito, 

se proyectó un aumento sustancial de la inversión pübllca 

y se dieron pasos para estimular al sector privado, tales 

como la ~odlficaci6n de las normas de crédito para la 

construcclOn o compra d~ cusas y la elaboración de un pro. 

grama para movlllzJr, con ta participación de los bancos 

comerciales e hipotecarlos, el ahorro privado. 

El plan original previó que la Inversión pGblica destinada 

a la vivienda alcan:ar! un promedio anual de cerca de 



HOJA 27 

1,000 millones de pesos, en comparación con una inversión 

media anual de ~00 millones de pesos en el trienio 

1960-1962. 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido del periodo 

1963-1965, las obras efectivamente realizadas por las Ins

tituciones que actúan en este sector y las limitaciones de 

car!cter financiero, Jos programas actualizados redujeron 

el monto de la Inversión en habitación a un promedio anual 

de 700 millones de pesos. El Comité estuvo de acuerdo con 

esta apreciación m!s realista del problema, pero consideró 

Que debieron hacerse esfuerzos para tratar de aumentar el 

monto de esta lnvers!On en el futuro. Para ello tuvieron 

en cuenta no sólo el aspecto social del grave déficit ha

bltaclonal, sino también el hecho de que las Inversiones 

en construcc!On sertan un factor Importante en la vlgorl

zac!On de la actividad econOmlca. 

Adem!s, se considera necesario hacer los siguientes comen

tarlos. 

1.- El programa habftaclonal no Incluyó recursos suficien

tes para financiar casas de costo mlnlmo que contribuyan a 

aliviar, de una manera stgnlftcatlva, la situación de los 

grupos sociales que, debido a sus bajos Ingresos, tienen 

muy escasa capacidad de ahorro. Las informaciones disponi

bles permitieron prever una inverstOn media anual de apro

ximadamente 120 millones de pesos para este tipo de vi

viendas en el periodo 1963-1965, monto que fué insuficien

te para dar un Impulso adecuado a un programa de construc-
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clOn de vivienda de costo mlntmo. 

z.- Los recursos excedentes de las instituciones de segu· 

rldad social se Invierten en la construcclOn de vivienda 

de un costo unitario elevado. Una polttlca de construcclOn 

de viviendas en menor costo permitirla atender las necesi

dades habitaclonales de un mayor número de asegurados. ya 

Que con los recursos disponibles se construirlan mAs uni

dades. 

3.- Parece conveniente mejorar las coordtnac!On de los di· 

versos esfuerzos Que realiza el sector público en el campo 

de la vl\lenda. 

El gobierno de México vino realizando esfuerzos en el sec

tor de la vivienda en tres lineas principales: construc

clOn directa de viviendas por diversos organismos del sec

tor público; otorgamiento de créditos a largo plazo para 

complementar el esfuerzo de ahorro propio; y reglamenta

ciones legales e Incentivos tributarlos para movlll:ar el 

ahorro privado hacia la vivienda popular. 

A estos esfuer:os se añade el programa iniciado en ésa 

época por el gobierno a través de los fondos de operaclOn 

y fomento bancario de la vivienda y de garantta y apoyo a 

los créditos para la vivienda establecidos en el Banco de 

México, Que se basan en el estimulo at ahorro personal. 

Oada la magnitud del problema de la vivienda ya analizado. 

el Comité hizo las siguientes recomendaciones, pendientes 

ha reforzar las Iniciativas anteriores: 

1,- Ampliar et programa de crédito para la construcciOn de 

viviendas que operan los fondos mencionados, a través del 
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sistema bancario y para lo cual se ha r~cornendado ayuda 

externa adtclona1. 

z •• Formular los nuevos programas habltaclonales de las 

Instituciones de seguridad social teniendo en cuenta Que 

para contribuir en forma m!s positiva a la soluct6n del 

problema habltaclona\, parece aconsejable construir vi· 

vtendas de un tipo m!s econ6mlco. 

J •• Estudiar las posibilidades de Implantar en México los 

sistemas de ayuda propia, que tan exelentes resultados es· 

t!n dando en otros paises y Que multiplican las poslbili· 

dades de soluciones individuales de vivienda popular, al 

vincular el trabajo directo de los Interesados en las la· 

bores de construccl6n, 

4.· Continuar vinculando a las compañías de seguros, lns· 

tltuctones de ahorro, sociedades de capltalizaci6n, etc •• 

Que por esencia captan ahorros populares, a los programas 

habltacionales, mediante mayores aportes de su capital y 

reservas técnicas a tales fines. Sobre este particular hay 

en México antecedentes, como la Ley de diciembre de 1956, 

que obllg6 a las companlas de seguros ha Invertir recursos 

en bonos de vivienda y en construccl6n directa. 

S.· Procurar que se destine parte de los recursos prove

nientes del reparto de utilidades, al ftnanciamiento de 

las construcct6n de viviendas populares. 
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2.2 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE HEXICO 

1966-1970 

Unos de los aspectos sobresalientes de la polltlca nacio

nal fué la construcción y regeneración de vivienda. 

Las realizaciones del fondo de operación y descuento para 

la vivienda y del fondo de garantta y apoyo de vivienda 

popular constituyeron un Instrumento significativo respec

to de la soluclOn del problema, al canalizar parte del 

ahorro nacional para atender el problema de la vivienda. 

Los programas del sector público en los pró~tmos años se 

espera sean coordinados m!s eficazmente. Aún asi,no po

dr!n satisfacer la totalidad Ce la demanda de vivienda ru· 

ral y urbana. Se requiere, por tanto, la partlcipaclOn ac· 

tlva del sector privado en la construcción de vivienda de 

bajo costo. 

Para lograr la particlpac!On creciente del sector privado 

se har! aún m!s eficaz el mecanismo financiero, a fin de 

prop~rclonar a las personas de bajos Ingresos, cr~dito 

adecuado a su capacidad de pago, Incorporando, adem!s a 

los programas de construcción nuevas técnicas que reduzcan 

los costos. 

La política de vivienda a la que se ha hecho referencia, 

pudo aumentar, en forma sostenida, el volumen de ocupaclOn 

y la capacidad de tas Industrias productoras de materiales 

de construcción. 

El crecimiento demogr!fico y la dlstrlbuc!On geogr!fica 

defectuosa de la población, fenómeno este último agravado 
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por un intenso proceso de migración Interna que hace ere· 

cer la población urbana a razón de una tasa del 51 anual. 

convlrtt6 y ha convertido el problema de la vlvlenda,en 

uno de los mAs difíciles de resolver, particularmente en 

los grandes centros urbanos del pafs. 

Por otra parte, el desarrollo de las actividades productl· 

vas quedó constantemente resagado, 

concentración demogr~ftca, lo cual 

respecto al proceso de 

originó los llamados 

cinturones de miseria y la Insuficiencia cada vez mayor de 

los servicios municipales. 

Por añadidura, la dlstribuci6n lneQuitatlva de los servl· 

clos, muy concentrados en ciertas zonas y deficientes o 

inexistentes en otras, por falta de una distrlbuci6n ra

cional que podrfa subsanarse con una PLANEAClOtt ADECUADA 

para regular el creclmtento urbano, origina problemas com

plicados de deseQulllbrio y anarqufa en el desarrollo ur

bano, situación Que repercute en el problema de la vivien

da y dificulta la solución del mlsmc. 

Las deficiencias en el problema de habitación fueron y son 

cualitativas y cuantitativas, as( en el medio urbano como 

en el rural. 

Adem!s, la falta de servicios sanitarios y la elevada den

sidad de habitantes por cuarto, generan problemas de pro

miscuidad y perturban las condiciones Indispensables para 

mantener el eQulllbrlo f(slco y pslQulco del individuo y 

el grupo familiar. 

Se observan, asimismo, deficiencias cualitativas como la 
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mala calidad de los materiales empleados en las edlftca

ctones; los procedimientos inadecuados en la construcción; 

la carencia de ventanas y servicios sanitarios, y las con

diciones ruinosas de muros y techos; todo lo cual determi

na un funcionamiento deficiente que se agudiza en el medio 

rural y en los estratos pobres de la población urbana. 

La carencia de servicios pGbltcos municipales Influyó ne

gativamente en las condiciones de habitabilidad de lapo

blación urbana¡ la falta de saneamiento ambiental afectó a 

la rural. 

Retardan y dificulta ta resoluc!On del problema de la vt

vlenda, los Ingresos bajos de la poblactOn, constreñida a 

edificar sus viviendas en condiciones dlftciles, por no 

tener acceso a las ventajas del fl~anciamlento, tas t~cnt

cas de la construcción, la legltlmizacl6n de la propiedad 

de los terrenos, y otros. Oe todo ello resulta un complejo 

de viviendas viciados desde su origen. 

Como un problema especial, debe mencionarse el caso de los 

edificios antiguos sttuado en zonas importantes de las 

ciudades~ obras que no sólo han dejado de ser funcionales 

y carecen de los servicios pGblicos necesarios, sino que 

se han convertido en refugios de la poblac!On pobre, la 

cual paga rentas mtnlmas que hacen dlf{cil e lncosteable 

la conservación y el mejoramiento de esos Inmuebles, que 

han acabado por configurar las zonas decadentes de tas 

ciudades. 

Es un hecho que las posibilidades de crédito a medlano y 

largo plazo para la construcción de viviendas son todavla 



HOJA 33 

muy limitadas, pués cuando se ha logrado para ampliar las 

dlsponlbllldade~ no alcanza aón a Importantes estratos de 

población con escasos recursos. 

Los esfuerzos del gobierno federal para acelerar la reso· 

lución del problema de la vivienda de Interés social. fue· 

ron dJrJgldos principalmente trazar un programa finan· 

clero que, con apoyo en la Ley General de Instituciones de 

Crédito, ya reformada, estimuló a las autoridades moneta

rias a Intervenir en la ortentactOn de los recursos lnstl· 

tuctonales, captado por medio de controles selectivos de 

crédito, y a crear dos instituciones especializadas: El 

Fondo de Fideicomiso de Garantta y Apoyo para la Vivienda 

(FOGA) y el Fondo de Operación y Descuento para la Ylvien· 

da (FOYI). Mientras el FOGA tuvo por objeto asegurar la 

liquidez de las instituciones crediticias comprendidas en 

el mecanismo ftnanclero y garantizar los tipos de Interés 

adecuados a las operaciones de crédito, el FOVI, que operó 

con recursos gubernamentales y otros provenientes de fuen· 

tes externas, se consagró a complementar los ahorros que 

la banca privada obtuvo del mercado nacional, 

A parte de Jos problemas enumerados, hay otro, el alto va· 

lar comercial de los terrenos urbanos, provocado por la 

especulación y ta falta de previsiones territoriales. Di· 

cho valor llega a representar el soi del precio de venta 

de la habitación, cuando el programa financiero exige una 

proporción no mayor del 3S\. 

También los altos costos de la construcct6n obstaculizaron 
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ta ejecuciOn de los programas en ~aterla de habltaci6n y 

plantearon a la industria de la construcción problemas co

mo la comblnac!On defectuoSl de los factores de la produc

ción. ta baja cal\ftcacl6n de la mano de obra, el uso de 

técnicas anticuadas, la producción Insuficiente de mate

riales de construcct6n respecto la demanda, las pr!ctl

cas comerciales especulativas y la existencia de complejos 

de producción con muchos intermediados. 

Por otra parte, la Industria de ta construcclOn se enfren

tó a una demanda con a~pllas fluctuaciones, la cual le tm

pldl6 implantar procedimientos t~cnlcos Que suponen gran

des inversiones cuya a~ortlzaci6n no se considero debida

mente garantizada. Por eso hubo variaciones not~bles en 

los costos, al punto que el sector no se Intereso en la 

producción de materiales en gran escala. 

A los estratos m6s pobres de Ja poblac!On, a causa de sus 

bajos ingresos, les fué imposible adquirir o rentar vi

vienda de alta calidad, por to cual debt6 insistirse en 

que el mejor camino es mejorar los servicios públicos y 

las habitaciones en Que vive ese amplio sector del pueblo. 

La multiplicidad de las funciones y de la acción de los 

organismos del sector público en el ramo de la vivienda 

popular, ast como la falta de orlentaclOn del sector pri

vado, tmpldl6 aprovechar racionalmente los recursos huma

nos, materiales y financieros por medio de un programa co

ordinado, por otra parte, el Instituto "ac\onal de ta Vi

vienda, principal organismo creado para la atención del 

problema, tuvo y tiene limitaciones t~cn\cas y econOmicas 
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le otorga la 

El panorama, trazado grandes rasgos, indujo a señalar 

los objetivos y los lineamient~s pol1tlcos siguientes: 

tt El Estado, en función de las facultades Que le concede 

la Ley, en relación con el destino, la disposlcl6n y afec

tación de los terrenos nacionales, comunales y ejidales, 

constituir! disponibilidades territoriales, con el objeto 

de aprovecharlas en condiciones 6pt\mas para resolver el 

problema de la vivienda popular, disponibilidades que, por 

su tndole pública, podran utilizarse para abaratar costos, 

contrarrestar la especulación y acaparamiento, y favorecer 

un desarrollo urbano idóneo planeado en coordlnacl6n con 

las autoridades locales. El aprovechamiento de tales dis

ponlbll ldades pcdra revestir modalidades diversas.u (2) 

~Respecto a las zonas urbanas ej!dales, se aplicaran re

comendaciones técnicas, a fin de prevenir problemas en las 

poblaciones ya establecidas y para lograr un desarrollo 

regional armónico, " (2) 

(2) Programa del Sector P~bltco 1966 - 1970 

Sector Bienestar Social. 
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• En el ca~po se ir.tensifi~ar! la a~ct6n cficial para ne

jarar el ~ed10 ambien~e r ~ucentar las ser~1cios y los es

tablec1mtentcs públicos especiales en beneficio de la vl

vte.'lda popu\iir . ..\.:!er..~s. se instaurar.! el sister.:a de ayuda 

~utua, Que rnultipllca granaer.en:e las pcstbílldades de 

construcc16n de vJ~ienéas, pués se consi~ue ~ue la partl

ctpaclón del trabajo directo de la ptblacl~n se sume a \a 

accí6n pút;Jtca." {3} 

"Se conceder& la mayor i~pcr~anci~ a la lntrcducctón de 

los servlelos b~slcos para la infraestructura de la vi

vienda popular y se pro~over5 una acción entre los usua

rios, para que ln-:.rodu:can ln!;talaclcnes sanitarias en las 

vivlendas que ocupan. las plusvaltas que resulten de la 

lntroducc16n de dichos servicios ser!n aprovechaoas en be

neficio de los programas de desarrollo urbano y de vtvlen· 

da.'' ( 3 l 

~hora bien, en el Distrito Federal se procurar! el ~e~ 

jor aprovec~amlento de sus propios recursos para mejcrar y 

Ampliar tos ser~icios b6slcos preferentemente en beneficio 

de las colonias populares; se realliar&n los estudios per

ttnentes para solucionar el problema del transporte masivo 

de la población en toda el 6rea metropolitana, y se exten~ 

derA el servicio de transporte ~lectrtco d tas zonas no 

Atendidas en ta actualidad," {3) 

(3) Programa del Sector Público 1966 ~ 1970 

Sector Bienestar Social. 
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M Se Intensificar! la construcción y venta de nuevas vi

viendas, enfocando la acción del estado ccn ~speclal pre

ferencia a las poblaciones urbJnas que se hallan en condi

ciones precarias y hacia las Que experimentan un activo 

proceso de desarrollo industrial.~ (4) 

Dicha acción t~~ó como norma no sobrepasar la capacidad de 

pago de los beneficiarios y fué realizada por las entida

des correspondientes del sector público. Adem!s, se Jmpul

sarAn programas para el mejoramiento de las viviendas so

bre todo, de las familias de ingresos mensuales bajos, 

siempre Que las viviendas sean susceptibles de un mejora

miento efectivo. 

El problema m!s grave en materia de la vtvlend~ popular 

consistl6 en la existencia ~e grandes sectores sociales de 

bajos ingresos, carentes de capacidad de ahorro y Que no 

estAn protegidos por Instituciones de seguridad social, 

para suplir esta deficiencia, el estado, Independientemen

te de la polttlca de desarrollo general, a la que se re

fiere este programa, procuró resolver los aspectos mAs 

apremiantes de esos sectores, de acuerdo con los siguien

tes puntos: 

.1.- Estimular a los gobiernos para que construyan habita

ciones de bajo costo destinadas al arrendamiento módico. 

(4) Prograna del Sector Público 1966-1970. 

Sector Bienestar Social. 
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2.- Regularizar la tenencia precaria de la tierra necesa

ria para ta habitación popular, cuando la situación jurt

dlca y económica lo haga posible y la ubicación de los te

rrenos haga viables la dotación, la operaci6n y et mante

nimiento de los servicios públicos. 

