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PROLOGO 

Honorables Miembros del Jurado: 

Con objeto de obtener el T!tulo Profesional de 
Licenciado en Derecho presento a la consideraci6n -
de ustedes este trabajo que h~ denominado El Proble 
ma Habitacional en M~xico y su Instrumentaci6n Jurf 
dica. 

El M~xico moderno, como entidad política inte
grante del llamado tercer mundo comparte en gran 
medida los problemas originados por los fen6menos 
econ~micos, sociales y poltticos que caracterizan a 
los pa1ses en v!as de desarrollo. 

En ~xico no podemos hablar de problemas exclu 
sivos con matices especiales, salvo la agudeza con
que se presentan en la mayor parte de la poblaci6n1 
por eso los Licenciados en Derecho debemos inculcar 
en nuestro pueblo el respeto por las ideas de los -
dem4s, el derecho a disentir que es norma de la vi
da y la convicci6n de que si la controversia por 
ideas es positiva, no lo es en cambio el enfrenta-
miento de las personas, enfrentarnos con los proble 
mas econ6micos, pol!ticos y sociales del pats y sa= 
berlos resolver, significa alentar al pueblo para -
que lleve a M~xico por caminos ascendentes. 

Señores Miembros del Jurado, espero de vuestra 
generosidad el no juzgarme con rigor, pues relato -
con sencillez y en lenguaje llano mis conocimientos 
y experiencias. 

~xico comprende dos clases de sociedades: La 
Urbana y La Rural, dos mundos sociales diferentes -
pero entre los cuales existen constantes interdepen 
dencias y penetraciones o influencias mutuas. -

La habitaci6n que se encuentra ligada íntima-
mente con la familia y que cuya historia evolutiva 
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corre paralelamente con el arte y marca las huellas 
precisas de las civilizaciones que comienzan con la 
construcci6n de la primera choza cuyo mejoramiento 
en su forma y tipo de construcci6n a trav~s del - = 
tiempo es gracias a la inteligencia al sentido de -
superaci6n y a las necesidades de la vida gregaria 
de los pueblos. -

M4!x1co cuenta con una extensi6n Territorial, -
cuya superficie total es aproximadamente de - - - -
1.973,679 kil6metros cuadrados, mAs 450,000 kilóme
tros cuadrados de plataforma continental y los z6ca 
los submarinos de las islas y arrecifes, recursos = 
que en la actualidad no han sido debidamente aprove 
chados1 por ejemplo la mala distribuci6n de la po-= 
blaci6n en el Territorio Nacional, da origen a la -
falta de babitaci6n por una sobrepoblaci6n en las -
pequeñas y grandes ciudades de nuestra RepOblica ca 
rentes de fuentes de trabajo formlndose los cinturo 
nes de miseria, tugurios que hasta estas fechas no
han podido resolverse. 

El exceso de poblaci6n en algunas ciudades de 
la RepOblica .Mexicana, culpa de la miseria en que = 
vive la mayor parte de la humanidad, se ve, se nota 
claramente que cuando una familia se desenvuelve en 
un ambiente mal-sano es por causa de las habitacio
nes estrechas, htlmedas, obscuras, sin ventilaci6n,-

··sin servicios y carentes de toda comodidad, adem4s 
sobrepobladas, los habitantes observan una conducta 
de pesimismo y depresi6n, de aht viene el vicio, el 
delito, la prostituci6n, la vagancia sin mencionar
las graves consecuencias de insalubridad que provo= 
ca indefectiblemente estados de insanidad o enferme 
dad. 

Las variaciones en la econom1a de la sociedad 
producen a su vez modificaciones en la vida fami- = 
liar los cambios en el volumen y densidad de pobla
ci6n influyen sobre los sistemas de organizaci6n de 
la propiedad de la tierra, la industria y el comer-
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cio, una nueva ideolog!a política no s6lo cambia -
la estructura constitucional de un estado sino que - -afecta su econom!a y su cultura. 

Mdxico por su constante crecimiento requiere y 
demanda mayores. satisfactores por parte del estado, 

. porque hay enormes carencias que son el resultado -
de que el Gobierno Federal en lugar de cumplir con 
su deber primordial, que es el de proveer a la po-= 
blacidn de.las obras de infraestructura indispensa
ble para su sano desarrollo, se ha dedicado a crear 
un sector para estatal que le arrebata materialmen
te todo el dinero que recauda y obtiene por conce2 
to de impuestos de contribuci6n, por prdstamos que 
obtiene de otros pa!ses y por emisi6n excesiva de = 
moneda. 

Este sector constituido por loa ochocientos o 
mas empresas de propiedad gubernamental, es el cau
sante del d'ficit que año con año sufre el Gobierno 
Federal, el d•ficit de las empresa• paraestatales -
representan casi el ciento por ciento de las p8rdi
daa Gubernamentales. 

Cabe mencionar, que en obras materiales de in
fraestructura los sucesivos gobiernos federales no 
han construido carreteras adecuadas al nOmero de = 
veh1culos actualmente en circulaci6n ni siquiera 
han podido conservar en buen estado estas carrete-
ras obsoletas. 

El Gobierno Federal no ha construído las pre-
sas que necesita el Territorio Nacional: ni siquie

:·.ra se ha preocupado por conservar las existentes, -
:: porque carece de dinero, lo que, se ha destinado a 
: mantener las empresas de propiedad gubernamental -
',que por lo regular siempre trabajan con números ro
~;":jos, pero en los que se han hecho ricos muchos polt 
~ticos. -

.. En otro rengl6n aún cuando existen diversos 
', ordenamientos j ur1dicos para es tirnular a una minu--



4 

ciosa revisidn las disposiciones legales y reglamen 
tarias que se encuentran en vigor para llegar al = 
establecimiento de una legislaci6n completa, accesi 
ble a todos los sectores interesados1 que contribu= 
ya a acelerar el proceso de desarrollo urbano que -
es irreveraible, se encuentran dispersos y en oca-
sionea dif1ciles de encontrar. 