3.- Intervenir directamente en el campo de la asistencia 

técnica y dar facilidades para adQulrlr materiales adecua

dos a precios bajos. a fin de Que las familias levanten 

sus viviendas por su propio esfuerzo. 

4.- Reorganizar los sistemas de la Industria de la cons

trucción, con el objeto de QUe se adopten soluciones téc

nicas 6pttmas en la construcción de la vivienda popular. 

S.· Poner en pr!ctica disposiciones administrativas y de 

estimulo para que ta Industria de la construcción responda 

a tas demandas de tos particulares, tanto en cantidad y ca

l ida~ como con la oportunidad debida y a precios bajos. 

El programa de vivienda contemPt6 una inversión destinada 

a la construccl6n de 46 000 nuevas viviendas, para et pe

rlado de 1966-1970 • 



2.3 PROGP.AHA DE 1NVERS10N-FltlAllCIAM1EtlTO 

OEL SECTOR PUBLICO 

FEDERAL 1971-1976 

HOJA 39 

La participación del sector público en la construcci6n de 

vivienda fu~ marginal, por ello sus esfuerzos se enfocaron 

al mejoramiento de los núcleos de bajos ingresos, dado que 

existieron mecanismos financieros para la construccl6n de 

viviendas, que cubrieron las necesidades de los estratos 

de recursos medies. 

El programa prevl6 Inversiones por 2 500 millones de pe

sos. Pretendió el sector público federal, mediante su 

ejercicio, los objetivos siguientes: 

1,- Mejorar la vivienda rural. 

2.- Promover las construcciones de habitaciones populares. 

3.- impulsar las investigaciones de sistemas constructivos 

capaces de asegurar la edificaci6n de nuevas unidades ha

bitación, con menores costos. 

,,. Poco m~s de 111 sexta parte, del total por Invertir, se cana

t lz6 en la realizaci6n de 1200 obras de saneamiento am

biental, con objeto de mejorar las viviendas de 1.2 millo

nes de habitantes de las zonas rurales. 

Para mejorar las condiciones de vida dP. 30,000 familias 

del medio urbano, el banco de obras y servicios públicos 

proyectó la construcción de viviendas de lnter~s social, 

con una inversl6n de 20S7 millones de pesos. 
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Astgn6 et programa recursos para la tarea de investlgacl6n 

orientadas para disrntnulr los costos y mejorar los siste

mas constructivos. Se estlm6 conveniente que el Instituto 

Hacional de ta Vivienda tomara a su cargo dichas tareas, 

las complementara con la lnvesti~act6n de la demanda y ne

cesidades de hab1tac16n y que se abstuviera de realizar 

obras, liquidando sus adeudos con la entrega de conjuntos 

a otra instituc!On del sector pGbllco para su admlnistra

cl6n. 

2.4 PLAN NACIONAL lHDlCATIVO DE CIEHClA Y TECHOLOG!A 

1974-1976 

México es uno de los paises del mundo cuya población au

mentó mis rápidamente. Tuvo una tasa de crecimiento del 

3.461 anual (S). La Incapacidad del sector agropecuario 

para proporcional la ocupacl6n e ingresos adecuados a ta 

creciente poblact6n rural, produjo un fuerte flujo mtgra-

torio, del campo a la ciudad, que elevó ta tasa de ere-

cimiento urbano en m!s del si anual. 

Tal ritmo de crecimiento urbano, plan.tea ta posibilidad de 

desarrollar cada 14 anos una Infraestructura urba

no-cltadina igual a la que existta al principio de este 

perf6do, y solucionar slmult!neamente los problemas de vi

vienda, transporte y contaminacl6n ya existentes.en tas 
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urbes del pals. 

Para la solución de estos problemas existen varias Insti

tuciones pero la falta de un rnarco de referencia y de una 

coordlnacl6n adecuada hace que se incurran en dupllcaclo· 

nes y contradicciones que agudizan la escasa dlsponlblll· 

dad de recursos. 

El problema habltaclonal del paJs se vino agravando en los 

últimos años, actualmente la mayor parte de la poblacl6n 

habitaba en viviendas inadecuadas. En 1960, el 57\ de las 

viviendas tenían 3 o m!s personas por cuarto. En el mismo 

año el indice de habltac16n por cuarto habitable era del 

5.9. Esta situación manifestó una tendencia a empeora~ co

mo lo reflejaron los datos censales sobre el número prome

dio de habitante por vivienda. 4.9 en 1950, 5.45 en 1960 y 

5.85 en 1970. El d~flclt de vivienda en sentido cuantita

tivo y cualitativo aumentó en ese periodo y aún contlnÜa 

aumentando. Es evidente que debido al aumento de la pobla· 

cl6n urbana y ante la pobreza de la mayor parte de los de

mandantes de vivienda, el mecanismo de mercado no pudo 

satisfacer los necesidades de l '5 mayori as. Del total de 

vl~iendas terminadas entre 1950 y 1970, se estlmO '"° el 
,,, fueron construidas por el sector privado, el 8\ por 

organismos públ leos y el 65' por el sector popular (vi-

viendas construidas por sus habitantes). 

(5) IX Censo General de Población 1970 

Dirección General de Estadistica. 
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La prioridad otorgada a la vivienda por al gobierno fede

ral hasta 1970, como lo demuestran las cifras anteriores, 

fueron muy bajas. Durante ésa admlnlstraci6n se logró ele

var al 25: la partlclpacl6n de los organismos públicos en 

la construcción de viviendas; sobre todo mediante la crea

~lón del IHFOHAVIT, el FOVJSS5TE, el FOVIMI, la dirección 

general de la habitación popular del departamento del dis

trito federal y la reestructuración del IHOECO. El sector 

privado construyó posteriormente el 20l y el popular el 

ssi. 
La falta del desarrollo de diseño y técnicas de construc

ción para mejorar la calidad y la cantidad de la vivienda, 

originó que las viviendas Que construyó el sector popular 

fueran Inadecuadas, construidas sin base técnica, que se 

ven gravemente afectadas por las Inclemencias del tiempo y 

no resisten sismos de mediana intensidad. 

Es evidente la necesidad de desarrollar programas de ayuda 

técnica y financiera para la construcción que realiza el 

sector popular, El apoyo a este tipo de construcción pare

ce ser una estrategia viable, a mediano plazo, para ali

viar el problema habltaclonal del pats. 

En 1976 so afirmó lo siguiente: 

"La cantidad de viviendas que habr{a de construir en los 

próximos años, si se pretendiera satisfacer plenamente pa

r~ 1982 Ja demanda habitacional serta casi de 20 viviendas 

por cada 1 000 habitantes al año, cifra que ningún pafs 

del mundo ha alcanzado, menos aOn puede hacerlo un pats 

con escasos recursos y con sistemas de construcci6n de 



elevado costo económico y social.M (6} 

2.5 PLAN BASICO DE GOBIERNO 

1976-1982 
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El problema del desarrollo urbano y de la vivienda en el 

pals, dado el creclmlento de la poblacl6n, alcanz6 magni

tudes tan considerables que extgi6 que se edificara anual

mente, stn considerar el déficit actual de casas, el equi

valente a una ciudad de dos millones de habitantes. Los 

mexicanos deber&n construir antes de que concluya el st

gJo, un nGmero Igual de casas, villas y poblaciones al que 

se construy6 en el curso de su historia. 

Al crecimiento normal de las ciudades hubo que añadir el 

que provino de las migraciones del campo en pos de mejo

res condiciones de vida. Est6 dl6 origen a numerosos pro

blemas y uno de ellos fué la Insuficiente disponibilidad 

de viviendas, tanto del punto de vista cuantitativo como 

cualitativo. 

(6} Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnologla 

1974 - 1976 
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El 20\ del crecimiento de la ciudad estuvo representado 

por tas corrientes migratorias de origen rural que llega

ron requiriendo de un lugar en donde vivir, Invadiendo ge

neralmente terrenos baldlos parttculares y zonas ejidales 

o comunales. 

Una polltlca redtstrlbuttva de recursos, que tenga por ob

jeto financiar la expansión económica de nuevos polos de 

desarrollo en las !reas de mayor potencialidad, promoverla 

un avance m6s homogéneo en todo el pals y contrtbulrla a 

evitar los desplazamientos innecesarios de la población 

rural, convirtiendo las pequeñas ciudades en lugares de 

retención. 

Resolver los problemas habitacionales que se padecen en el 

campo es una tarea a largo plazo. Quien quiera mejorar la 

habltacl6n rural, ha de mejorar simultAneamente las condi

ciones de vida en el campo. 

Con un Criterio conservador pudo afirmarse que de los 3.3 

millones de viviendas con que cont6 el sector rural, gran 

parte no reunl6 las condiciones mlnlmas de habitabilidad. 

SI como objetivo se hubiese fijado reducir a tres el nGme-

ro de habitantes por cuarto 

bles, se hubiera requerido 

mlll6n de cuartos. 

y reponer las casas tnhablta

la construcción de m!s de un 

En las !reas urbanas se contó aproximadamente con cinco 

millones de viviendas, de las cuales el 36\ fueron tnade-

cuadas o deficientes en su construcción y el 44i carectan 

de servicios sanitarios. Plante!ndose como objetivo la re

ducción del lndlce de hacinamiento por cuarto, se harta 
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necesaria la construcc16n de más de 5 millones de cuartos. 

La cuantlficaclOn del déficit de vivienda, en ésa época, 

era aproximadamente de 2,5 millones de unidades. Adicio

nalmente, las nuevas necesidades derivadas por el creci

miento de la población, han traJdo consigo el planteamien

to de un programa para construir anualmente 300,000 vi

viendas de Interés social. Sin embargo, aún llev!ndose a 

cabo este programa, se estlm6 que por muchos años subsis

tir! un déficit importante en este renglón. (Como de hecho 

ha sido} 

El problema de la vivienda se abordó en forma integral du

rante el sexenio. Se crearon y restauraron una serle de 

fondos, fideicomisos y organismos especializados en esta 

materia, destacándose entre ellos el JNFONAVIT, INDECO, 

FOVISSSTE, FOVI, FOVIMI y FJOEURBE. La constltuciOn de es

tos fondos especializados permlti6 que de 1971 a 1974 se 

construyan 78,000 viviendas, que se vieron acrecentadas 

con otras 20,000 construidas en 1975. A pesar de los es

fuerzos federales, en el año de más actividad fueron cons

truidas 25,000 viviendas, cantidad muy Inferior a la de

manda de más de 300,000 viviendas al año. 

Con ésa distribución del Ingreso, las Instituciones finan

cieras han señalado, que sOlamente el JOS de la población 

pudo tener la esperanza de adquirir una vivienda en tanto 

que el 70S restante se verra marginado de esta poslblll

dad. 
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ta soluciOn no puede basarse en dar a todos la misma vi· 

vienda, ni establecer analogos requisitos para adquirirla. 

debe Implantarse una variedad de programas que atiendan al 

problema, ya no como esfuerzos aislados, ni exclusivamente 

en beneficio de sujetos de crédito y trabajadores asala· 

rlados, sino adem!s, que vean a la vivienda como parte In· 

tegral del proyecto de desarrollo econ6mlco. polttlco y 

social del pafs, del cual todos los sectores sociales, 

tanto pObllcos como prtvadcs son responsables. 

De continuarse la tendencia actual de crecimiento de la 

poblaei6n, se requertran m6s de 6 millones de viviendas 

para el año 2000, sin considerar los déficit acumulados. 

Esto provocarla un Incremento en el tndlce de haclnamlen· 

to, de seis habitantes por vivienda a m!s de siete, Satis· 

facer tales necesidades supondrta la construcciOn de 8.2 

millones de unidades en el perlOdo 1982·2000 (7) 

(7) SAHOP. Programa Nacional de Vivienda. 1982 
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En el proceso de p1aneaci0n, la evaluacl6n es un elemento 

esencial que permite conocer la medida y el modo en que se 

van alcanzando los objetivos, y posibilita la identiflca

ciOn de incongruencias, desviaciones, incumplimientos y 

deflclenctas en la realtzact6n de acciones. Ast, la eva

luaci6n es el eslab6n que retroalimenta y da vigencia al 

proceso de planeacl6n y es una actividad permanente en to

das las instancias. 

3.1 EVALUACION JURlDICA, AOHINISTRATlVA ~ FINANCIERA 

1.- En febrero de 1983, se elev6 a rango constitucional el 

derecho de toda familia meKlcana a disfrutar de una vi

vienda digna y decorosa. 

2.- Con base en las reformas a la Ley Org6nica de ta Adml

ni straciOn PGblica Federal de diciembre de 1982, se crea 

la Secretarla De Desarrollo Urbano y Ecologta confiriéndo

le, entre otras responsabilidades, la de normar y conducir 

la polttlca nacional de vivienda • 

. 3.- En diciembre de 1983, se eKpldlO la Ley Federal de Vi-
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vtenda Que reglamenta la disposici6n constitucional co

rrespondiente. Diciembre 29 de 1983¡ Otario Oficial de la 

FederaclOn. 

4.- En congruencia con dicha ley, se aprobaron reformas y 

adiciones a las leyes de Reforma Agraria. General de Bie

nes Nacionales y General de Asentamientos Humanos, para 

dar sustento a una polltlca integral de suelo Que facilita 

la constituclOn de reservas territoriales para vivienda. 

S.- Como una medida encamtnada a fortalecer la particlpa

c!On de los estados y municipios en los esfuerzos naciona

les para promover ta construcctOn de vivienda, se consoli

daron los organismos y los programas estatales especlft

cos, al autorizarse la transferencia definitiva del patri

monio tnmoblliarlo del estlnto Instituto Nacional para el 

Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular (lHOE

CO), conforme al decreto presidencial del 30 de abril de 

1984. 

6.- Con el objeto de Incrementar los recursos financieros 

para vivienda de interés social, se decldlO ampliar gra

dualmente el encaje legal Que las sociedades nacionales de 

crédito destinan a ese proposlto, del 3\ en 1983 al 6\ en 

1986. 

7.- Para atender a los grupos de perso~as no asalariadas 
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de menores ingresos: con vivienda progresiva, mejoramiento 

habltaclonal. o lotes con ser~i~ios, se fortalecl6 el Fon

do Nacional de habitaciones Populares (FONHAPO), con mayo

res recursos y nuevas reglas de operacl6n. lo que permltl6 

triplicar su partlclpaci6n en los programas nacionales de 

vivienda, al pasar de 4.5\ en 1983 a 12\ en 1986. 

8.- Para fomentar la construccl6n de vivienda en renta 

desde 1984 se abrieron ttneas de crédito y se definieron 

est1mulos fiscales consistentes en una deprectaciOn acele

rada a un ano, equivalente a 751 de las inversiones, A 

partir de 1985 se establecieron esttmulos ·adicionales. 

consistentes en el otorgamiento de certificados de promo

clOn fiscal (CEPROFI5), por el 15\ del valor total de la 

ediflcaclOn o del monto del crédito utilizado. 

9.- Al esfuerzo realizado, es necesario añadir los progra

mas de reconstrucclOn habttactonal puestos en marcha en 

los estados de la RepObllca afectados por los sismos de 

septiembre de 1985 y en particular, tos corr~spondlentes a 

la ciudad de México Que est!n beneficiando a 90,000 fami

lias damnificadas. 

10.- En apoyo a ta descentraltzactOn y al desarrollo re

gional durante los últimos cuatro años, eai de las accio

nes de vivienda se realizaron fuera de las !reas metropo-

1 ttanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 
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11.-En lo Que se refiere a reservas terrltorlales. han 

stdo adQulridas por el Gobierno Federal y transferidas a 

los gobiernos locales 2,659 hect!reas en ocho ciudades me

dias y el !rea Metropolitana de la Ciudad de Héxtco, dis

poniéndose aproximadamente de t,385 hect!reas para progra

mas de vivienda, 

12.- Los programas institucionales de vivienda han sido 

complementados por la acct6n de la sociedad. Con base en 

la informacl6n sobre demanda de materiales y licencias de 

construccl6n, se considera Que por cada unidad de vivienda 

Institucional se realiza al menos otra por los particula

res y la comunidad, sin Incluir las acciones orientadas al 

mejoramiento y conservacl6n del inventarlo habttacionat. 

3.2 EVALUACJON DE 1984 

3.2.1 PROGRAMA OE 1984 

El concepto de vivienda habitualmente se ha limitado a 

considerarla como producto terminado ya Que tradicional

mente los programas atendlan s6lo a la clase media y alta, 

salvo los realizados con fondos Institucionales. 

Para poder atender los estratos de m!s bajos niveles en 

Ingreso dentro del programa, fué necesario modificar el 
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criterio, y tener asl, la posibilidad de atender a las fa. 

millas de más bajos ingresos. De tal manera que quienes 

perciben salarlo entre D.75 y 1.5 veces el salarlo mínimo 

y los no asalariados, tienen acceso a lotes con servicios 

de agua, drenaje y electricidad; aquellos con ingresos en· 

tre 1.5 a 2.5 a vivienda progresiva; y de más de 2.5 a Vi· 

vienda terminada; sin olvidar el mejoramiento de vivienda 

que permite conservar el Inventario de vivienda existente, 

con lnversiOn de pocos recursos. 