Aparentemente la producci6n de vivienda• ai- -
guen una curva semejante a la del crecimiento de la 
poblacidn econ~micamente activa, por lo que es nece 
aario abocar•e en primera instancia a eatudiar loa
mttoc:loa que noa permitan una polttica intensiva d'ii 

.. empleo -jor remunerado, de m4s fuentes de trabajo_ 
y de mano de obra mi• capacitada. 

La pol1tica de vi vianda al comprender un plan 
de•arrollo social y econdmico de ••entalliantoa = 
la poblacidn, comunicaciones y servicio• debe ir 

mis a11• del establecimiento de planos reguladora• 
· que faciliten el uso adecuado del suelo, pueato que 
···deben ser implementados con mecanismos legal•• y fi 

nanciaroa que permitan la realizacidn de eata polt= 
.tica habitacional. 

..... En una forma directa se considera que la posi-
ble solucidn del problema habitacional ea mediante 
la movilizacitSn financiera y del ahorro que permita 
la construccidn masiva de viviendas de interfs so-
cia 1. Con apoyo directo y desinteresado del sector 
empresarial, as! como el Instituto del Fondo Nacio= 
nal de la Vivienda para loa Trabajadores, el Insti
tuto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Ru 
ral y de la Vivienda Popular, el Instituto de Segu= 

';ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
'.Ea tado y muchas Ins ti tucionea m4s, que vienen a ha= 
;cer realidad los derechos de Previsi-'n social que -
~onsagra nuestro Arttculo 123 Constitucional, basa

',éla en el pensamiento de los Constituyentes de 1917, 
'aunque no se apega del todo a ~1. 
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I.- BOSQLEJO HISTORICO DE LA HABITACION EN MEXICO. 

a).- EL TERRITORIO NACIONAL 
b).- LA HABITACION URBANA. 
e).- LA HABITACION RURAL. 

El bosquejo hist6rico de la habitacidn en M~
xico comprende dos clases de sociedades, la urbana 
y la rural, dos mundos sociales diferentes, pero -
entre los cuales existen constantes interdependen
cias, interacciones, penetraciones o influencias -
mutuas, pero estas influencias mutuas se encuen- -
tran tambi~n determinadas por el medio geogr4fico, 
corno es el territorio, la hidrografía, el clima y 
el suelo. -

Desde tiempos remotos se advirtieron las dife 
rencias substanciales entre el medio social urbano 
y el rural; la familia por ejemplo, en esencia es 
la misma en la ciudad y en el campo; su composi- = 
cidn, su organizaci~n y sus fines son los mismos;
iguales los lazos afectivos y solidarios que la 
unen~ pero a nadie escapa que en la ciudad el nthne 
ro de sus integrantes es generalmente menor que el 
de la familia rural y que las costumbres familia-
res, los conceptos morales, son diversos en las ur 
bes en donde los placeres, la densidad de pobla- ~ 
cidn, el confort de la vida influyen sobre tales -
costumbres y conceptos de una manera decisiva y 
causan el relajamiento de los sentimientos afecti
vos y la r~pida fragmentaci~n y dispersidn de los 
núcleos hogareños. En cambio en las casas (chozas
º agrupaciones de chozas), la familia permanece -
unida en torno de las personas mayores, el respeto 
y los modos de comportamiento entre sus integran-
tes, son m~s severos y r!gi dos, su ocupaci6n es 
eminentemente agrícola, al aire libre, en su mayor 
parte de car~cter familiar, que se realiza en el -
mismo lugar en que v.i_ ve el trabajador, entre veci
nos que ejecutan las mismas tareas, da a las rela
ciones socia1es de las gentes del campo, un sello 
y un sentido mucho muy especia 1. 

~ 

(!i). 
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Ahora bien, la densidad de la poblaci6n, in
fluye en el status y en la estratificaci6n social, 
haciendo que las diferencias de clase sean casi 
imperceptibles en la poblaci6n campesina en donde
predomina las cualidades personales del individuo. 
El standard de vida se ve condicionado fuertemente 
por la densidad de la poblaci6n que en las zonas -
rurales que es siempre muy inferior a la de las zo 
nas urbanas. 

Pero no hay que olvidar que estas dos zonas -
se encuentran determinadas por el territorio, la -
hidrograf!a, el clima y el suelo. 

El territorio. La superficie de nuestro pa!s 
es de 1.967,183 Krn2. a los cuales hay que sumar -
6.496 l<m2. de islas, para obtener una superficie -
total de 1.973.679 kil~metros cuadrados, m4s - - -
450.000 kil6metros cuadrados de plataforma conti-
nental y los z6calos submarinos de las islas y - -
arrecifes. 

A partir de octubre de 1967, su 4rea continen 
tal se aument6 con rn4s de 300 hect4reas al ser de= 
vueltas por Estados unidos de Norte Am~rica la Zo
na del Chamiza!. 

En 1968, se promulg~ un decreto que declar6 -
mar territorial Mexicano a la parte del Golfo de -
California que se encuentra al norte de la cadena 
de islas formada por las de Tibur6n, San Esteban y 
San Lorenzo. 

En 1969, los gobiernos de M~xico y Estados 
~nidos de Norte Am~rica aprobaron el acta redacta
da por la ~omisidn Internacional de Límites y -
Aguas de los países, en la que se reconoce la eli
minaci6n de 19 bancos cortados desde hace muchos -
años por el movimiento del Rio Bravo1 mediante ta-
les eliminaciones, formuladas, pasaron a ser terri 
torio de México 15 porciones de terreno cuya super 

; ficie total es de 689. 57 hect~reas y se han recono 
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cido como territorio de los Estados Unidos de Norte 
Am~rica, 4 porciones de terreno con una superficie
de 182.05 hect~reas de superficie total. 

M~xico posee dos clases de fronteras: políti-
cas y na tura les • 

Las primeras están formadas por la frontera 
norte (Estados Unidos), con una extensi6n de: - - -
3,125.3 kil6metros, a todo lo largo de la frontera 
al sureste, con Guatemala con una extensi6n de 962-
kil6metros y, con Belice, con 259.2 kil6metros. 

Las segundas, o sean las naturales, formados -
por los litorales del Atl~ntico (Golfo de México y 
Mar de las Antillas), y la del Pac!fico con una ex= 
tensi6n de 7, 14 7 kil6metros, que corresponde al - -
Océano Pacífico y Golfo de California, esto quiere 
decir que los litorales de M~xico tienen una exten= 
si~n de m~s de 9,903 kil6metros, lo que equivale a 
un kil6metro de litoral por cada 250 kil6metros cua 
drados de superficie. 

La hidrografía. Los r!os más numerosos se en-
cuentran situados en la vertiente del Golfo de M~xi 
co y en la del Oc~ano Pacífico: la diferencia de nf 
veles entre la altiplanicie y las costas, hacen que 
sean cortos, de cursos r~pidos e impetuoso, lo cual 
impide la navegaci6n pero constituye una riqueza PQ 
tencial para la producci6n de energ!a el~ctrica, pe 
ro hay algunas vertientes del Golfo que s! son fave 
rables para la navegaci~n. 

En la altiplanicie se forman r!os interiores -
que no van a desembocar al mar, también posee algu
nos lagos y lagunas naturales, que han disminuído -
su caudal de agua notablemente a través del tiempo, 
en la actualidad se han creado lagos artificiales -
en los vasos de las presas, lo cual significa que a 
excepci6n de Chapala, los grandes depósitos de este 
tipo se encuentran ahora al sur; Infiernillo en el 
este; Malpaso en el norte y e1 noroeste, sobre el -
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Bravo: el Yaqui, el Fuerte, el Alto Nazas: pero en 
lo que corresponde a nuestro territorio ~rido y se~ 
mi-4rido, el problema de utilizaci6n de aguas subte 
rr4neas es b~sico, tanto para la agricultura, como 
para el consumo diario de la poblaci6n. • 

Clima: la Reptiblica Mexicana posee todos los -
climas que hay en el mundo, por su posicidn geogr4-
fica est4 colocada entre la zona templada y la zona 
caliente, sin embargo, la misma irregularidad en el 
suelo, la variada disposici6n é~e la tierra, la abun 
dancia o escasez de lluvias dan lugar a una gran va 
riedad de climas, as! tenemos que en la zona norte~ 
es semides,rtico, con grandes diferencias de tempe
raturas, lluvias irregulares y escasas1 este aspec
to es propio de la mayor parte de los Estados del -
Norte de la RepOblica con pequeñas excepciones como 
el Oeste y el Sur de los Estados de Chihuahua y Du
rango, parte de Tamaulipas y Oriente de San Luis Po 
tos!. La zona del Golfo, se divide en dos regio- = 
nes: La primera que comprende Veracruz y Tabasco en 
donde el clima es hCunedo, con lluvias regulares que 
var!an entre ciento cincuenta y doscientos cincuen
ta centtmetros anuales. La segunda regi6n que com-
prende, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, con un cli 
ma con temperatura rn4s elevada que la anterior, las 
lluvias disminuyen a niveles entre ochenta y ciento 
cincuenta centímetros. En Baja California y Norte -
de Sonora el clima es caluroso: en la zona del Pac! 
fico del Sur tiene un clima c~lido, con lluvias coro 
prendidas entre los ochenta y ciento cincuenta cen= 
t!me tras anuales en las costas y al subir la ver- -
tiende las lluvias disminuyen hasta llegar a los 
cincuenta y ochenta centímetros. Algunos lugares, -
como Chiapas, tienen lluvias abundantes que llegan 
hasta doscientos cincuenta y quinientos centímetros 
anuales. 

La altiplanicie ocupa algunas ~reas tropicales 
en los Estados de Jalisco y Michoac~n¡ tienen una -
temperatura templada y regular, con lluvias de cin
'cuenta y ochenta centtmetros anuales. 
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~ Las cuencas principale~ son: La de Lerma, Cha-L pala, P~nuco y la de 1 Va lle de M~xico. 

, El clima de M~xico tiene una gran significa- -
f'Ci6n en las actividades econt5micas de los grupos hu 
'e manos y de su propia estabilidad, influye en la - = 

agricultura, en la ganader!a, en la explotaci~n fo
restal y en la industria de Transformaci6n, ya que 
necesitan cada vez mayor volumen de agua. Las llu-= 
vias influyen sobre el estado de las comunicaciones 
e indirectamente sobre el desarrollo del comercio. 

En Mdxico, un 60.7% del territorio es de clima 
seco, 26.2% de car4cter ten¡>lado y 13.1%, tropical 

··. lluviosor en el conjunto Nacional, sdlo ese 13% tie 
ne lluvias abundantes en diversas estaciones del 
año. 

Suelo: En México se encuentran pr4cticamente -
todos los suelos existentes en el mundo, aunque es 

: conveniente advertir que los factores geogr4ficos -
·otorgan caracteres espec!ficos a nuestro suelo, dis 
•.·.tintos de los similares en otros pafses: 

El tipo de suelos de México son los siguien- -
tes: 

..• TIPO DE SUELOS Kms2-• 

Grises y Rojos desérticos •••.•••.••••••••• 341,035 
::.Castaños •••••..•••.•••.•.•••.•••.•••..•••• 325,084 
:. Negros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 300, 518 
:·Pradera................................... 107 ,597 
"'-.Renzina ••••••••..••••••••••••••••••••••••• 92,147 
'Rojos Later.fticos...... •••••••••.••••••••• 73,433 
, Tierra-Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 818 
, Gley. . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . 66 , 566 

1.385,198 
1Terrenos montañosos con pendientes 
{ .. C:ie ~s de 25% . •...••.••••••••••••••••••••• 578,692 

Total ••• 1.963,890 
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Este cuadro de distribuci6n de los suelos na-
cionales, fu~ el último que se present~ en 1960. 

A lo largo de la zona tropical del país, se en 
cuentran los tipos de suelo, laterlticos terrasola; 
tarnbi~n existen suelos podz~licos en las Areas fo-
restales de la región templada. 

Los pedocales (negros, castaños, caf~s y des~r 
ticos}, que se presentan en las llanuras del norte
y en las depresiones semisecas del pata, constitu-= 
yen buena parte de los suelos mAs utilizados para -
fines agr!colas mediante el sistema de riego. 

Los suelos tropicales, los templados ht'.imedos y 
los pedocales en sus ~reas de confluencia, forman -
suelos de tipo complejo. 