A todas estas modalidades de atender las necesidades de 

vivienda de la poblaclOn se le ha estado llamando Acciones 

de Vivienda. 

Gracias a esta amplitud se está pudiendo atender, por prl· 

mera vez, a las familias de más bajo Ingreso, a los no 

asalariados y a los campesinos. 

Para enfrentar la problem!tlca habttaclonal en este año de 

1984, se considero necesaria la apllcaclOn de recursos 

adicionales que, al tiempo de reducir el d~ficlt en la ma· 

terla, (lo cual ni cerca estuvo de lograrse, como lo vere· 

mas m!s adelante), permitiera generar empleos y reactivar 

la planta productiva. Con los recursos considerados, se 

previo la reallzactOn de 270,000 acciones de vivienda con 

una tnverslOn de 357,000 millones de pesos. 
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3.2.2 AVANCES LEGALES 

Por lo que se refiere a la Ley Federal de vivienda, desta. 

ca el mandato por el cual se crean los comités estatales 

de normas y promoción de vivienda, como parte del esfuerzo 

de desconcentracl6n territorial, para apoyar la producción 

y mejoramiento de la vivienda y sus elementos, asf como 

para la elaboración, registro y evaluación de las normas y 

tecnolo~1a para vivienda, Incorporando las experiencias de 

todos los participantes en el proceso, desde las dependen· 

clas de la administración pOblica federal, y de estados y 

municipios, hasta las organizaciones de los sectores prl· 

vado y social, Identificados con la acción habltaclonat. 

Respecto a las reformas de la Ley General de asentamientos 

humanos, se destaca la creación del Sistema Nacional de 

Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano 

de la Vivienda, donde se establecen las bases para ta CO• 

ordinación de los tres niveles de gobierno en la operación 

de programas en ta materia. El primer convenio se firmó el 

28 de junio de 1984. Como consecuencia de esta intención 

concurrente para atender los asuntos relativos a tierra 

·· para vivienda, se han firmado convenios para constituir 28 

comités estatales de reservas territoriales para el desa· 

rrollo urbano e Industria! y regularización de la tenencia 

de la tierra, que constituyen instancias colegiadas de 



HOJA 53 

consulta que facilitan la integrac16n de propuestas para 

la adqutsicl6n de tlerra. 

las reformas a la ley de Bienes llaclonales permiten una 

operación mas agll a las dependencias y entidades de la 

Admlnistradt6n Pública federal en sus adquisiciones y ena

jenaciones lnmobl1Jarlas y determinan procesos mas efi

cientes en ta transm1st6n de la propiedad Que haga el go

bierno Federal a favor de tos estados. 

Finalmente, las reformas a ta ley de Reforma Agraria pre

cisan las causas de utilidad p6blita para expropiar ejidos 

y comunidades y hace promovente y beneflciarta única de 

esta~ a la SEDUE cuando se trate de programas de desarro

llo urbano y vivienda. 

3.2.J AVAllCES fINAflCJEROS 

En el mes de mayo de 1984, se celebr6 en la ciudad de M~

xtco Ja primera reun16n de evaluacibn del Programa f/11clo· 

nal de Vivienda {PROllADEVI). En ella se analizaran los 

avances y se plantearon los problemas especlflcos en mate· 

rta de financiamiento. tramitaciones y costos. Destacaron 

las dificultades en el acceso al crédito de los organismos 

financieros y en part1tular de la Banca nacionalizada; la 

dlJataclOn y altos costos de Jos ~rámites, tanto ante las 
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autorldades como ante los propios organismos financieros; 

la falta de mecanismos agites para acceder a la tierra de 

origen federal, y el efecto de las alzas sobre Insumos ba

slcos Que Intervienen en la construcciOn de la vivienda. 

Durante esta reunlOn se Informo Que se encontraban en pro

ceso 94 000 viviendas y que se cuenta con proyectos de vi· 

vlenda sin financiamiento, equivalente a 281 000 viviendas, 

de las cuales 72 000 serian a corto plazo y 209 000 para 

finales de 1984. 

Por otra parte. la asociación de promotores de vivienda 

tiene tambt~n registrados una cantidad conslder1ble de 

proyectos sin financiamiento Que corresponden a 7 963 ac

ciones, Incrementando las posibles viviendas en 268 963. 

Consientes de esta sltuac!On las autoridades hacendartas 

promovieron la canallzacl6n de recursos adicionales para 

vivienda popular. Como resultado de esta medida, el pro

grama financiero de vivienda FOVl-FOGA se v!O favorecido 

al transferirse un 1\ del encaje legal para Incrementar 

los recursos destinados por la banca a la vivienda de In

terés social y al crear una opción adicional de la vivien

da terminada, lo que ampliO el rango de posibilidades para 

los solicitantes, pero, ademas. fortaleclO el impulso a 

los grandes program1s de vivienda en renta y modifico su 

mecanismo financiero crediticio, para lograr ventajas co· 

mo: 

1.- Reducir el tope de Ingreso necesario para tener a los 

créditos, estableciendo como reQulsito un rango de 2.0 a 
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10.0 veces et salario minimo, que se compara favorablemen

te contra el rango de 3.0 a 20.0 que regla a prlnclpios de 

1984. 

2.- ho exceder en nlng6n momento la capacltaciOn de pago 

de los acreditados; y 

3.- Que estos destinen cada vez menor porcentaje de su in

greso al pago de su vivienda. 

A los recursos adicionales de la 

PROHADEVl y que fueron autorizados 

lar del Banco de México, del 28 

banca, previstos en el 

por medio de la clrcu

de Febrero de 1984, hay 

que agregar 53 000 millones de pesos. Que corresponden al 

aumento de 11 de encaje legal y lo hace ascender, as(, del 

4\ al si de los recursos totales. Dlchos~recursos se des

tinaron a viviendas tipo \,como respuesta solidarla a las 

demandas de los grupos menos favorecidos. Adem~s. se in

crementan 15 000 millones de pesos que constituyen un apo

yo del Banco de Héxico a las instituciones Bancarias por 

concepto de anticipo para el financiamiento de nuevas vi

viendas conforme a su circular del 20 de julio de 1984. 

El 24 de julio de 1984 se realtzO el primer concurso na

cional de vivienda popular del Fideicomiso del Fondo de 

Habitaciones Populares {FONHAPO), aue se ajusto a los re-

auisltos de caracter t~cnlco, econOmtco y jurldico esta-

blecidos por la Ley de Obras Pfiblicas. 

Por primera vez se ataco el problema de ta limitada capa

cidad de pago de ta poblaci6n de escasos recursos al fl-
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jar, como reQulslto Indispensable, un tope m!xtmo al costo 

de la vivienda, obligando a los participantes a buscar las 

soluciones m!s econ6mtcas para obtener una mayor superfi

cie de construcción por vivienda y premiando a los tres 

triunfadores con los contratos de obras respectivos. Los 

resultados del concurso enriquecieron el acervo del orga

nl smo con 46 soluciones factibles, las cuales pueden ser 

consultadas en los archivos de ta Secretarla de Desarrollo 

urbano y Ecologta (SEQUE} en tas calles de Constituyentes 

de esta ciudad • 

3,2.4 EVALUACIOH DEL PROGRAMA DE VlVlEHOA 1984 

En el período de enero a junio de 1S84 se iniciaron 98 857 

acciones de vivienda QUe representan un 37i de las 270 000 

programadas. Esas acciones sumadas a las 160 356 Que est6n 

atrasadas de años anteriores suman 2S9 213 acciones en 

marcha, nótese QUe no se est!n diciendo terminadas. 

El Lle. Marcelo Javelly Glrard, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Ecologta, en 1984, dijo el 3 de agosto del mismo 

ano en el Sa16n Juaréz de Los Pinos lo siguiente: 

·~ "Es necesario Advertir Que los alcances QUe estamos repor

tando son menores a las expectativas del segundo semestre, 

debedo a Que la mayoría de los organismos de vivienda pro

graman un mayor votJmen de Inicios y términos de vtvtenda 

-··---r·· 
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durante et segundo semestre.~ 

•En virtud de existir una cartera de proyectos por cerea 

de 80 000 viviendas sin financiamient~ es factible canali

zar a ellos Jos recursos adicionales señalados por el Sis

tema Sanearlo Hacional por los 53 000 millones de pesos 

por el aumento al encaje legal, mas los 15 000 millones de 

apoyo a los bancos. De esta manera se espera cumplir con 

la meta de Iniciar 270 mil acciones en el presente año que 

aunados a los 160 000 en proceso de años anteriores nos da 

430 000 acciones en ejecuctonu 

La declaraciOn del Lle. Glrard servir! para hacer las si

guiente observacton: 

El Informe del C.P Mario Guerrero O!vila, Presidente de la 

AsoetactOn Nacional de Organtzaetones Estatales de Vivien

da, ANOEVI; presentado el mismo dla que los anteriores y 

el cual difiere totalmente con el del Lic. Girard, ya que 

el menciona que en 1984 no se pretendlan hacer 270 000 ac

ciones sino 496 000 con una inversión de 262 000 millones 

de pesos y no de 357 000 millones como lo contemplaba el 

plan. 

lodo to antertor acent6a la dificultad en el proceso de 

planeact6n dada l~ desortentactOn y contrariedad y nos 

obliga a dudar de los informes que las instituciones antes 

mencionadas presentan al pGbllco. 
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3,3 EVALUCACION 1987 

3.3.1 PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA DE 1987 

Hedtante una inversión de mAs de 2.4 billar.es de pesos, el 

Programa Nacional de Vivienda 1987 prevé el otorgamiento 

de 350 000 créditos de vivienda: 180 000 para vivienda 

terminada, 40 000 para vivienda progresiva. 80 000 mil pa

ra lotes con servicios y ples de casa y 50 000 para accio

nes de mejoramiento sustancial. Esta Inversión permitlrA 

también, dejar en proceso de construcción 150 000 mil vi

viendas mAs para ser terminadas durante 1g88. (7) 

En apoyo a Ja reactivación de 

Programa dar! lugar a 700 mil 

la economla.naclonal, el 

fuentes de trabajo en Ja 

construcción y contribuir! a mantener m!s de 2 millones de 

empleos Indirectos o complementarlos para el suministro de 

la Infraestructura y el equipamiento que requiere la vi

vienda, el acondicionamiento de los servicios pGbllcos, 

as( como la producción y distribución de sus insumos, ta

les como acero, cemento. tabique, yeso, vidrio, madera, 

muebles sanitarios, pintura y manufaturas eléctricas. 

{7} Programa Nacional de Vivienda 1987. SEDUE 
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El presupuesto del Programa en relación al origen y asig

nación de recursos se detalla a contlnuacl6n en la si

guiente tabla 3.1: 

3.3.2 EVALUAClON DEL PROGRAMA HAClOllAl DE V1V1ENDA 1987 

Y DECIS1014ES ADOPTADAS EN EL MISMO PERIODO 

En materia de recuperación crediticia, la polftica de los 

organismos pObllcos de vivienda ha consistido en corregir 

esquemas que alentaban su descapitalización. El FONHAPO y 

el INFONAVIT optaron por expresar los montos de los crédi

tos y los saldos en función de "nfl veces el salarlo mtnt

mo, estableciendo para su amortización proporciones fijas 

del Ingreso mensual vigente de los trabajadores. El sis

tema bancario nacional, igualmente, ajustó sus mecanismos 

de financiamiento a la vivienda Ge Interés social, con el 

propósito de mejorar la revolvencla de los recursos dispo

nibles y, asl, ampliar la cobertura social 

La vivienda campesina cuenta a partir de 1987 con un es· 

quema de financiamiento viable en el que el monto del eré· 

dito se basa en el valor de la producción agrlcola de la 

poblact6n demandante y las amortizaciones se cubren en 

función de los ciclos productivos. F014HAPO autorizó bajo 

este esquema, durante el año, créditos por cerca de 20 mil 

millones de pesos para la eiiflcaci6n o mejoramiento sus-
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tancial de cerca de t5 000 vlvlendas en diversas comunida

des del pats. 

La ediflcaciOn de vivienda en arrendamiento reciblO un Im

pulso deetstvo al haberse establecido un conjunto de medi

das adlclonales para volverla nuevamente atractiva a la 

tnverslOn de los particulares. 

Destaca la ampllaciOn del monto de los certificados de 

promociOn fiscal {CEPROFIS) otorgados respecto a la lnver

slOn en este tipo de vivienda. Los resultados se perciben 

ya, como lo muestran las cerca de 60 ooo viviendas para 

renta que se han erigido durante los últimos cuatro años, 

habiéndose iniciado o terminado durante 1987 la mayor par

te de ellas, según los registros de la SEOUE. 

Debido a la preocupaclOn fundamental por dar una respuesta 

adecuada a tas necesidades de vivienda en renta para cla-

ses medias, el Ejecutivo Federal tomo la determlnactOn, 

en agosto de 1987 de extender los mismos estimules fisca

les de la vtvtenda de Interés social a la vivienda de in

terés medio. 

Las positivas experiencias derivadas de los programas de 

reconstrucctOn habltacional en la Ciudad de México marca

ron la pauta para establecer polttlcas permanentes orien

tadas a resolver el problema crontco de los tnqutlinos de 

vivienda con renta congelada, dot!ndolos de los medios fl

nanc~eros para adquirirlas, lo que contribuir& a regenerar 
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zonas urbanas que se han venido degradando a través del 

tiempo. Fué as( como se instituy6, en septiembre de 1987, 

el Programa Casa Propia dirigido a atender a familias de 

escasos recursos en el Distrito Federal. 

Como una respuesta a las necesidades masivas de vivienda y 

con el prop6sito de contar con instrumentos precisos para 

ordenar el crecimiento de las ciudades, el Gobierno Fede

ral constltuy6 durante 1987, reservas territoriales por un 

total de 7,685 hect!reas en 17 localidades del pals, me

diante exproplacl6n de tierras ejidales, adquisiciones 

privadas y desincorporaci6n de bienes gubernamentales, lo 

que representa una cifra superior a la alcanzada durante 

los cuatro primeros años de este régimen cuando se tnlciO 

la tarea exproplatorla para estos fines. Asimismo en ese 

año, se regularizaron 1,635 hect!reas de asentamientos 

precarios susceptibles de ser dotadas de servicio público 

indispensable. 

El abatimiento de tiempo y costos en la producci6n de la 

vivienda se encuentra lntimamente relacionado con los ob

jetivos planeados en 1987, en cuanto a la stmpllflcaciOn 

de tr!mttes administrativos y la reducct6n de tarifas e 

impuestos para su adjudtcaci6n • 

En este prop6sito, se avanz6 en tres importantes objetivos 

segfin el reporte de la SEOUE de 1988. 

- Se establecieron acuerdos de coordinacl6n con el fin de 

delegar facultades federales a quince entidades federatl-
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vas. para establecer. en sus principales municipios, ven

tanillas Unicas de lr6mites para vivienda 1 que ya operan 

satisfactoriamente. 

- Se iniciaron las gestiones ante los gobiernos locales 

con el propósito de reducir sustancialmente los gastos por 

concepto de traslado de dominio, registro de hipotecas y 

escrlturact6n de vivienda de Interés social que en prome-' 

dio nacional representan actualmente un poco m6s del 101 

del precio final de la vivienda. 

- Se ha buscado compatibilizar los criterios de trrScrlp

cl6n de hipotecas y de operaciones de compre-venta en ve

ces el salarlo mlnlmo, que constituye el prtnctplo de los 

nuevos esquemas crediticios. 

La SEQUE reportó en febrero de 1980 lo siguiente: 

"A la par de las decisiones Institucionales. el Programa 

de Vivienda 1987 se propuso canalizar una inverslOn de 2.4 

bl llones de pesos con el fin de concluir 350 000 unidades 

de vivienda y dejar en proceso 150 000 m6s para su termt

nactOn durante 1g09, A pesar de que los diversos organis

mos de vivienda lograron niveles de inversión superiores a 

los previstos, alcanzando un total de 3 billones de pesos, 

las metas de unidades a terminar se redujeron a 300 000, 

si bien quedaron en proceso de termlnacl6n 59 000 m6s de 

tas ~stlmadas, lo que asegura un nOmero importante de vi

vienda terminada en el presente año" 

El hecho que ta SEDUE considere que las 300 000 vtvle~das 
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terminadas en 1987 son un número importante, es meramente 

cuesti6n de enfoques; ya que si tomamos en cuenta que el 

Programa de 1987, que estimaba la terminación de 350 000 

viviendas, lo cual no se cumplió, de las cuales 300 000 

eran para cumplir el requerimiento de vivienda por aumento 

demogr!fico y que las 50 000 restantes eran "un abono" a 

las 300 000 que se requieren por deterioro, todo esto sin 

contemplar el déficit acumulado en los años anteriores, 

dando como resultado real un Incumplimiento de m!s de 

300 000 que lo único que har!n ser! incrementar el ya muy 

cuantioso déficit nacional de vivienda, que por estos dtas 

estar! aproximadamente, tncluyento las 300 000 acciones 

que no se hicieron en 1987, en 6 300 000 viviendas. 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, las 300 000 vi

viendas que se hicieron "no son un número Importante de 

viviendas terminadas". 