Los suelos azonales, pantanosos, corno los de -
gley, se localizan en gran parte de Tabasco y Campe 
che. Las dunas s6lo se encuentran en algunas regio= 
nes desérticas del norte y en lugares de escasa ex
tensi6n, pr6ximos a playas azotadas por vientos. Su 
formaci6n es e6lica. 

En las zonas ~ridas del Norte de M~xico y en -
las altiplanicies, los suelos son poco apropiados -
para la agricultura, debido a la casi carencia de -
humus, en cambio, sostienen una cubierta vegetal 
herb~cea o de xer6filas que permite sustentar una -
ganader!a extensiva. 

En las planicies costeras, dentro de la zona -
tropica 1, e 1 terreno es, generalmente, de buena ca
lidad, profundo, virgen y en gran parte cubierto de 
vegetaci6n selv~tica. Si ésta se desmonta los terre 
nos, por la acci~n de la intemperie, pierden al po=
co tiempo sus cualidades. Una e>ecepci6n la represen 
ta la Pen.ínsula de Yucatán, que casi carece de sue=-

BASSOLS BATALLA ANGEL, Recursos Naturales, M~xico,-
1967, P. 161. 
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lo agr!cola, salvo para plantas regionales: hene- -
quén, ma!z, c!tricos y s6lo existen bosques donde -
el suelo no ha sido erosionado. Adem4s buena parte 
de las planicies costeras tropicales, como las de = 
Veracruz, Tabasco y Chiapas, requieren labores de -
drenaje para su empleo agrícola. En la Planicie cos 
tera ne4rtica, sobre todo en el noroeste, existen = 
aluviones profundos y f~rtiles, pero en este caso -
el factor limitativo es el riego. 

En los altiplanos, la mayor parte de los sue-
los son muy delgados es decir, de poca profundidad 
y han sido objeto de explotaci6n tan intensivo en = 
monocultivos que casi se han agotado sus fertilizan 
tes naturales; también el desmonte o el barbecho = 
han dejado sin protecci6n la superficie y en las la 
deras han provocado la destrucci6n del suelo por la 
erosi6n. 

La superficie total de nuestro territorio es -
de 1,973,679 lil6metros cuadrados; de ellos, sdlo -
se consideran de labor 29 millones que representan 
m4s o menos el 14.9% de la extensi6n total, pero no 
todas estas tierras se cultivan pues los agriculto
res dejan en barbecho o descanso buena parte de - -
ellas y solamente cerca de 23.8 millones de hect~-
reas de tierras permanentemente cultivables, esta-
han en explotacidn en 1970. Ahora bien, se conside
ran cono tierras de labor, las de temporal, las de 
riego, y las de Jugo o Humedad. Las m~s abundantes 
siguen siendo las de temporal,que alcanzan el 75.9\J 
continOan en orden de importancia las de riego, con 
20.2% y las de jugo o humedad, con J.9%; estas tie
rras de jugo o humedad son m~s propicias para la 
agricultura, pero por desgracia ~sta calidad de tie 
rras es muy reducida. 

La mayor porci6n de tierras laborales se encuen 
tran en la zona centro y en la zona norte; de menor 
importancia son las zonas del Pacífico y la Penlnsu 
lar. 

..-.· 
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En términos generales, las condiciones climato 
16gicas y el suelo, son las condiciones que el horn= 
bre selecciona para desarrollar su vida. Estos fac 
tores han influido notablemente en la forma de vi-= 
vienda o viviendas, tanto en los materiales utiliza 
dos para su construcci6n, como en la distribuci6n = 
de las viviendas dentro del conjunto urbano o rural. 
S6lo as1 se puede comprender el bosquejo hist6rico 
de la habitaci6n que nos ocupa y aunque sea difícil 
de explicar y de precisar los materiales que se uti 
lizan para la construcci6n de los diferentes tipos
de habitaci6n en M~xico, generalmente eran de ado-= 
be, pedazos de tablas o bien de ramas de ~rboles s~ 
gGn la re9i6n del pa!s, tanto en la zona urbana y -
la rural. 

Posteriormente se utiliza la piedra para la 
formaci6n de los muros, primero sobrepuestas y des
pu~s unidas con barro, aclaro que las piedras eran_ 
aprovechadas en su estado natural, es decir, que no 
se part!an las grandes rocas para obtener elementos 
constructivos ~s adecuados; para los techos comen
zaron a utilizar la viga o polines. 

Estas habitaciones por lo general eran chicas, 
carentes de toda ventilaci6n con pisos de tierra, -
en donde la promiscuidad y la falta de higiene era 
total y absoluta. 

Todas estas habitaciones eran como improvisa-
das y estaban construtdas como ya lo hicimos notar, 
con los m~s increibles e inadecuados materiales, ca 
da casa (choza, habitaci6n), constaba de un solo -
cuarto en el cual dorm1an sus moradores, naturalmen 
te en el suelo toda la familia y dentro del cual se 
cocinaba la mayor parte del año. 

Este tipo de casa corresponde a un ciclo econ6 
mico apoyado fundamentalmente, en la agricultura. = 
Diseminadas en las extensas llanuras, había agrupa
miento de casas en torno a las cuales se ubican los 
fundos de explotación de las riquezas naturales, es 
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tos agrupamientos o concentraciones de núcleos de -
población obedecen casi siempre a la proximidad de 
v!as naturales de cornunicaci6n. -

Actualmente por lo que toca a la construcci6n 
de nivel superior al medio, ya que no s6lo se re- = 
suelven las necesidades habitacionales primitivas,
sino que introduce otros eler~ntos cuya funci6n con 
siste en proporcionar una mayor comodidad y en algÜ 
nos casos se limitan a lo decorativo, come) en el ca 
so de los ladrillos esmaltados, los granitos, m4rm0' 
les y las maderas preciosas. Y ast los factores -
del medio 9eogr4f ico dan la pauta para la edi fJca-
cidn de las casas habitaci6n, así como el ~rea habi 
table, las v!as de iluminaci~n y ventilaci6n, as! = 
como las zonas de produccH5n de recursos naturales 
de industrializaci6n, de circulaci6n, de distribu-= 
cidn y de consumo. 

BASSOLS BATALLA ANGEL, Recursos Naturales (Clima, -
Agua, Suelo), México, 1967. 
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b}.- LA HABITACION URBANA: 

Para poder entender la dinámica actual del pro 
ceso de la habitaci6n en M~xico debemos conocer los 
datos rn~s recientes que han dado impulso a la habi
taci6n urbana1 como lo es, el proceso de urbaniza-
cidn. 

Los cambios en la estructura econ6mica y so- -
cial de la d~cada de 1920 a 1930, como resultado 
del movimiento revolucionario de 1910, sentaron las 
bases de la cuantiosa migraci6n del campo a las ciu 
dades. 

En la última parte de la d~cada de 1930 a 1940 
empezaron a intensificarse las corrientes migrato-
rias a la ciudad de México y a las ciudades del nor 
te del pats, dando lugar as! al inicio de la urbani 
zaci6n m~s rápida registrada en ~xico. 

Otros hechos significativos para la industria
lizaci6n y desarrollo social y econdmico de M~xico, 
ocurrieron sirnult~neamente al proceso migratorio 
antes mencionado y, en parte importante, fueron con 
dicionantes impulsores de1 mismo: La expropiaci6n
petrolera, la creación de organismos financieros de 
desarrollo de car~cter estatal, la construcci6n de 
carreteras troncales y obras hidr~ulicas, la segun= 
da guerra mundial, etc. 

A grandes rasgos, el proceso de urbanizaci6n -
en M~xico en el periodo de 1940 a 1960 ha tenido en 
la correspondiente a nivel y ritmo de urbanizaci6n 
y a los cambios de las estructuras de las ciudades7" 
las siguientes caracterfsticas.1. 

"T:,L PERFIL DE MEXICO r;:; 19 80, Instituto de In-
vestigaciones Sociale.s de 1.a U .N .A.M., México, -
Siglo Veintiuno, Lditores, S. A., Segunda Edi
ción. 
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En 1910 México contaba con una poblaci6n urba
na de 3.9 millones de habitantes, distribu~da en 55 
localidades de 15,000 y m~s habitantes, dicha pobla 
ci6n representaba el 20% del total del pa!s lo cua! 
era una cifra muy baja aan para los patses de Amfri 
ca Latina, pues en aquel entonces, pa!ses como Ar-= 
gentina, Chile, Cuba, Panam~ y Uruguay, tenían m~s 
alto grado de urbanizaci6n. -

En 19~0 la poblaci6n urbana del pats ascendi6 
a 7.2 millones y el grado de urbanizaci6n aument~ a 
23.6%, el número de ciudades aumentes a 84, por lo_
que una parte del incremento de la población urbana 
se debiO al surgimiento de nuevas localidades que -
rebasaron el 11mite establecido de 15,000 habitan-
tes. Sin embargo, fue el crecimiento sin preceden-
tes de las principales ciudades del pats corno Mdxi
co, Guadalajara, Monterrey y algunas de las fron 
teras norte por rnigraci6n, crecimiento natural y ex 
pansi6n f1sica- lo que contribuyó fundamentalrnente
al aumento del grado de urbanizaci6n. -

Entre 1950 y 1960 la poblaci6n urbana se incre 
rnent6, en términos absolutos, en 5.5 millones de 
personas, con lo cual el total de la población resi 
dente en 123 centros urbanos ascendi6 a 12.7 millo= 
nes, o sea el 36.5% de la poblaci6n Nacional. 

Las cifras anteriores dan una primera idea, 
del nivel de urbanizaci6n del país por considerarse 
necesario incluir además de la proporci6n urbana, -
la forma como ésta se encuentra concentrada en ciu
dades de distintos tarnaftos, basados en las hip6te-
sis de que las ciudades son mAs urbanas a medida 
que son mayores demogr~ficamente. 

El "índice de urbanizaci6n" formulado para el 
efecto, fué de 16.2 en 1940 y de 31.3 en 1960. Las
di ferencias en estos años entre el "grado y el índí 
ce de urbanización", indican, con mayor medula en -
19 4 O que pes e al s urg i míen to de un importan te núme -
ro de localidades urbanas, el peso de las grandes -
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ciudades del pa1s se ha dejado sentir cada vez con 
mayor fuerza. Esto también quiere decir que en el -
per!odo de 1940 a 1960 el nivel de urbanizaci6n del 
pa!s se debi<5 fundamentalmente a la concentraci6n -
de la poblaci6n urbana en unas cuantas ciudades. 

El ritmo de urbanizaci<5n del pa!s de 1940 a 
1960 destaca como uno de los rn~s r~pidos del mundo, 
superaóo en A~rica Latina s<5lo por Venezuela y Pe
r~, muy por encima de los que experimentaron pa!ses 
altamente urbanizados corno Inglaterra y Estados Uni 
dos de Norte ~rica y en general por el mundo con= 
siderado globalmente. 

La tasa de urbanizaci~n, definida coJOO el cre
cimiento geogr4fico anual del !ndice de urbaniza- -
ci<5n, ha sido aplicada para medir el ritmo con que 
el pa1s y las entidades federativas se urbanizaron: 
en las d~cadas de los cuarenta. La m4xima tasa que 
se considera que el pa!s pueda experimentar, 3.8%,= 
a partir de la cual disrninuy6 sustancialmente en 
los diez años siguientes hasta el 3.0%. Se conside
ra que ~sta importante reducci6n de la tasa obede-
ci6 principalmente a dos factores: 

1) .- El cambio en los componentes del creci- -
miento de la poblaci6n urbana y 

2) .- La modificaci6n de la estructura de ciuda 
des. 