Otro de los reportes de la SEDUE hecho en et mismo febrero 

de 1988, dice a la letra: 

"Dentro de lo realizado, se ha conservado la m!s atta 

prioridad a los programas de reconstrucclOn, como lo mues

tra la lnversiOn canalizada por 348 mil millones (la cual 

se ver! en la tabla siguiente), cifra superior en 261 a la 

prevista" 

Efectivamente, la lnvers!On arriba mencionada se vlO In-

crementada en un 261; pero si tomamos en cuenta que el 

presupuesto del Programa 87 era de 2 421.3 millones de pe

sos y que tá Inversión fué en realidad de 3 010.6 millones 
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de pesos; habiendo una variación porcentual de 24.3i; no 

es verdad que se le esté dando un apoyo prioritario a la 

reconstrucción, por el contrario, lo único que nos demues

tra las cifras anteriores es que se est6 gastando mAs y se 

est6 haciendo menos. 

A continuación se presenta la tabla 3.2 con la Estadistica 

de Vivienda 1987, la cual justifica las cifras anteriores 

y a la vez servlr6 para una última observación. 

La tabla 3.2 anterior muestra que la Banca en 1987 llevo 

acabo 79 100 acciones de vivienda con una inversión de 

1,300,000 millones de pesos, lo que da un costo aproximado 

por acción de 16.4 millones de pesos; en el mismo periodo 

FOUHAPO llevo acabo 110 917 acciones con una tnverst6n de 

128 200 millones de pesos, lo que da un costo por acción 

de 1.2 millones de pesos. 

La expllcaclOn a esta diferencia, desde un punto de vista 

personal, se debe a que mientras FOHHAPO canaliza sus re

curso en la construcción de vivienda de interés social ba

jo, la BANCA lo dirige al financiamiento de vivienda de 

tnteres social medio o Inclusive alto. 

Con esa misma lnvers!On FONHAPO hubiera podido hacer cerca 

de mt116n de acciones de vivienda, to que lrfa de acuer

do a la polttlca que programa el Gobierno Federal, y que 

es la de dirigir todos sus recursos financieros disponi

bles para la construcción de vivienda para apoyar a las 

personas de bajos recursos, es decir, en la construcctOn 
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de vivienda de lnterés social bajo. 

--- ·------· -·~ .. ~~ 
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TABLA 3.1 

ORIGEN Y ASIGNACIO/I DE RECURSOS 
(HI les de mil Iones de pesos) 

RECURSOS RECURSOS 
lllTERtlOS CREIHTICIOS TOTAL ' ( \) EXTERNOS 

PROGRAHA DE 
EtHIOAOES Y 
ORGANISMOS 98]. 3 41 

INFDllAVIT 728. s - 728.5 
FOVISSSTE 66.7 - 66.7 
FOllHAPO 84.2 - 84.2 
FTVIDESU 13.5 - 13.S 
FOVIHl/ISSFAH ~ 1. 3 - ~ 1.3 PEMEX 40 - 'º "' '· \ - '·' PROGRAMAS Fltl/.flCIEROS 1017 4Z 

BAllCA 815 - 815 
FOVI 'º' - '" RECOtlSTRUCC 1 OH ,., 

' 
RENOV. TLATELOLCO 48 " 74 
TLATELOLCO 30 - 30 
FASE 11 7 38 45 

PROGRAMA ESPECIAL '" \\ 

FOtlHAPO 32 " " FOVI 71.S 71 .5 143 
FOVlSSSTE - 65 65 

T O T A .. l 2188.8 232.5 2421.J 
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' 
TABLA 3.2 

ESTADlSTlCA BASlCA DE VlVIEllOA 1967 

DRGAIUSHO UlllD/..OES UlllOAOES INVERSIOH 
TERMlllAOAS EN PROCESO EJERCIDA 

(1) 

PROGRAMAS HORMALES 268619 196941 2680.8 

lllFOHAVIT 80162 49585 sos. 2 FOYISSSTE 8929 5997 123.2 FOYJ 27000 41000 213. 7 BAllCA 63300 15800 1300 íOllHAPO 60162 50755 128.2 PEHEl 2l95 3015 se.a CFE . 1711 9.1 FIYIOESU 1481 773 5 .1 1 SSF AH 372 1076 7.2 SEOUE 
ESTATALES 

2397 1 ORGANISMOS 20710 28863 25.3 

PROGRAMAS RECOllSTRUCC 1011 31411 12124 329.8 

REllOVACJON HA81TACJOllAL 27612 187 .1 FASE 11 2897 7636 82.B RECOHST. TLATELOLCO 902 ... 59.9 

TOTAL 300030 208968 310.6 

( I) miles de millones de pesos . 

. . 
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4 FORMULACION E lNSTRUHENTAClON 

4.1 FORHULACION INTEGRAL 

~ctuar sobre la cuestt6n habttacional de un pa1s, siempre 

es un reto complejo. m6xtme cuando este pats vive un aCe· 

lerado proceso de urbantzacl6n. La poblaciOn rural Que 

emigra a las cludades1 abandona sus viviendas en el campo y 

demanda su reposicl6n en el nuevo medio urbano; el vigor 

del incremento demogr!fico impulsa tas necesidades de Vi· 

vtenda nueva; y la escasez de recursos para atender al 

mismo.momento todos los factores colabora, junto con el 

tiempo en la acumulact6n del déficit habltaclonal. 

Hoy, en México, m6s del 701 de su poblaclOn habita en las 

ciudades. Se distribuye desequillbradamente, dando Jugar a 

grandes concentraciones urbanas que rivalizan con la dls· 

persl6n de los asentamientos humanos en mOltlples locati· 

dades rurales y, aunque con un ritmo decreciente, presenta 

inercias de tncorporacl6n demogr6ftca a la demanda de em· 

pleos y bienestar social muy elevadas. 

La dlmensi6n de las tareas habltaclonales est6 determinada 

por un d~ftcit acumulado de vivienda, estimado en cerca de 

6 millones de unidades y por la necesidad de construir, en 

13 años, solamente por el sector pObllco 6 millones de vi· 

vienda m!s, para evitar que se agrave y atender la demanda 

de vivienda nuevas, provocada por el crecimiento poblacto-
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nal y una proporct6n adicional que reduzca et déficit acu

mulado. 

Ante este panorama, se requiere continuar el desarrollo de 

una polltica de vivienda mis dln!mtca e integrada quemo

dernice al sector; desttnai mas recursos para reforzar ta 

acct6n constructiva de vtvlenda y mejorar los sistemas de 

lnformaciOn del sector, para apoyar la toma de decisiones; 

ya que una polltica nacional de vivienda tiene el propOsl

to de orientar los esfuerzos del sector hacia la satisfac

cton de las necesidades habltactonales. producto del in

cremento demogrlfico del pats. De esta manera, busca que 

la oferta habltacional crezca al ritmo en que lo hacen las 

necesidades de vivienda y, en ta medida en que se rebase 

este objetivo, se atienda el déficit acumulado. 

Se entiende que, para continuar afrontando los retos habi

taclonales del pals, es necesario complementar el esfuerzo 

de asignar mls recursos en este campo con el logro de una 

mayor eficiencia financiera de los mismos, que repercuta 

en la m6xlma eflcacta soctal de la tnverst6n. De esta ma

nera. todas las poltttcas y programas deben buscar optimi

zar el uso de los recursos; atraer recursos frescos al 

sector. proventent~s de tnverstontstas prtvados y socia

les; apoyar las tareas de la descentraltzactOn y. ampliar 

la cobertura de las necesidades habttactonales de ta po

blactOn insuficientemente atendida. Para optimizar el uso 

de los recursos se debe disminuir el tiempo de expedtctOn 

de permisos y licencias de construcctOn para evitar el en-

·-\· 
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carecimiento de los costos indirectos de las obras. 

De esta forma, ante los retos, se renueva la firme volun

tad de hacer del preCepto constitucional que otorga a todo 

mexicano el derecho a disfrutar de una morada digna y de

corosa. 

4.2 JNSTRUMENTACION INTEGRAL 

4.2.1 PRODUCTOS DE INFDRHACIO" 

Con la Instrumentación de un sistema de lnformacl6n, se 

han ob~enido cuadros que contienen la Información sobre 

las pr~nclpales caracterfsticas de las variables de pobla

ción,· vivienda y los Indicadores de déficit y necesidades 

actuales y futuras. 

La población total en 1950 era de casi 26 millones de ha-

bltantes en la RepÚblJca Mexicana; hacia 1980 habla as-

cendldo a 66.B millones, estlm3ndose que para 1987, 1990 y 

2000 llegara a 81.2, es.e y 100.0 millones de habitantes. 

respectivamente. Estas cifras corresponden a las estima

ciones del Consejo Nacional de Población, obtenidas me

diante la hlpOtesls de fecundidad program5tica, frente a 

los 104.0 millones de habitantes que contempla la hipóte

sis de fecundidad alternativa para el año 2000. 

Conforme a los levantamientos censales de 1950 y
0

1980, el 
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inventario nacional de vivienda ascendfa a 5.3 y 12.1 mi

llones de unidades, respectivamente. Para 1967 se estima 

en 15.8 millones de unidades. Con base en las hipótesis de 

estimación construidas en la Subsecretaria de Vivienda, 

hacia el fin del siglo se tendrlan entre 25.0 y 26.0 mi

llones de viviendas, de acuerdo con la proyección alterna

tiva y la program!tlca, respectivamente; es decir, consi

derando tasas de crecimiento medio anual de la producción 

de vivienda 3.61 y 3,61 en cada caso, dentro del periodo 

comprendido entre 1981 y el año 2000. 

Las necesidades globales de vivienda son de gran importan

cia para determinar el eje central de atención de una po-

1 Jtic' habitaclonal, de ahl la relevancia de estimar ade

cuadamente ta magnitud del problema. Para lo cual resulta 

esencial la cuantlftcacl6n del déficit y las consecuentes 

necesidades de vivienda. con base en la definlcton concep-

tu al ' operativa del déficit de vivienda y mediante los 

cifras que presentan los últimos tres levantamientos cen-

sales, se observa que el indicador del déficit de edifica-

cl6n en 1960, alcanzo un monto de 3. 2 millones de vivienda 

y en 1980, ascendfa. ' 4.7 millones de unidades. 

Para reducir en un 251 el déficit habita.clona) hacia el 

año 2000, con respecto al valor observado en 1961, es de

cir, reducirlo a 3.5 millones de viviendas, los programas 

públicos y Ja sociedad tendrfan que realizar en el periodo 



HOJA 72 

1986-2000 casl B millones de acciones, un promedio de 

610.6 mil acciones al año. durante los próximos 13 anos. 

A su vez, plantear una reduccl6n del déficit de vivienda 

hacia el año 2000 en un 40\ como hlpotesls alternativa, 

esto es, que alcance 2.8 millones de viviendas, slgniflca

r6 la reallzacl6n conjunta, en los pr6xlmos 13 años, de 

8.1 millones de acciones, 

anual de 623 mil acciones. 

lo Que representa un promedio 

Por otro lado, a partir de cualquiera de las hipótesis pa

ra estimar las metas globales de necesidades de vivienda, 

la lnversl6n que el sector público realizarla permite ob

tener el Impacto esperado en la producción, por vla de la 

dema~da de materiales para la construccl6n. 

Para· este fin, se consideraron los siguientes aspectos: 

- Se toma en cuenta los tipos de vivienda m6s usuales: 

terminada, progresiva y mejoramiento. 

- Un sistema constructivo tradicional, para efecto de un 

calculo m6s convencional. Se entiende que esos indicadores 

variarlan en func16n de Ja tecnologla o materiales que re

quieran para un determinado desarrollo habltacional. 

- Para ta vivienda terminada se consideró un prototipo de 

50 metros cuadrados. 

- Para la vivienda progresiva un prototipo de 24 metros 

cuadrados. 

- Para el mejoramiento de vivienda se consideraron Indica

dores basado.s en las expertenctas del programa de Renova-
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cl6n Habitaclonal Popular. 

De esta manera. se estima Que para el periodo 1988-2000, 

de acuerdo con las necesidades de vivienda globales. se 

requerir~n 6.5 millones de toneladas de cemento, 1.1 mi

llones de toneladas de acero y 7.7 millones de millares de 

tabique, s61o por citar algunos de los Insumos m6s impor

tantes. 



4.2.2. INFORMACION ESfADtsnCA. 
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POSLACION UACJOllAL 1950 • 2000 
(Poblaclon en mi les) 

A'.:O DATOS HIPOTESI5 DE COMPORTAMIENTO 
HISTORIC05 PROGRAHATICA ALTERNATIVA 

(1) (2) (21 

1950 25,792 -
1960 34,924 -
1970 48,Z25 -
1980 66,847 69,655 69,655 

1990 - 85,784 86, 154 

2000 - 100,039 103,995 
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POBLACION DE LA REPUBLICA MEXICAllA, AREA URBAllA Y RURAL 
1950 • 2000 

"º POBLACION AREA /\REA 
TOTAL UR8AllA • RURAL • (1) 

1950 25,791,017 10,983,483 42.61 14,807,534 57 .41 

1960 34,923,129 17,705,118 50.71 17 ,218,011 49,JI 

1970 48,225,238 28,308,556 58,71 19,916,682 41. JI 

1980 66,846,833 44,299,729 66.31 22,547,104 33.71 

( 2) 

1980 69,655, 120 46,160,448 66.JI 23,494,672 33. 71 

1981 71,304,680 47,731,353 66. 91 23,573,327 33.11 

1982 72,967,624 49.311,520 67.61 23,656,104 32.41 

1983 74,633,416 50,914,916 68.21 23,718,500 31.81 

1984 77,938,289 52.521 ,695 67.41 25,416,593 32. 61 

1985: 79,563,384 54,120,347 68.0\ 25,443,037 32.01 

1986 81, 163,256 55,694,369 68.61 25,468,887 31. 41 

1987 82,734,464 57,252,561 69.21 25,481,903 JO.SI 

1988 82. 734. 464 58,787,433 71.11 23,947,031 28.91 

1989 84.274,992 60,271,214 71. SI 24,003,778 28.51 

1990 85,784,224 62,047,729 72.31 23,736,495 27.71 

1991 87,260,488 63,57-7,992 72. 91 ZJ,682,496 27 .11 

1992 88,701,072 65,097,717 73.41 23,603,355 26.61 

1993 90., 17 ,080 66,596,522 73. 91 23,520,558 26.11 

1994 91,525,992 68, 104 ,491 74. 41 23,421,501 25 .61 

1995 92,939,256 69,611,503 74.91 23,327,753 25. 11 

1996 94,354,920 71,134,174 75.41 23,220,746 24. 61 

1997 95. 772. 392 72,662,514 75. 91 23, 109,878 24.11 

1998 97. 192. 560 74,187,081 76.31 23,005,479 23. 71 

1999 98,615,176 75,726,594 76.81 22,888,582 23.21 

2000 100,039,016 77,270,136 77.21 22,768,880 22.81 
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VIVIENDA TOTAL NACIONAL 1950 - 2000 
(Vivienda en miles) ... DATOS HIPOTESlS DE 

HISTORICOS PROGRA~IAT 1 CA ALTERNATIVA 
(1) (3) (3) 

1950 5,259 - -
1960 6,409 - -
1970 8,286 - -
1S80 12,075 - -
1990 - 17,652 17,577 

2000 - 25,999 25,010 
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VIVJEltOA DE LA REPUBLICA MEXlCAHA AREA 
URJAHA Y AREA RURAL 1950 - 2000 

(Vlvlenda en miles) ... TOTAL VIVJENDA VIVIENDA 
URBANA ' RURAL ' ( t) (t) [t) 

1950 5259 N.O - ••• -
1960 6409 3124 48. 71. 3285 51. 31. 

1970 8286 4864 58.7, 3422 41 ,J, 

1980 12075 8172 67.7, 3903 32.3, 

( 3) (3) (3) 

1981 12560 8560 68.2' 4000 31.8' 

1982 13063 9000 68.9' 4063 31.1, 

1983 13580 94 57 69 .61 4123 30.4'1. 

1984 141 to 9929 70.4, 4181 29.6\ 

1985 1.i6St 10414 71. ,, 4237 28.91. 

1986 15209 10917 71,81. 4292 28.21. 