El cambio de los componentes del crecimiento -
urbano puede verse en las siguientes cifras: Entre 
1940 y 1950 la poblaci6n urbana aument~ en tres mi= 
llones de habitantes, de los cuales 1.3 millones co 
rrespondieron al crecimiento natural (nacimientos,= 

. menos defunciones) y 1.7 millones al crecimiento so 
, cial, por lo que éste t'.il timo represent<5 m4s del 6&% 
del crecimiento total. En la siguiente d~cada el 
crecimiento urbano total de 4.9 millones de habitan 
tes se debi<5 fundamentalmente al crecimiento natu-= 

, . ral, el cua 1 represent6 m.1s de las dos terceras par 
'tes (3.1 millones de habitantes). -
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Lo anterior significa que las tasa~ de migra-
ci6n rural y urbana descendieron significativamente 
en la mayoría de los casos. En t~rrninos absolutos,
sin embargo, la migraci6n rural permaneci6 constan
temente, e incluso tuvo un ligero aumento. Solamen
te algunas ciudades de la frontera norte y los nue
vos centros regionales Guadalajara y Monterrey, si
guieron absorbiendo poblaci6n rural en tasas cada -
vez mayores • 

El hecho de que el crecimiento por rnigraci6n -
constituyera el factor m~s din~mico dió por resulta 
do que al bajar las tasas de migración se abatiese
la tasa de urbanización. 

La participaci6n de las ciudades de mayor tama 
ño, que influye directamente en el tndice de urbani 
zaci6n, aument6 sustancialmente de 1940 a 1960. Siñ 
embargo, aumento más r~pidamente en la primera d~ca 
da (40-50) y ~sto trajo como consecuencia que la = 
tasa de urbanización fuese más alta en este per!o-
do. En efecto se puede observar que en 1940 el por
centaje de poblaci6n que residía en localidades de 
más de 100,000 habitantes era de 11.9% y que para = 
1950 tal cifra había ascendido a 18.6%. En cambio,
entre 1950 y 1960 aquel porcentaje aurnent6 de 18.6% 
a 25.7% incremento mayor en términos absolutos res
pecto al de la d~cada anterior, pero mucho menor en 
términos relativos. 

Otro ~ngulo interesante del proceso de urbani
zaci6n en el período que venimos analizando es la -
disminuci6n de la preeminencia dernogr~fica de la , 
ci uaad de M~xico respecto al resto de las localida- . -~, 
des urbanas. En 1940 el índice de primacía de dos - ~~ 
ciudades de nuestro país era de 5.5 es decir que M~ '.i,:; 

x.i.co era seis veces y media m~s grande que la Ciud~ .~ 
de Guadalajara, que le seguía en tamaño en 1950, di 
cho indice aumentc'.5 a 7.2, lo cual se explica por 
qué las tasas de mi.graci6n fueron rn~s al tas para la 
d. udad de México. Pero en 1960 el .índice de prima-
e fa disminuy6 hasta un 6.1. ~sto se debió a que co-
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,, ya hemos visto las tasas de migración se reduje
n para la Ciudad de Ml!xico y aWllentaron para las 
}l.dades de Guadala jara y Monterrey. Los mismos movI 
'entos en escala m~s reducida se observaron en el 
~ice de primacía de otras ciudades. 

En cuanto al proceso regional de urbanizaci6n, 
se encontr6 un pa tr4'n de c.:omportamiento defini-

• Se di6 el caso de que a partir de un nivel de -
hanizaci6n bastante desigual entre las diversas -
tidades, se dieron durante el período de 1940 a -
60 tasas de urbanizaci6n también muy diferentes -

in que ésto quiera decir que haya habido alguna re 
áci6n entre el nivel inicial y la velocidad con =
lle se urbanizaron los estados de la frontera norte 
Jalisco, Morelos y México. Otras veces entidades 

e alto "nivel" registraron tambi~n tasas de urbani 
'aci6n elevadas como es el caso del Distrito Fede-=
al y Nuevo Le6n. 

'romando como base las cifras anteriores y tra
ando de formular una conclusi6n general se puede -

'ecir que el período de 1940 a 1950 contiene el pun 
.. o de inflexi6n en la curva de la urbani zaci6n de = 
léxico, puede decirse, en t~rminos generales, que -
todas las manifestaciones de la urbanizaci6n estu-
diadas -índice de urbanizaci6n, estructura de ciuda 
~es, tasa de crecimiento natural, social, etc.- - = 
muestran un cambio de tendencia entre la d~cada de 
~940-1950. Esta conclusi6n permite pensar, adem~s = 
;que de mantenerse la tendencia del proceso de urba
\ni zaci6n del período de 1950-1960 o sea de conti- -
;nuar desaceler~ndose, la estructura urbana de M~xi
{co cambiar!a definitivamente hacia un sistema de 
J:ci udades no preeminente, en el que el Area Urbana -
{de la Ciudad de M~xico (A.U.C.M.) tendría un predo
{minio demogr~fico y posiblemente social y econ6mico 
, inferior al actual y se formar!a para le lamente, una 
···red de ciudades de creciente interdependencia. 

preguntamos, cutil sertl el desarro-
que experimentará el país en los 
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años venideros, esto implica cierto grado de temeri 
dad, pues obtener a la ligera estos datos sin tener 
en cuenta o pasando por alto los posibles errores,
es inconveniente. No obstante el profesor N. Calder 
nos dice que la temeridad es justificada, pues "e>eis 
te la preocupaci6n creciente de que los cambios soñ 
hoy dta tan grandes que los pron6sticos promedio 
son un requisito indispensable para no dejarnos 
atropellar por el cambio".2 

hl crecimiento demogr~f ico del pats se ha cal
culado en base a las siguientes tendencias. 

A.- La urbani2aci6n del pa!s experimentar4 de 
1970 a 1980 una tasa de crecimiento menor a la de -
1950 a 1960 {3.0%). Esta disrninuci6n se producir4 -
a un ritmo mayor o igual al observado entre esta d~ 
cada y la anterior. Esta tendencia general se basa
en la desaceleraci6n que M~xico experiment6 en su = 
tasa de urbanizaci6n de 1940-1950 a 1950-1960 de 
1960-1970 (3.8%, 3.0%y 3.0%) y seg~n la cual, 1950 
marca el punto m~ximo de la tasa de urbanizaci6n = 
dando el comienzo a un per!odo de tasas decrecien-
tes. Se cree que esa tendencia se intensificar4 -
hasta 1980, o como m~ximo, sera equivalente a la 
disminuci6n operada entre las d~cadas mencionadas. 
A pesar de esta disminuci6n de la tasa de urbaniza= 
cidn el pa!s en 1980 ser~ predominantemente urbano, 
o sea tendr! m~s del 50% de su poblaci6n viviendo -
en localidades de 15,000 habitantes o m~s. 