1987 15787 11441 12 .si 4346 27 .SI 

1988 16386 11986 73. 11 4400 26.91 

1989 17006 t25SO 73.81 4456 26.2' 

1990 t 7652 13142 74,S1. 4510 25.51 

1991 18328 13761 75. 11 4567 24.91 

1992 19033 14406 75. 71 4627 24.JI 

1993 19770 15082 76.3' 4688 23.71 

1994 20543 15793 76. 91 4750 23.11 

1995 21352 16537 77.41 4815 22.61 

1996 22199 17315 78.0, 4884 22.0, 

1997 23092 18136 78.51 4956 21.51 

1998 24020 18976 79.0' 5044 Zt,01 

1999 24988 19886 79.61. 5102 20.4, 

2000 25999 20817 00.1i 5182 19.9, 
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OEFlClT DE VlVlENDA, TOTAL 
NAClOHAL 1960 ·2000 

lClfra en miles} 
l 3) 

Al O DATOS HlPOTESlS DE COMPORTAMIENTO 
HlSTORlCOS PROGRAMATlCA ALTERNATIVA 

1960 3,160 - -
1970 3,977 - -
1980 4,678 - -
1990 - 6,419 6,407 

2000 - 5,839 6,345 

l•) Se considera sólo el deficlt por edlflcact&n. 

ESTA TESIS 
Ulill DE Uí 

~m .!!F8[ 
.ii;¡ .. ¡t:¡f¡;CJ 
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DEFICIT DE VIVIENDA POR TIPO 
DE PRDGRAHA, TOTAL NACIONAL 

1960 - 1960 
( 4) 

"º DEFlClT VIVIENDA 
TOTAL NUEVA MEJORAMIENTO 

1960 3,160,130 1,981, 171 1.178,959 

1970 6,976,905 2,422, 179 1,554,726 

1980 4,670,349 2,667,160 2,011,tB9 

. ;;~ .. ~ .. -........ -~~.-,.~--~ ........... _,_ ..... , .. 
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OEFIClT DE VIVIENDA. POR ENTIDAD FEDERATIVA 1980 
(5) 

ENTIDAD OEFICIT DE ltlVENTARIO OEFIClT SOBRE 
VIVIENDA • NACIONAL JllVENTARIO 

TOTAL 4,6Bt,BOO 100.01 12,071.609 38.81 
AGUASCALENTESt 25,378 O.SI 83,791 30.31 
BAJA CALIF. N E 68. t44 t.51 238,603 28.61 
BAJA CALIF. SUR 14,322 O.JI 39,671 36.11 
CAMPECHE 38,752 O.B'l 75,879 51. 11 
COAHUILA 91,259 1. 9\ 282. 705 32.31 
COLIMA 29,614 0,6\ 64,270 46.11 
CHIAPAS 221,524 4.71 370,319 59.B'l 
CHIHUAHUA 117,602 2.51 391 ,464 30.01 
DISTRITO FEDERA ~17,076 8.91 1,747,102 23. 91 
DURANGO 70 ,873 1. 51 198.378. 35.7'l 
GUAllAJUATO 175,697 3.BI 471,800 37.01 
GUERRERO 232,386 5.01. 377 ,847 61.51 
HIDALGO 125,232 2,71 272,162 46.DI 
JALISCO 227,906 4.91 776,809 29.31 
HEllCO 439,595 9.41 1,281,270 34.31 
MICHOACAN 215,271 4.61 494,638 43.51 
MORE LOS 71. 136 1. S'l 175. 397 40.61 
llAYARIT 58,919 1.31 132,440 44.S'l 
HUEVO LEON 145,268 3. 11 461,105 31.51 
OAlACA 242,781 5.21 448,665 54.11 
PUEBLA 267,563 5,71 589, l85 45,ll 
QUERETARO 51,l 13 1.11 120,503 l2.71 
QUIHTANA ROO 23,438 O.SI l4,140 52.71 
SAN LUIS POTOSI 127,055 2.71 283,031 44.91 
S 1 llALOA 142,029 3.01 319,834 44.•I 
SOJIORA 96,735 2.11 276,848 31.91 
TABASCO 103,036 2.21 180,929 56.91 
TAHAULIPAS 149,729 3.21 379,476 39,51 
TLAlCALA 39,96• 0.91 92,327 43. 31 
VERACRUZ 487,886 10.11 1,015,323 18.11 
YUCATAN 91. 118 2.01 200,966 46.81 
ZACATECAS 70,069 1. 51 184, 132 38.11 
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NECESIDADES GLOBALES DE YIYIEllDA 
POR ENTIDAO fEOERAL 

1978 - 198Z 
l Jl 

EHl IDAD 1978 1979 1980 1981 1982 1978 - 198Z 
FEDERATIVA 

TOTAL 548,679 566,778 583,795 609,Z42 613,052 2,921,576 

AGUA5CALEtlTES 4. 213 4 ,491 4 ,546 4, 766 4, al 1 22,827 
BAJA CALlf. NTE 9,2za 9,335 9 ,603 10,879 10,761 49,806 
BAJA CALIF. SUR 2. 393 2 ,sao 2,795 Z,998 J, 062 , 3, 828 
CAMPECHE 4,914 5. 131 5,361 5,519 5, 583 26,508 
COAHUILA 11,092 12,122 13,574 14, 137 14,025 64,950 
COLIMA 2,a66 2,915 2,956 3, toa 3,096 14,941 
CHIAPAS 16,167 17. 341 17 ,813 1a,553 18,458 88,362 
CHIHUAHUA 14. 07 4 14. 163 14,253 14 ,583 14,351 71,424 
DISlRITO fE~ERAL 6a,435 70., 39 72,418 73,442 73,960 358,394 
OURANGO 7,696 7. 750 7,806 8,375 5,392 40,019 
GUANAJUATO 18,096 15,Z 14 18,337 19,694 19. 574 93,915 
GUERRERO 16,968 11. 406 17,8a6 18,629 18,782 89,671 
HIDALGO 10,636 10,945 11 • 45'2 11 ,868 11 ,861 56,762 
JALISCO 32. 351 32,9G2 3J,a06 34,459 34,083 167 ,661 
HEK.lCO 89,055 94, 186 98, 171 104,047 107,592 493,051 
HICHOACAN 20,486 20,803 21, 104 21 ,301 z 1 • .\46 105.140 
MORE LOS 10,079 10,277 10,473 10,899 11 ,008 52,736 
HAYARIT 5,409 5,461 5,487 5,517 5,464 27. 358 
HUEVO LEON 20,942 21, 828 2Z,526 24 ,411 24,296 114 ,003 
OAXACA 15,077 15,931 16, 185 17. 406 17,317 81. 916 
PUEBLA 26,222 26,529 26,839 27,866 27,978 135,434 
QUERETARO 6,450 6,453 6,502 6,525 6,592 32,552 
J,416 3,665 3,938 4,619 4. 700 4,966 21 ,888 
SAN LUIS POTOSI 11,435 11,960 12, 185 13,885 13,453 62,918 
SINALOA 16,611 16,926 17,242 17,745 17,813 86. 337 
SONORA· 11 ,606 11 ,923 12 ,361 12 ,679 12,534 61, 123 
TABASCO 8,6\13 8,822 B ,952 9, 172 9, 173 44, 81Z 
TAMAUL IPAS 16,964 17. 143 17,325 17 ,467 17,246 86, 165 
TLAKCALA 3,850 3,891 3,933 4,049 4,067 19,790 
VERACRUZ 47,997 49,802 51 ,602 54,348 55,180 258,929 
YUCATAH 9, 431 9,591 97,580 10, 183 10,087 136,87Z 
ZACATECAS 5,668 5,790 5,913 6,012 6,021 29,404 



HOJA 83 

llECESIDADES GLOBALES DE VlVJENDA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
1983 - 1986 (3) 

ENTIDAD 1983 1984 1985 1986 1983-1982 
FEDERATIVA 

TOTAL 615,016 615,200 613,959 611. 537 2,455,712 

AGUAS CAL 1 ENTES 4,847 4. 876 4 ,899 4, 171 18,793 
BAJA CALlF. NTE 10,680 10,633 10,613 10,616 42,542 
BAJA CALIF. SUR 3, 118 3, 167 3,210 3,249 12,744 
CAMPECHE 5,637 5 ,683 5,722 5,756 22,798 
COAHUILA 13,890 13,737 13,569 13,390 54,586 
COLIMA 3,080 3, 062 3,041 3,018 12,201 
CHIAPAS 18,416 18,336 18,249 18. 156 73,157 
CHIHUAHUA 14, 146 13,965 13,804 13. 661 55,576 
DISTRITO FEDERA 71. 213 68,610 67,704 66,914 274,441 
OURANGO 8,399 8,345 8,381 8,358 33,483 
GUANAJUATO 19,492 19,440 19,414 19,409 77,755 
GUERRERO 18,643 18,684 18,716 18,714 74,757 
HIDALGO 11, 737 11. 924 11. 783 11 • 7 40 47. 184 
JALISCO 34,708 35,332 32,960 32,592 135,592 
HEXICO 112 ,504 114 ,085 116,306 117 ,054 459,949 
MICHOACAH" 21 ,535 21. 572 21 ,559 21 ,501 86, 167 
MORE LOS 11,038 11 ,001 10,906 10,763 43. 708 
NAYARIT 5, 459 5,443 5 ,433 5,429 21. 764 
NUEVO LEON 24,045 23,677 23 ,215 22,678 93 ,615 
OAXACA 17,210 17 ,086 16,946 16,792 68,034 
PUEBLA 28,053 28,090 28,102 28,080 112,325 
QUERETARO 6 ,650 6,699 6,740 6,776 26,865 
QUINTANA ROO 5, 166 5. 309 5 ,404 5,460 21,339 
SAN LUIS POTOSI 13,506 13,546 13,571 13,584 54,207 
SINALOA 17 ,891 17,979 18,074 18, 174 72, 118 
SONORA 12,444 12,402 12,402 12,437 49,685 
TABASCO 9, 164 9, 148 9, 124 9,09S 36,531 
TAMAULIPAS 17 ,011 16,782 16. 561 16,744 67,098 
TLAXCALA 4 ,082 5,250 5,952 5, 114 20,398 
VERACRUZ 55,215 55,336 55,614 56, 128 222,293 
YUCATAN 10,012 9,978 9, 970 9,983 39,943 
ZACATECAS 6,025 6,023 6 ,01S 6,001 24,064 
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"ECESIOAOES GLOBALES DE VIVlE"OA POR ORlGEN Y TlPO 
DE f'ROGRAHA POR EHTIOAO FEDERATIVA 1987 

(3) 

EtlT 1 o.ao llEC. VIV. 
FEDERATIVA JllCR. DET. GLOB. NUEVA MEJ. 

TOTAL 299.914 308,305 608,219 335,461 272, 758 

AGUASCALIENTES 2,965 1 • 966 4. 931 3, 101 1. 830 
BAJA CALIF. HTE 4,074 6,S64 10,638 4,930 5, 708 
BAJA CALIF. SUR 2,201 1 ,083 3,284 2,368 916 
CAMPECHE 3,606 2, 181 S,787 3,971 1.Bt6 
COAHU 1 LA 6,052 7, 154 13,206 6,697 6. 509 
COLIMA t. 323 1 .672 2.995 1,571 1 ,424 
CHIAPAS 7,542 10,515 18,057 9,309 8,748 
CHIHUAHUA 3,251 10,282 13,533 4, 134 9,399 
DISTRITO FEDERA 24. 453 39,686 64. 139 27,547 36,592 
OURANGO 3, 179 5. 146 8,325 3,303 5,022 
GUAHAJUATO 8,089 11. 331 19,420 9,022 10,398 
GUERRERO 8,248 10,677 18,925 10,067 8,858 
HIDALGO 4,555 7, 134 11. 689 5 ,493 6, 196 
JALISCO 13,468 18,764 32,232 14. 908 17,324 
HEXICO 88,240 30. 4 99 , 18. 739 9. 936 108,803 
MICHOACA~ 8,380 13,021 21. 401 9,821 t 1. 580 
MORE LOS 6, 118 4,467 10,585 6,713 3,872 
UAYARIT . 2. 031 3,398 5,429 2 ,411 3,018 
tlUEVO LEOtl 1 t ,08t 11 ,007 22,088 12,068 10,020 
OAXACA 3,965 12,660 16,625 5,904 10,721 
PUEBLA 12 ,861 15, 169 28,030 14.501 13,529 
QUERETARO 3,833 2,972 6,805 4. 150 2,655 
QU l NT AllA ROO 4. 163 1,322 5.485 4,404 1,081 
SAN LUIS POTOSI 5,934 7 ,649 13,583 6,968 6,615 
SltlALOA 9,813 8,464 18,277 1 t ,085 7, 192 
SOllORA 5. 116 7,385 12 ,501 6,210 6,291 
TABASCO 4 ,049 5,011 9,060 4,993 4,067 
TAMAULIPAS 5,540 10,206 15.746 6,833 8,913 
TLAXCALA t ,819 2,300 4. 119 2 ,024 2,095 
VERACRUZ 28,036 28,553 56,589 32,488 24, 101 
YUCATAtl 4,591 5,424 10,015 5,559 4,456 
ZACATECAS 1 ,338 4,643 5,981 1.672 4,309 
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NECESIDADES GLOBALES DE VIVIENDA POR ORIGEN 
TOTAL NACIONAL 1981 - 2000 

(2) ... POR INCREMENTO DETERIORO NECESIDADES 
DE POBLACION DEL INVENTARIO GLOBALES 

1981 301.234 308,435 609,669 

1982 305,015 JOS, 435 613,450 

1983 306 ,889 308,435 615,324 

1984 307,079 308,435 615,514 

1985 305,839 308,435 614,274 

1986 303,416 308,435 611 ,851 

1987 300,051 308,435 608,486 

1988 296,008 309,435 604,443 

1989 291,546 308,435 599,981 

1990 286,926 308,435 595,361 

1991 281. 945 308,435 590,380 

1992 276,398 308,435 584,833 

1993 272,939 308,435 581,374 

1994 272,833 308,435 581,268 

1995 274. 954 308,435 583,389 

1996 276,713 308,435 585, 148 

1997 278,372 308,435 586,807 

1998 280,223 308,435 588,658 

1999 282,041 308,435 590,476 

2000 283,633 308,435 592,068 

1981 - 2000 5,784,054 6,168,700 11 • 952. 75.S 
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:·. 

IU'.CESIOr-DES GLOCl\LES POR NIVEL DE lllG~ESOS 
lOTAL HACIOllAL 1981 - 2000 

(3) 

"º HECESlOAO HASTA .SI 4 1.01 4 2.51 4 4.01 4 llAS DE 
GLOBAL. o.s 1 z.s • • • 

1981 609669 260251 152611 125173 39421 19179 13034 
1982 6131;50 262970 152879 125694 39593 19076 13238 
1983 615324 263406 153623 1Z6223 39569 19174 13209 
1984 615514 263689 153363 126258 39642 19127 13235 
19U5 ,614274 263433 152980 126085 39511 19066 13199 
1986 611851 261590 15311;2 125281 39473 19131 13234 
1987 608486 260163 152435 124640 39161 18937 13150 ,, .. 604443 258582 151457 123802 38825 18736 13041 
1989 599981 258217 148540 123112 38574 18604 12934 

"'° 595361 256377 147508 122058 38183 18693 12S42 
1991 590380 256133 146106 120086 37147 17404 127S4 
1992 5S4833 254875 143905 119547 36705 17177 12624 
1993 581374 254788 141977 118&87 36396 16995 12541 
1994 581268 255341 141B43 118406 363f.8 16900 12510 
1995 SB33B9 2S6547 142278 118805 36320 16910 12529 
1996 585148 257508 142801 119003 36365 16918 12553 
1997 586807 258590 143195 119134 36408 16923 12557 
1998 SB855B 259604 143693 119348 36490 16948 12575 
1999 590476 250663 144214 119499 36537 16967 12596 
2DDO 592068 25t472 144700 119645 36631 16003 12617 

""' 11952754 5184399 2953250 2440486 757439 356858 257002 

,,-,_,_.,_,,_,..,_._ .. >-·•-·,___-.~------~- ... ...._.,," 
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. ;. 