B.- Lo que se formula a nivel nacional se re-
flejar~ en términos generales, a nivel regional. 
Así las regiones que se han venido urbanizando más 
rtípido lo seguir~n experimentando, pero con tasas = 
menores que las de 1.950-1960. Algo semejante ocurrí 
rti en las regiones de urbanización lenta o estable; 
las cuales mantendr~n esa si tuaci6n pero a una velo 
ci óad menor. 

2.- NJEGEL CALDER. El Mundo en 1894, Siglo XXI, Edi 
tores, S.A., México, 1967. 
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Las tendencias mencionadas se fundamentan b~si 
camente en los tres puntos siguientes: 

1.- El nivel de urbanizaci6n alcanzado por el 
pa!s en 1960 mediante alta según Breese y la rapi-= 
dez con que ~sta crecí~ en per!odo de 1940 a 1960,
hacen dif!cil suponer que puedan repetirse tasas de 
urbanizaci~n como las experimentadas a la fecha. De 
lo contrario, si M•xico sostuviera su velocidad - -
anual de urbanizaci~n igual a la de 1940-1950 (3.8%) 
o la de la d~cada siguiente (3.0%) implicaría que -
se alcanzar!an grados de urbanizaci6n aproximados -
del 80% en el primer caso y 62% en el segundo, que 
s~lo se dan en pa!ses altamente industrializados = 
como Inglaterra y Estados Unidos, lo cual en nues-
tro caso implicar!a una cat4strofe social de conse
cuencia tan graves como un monstruoso desempleo y -
un encarecimiento de la vida en gran escala, por el 
alza de los productos de campo provocada por la fal 
ta de mano de obra barata. Por lo dem4s no es posi= 
ble alcanzar niveles tan altos en tan poco tiempo. 

2.- A medida que el pats aumenta su nivel de -
urbanizaci~n, es menos probable que se sostengan in 
definidamente muy altas tasas de urbanizaci6n. Se = 
supone que a mayor poblaci~n rural, sujeta a igua-
les fuerzas de repulsi~n -atracci6n del campo y de 
la ciudad respectivamente, mayor ser~ la migraci6n
rural-urbana. -

En el caso que nos ocupa, M~xico, es necesario 
destacar la importancia predominante que el creci-
miento natural adquirí~ en el crecimiento urbano en 
la d~cada de 1950-1960. Este fendmeno, que confirma 
la tesis que sustenta K. Davis al respecto, es pro-
bable que se mantenga en el periodo 1970-1980 a pe
'sar de que la migracidn campo ciudad continGe ope--
rando a niveles absolutos semejantes o aGn mayor que 
los de la d~cada 1940-1950, se cree que las ciuda-
des seguir4n creciendo, bllsicamente en su mayorfa,
debido al crecimiento natural m~s que a su saldo ne 

. to migratorio, las ciudades importantes del norte = 
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de la Reptlblica y algunas del interior seguir~n - -
siendo casos especiales. 

A pesar de los decrecimientos que puedan ocu-
rr ir en la fecundidérl de 1975 en adelante, se estima 
que la población total del pa1s en 1980 oscilará en 
tre 71.9 a 73.6 millones de habitantes. Aunque todo 
nos hace pensar que es necesario hacer los c4lculos 
a la alta, debido a los progresos que en materia de 
difusi6n masiva de medidas de sanidad y profil4cti
cas ha adquirido el pats y la paulatina incorpora-
ción de la poblaci6n rural al r~gimen de seguridad 
social nacional, a la propia expansi6n de la urbani 
zaci6n y al hecho de que aGn no se ha observado niñ 
gún decrecimiento en la fecundidad. -

La migraci6n campo-ciudad seguir4 manifest4ndo 
se en volQmenes muy importantes en el futuro. Una = 
elevada tasa de crecimiento natural en las zonas 
agr!colas y el desarrollo desequilibrado aQn por pe 
rtodos de diez años. Mantener tales tasas significa 
r!a aumentar sustancialmente el volumen migratorio
de l campo a la ciudad o de las localidades mixtas a 
las urbanas, ya que la poblaci6n urbana de base que 
se considera es mayor cada vez. 

3.- El aumento registrado de 1960 a la fecha -
en la tasa de crecimiento natural, hace suponer 
que este componente siga teniendo en el pertodo de 
1970-1980 mayor importancia relativa en el incremeñ 
to de la poblaci6n urbana, tal como acontecí~ en la 
d~cada 1950-1960. Si por otro lado, se espera que -
el crecimiento natural de la poblaci6n urbana man-
tenga la tendencia observada de estar inversarnente
relacionada al tamaño de las ciudades y adem~s se -
prev~ una nayor concentraci6n de poblaci6n urbana -
en ciudades de mayor tamaño, es lógico pensar que -
ocurra una desaceleraci6n en el ritmo de la tasa de 
crecimiento de la población urbana con respecto a -
lu total. La proyecci6n de nivel de urbanización 
del país hasta 1980 depende de tres factores denomi 
nntlos condicionantes directos y que de hecho son 
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componentes del propio fen6meno: Crecimiento global 
de la población; migraci6n campo-ciudad, y expan- -
si~n ftsica de las ciudades. 

El crecimiento natural de la población influ
ye en el nivel de urbanizaci6n tanto a trav~s del -
crecimiento de la poblacidn urbana como tambi~n de 
la migracidn rural-urbana; de no ponerse en pr4cti= 
ca medidas que conduzcan a un aumento de la produc
cidn y productividad agropecuaria sin que provoque 
desplazamiento de poblaci6n rural por encima de los 
actuales volGmenes migratorios, la nueva generaci6n 
campesina considerablemente m~s influ!da de ideas,
valores y una forma de vida urbana a trav~s de la -
radio, televisidn y prensa, ast cono una mayor dis
ponibilidad de medios de comunicacidn y transporte, 
tendr4 mayores oportunidades para emigrar recorrien 
do cada vez distancias mayores y probablemente emi= 
gre en mayores cantidades que en la actualidad. En 
lo dicho anteriormente queda impl!cito que la migra 
ci~n campo-ciudad en el pertodo 1970-1980 estar4 sü 

·jeta a fuerzas de atraccH5n cada vez mayores de las 
, ciudades con respecto a las de repulsión del campo. 