OlllAHJCA DEL OEFICIT OE VIVIENDA TOTAL tlACIOHAl. 
1980 • 2000 

(JI 

l.~O OtíJCJT INCREHEIHO DETERIORO llECESIOAOES OFERTA DE DEFJCJT 
DEHOGRAFIC DE YIVIEHDA Y 1V1 EllDA 

1980 ,,435,070 298,711 JOB,435 5,042,216 366,667 4. 675. 349 
1981 4. 678 .. 349 301,234 308,435 5,20a.01a 390,910 4,697,108 
1982 4,697,108 305,015 308,435 5,510,558 402,400 5,108,156 
1953 5,1oe.~15a 306,BEl9 308,435 5,723,482 411. 015 5,312,467 
1984 5,312,467 307,079 303,435 5,927,981 418. 170 5,509,811 
1985 5,509,811 305,839 308,435 6,124,085 424,144 5,699,941 
19íl6 5,699,941 303,416 308,435 6,311,792 433,008 5,876,784 
1987 5,878,774 300,051 308,435 6,487,260 446. 794 6,040,466 
19H8 6,040,476 296,008 308,435 6,644,919 460,032 6, 184 ,887 
1985 6,184,887 <:91,546 308,435 6,784,868 472,440 6,312,428 
19!"10 6,312,428 286,926 308,435 6,907,789 489,022 6,418,767 
1991 6,418,767 281,945 308,435 7,009,147 513,760 6,495,387 
1992 6,495,387 276,398 JOB,.C35 7,080,220 537,210 6,543,010 
1993 E,543,010 272,939 308,435 7,124,384 563,805 6.~60,579 
1994 6,560,579 272,833 308,435 7,141,847 590,572 6,551 ,275 
1995 6,551,275 274,954 308,435 7,134,664 522.930 6,611,734 
1996 6,511,734 276,713 Joe,435 7,096,882 654,731 6,442, 151 
1997 6,442,151 278,372 308,435 7,028,958 692. 075 6,336,883 
1998 6,336,883 208,223 308,435 6,853,541 721,984 6,131,557 
1999 6,203,557 2e2,041 308,435 6,794,033 755. 040 6,038,993 
2000 6,038,993 283,ó33 308,435 6. 631 • 061 791 ,613 5,839,446 
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ESTRATEGIA PARA El COllTROL DEL DEfJClT DE VIVIENDA 
1988 • 2DOO 

(3) 

"º DEFJCIT JtlCR. DET. HEC. 
OEHOGRF. DE VIV. 

1988 5,761,235 296,008 308, 435 6,365,678 

1989 5,852,575 291,546 308,435 6,452,556 

1990 5,922,580 266,926 306,435 6,517,941 

1991 S,9G6,903 281,945 308,435 6,557,283 

1992 5,975,923 276,3!18 308,435 6,560,756 

1993 5. 949. 521 272,939 308,435 6,530,895 

1994 5,887,057 272,833 308,435 6, 468, 325 

1995 5,787,312 274,954 308,435 6,370,701 

1996 5,652,309 276,713 308,435 6,237,457 

1997 S,479,392 278,372 308,435 6,066, 199 

1999 5,260,713 280,223 308,435 5,849,371 

1999 5,045,819 262,041 306,435 5,635,295 

2000 4,878,194 293,633 308,435 5,470,262 

ltlCR. OEHOGRF • lNCREHE.NTO OEHDGRAF ICO 
DET. • DETERIORO 
HEC. DE VIV, • NECESIDADES DE VIVIENDA 
ESF. • • ESFUERZO ADICJOHAL 

OFRTA. ESf. DEFJCIT 
VI V. • 

460,032 53,071 5.852,575 

472 ,440 57,536 5,922,580 

489,022 62,016 5,966,903 

513,760 67,600 5,975,923 

537,210 74,025 5,949,521 

563,805 80,033 5,887,057 

590,572 90,441 5,787,312 

622,930 95,462 5,652,309 

654,731 103,334 S,479,392 

692,075 113, 411 5,260,713 

721,994 81,568 5,045,819 

755,040 J,061 4,878,194 

791 ,613 4,678,549 



ESTRATEGIA PAR!. ABATH:tEllTO DEL OEFIClT 
1908 ~ 2000 

HIPOTESIS AL TA 
(3) 

A\O OEFJCIT lllCR. DET. tlEC. 
CE~OGll:F. VIV. 

1988 5176212 323529 314 C.C4 5814345 

1989 5181163 319067 314604 581~834 

1990 5163779 314447 3 14{i04 5792830 

19'11 511971 3 309466 314604 5743783 

1992 5037844 30391? 3:4604 5656367 

1993 '49Z0053 300460 314604 55351 f7 

1994 .4766200 300354 314604 5381158 

1?95 4578066 302475 314604 5195145 

1996 4353674 304234 314604 4972512 

1997 4093368 305893 314604 4713865 

19?8 3791300 30784~ 314604 441)748 

1999 3482117 309562 314 604 410&283 

2000 3153103 311154 314604 3778861 

lliCR. OEMOGRF. " l!ICREHEllTO OEM'JGRf•F ICO 
DET, •DETERIORO 
ttEC. vtv •• ttECESlOADES DE V!VtEHOA 
OfTA. VIV. ~ OFERTA DE VIVIEttDA 
ESF. + .• ESFUERZO AOICIOllAL 

OFTA. 
VlV. 

460032 

472440 

469022 

513760 

537210 

563805 

590572 

622930 

654731 

692075 

721984 

755040 

791613 
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DE VIYIEllDA 

ESF. DEFICtT 
• 

173150 5181163 

178(,15 5163779 

184095 5119713 

192179 5037844 

199104 4920053 

205112 4766200 

212520 4578066 

218541 4353674 

224413 4093368 

230490 3791300 

209647 3482117 

198140 3153103 

180239 2807009 
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METAS PARA LA ATEt4CJON DE LAS HECES.IOAOES GLOBALES ANUALES 
DE VIVIENDA 19il8 • 2000 

BJPOTESJS PROGRAHATJCA 
131 

"º METAS SECTOR Yl\'IENOA VIVIENDA HEJORAMJENTO SECTOR 
GLOBALES PUBLICO TERMINADA PROGRESIVA PRIVADO 

1988 604,443 278,203 54,095 101. 353 122,755 326,240 

1989 599,981 281. 486 55,457 103, 274 122,755 319,495 

1990 595,361 284,614 56,705 105. 154 122,755 310,747 

1991 590,380 287,484 57,774 10G,955 122,755 302,896 

1992 584 ,833 289,985 58,599 108,631 122,755 294,848 

1993 581,374 293,441 60,005 110,681 122,755 287. 933 

1994 581,568 298,558 6:?. 424 113 ,379 122,755 283,010 

1995 583,389 304,836 65,533 116,548 122,755 278,553 

1996 585. 148 310,960 68 ,515 119. 690 122. 755 274,188 

1997 586,807 317,061 71 ,452 122,654 122,755 269,746 

1998 588,658 323,297 74,439 126, 103 122,755 265,361 

1999 590,476 329,548 77,404 129,389 122,755 260,928 

2000 592,068 335,703 80,276 132,670 122. 755 256,365 
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HETAS P:.RA LA ATEflCJOll DE LAS ILECESIDAOES Y REZAGO DE YlVIEUOA 
1988 • 2000 

HIPDTESIS BAJA 
(3) .,. HETAS SECTOR Yl~'IENOA VIVIErlOA HEJORAHlEllTO SECTOR 

GLOBALES PUBLICO TERMINF.OA PROGRESIVA PRIVADO 

1988 625,499 2a1,911 55,953 104,804 127. 160 337, 582 

1989 6~1.037 2111 • 391 57,3&7 106,844 127, 160 329,646 

1990 616,417 294. 709 58,715 108, 834 127, 160 321,708 

1991 fj 11 • 4 36 297,708 59,021 110. 727 127, 160 31J.728 

1992 506,889 300,400 50,711 112 .529 137, 160 206,489 

1993 602,430 304,046 6<:. 190 114 ,696 127,160 298. 384 

1994 602,324 309,354 64. 698 117. 496 127. 160 292,970 

1995 604,445 315,8<:3 67. 908 120,755 127. 160 288,622 

1996 606,204 322, 156 70,993 124,003 127, 160 284 ,048 

1997 60i',863 328,428 74,019 127,249 127. 160 279,435 

1998 609,814 334,910 77. 121 130. 639 127, I so 274. 904 

1999 611. 532 341,596 80. 159 133,977 127,460 269,936 

2000 613, 124 347,641 93, 127 137,354 127,160 265,493 

NOTA: Con las metas globales se considera abatir el 
déficit acumulado de 1980 en un 251 en el ato 2000 
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HE.TAS PA?.A LA .l.TEllCIO"I Ot LAS U!CESIOAD:.s Y REZAGO DE VlYIEHOA 
19B8 - 2000 

HIPOlESIS Al.TA 
(3) 

"º l"iTAS s::c10R Yl'JIEtlOf. VIVlE.llOA MEJORIJHEHTO SECTOR 
GLOBALES PU3LICO TE~HIADA PRO~R!SIVA PRh'AOO 

1988 638, 133 2'J3, 733 57 ,oso t06,901 129,772 344,400 

1989 633,671 297 ,318 50,543 109,003 129, 772 336,353 

1990 629,051 300, 749 59 ,901 111 ,076 129,772 328,302 

1991 624,070 j03,8&0 61 ,043 113,045 129,772 320,210 

1992 618,523 306,664 61,997 114,905 129,762 311,859 

1<J93 615:~~ 3!0,423 63 ,505 117,146 129,772 304,641 

1994 614,959 315,842 66,069 120.001 129,772 299,116 

1'J95 617 ,079 322,424 69,340 123,312 129,772 294,655 

1996 618,838 328, 851 72,473 126,606 129,772 289,987 

1997 620,497 335,255 75,561 129,922 129, 772 285,242 

1999 622,448 341,848 78,719 133,357 129,772 280,600 

1999 624. 166 348,347 81,815 136,760 129,772 275,819 

2000 625,758 354,BOS 84,835 140,198 129,772 270,953 



HOJA 93 

4.2.3 PROGRAMA DE MEJORAMIEllTO OE VIVIENDA URBANA 

4.2.3.1 A~TECEDEllTES 

Las condiciones de crertmiento explosivo en las &reas ur-

banas, aunado a la carencia 

del problema de la ~tvtenda 

de recursos para la atenct6n 

y la 1ntroducc16n de los ser-

vicios que esta requiere, han generado que la calidad de 

la vivienda autoconstrulda espo11tAneamente1 sea deficiente 

y carezca de las redes de servicio de agua potable, alcan

tart 1 lado, energta eléctrica y vialidad, indispensables 

para ~eJorar las condiciones de vida del sector mayorita

rio. 

la necesidad de preservar el Inventario de vivienda y evi

tar su detericro para que no se Incremente el déficit y a 

su vez el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

de la misma, ha generado la necesidad de implementar un 

Programa de Hejoraffilento de Vivienda Urbana, al cual se 

deben canalizar recursos a través de los organismos finan

cieros que atienden a la vivienda. 
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4.2.3.2 DIAGNOSTICO 

De acuerdo con 'º' estudios real izados por la 

sub-secretarla de vivienda en torno a la vivienda urbana, 

se ha determinado la problem!tlca siguiente: 

- Alto grado de deterioro del Inventarlo de vivienda y la 

urgencia de su rehabllitaclOn. 

101 de familias viven en condiciones de hacinamiento. 

351 de las viviendas cuentan con un sOlo cuarto. 

231 tJene piso de tierra. 

621 cuentan con muros y techos de materiales perecederos 

en el Interior. 

- 501 carecen de servicios de agua potable y drenaje en el 

Interior. 

251 carecen de energta eléctrica. 

331 de las viviendas presentan una situaclOn jurfdlca 

Irregular. 

• Falta de partlclpaci6n 

estos problemas, como en 

popular tanto en la atención de 

la promoci6n, lntegract6n y con-

solldacl6n de un régimen m!s adecuado para el mejoramiento 

de vivienda. 
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4.2.3.3 OEFINICION DEL PROGRAMA 

Consiste en rehabilitar las viviendas en proceso de dete

rioro, o bien lntroductrles servicios públicos, constru

yendo consecuentemente las instalaciones hir!ullcas, sani

tarias o eléctricas al Interior de las mismas y, en su ca

so, ampliarlas para dotarlas de los espacios necesarios 

que eviten el hacinamiento y mejoren las condiciones de 

habitación de las far.ditas. 

4.2.3.4 OBJETIVOS 

4.2.3.4.1 GENERALES 

- Disminuir el déficit cualitativo, consolidando el Inven

tarlo existente de vivienda, mejorando las condiciones de 

vida de la familia mexicana. 

- Desarrollar acciones conjuntas entre los sectores públi

co, privado y social, a través de la concertaclOn, para 

~umar esfuerzos y ampliar los beneficios del programa. 

A~pllar Ja cobertura de los programas de vivienda, aten

diendo a los sectores de menores Ingresos. 
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4.2.3.4.2 ALCANCES Y METAS 

Con este tipo de programa, se beneficia a la poblaclOn con 

Ingresos de o.5 a 2.5 v.s.H •• 

Este progrma se desarrolla principalmente en las.ciudades 

medJai Que determina el Sistema Nacional Urbano; propor

ciona igualmente atención a las zonas urbanas criticas de 

desarrollo Industrial y de expJotaclOn de energéticos, asl 

cOmo a las ciudad~s de Impulso estatal. 

4.2.3.5 POLITICAS 

- Reducir Jos costos de la vivienda y de sus Insumos, me

dlanie las adecuaclones técnicas, jurJdlcas y financieras 

necesarias. 

- Abrir alternativas QUe beneficien al mayor número de fa

mi J Jas, ampliando y diversificando la oferta. 

- Aplicar los recursos disponibles buscando el mAxtmo 

efecto multiplicador y redistrlbuJdor de las inversiones 

en mejoramiento de vivienda. 
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4.2.3.6 ESTRATEGIAS 

La ejecucl6n del Programa de Mejoramiento de Vivienda, de

be considerar lo siguiente: 

- Actuar en zonas con tenencia de la tierra regularizada, 

- Atender prlorltarlamente los grupos sociales de m6s 

bajos ingresos, organizados o con dlsposlcl6n a hacerlo. 

- Canalizar flnanclamtento a través del FONHAPO para los 

grupo' con ingresos menores de 2.5 V.S.H. 

Canalizar financiamiento del FOVl, para familias con In

gresos de 2.0 a 4.0 V.S.M. 

• Apoyar la organización del sector social para lograr su 

partlclpaciOn en los programas, especialmente en acciones 

de autoconstruccl6n. 

- CapacltaclOn para la mano de obra participante en los 

programas, a través de manuales, Involucrando a los Cole· 

glos de Profesionales y a la C6mara Nacional de la Indus

tria de la ConstrucctOn. 
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- Apoyar la ejecucl6n a través de los Parques de Materia

les y Cooperativas de Producción, en su caso. 

4.2.3.7 PARTlClPA"TES 

- La SEDUE como promotora y coordinadora de la ejecución 

de los programas de mejora~tento. 

- los gobiernos estatales como promotores avales, y en su 

caso como ejecutores. 

- Lo~ goCierncs municipales como promotores y operadores 

de los programas en coordtnaci6n con el sector social y 

recuperando la inversión. 

- El sector soctal como promotor y ejecutor directo de los 

prograMas y a la vez como beneficiarlo de las acciones. 

- El sector privldo como apoyo al programa, a través de 

convenios para suministrar los materiales y, en su caso, 

participando en la capacitación. 
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4.2.3.B lNSTRUMENTAClOH 

Se refiere a la etapa de preparación y planteamiento del 

programa, a fln de obtener los recursos financieros nece~ 

sarlos para su ejecución. Los 

trumentacJ6n del Programa de 

los siguientes: 

pasos a segulr para la lns

Mejoramtento de Vivienda son 

- Jdent\f\cactón de la demanda. Se realiza mediante un es· 

tudio de campo en el cual se levantan, a nivel de muestreo 

d& cédulas :ocfoeconbmicas de ~tvlenda, para definir las 

condi~lones de la vivienda, el interés ~or mejorarla y las 

caractertsttcas socloecon6m\cas de los posibles beneficia· 

ri os.· 

Se establecen mejoramientos tipo, a partir del conoc\mten· 

to de campo y se define su alcance y costo, para hacer un 

planteamtento a nivel general. 

• Se define Ja sJtuaci6n de Ja tenencia de la tierra para 

trabajar ún\camente en ~reas regulartzadas. 

- Con los elementos anteriores, se procede a la fntegra

clOn del programa de acuerdo con los reQuertmlentos de los 

organ~smos financieros. (FOVl y FONHAPO}, 
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- Se establece la promoción deJ programa en el area selec

cionada, con apoyo de cartillas, trlptlcos y volantes. 

- Se aplica una cédula técnica, en paralelo con la cédula 

socloecon6mica, para deter~Inar el estado de la vivienda, 

Jos materiales, las necesidades de ampliación y la dlspo

slc16n de tos servicios, en su caso. Con base a ~sto se 

elaboran los proyectos y presupuestos de los mejoramien

tos. 

tramites de permisos y licencias de construcción, se rea

lizan ante el municipio correspondiente, dando énfasis de 

que se tratad~ programas de vivienda de tipo social. 

En'runclOn del n~mero de acciones y de los votOmenes de 

obra, se realiza un programa de obra y de suministro, el 

cual se refleja financieramente en un flujo de efectivo, 

para los pa~os correspondientes. 

- Se Integran los expedientes de cada uno de los mejora

~ientos, Que deben c~ntener los documentos de ldentlfica

ctOn, del registro civil y los datos de cada obra, asl co

mo el contrato Individual del promovente con el beneficia

rio, en el cual se incluyen las condiciones del crédito: 

monto, plazo para pagar, tasa de Interés y la forma de 

amortlzactOn. 

- ContratactOn del crédito: Con los elementos anteriores 
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se procede a la contratación del crédito, para el Inicio 

de las obras. 

4,2.J.9 OPERACION 

Una vez obtenida la aprobaclOn del crédito y contratado el 

mismo, se p3sa a la fase de operaclOn del programa, lo 

cual presenta los slguie11tes aspectos: 

- DrganlzactOn y partlclpaciOn social. A partir de la pro

moc!On del programa y la s~lecct6n de los demandantes, se 

organiza al grupo para obtener su partlclpaciOn social; se 

plantea en dos niveles: 

d) AutoconstrucclOn. Cuando el propio bcnefictarlo 

construir& su ~ejoramlento, con la asesorta de los técni

cos espectallzaóos Que se contratan para el programa, y 

con el apoyo de la mano de obra calificada para tareas es

pectftcas corno el caso de las Instalaciones. 

b) Autogestf6n. Cuando el beneficiarlo participa en la 

adrnlnistracl6n de su mejoramiento. Interviniendo para ello 

la mano de obra pagada, con cargo al programa. 

- Capacitación. Se debe de manejar la capacttac!On en for

ma Integral, primero a nivel de tos Instructores que mane

jar!n el programa y después a nivel de los participantes, 
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cuando es el caso de la autoconstrucci6n. Esta actividad 

se apoya con manuales de construcciOn, y durante la ejecu· 

clón del programa se refuerza en las actividades claves. 

• Ejecución de la obra. Para Incidir en los costos de 

construcción del programa, se debe considerar ta realiza· 

ci6n del mismo,bajo la modalidad de admtnlstraciOn direc

ta, debido a la dificultad que representa la diversidad de 

obras a ejecutar en cada caso. Esto Implica la necesidad 

de concursar las adquisiciones de materiales y componentes 

para la vivienda, y adem~s la contrataclOn de mano de obra 

para ejecución. 

En el caso, de que la obra se ejecute por autoconstrucclOn, 

deber6n contratarse los suministros de materiales, prevto 

concurso, y apoyar la ejecución de la obra con técnicos 

que instruyan al autoconstructor, durante el proceso de 

ejecución del mejoramiento. 

• Suministro de materiales. De acuerdo con el programa de 

ejecuctOn y con los volúmenes de obra por realizar, debe 

programarse el suministro oportuno de los materiales, tan· 

to r~glonales como tndustrtal~s. de esta manera el progra

ma podr6 realizar~e con continuidad. Es importante que los 

sistemas constructivos y los materiales, sean determinados 

conforme a su disponibilidad en la región y la aceptactOn 

de los beneficiarlos del programa. 

• SupervtstOn y control de obra. La finalidad de estas ac· 



HOJA 103 

tlvldades es Que el programa obtenga los beneficios plan·· 

teados dentro del tiempo y costos que se han previsto en 

el calendario de ejecución. 

•La supervisión consiste en la vigilancia, en campo 

del desarrollo de las obras, para que se cumplan las espe· 

clficac1ones de construcción establecidas, y a la vez ve

rificar que los avances de la obra se apeguen al m!ximo a 

lo planeado, Por otro lado, la supervisión aportar! la in

formación necesaria para el control del programa, por lo 

cual Incluir! también los avances flsicos y financieros de 

las obras, aportando elementos para el control de los cos· 

tos. 

El control de las obras, considera los siguientes as

pectos: 

'Técnico. Considera la programación de la obra y ver!· 

flca los avances de la misma, contra el calendario de eje· 

cuci6n; considera también las especificaciones y costos de 

construcción, y es responsabilidad del promovente el pro

grama, 

D~be de tomarse en cuenta lo siguiente: 

+Que la obra se realice en la ublcac!On correcta. 

+ Que se ajuste al proyecto. 

+ Que se cumplan las normas, especificaciones, presu

pue~tos y volúmenes de obra. 

+ Que se suministren adecuadamente los materiales ade

cuados. 

+ Que los recursos asignados no se dPSvlen a otros 
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usos. 

+ Que las estimaciones se presenten oportunamente. 

+ Que la obra se apegue al calendario de ejecuciOn. 

- Financiero. Considera el avance financiero del pro

grama y es responsabilidad del promovente, También el Or

ganismo Financiero ejerce un control de este aspecto, de 

acuerdo a las especificaciones y avances de las obras. 

- Social. Es responsabilidad del promovente, y debe 

considerar la partlclpaciOn social en el desarrollo del 

programa, verificando que las obras se ejecuten a los de

mandantes seleccionados. 

- Eritrega de la obra. Una vez que se ha concluido la eje

cu<;t"6n del programa, se debe realizar un acte de entre

ga-recepción por cada mejoramiento, que deber! flrmer de 

conformidad el beneficiario del programa; el promovente 

firmar! a su vez la entrega 

cho documento al e~pediente 

rlo, 

de la obra, para integrar dl

lndlvtdual de cada beneficia-

- Recuperación. La recuperación del crédito Individual y 

su pago al organismo financiero, es responsabilidad del 

promovente, quien se encargar! de cubrir los enganches, 

conforme a los requerimientos del organismo financiero de 

que se trate. 

A su vez, el promovente se encargar! del cobro de las men-
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suattdades correspondientes a cada beneficiario, de acuer

do a lo estipulado en el contrato de crédito, para liqui

dar en bloques al or9ant~mo flnanclero correspondlente. 

4.2.3.10 EVALUACJON 

Es importante reall:ar las evaluaciones de los programas 

ejecutados, para retroallrnentar el sistema y. en su caso. 

realizar las modificaciones que permitan mejorar e1 siste

ma de trabajo, tanto en la fase de lnstrumentac16n, como 

de eJecuctOn de la obra. 

La evatuactOn debe de darse en dos formas: 

·Parcial. Reallzando evaluaciones en las diferentes eta

pas del proceso, para definir SI el programa marcha de 

acuerdo con lo planeado y. en el caso de desviaciones, hA• 

cer Jos ajustes necesarios para cumplir las metas fijadas. 

Debe considerarse lo$ aspectos técnicos. financieros, ad

ministrativos y sociales. 

- Final. Consiste en la obt&ncl6n de Ja lnformacl6n preci

sa de Jos resultadas finales del programa. para veriftcar 

si se cumplieron las metas fijadas y, en su caso, determi

nar las variaciones sufridas y los mottvos por \as que se 

dieron. 

Constderd los aspectos: 

*Técnico. Ttempo, costo y calidad# 
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• Financiero. Flujo de recursos, retrasos, costos fl· 

nancieros, materiales, etc, as! como oportunidad de tr6mi

tes. 

•Social. Organización social del grupo, participación 

en el programa y aceptación del producto. 

4.Z.4 PROGRAMA DE VJVlENDA PROGRESIVA 

4,2,4.1 ANTECEDENTES 

Las m~dalldades que ta pob1aci6n de bajos ingresos emplea 

para ~roveerse de vivienda, es decir las soluciones reales 

y cotidianas se presentan a través de un proceso din6mlco, 

flexible y congruente a sus necesidades espaciales y a sus 

posibilidades económicas, dando Ja pauta a seguir para 

atacar el grave problema del déficit cuantitativo de vi

vienda, que se padece principalmente en las zonas urbanas 

de nuestro pais, surgiendo como respuesta la Vivienda Pro

gresiva, 

Este programa de vivienda permite atender a un mayor nOme

ro de usuarios, propiciando adem!s, la organtzacl6n y par

tlclpacl6n de grupos demandantes de vivienda, durante todo 

el proceso. 
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4.2.4.2 PROBLE~AllCA 

- Altb tasa de crecimiento de la poblaciOn urbana. 

- Desigualdad en el Ingreso y niveles de bienestar que mo-

tlvan la emigracion del campo las ciudades. 

- La necesldbd de regularizar y apoyar a los Asentamientos 

Humanos. 

- Insuficiente e inadecuada infraestructura b!slca de ser

vicios. 

4.2.4.3 JUSTIFJCACION 

Se justifica debido a que estS orientado a: 

• Atenuar la demanda de vtvtenda nueva, por incremento de 

poblactOn. 

- Contribuir a la reposic!On Je vivienda no aceptables por 

su estado de deterioro. 

• Olsmtnulr los elevados Indices de hacinamiento en las 

viviendas. 

- Apoyar la regularizactOn de los fraccionamientos popula

res. 

· Aprovechar la tierra apta para vivienda, actualmente sin 

uso. 
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4.2.4,4 PRONOSTICO 

Debido a que no existen los recursos econOmicos suficien

tes de los sectores público y prtvado para financiar la 

construcción de vlvtendas completas, para la población de 

bajos ingresos y que, adem6s, el sector industrial y arte

sanal, no est§n en condiciones de producir el vol~men de 

materlale~ que se requieren para satisfacer el total de la 

demanda de vivienda i corto plazo; el sector ~octal segul

r6 construyendo como siempre to ha hecho, pero cada vez 

con menor calidad. en mayor tiempo y con m6s carencias de 

espac~os y servicios. Por lo que se requiere del apoyo de 

los tres niveles de gobierno en todas las etapas que con

ducen a la vivienda definitiva, tales como: tierra apta 

par los asentamientos humanos, servlcl~s p6bltcos b!sicos, 

organizactOn y capacltactOn Integral de los usuarios del 

programa, ftnanctamlento oportuno y adecuado, materiales 

de construcci6n, etc. 

4.2.4.S DEFlttlClOKES 

Vivienda progresiva se define como un proceso que permite 

acceder a la vivienda completa en un tiempo determinado, 
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partiendo de la adqutslclOn del terreno hasta la construc

ción de los espacios habitables por etapas. 

las etapas son las siguientes: 

Adqulslct6n de tierra.- Conitste en la partlclpac16n de 

los tres niveles de gobierno para Integrar y administrar 

la reserva territorial para el desarrollo urbano y vlvlen

d~ con el obj~to de Incidir en el mercado Inmobiliario, 

regular la oferta y evttar la especulaclOn. 

Lotes sin servicio.- Consiste en la subdlvls!On, conforme 

a proyecto, de un terreno apto para la vtvlenda. 

DotaCt6n progrestva Ce servicios.- Consiste en urbanizar 

por etapas, apoy!ndose en la autoconstrucc!On, un predio 

apto para la vivienda, dando preferencia a los aspectos 

sanitarios, por lo que podr! Iniciarse con la construcción 

de los servicios b!slcos colectivos como serian: hidrantes 

en lugares estrAtegJcos, unidades bafio-tavaderos, etc. 

A continuación propongo las posibles etapas. 

a.- Estudio y proyectos. 

b.- Apertura de calles {vialidades} (terminado r6stico que 

permitan el trAnslto en época de lluvias) 

c.- sumtni~tro de agua potable. 

- Red troncal en sitios estratégicos. 



Unidad baños-lavaderos. 

Redes secundarlas y tomas domiciliarias. 

d.- Alcantarillado. 

Red troncal. 

rosas séptJcas. 

~edes secundarlas y descargas domlctJlarias. 

e.- Guarniciones. 

Piedra superpuesta. 

Concreto o piedra con cal. 

Otro~ sistemas prefabricados. 

f.· Red de energla eléctrica y alumbrado público. 
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- SOlo ramal principal y alumbrado en lugares estraté

gicos. 

-. Red secundarla de electrlflcacl6n, alumbrado pUblico 

y conexciones domiciliarlas. 

lotes con servicies.- Consiste en dotar a terrenos aptos 

para vivienda con ta Infraestructura b!stca y servicios 

públicos elementales: agua potable, alcantarillado, red de 

energfa eléctrica, vialidad y guarniciones. 

Pie de Asentamiento.- Consiste en la construcción de un 

cuarto redondo de 6 metros cuadrados de cocina-baño, in

cluyendo WC, lavadero y un fregadero, pero se debe prever 

el aprovechamiento de estos espacios para el crecimiento 

futuro de Ja vivienda, el patio mlnimo de esta vivienda 

ser! de 20 metros cuadrados. 
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Pie de Casa.- Consiste en realizar una edificación con los 

minirnos de habitabilldcd. A partir de un proyecto integral 

que incluye tas areas de crectmlento progresivo, para con

soJidJr la vivienda, conforme a las necesidades y posibi

lidades de la familia. 

El pie de casa debe de contar una unidad sanitaria baño

cocina y un !rea de servicios múltiples con una superficie 

construida de aproKlmad~mente 30 metros cuadrados. 

4,2,4.6 OBJETIVOS 

4.2.4.6.1 GENERALES 

- Generar nuevas opciones para Que grupos sociales de ba

jos Ingresos accedan al suelo urbano. 

- Incrementar la oartlclpaci6n del sector público en la 

g~neracl6n de nuevas ~reas urbanas, coadyu~ando a Ia dis

tribución adecuada de ta población. 

- Estructurar las acciones de vivienda partir de las ne

cesidades del pais y en congruencia con los planes de los 

tres niveles de gobierno en materia de desarrollo urbano y 

vivienda. 

- Impulsar la regularl:acl6n de la tenencia de la tierra y 

establecer canales para la partlctpacl6n de organizaciones 
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soclales en la poses16n y uso legal del suelo. 

• Crear mecanismos de flnanclamlento gradual y oportuno, 

congruente con los procesos habltactonales. 

4.2.4.6.2 ESPEClFlCOS 

- Abrlr opciones que 

de familias ampliando 

permitan beneficiar al mayor número 

y dtverslflcando la oferta de vi-

vtenda para adecuarla • las caracterlstlcas so-

cto-econ6~lcas de la problacl6n de bajos ingresos. 

- Lograr gradualmente una nayor eflclencta frente a la de

manda creciente de vivienda y que sea compatible con las 

dtfer~nctas regionales y las eKigenclas climatológicas so

ciales y culturales eKistentes. 

• Propiciar el desarrollo económico social progrestvo, que 

facilite ta solución de los problemas b!slcos de la vi

vienda y alentar la partlctpación organizada de la comuni

dad, durante todo el proceso del programa. 

• Destinar recursos económicos, fiscales y financieros 

prlnclpal~ente a aquellos progra~as que tengan una mayor 

cobertura social como es el de vivienda progresiva. 

- Disminuir los costos de urbanlzact6n medtante el aprove-. 

Chamiento racional de los recursos humanos y materiales 

disponibles, 
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4.2.4.7 lNSTRUMENlAClOH 

De acuerdo al P.tt.D. (Plan Nacional de Desarrollo). 

"El programa de vivienda progresiva se ubica en las Areas 

prioritarias Que éste señala; se realiza en forma descen

tralizada por los Estados y Municipios con la asesoria y 

superviclOn de las Delegaciones estatales de la SEQUE." 

4.2.4.8 EVALUAClOH 

Par~ asegurar Que el resultado final de la vivienda y su 

entorno, cumplan con los reQuisltos de: seguridad, higiene 

y funcionalidad deberAn ajustarse a la normativldad que ya 

tiene establecida la SEDUE, y Que es la siguiente: 

- ServiciOs bAstcos colectivos de agua potable, alcantarl-

1 lado, electrlflcaclOn y red vial, a una distancia noma

yor de 100 metros del Area que ocupan los asentamientos 

humanos. 

- Los servicios públicos de transporte colectivo, salud, 

aducactOn, abastos, vigilancia y recreact6n se tendrAn 

conforme al número de familias del fraccionamiento, de

biendo preverse las &reas de donación correspondlente, se-
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gún reglamentos locales. 

- En caso de que los servlcios b!sicos sean colectivos, 

deber!n existir servicios sanitarios y d~ lavanderta de 

car!cter provisional. 

- En caso de vivienda provisional se deber! localizar ésta 

dentro del lote con base a un proyecto arqultect6nlco y 

especificaciones de construcción que prevean la vivienda 

definitiva. 

- la vivienda provisional contara con un local de usos 

muttlples, con un Area de 10 a 15 metros cuadrados, con un 

mlntmo de servicios (sanitario-fregadero) y un patio al 

aire libre de 20 metros cuadrados, 6 en un caso contara 

con una unidad baños lavaderos comunes, ésto segOn la dis

ponlbl l ldad de servicios pObllcos. 

- La densidad recomendable es de SO viviendas/Ha. 

- El lote Promedio: 120 m2 

- Area mlnlma construida: 15 m2 

Area promedio construida: 30 m2 
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4.2.5 PROGRAMA DE VIVIENDA EN RENTA 

4.2.5.1 FORMUl.AC101l 

En nuestro pals la vivienda es una mercancta como cual

quier otro producto, inscrito en el ciclo general de la 

producción, distribución, tntercambto y consumo, y como 

tal, dentro del !mbito de la oferta y la demanda, En con

secuencia, puede consumir vivienda quien paga su precio de 

mercado, quien no puede hacerlo, recurrir! todos los 

procedimientos ya conocidos, como son: la invasión de tle· 

rra, el sub-arrendamiento de vivienda y de suelo, etc., 

empezando con ésto, las llarnadas•ctudades perdldes" o cintu

rones de miseria. 

El problema se presenta, cuando e~lstlendo la necesidad de 

vivienda y una demanda potencial muy grande, ésta es Inca

paz de pagar el precio que el mercado ofrece. El sector 

Inmobiliario, por lo genera1 1 ofrece una vivienda que sólo 

est! al alcance de los sectores de población con ingresos 

altos y superiores; por su parte el Estado atiende a los 

sectores medios; pero el grueso de la poblaclOn, los de

sempleados, sub-empleados, los que ganan un salarlo infe

rior a 2.5 veces el salarlo mlnlmo y los no asalariados en 



' 
HOJA 116 

general, Que en este pats constituyen el 701 de la pobla

cl6n econ6mlca~ente activa, no pueden acceder a la oferta 

del mercado. Adec~s se considera que esta poblacl6n •. por 

la crtsis estructural que padece el pals, tiende a dismi

nuir su poder adquisitivo, siendo cada vez m~s lejana la 

posibilld~d de alcanzar una vivienda digna. 

La producción de vivienda en renta, en zonas perif~rlcas, 

es creciente, pero sin control alguno; tiene un alto costo 

por metro cuadrado de arrendamiento, es de baja calidad y 

deficientes servlctos pGblicos y no existen mecanismos re

guladores en cuanto a montos de renta, dando lugar a fre

cuentes abusos por parte de tos arrendadores. 

Existen edificios y vecindades en condiciones decadentes y 

sin atención de usuarios 6 propietarios, que requieren ur· 

gentemente rehabilitarse, demolerse o cambiar el uso del 

inmueble por ubtcaci6n, caracterlsticas arquitectónicas, 

etc. 

La fuerte migración del campo a la ciudad, ocasionada por 

la búsqueda de fuentes de empleo y mejores condiciones de 

vtda,ha dado lugar.a que el 60i de la población global se 

asiente en zonas urbanas y el 40\ en el campo, agrav!ndose 

mAsJ este problema 1 en las zonas industriales y portuarias. 
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4.2.5.2 OBJETIVOS 

4.2.5.2.1 GENERALES 

- Congruencia de las acciones de vivienda, con las pollti

cas del P.N.D. 

• Adecuact6n de los programas a la capacidad de pago de la 

poblac16n. 

4.2.5.2.2 ESPECJFICOS 

Aprovechar el equipamiento e infraestructura de servicios 

públicos existentes. 

- Estimular los asentamientos humanos en las zonas ale

dañas a Jos centros de trabajo y servicios urbanos. 

Regeneraci6n de zonas centrales en las ciudades. 

Incrementar la oferta de vivienda en renta. 

Influir positivamente en la regulartzactOn de Jos pre

cios del mercado de arrendamiento. 

- Mejoramiento y a~pllac16n del Inventario de vivienda. 
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4.2.5.3 ESTRAT~GlAS DE OPERACJOH 

·Una vez captada Ja demanda, se deber! realizar un inven

tario de prédios y lotes baldtos cuyas caracteristicas de 

ublcaciOn y servicios sean adecuadas para la construcc!On 

de vivienda en renta. 

- En el caso de saturac!On y regenerac10n urbana, es fac

tible la adQu1sic16n de edificios o prédtos a través de 

sindlcatos. uniones u otros organismos de partlctpaclOn 

solld3rla, en coordinticiOn con el Organismo Local de Vi

vienda y Id d~legac!On SEOUE. 

- Este tipo de producto, estar! destinado a los sectores 

de ppblaclen c'Jn Ingresos reducidos que no les permite ad

qufrir una vlviendá propia, o que por razones de su trabajo 

requieren de constante movlltzacl6n y por lo tanto, no 

pueden instalarse definitivamente en un lugar. 

- Integrar los expedientes técnicos de los programas m!s 

viables, conforme a las normas de operactOn de los orga

nismos financieros, y en su caso.estos expedientes se pre

sentar!n ante el COPLAOE para su autorlzactOn. 

- la supervlsl6n que requiere este programa, se llevar! a 

cabo en, forma coordinada por el organismo financiero y la 

SEDUE, en forma desconcentrada por medio de las delegacio

nes estatales. 
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4.2.5.4 FINAHClAHIEUTO 

Con el objeto de esttmular la construcclOn de vivienda de 

interés social para arrendamiento, destinada a sectores de 

poblaci6n de Ingresos reducld~s. el Gobierno Federal a 

través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, es

tablecl6 una serle de medidas de tipo fiscal, consistentes 

en la desgravacl6n Impositiva y en el otorgamiento de es

tímulos fiscales para elevar la productividad de las in

versiones destinadas a la construcción de este tipo de ha· 

bttact6n. Complementarla a esta acctOn de tipo fiscal y 

con el proposlto de lograr mejores resultados a un plazo 

corto, la SHCP, en su car~cter de ftdelcomttente del FO· 

Vl·FOGA y del FDNHAPO, establece nuevas medidas de tipo 

financiero para el otorgamiento de crédito para la vivien

da de Interés social en arrendamelnto en condiciones pre· 

ferentes. 

Otra alternativa de pr~stamo para este tipo de programa. 

puede ser a través del Convenio Unlco de Desarrollo (CUD). 

con recursos federales, siempre y cuando se justifique se· 

gún el estudio de ·factibilidad, que determine el monto de 

la lnvers!On y las condiciones de recuperación. 



CAMTULO QUINTO: 

OBSF.RV/\CIONE.'>, SL1CERENC!AS V CONr.LUSIONES. 
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5 OBSERVACIONES, SUGEF.ENCJAS Y CONCLUSIONES 

5.1 OSSERVACIOUES 

1.- Politlcas de recuperación crediticia. Los esquemas de 

amortlzaci6n y tasas de inter~s de la mayorta de los or

ganismos de vivienda, fueron diseñados en perlo.dos de esta

bilidad de precios, 16 que deriva actualmente en bajos ni

veles de recuperac!On, subsidios lndlsc~lmlnados y una 

tendencia la reducción de la cobertura de sus programas. 

Por el alto impacto scclal de la vivienda, las nuevas po-

Jltlcas de f1na11ciamlento deben c~~blnar el propósito de 

logr~r una mayor recuperaci~n, que permita ampliar los al

CJ~ces de le~ pro9r:mas, con la necesld~d d~ mantener las 

conJlclon~~ de acceso al crédito y fomentar una distribu

ción m~s eqult~tlva de los teneflc1os ~n favor de los gru

pos sociales de menores recursos. 

2.- VivJcnda rural. Las caractertsticas de la tenencia de 

la tierra +!TI el ::iedlo rural, las formas ctclicas de per-

cepclón de ingresos en ~I campo y la dificultad de refe

renclarlos a un salarlo ~ensual fijo, han limitado el ac

ceso de los ca~pesinos a los diversos mecanls~os de finan

ciamiento de vlvJenda existentes. 

Por ello, se debe de preveer la modlflcac16n de los esque

mas de re:uperaci6n crediticia para vivienda rural, rela

cionando las amortizaciones con la evolución de los pre

cios de garantta y la periodicidad del Ingreso en el cam-
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po. Adicionalmente, se debe de establecer un nuevo sistema 

que sustituya las garantfas hipotecarlas por pri~as adi· 

clonales de aseguramiento de las cosechas. 

3.- Vivienda en arrendamiento. A pesar de las facilidades 

fiscales y crediticias que se han establecido para fomen

tar la vivienda en renta, persisten un conjunto de barre-

ras administrativas que.desalientan ta inversiOn en este 

campo por parte de los pequeños Inversionistas y del sec

tor privado en general. L! insuficiencia de este tipo de 

vivienda, sigue siendo un factor fundamental para et enca

recimiento de los arrenda~ientos. 

Para continuar fomentando ta construcctOn de vivienda en 

arrendamtento adem~s de 13 deprectaclOn acelerada del 751 

se aeben ampliar los estímulos fiscales. 

4.- RegeneraclOn urbana y mejoramiento de vivienda. La ba

ja rentabilidad de los Inmuebles que caracterizan las zo

nas tradicionales de algunas ciudades del pals, provoco 

que con el tiempo, sus propietarios abandonaran su adecuado 

mantenimiento, lo que aunado a una alta densidad de pobla

ctOn, conformo un hábitat ftslcamente deteriorado y con 

graves probl~~as sociales. 

Por tal motivo, los fondos de vivienda deben establecer 

lineas especiales de cr~dlto en fa~or de quienes han veni

do habitando dichos Inmuebles para su adqulslct6n y remo· 

delactOn o para la eonstrucclOn de nuevas vlviend&s en los 
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terrenos ocupados por edificaciones que requieran demoll· 

ciOn. dentro de programas de regeneractOn urbana y mejora

miento de Ja calidad de vida. 

5.- Suelo para vivienda. la insuficiente oferta de suelo 

urbano apta para vivienda, ha generado: especulactOn en el 

mercado lnmobillarto, irregularidad en la tenencia, creci

miento de las ciudades y costos adicionales en la infraes

tructura. 

6.- Normas y tecnologfa de la vivienda. la normatlvidad en 

la apllcaclOn de materiales y componentes para la edlftca

clOn de vivienda ha sido dispersa y cambiante, lo que ha 

limitado los esfuerzos públicos tendientes a promover el 

uso d'e tecnologlas que Incidan en la reducctOn de tiempos 

y ces.tos de la construcctOn, 

Por tanto. se debe de establecer un Programa de llormattvt

dad de insumos para dimensionar todos los componentes, 

elementos y espacios de la vivienda, con el objeto de que 

los fabricantes ordenen sus productos, para que sean com

patibles entres{ y mejoren su calidad. 

7.- Slmplificac!On administrativa. El exceso de normas Y 

tr!mttes necesarios para la ediflcactOn y adjudtcaciCn de 

vivienda ha llegado a constituir un verdadero cuello de 

botella que incrementa sustancialmente los costos del pro

ducto final. El tiempo que en la actualidad se invierte 

desde et Inicio de la solicitud de permisos y licencias de 
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construcc10n hasta la adjudtcact6n de una vivienda nueva 

representa 18 meses promedio, cuando ,o deberla ser supe

rior a e meses. 

Por lo que se refiere al proceso de ~scrituractOn de vi

vienda de Interés social, se debe simplificar los trAml

tes de registro; de expedición del certificado de gravAme

nes, de valores catastrales, de inscripción de operaciones 

de compra venta y de hipotecas, los Que tendrAn tiempos 

fijos y cuotas preferenciales. 

5.Z SUGERENCIAS 

Los organismos oficiales, encargados de atender el problema 

de la· vivienda, han coadyuvado en una proporci6n considera

ble en la atención de las necesidades que el Pats reclama. 

Sin embargo, no ha sido posible dar satlsfacc!On a la de

manda nacional, no s6lo por la falta de recursos materia

les sino por la incidencia de problemas sociales muy agu

dos. Ante esta realidad, se hace necesaria una revisión de 

los objetivos Que señalen los nuevos rumbos exigidos por 

una experiencia vlvtendtsta vigorizada y ampliada, por to 

cual sugiero: 

1.- Elaborar un Programa Nacional de Vivienda y Desarrollo 

Urbano que cuantifique las necesidades, evalOe los proble· 
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mas y establezca objetivos y polltlcas en funclOn de una 

escala real de recursos. 

2.- Coordinar a las Instituciones oficiales Que tienen a 

su cargo las funciones relativas a ta habltaclOn popular y 

desarrollo urbano, a fin de que enfoQuen su actividad de 

acuerdo con los lineamientos senalados en el Programa, 

3.- Incrementar y optimizar los recursos financieros, asl 

como humanos, t~cnlcos y las reservas territorial e~ con el 

fin de estrechar al mixlmo posible la relaciOn ofer

ta-demanda de vivienda. La acctOn del Sector PObllco debe 

ser dirigida, en general, a la soluclOn del problema habt

tactonal de todos los sectores y, en especial, a los Que 

hasta.ahora permanecen marginados. 

4.- Considerar entre las principales prioridades un pro

grama de habitación rural que Incorpore la mano de obra 

del campesino, ta utlllzaclOn de los materiales y el tipo 

de construcclOn de la reglOn, asl como el mejoramiento de 

sus técnicas. 

5.- Implantar un sistema de ahorro nacional para fines v1-

vlendlstas; otorgar estimulas fiscales muy atractivos a 

todas aquellas acciones encamtnadas a propiciar la cons

trucclOn de conjuntos habltactonales de Interés social, e 

Inducir al sector privado a una mayor partlclpaclOn en la 

construcctOn de ta vivienda. 
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6.- Con el objeto de abatir costos: coordinar la acción 

del Estado con la Industria de materiales de construcción, 

fomentar el cstabl~clmicnto de botsJs de mat~rlales y es

timular la creaccl6n de coorperatlvas de construcción de 

viviendas. 

1.- Fort~lecer el Centro de Investigación, Documentación e 

Jnformac16n de la vtvienda. 

B .- Hacer efectiva la descentraltzacl6n urbano-industrial 

de las Sreas metrorolltana~. mediante la selección, pla-

neacl6n y equipa~t~nto Integral, de ciudades de tamaño ~e

di~no. 

9 .- Fortalecer la capacijad administrativa financiera de 

los ayLlntamlento~. particularmente. la de aquellos que es

t!n en rroce~~ de ~oblación. 

10.- Establecer ststFmas de coordinación con los municl-

ptos y las entidades Que debido al actual o posible proce

so de urbanlzacl6n, requieran del desarrollo Integrado de 

Infraestructura, fomento económico, y regulación del cre

cimiento urbano. 

11.- Actualizar y simplificar los ordenamientos legales y 

administrativos federales, estatJles y municipales reta-
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clonedos co~ la vivienda y las normas de construcct6n; con 

la creaclOn de reservas t~rrltorlales. el uso del suelo y 

tenencia de la tierra; con ta elimlnact6n de la especula

ción Inmobiliaria y de terrenos. 

5.3 CONCLUSIONES 

El problema de la vivienda en M~xico, e~ un proble~a que 

con el tiempos~ ha visto agudizado hasta llegar a ser 

cr1tlco. 

l3S accione~ que ha hecho el gobierno, no han stdo ni cer

canamente suficientes, ni para abatir el déflclt,nl para 

controlarlo, s1~0 por ~l contrario, este ha perdido el 

control y la proporciOn del problema. 

Es muy cierto que los esfuerzos del gobierno se han vtsto 

incrementados en los últimos anos, pero estos no van enca

minados a reducir el déficit, sino solamente buscan mejo

rar las "marcas" de años anteriores. las cuales est!in muy 

lejos de ser tas convenientes. 

Los programas de vivienda son muy ambiguos, lo cual favo

recen a la tnstltuctones encar~adas de construir vivienda 

en el mo1nento de la evatuac.16n. 

La falta de comun\cacl6n por parte de las tnstltuctones ha 

originado un desequtlibrlo en las reglones en el favorecl-

miento de vivienda, debido la falta de un coordinador, 
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Que deberla de ser la SEDUE, Que les tndtQue donde se debe 

de construir vivienda; y no como ha venido siendo, Que las 

instituciones construye~ donde m!s satisface y conviene a 

Intereses particulares. 

la polftica de \1ivlenda es otro obst6culo en el cumpli

miento de las metas, ya Que el gobierno, Quiere al mtsmo 

tiempo, abatir el d~flclt de vivienda y emplear el mayor 

nOmero de personas para lograrlo, Implicando esto, Que el 

m~todo constructivo sea poco Industrializado, limitando el 

uso de tecnologfa Que deSPlazarfa una fuerte cantidad de 

mano de obra pero Incrementaría de igual forma el rendi

miento en la construccl6n de vivienda. 

COMENTARIO PERSONAL 

Por filtlmo, y QUe creo muy Importante; la falta de vtsJOn 

por parte del gobierno, su centralismo, su falta de capa

cidad y su lnftma madurez en aspectos t~cntcos ha hecho a 

un lado lo Que serfa la soluc!On del problema, es decir, 

ha Ignorado a Ja iniciativa privada, planteándole mÚJti

ples obstaculos y trabas Que originan Que la partlctpa

cl6n de esta sea muy limitada; ya que para que una empresa 

emprenda un negocio con otra empresa, en este caso el go

bierno, este debe de ser atractivo para ambas partes y no 
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solamente pare una. 

El gobierno deberla de respaldar econ6mlcamen:e al sector 

privado y dejar que este se encarge de resolver el proble

u.a de vivienda; ya que este no tiene conflicto de intere

ses como lo tiene el 9cbierno y por el contrario se limi

taría a hacer correctamente su trabajo, que en este caso 

ser1a reduct~ hasta elimina~ el d~ficit nacional de vi

vienda, 
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