Otro aspecto del fendmeno que interesa mencio
nar es la movilizaci~n de poblaci6n entre ciudades, 
esta migración interurbana tuvo la relativa impor-
tancia en el período 1940-1960, durante el cual se 
presentaron 30 y 39 casos de ciudades de rechazo, -
en la primera y segunda d~cadas de las que se com-
prenden respectivamente. Se puede asegurar que ta-
les saldos negativos migratorios tuvieron corno des
tino ciudades m3s grandes o bien con mayores y mejo 
res posibilidades de empleo. Tal fu~ la situaci6n = 
de la mayorta de los centros mineros del país o de 
ciudades como MArida, cuyo producto b'sico, el hene 
qut!n, hace tiempo que perdi6 terreno en el mercado = 
mundial. Este fendmeno seguir4 teniendo lugar en el 
futuro posiblemente a un grado igual que en las dl!
cadas mencionadas, previnit!ndose entonces una compe 
tencia ínter-urbana m4s intensa en vista del aumen= 
to en el nGmero de ciudades y de la menor distancia 
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entre unas y otras especialmente en el centro del -
pats. 

Otro elemento que afectar& la tasa migratoria 
del campo a la ciudad de ~xico, es la disminuci~n
del movimiento de braceros a los Estados Unidos. ne 
bido a que las causas que originan esta migraci6n = 
han seguido operando, es factible pensar que tales 
corrientes migratorias hacia el exterior buscaran = 
acomodo en el interior del pats. 

Loa factores mencionados y otros de menos im-
por tancia intervendr4n en el fenómeno migratorio de 
M•xtco hasta 1980 por lo cual es diffcil y complejo 
prever su volumen y mas aGn la direcci6n de tales -
corrientes. Lo Onico que podemos asegurar con cier
to grado de certeza es que los movimientos migrato
rios del campo a la ciudad y entre ciudades continua 
ran y ea posible que loa vole2menes migratorios supe 
ren a los observados hasta la fecha, pero a pesar = 
de ello tendr4n menor peso relativo en el crecimien 
to de la poblaci6n urbana del pa!s y de la mayorfa
de ·sus re9ion~s. -. ~·, . . 

El aumen~o y crecimiento concentraci6n de po-
blaci6n urbana en el pa!s provocara un awnento sus
tancial en las necesidades de infraestructura urba
na, vivienda, terrenos para la construcci6n de es-
cuelas, mercados, transporte, en ftn, ciudades nue
vas como las existentes teqútlr=ir4n estos satis facto
res para poder subsistir o crecer y desarrollarse -
y, de este modo intentar satisfacer demandas econd
micas, culturales, sociales y poltticas, -que indu
dablemente p~antear4n sus habitantes en un futuro -
cercano. 
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e).- LA HABITACION RURAL: 

Los recursos mexicanos y el paisaje rural se -
encuentran y se desarrollan en 1 mi116n 690 kil6me
tros cuadrados, donde los factores y elementos cli
matol69icos y accidentes geogr4ficos, le dan la pre 
sencia de grandes y pequeñas planicies, cubiertos = 
con gran variedad de vegetales, que van desde pasti 
zalea ralos, hasta los bosques y selvas impenetra-= 
bles; su intrincado perfil orogr4fico, de menos o,
hasta alturas de 4,558 y 5,700 metros sobre el ni-
vel del mar, de los picos nevados (Xinant,catl y Ci 
tlaltfpetl) en el que reina el clima fr!o; y la va= 
riabilidad extreJOOsa de la temperatura de sus de- -
siertos. Lo complementan la existencia de una diver 
sidad de especies zool6gicas y bot4nicas, la de co= 
rrientes fluviales de diversas magnitudes que reco
rren diferentes direcciones del pafs, y los dep6si
tos de agua que constituyen sus lagos, manantiales 
y presas. 

Se puede decir que integran el panorama me>d.ca 
no, sus recursos de montañas, tierras, ~rboles, - = 
r!os, lagos, llanuras y valles cubiertos de plantas 
y animales; los desiertos que destacan la ·aridez 
del pats, y el hombre del agro nacional que se en-
cuentra en su centro, el campo es lo que entraña lo 
rural, o sea en el que el individuo tiene y siente 
a la naturaleza y sus relaciones con ella le permi= 
ten obtener los medios de existencia, no siempre 
pr6diga, pues en la derrama desigual de sus dones,
crea regiones de cielos, tierras y climas buenos, -
donde la vida humana lo es con menos privaciones, -
as! como otras en las cuales el esfuerzo se multi-
plica para la subsistencia. Este hecho genera la 
profunda diferenciaci6n entre los afortunados, que 
disfrutan de lo m~s y los desheredados que tienen = 
apenas lo menos. 

El t~rmino rural, independientemente de la con 
notaci6n estricta que se le ha dado, tiene de acuer 
do a los fines y prop6sitos a que se le somete, de= 
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finiciones diversas, generalmente atentas al manejo 
de criterios cuantitativos, es decir, que a las co
munidades campesinas se les distingue por el n6mero 
de habitantes. En algunos paises europeos, se cono
cen localidades rurales hasta de 10,000, en Centro 
y Sudamérica se les caracteriza conv tales a las -
que fluct~an entre 5 y 10 mil individuos. 

En México, el término rural, que se usa para -
el levantamiento del censo de poblacic'.5n, considera 
así a todas las comunidades que tienen hasta 2,500-
hombres; criter.io atributivo que como cualquier - -
otro, solamente sirve para observar la reducci~n, 
lógica por dem~s, del pueblo agrario y el aumento 
de la urbe, el Instituto Nacional de la Vivienda, 
por medios cualitativos principalmente, sin dejar 
de considerar un na.mero, define como localidad ru-
ral a cualquiera que con un m4ximo de 7,999 habitan 
tes, se encuentra dentro de un municipio, donde mAs 
del 80% de su población econ6micarnente activa, est4 
dedicada a las tareas primarias, carentes de servi
cios de urbanizaci6n, o bien que son deficientes. 

Para los Economistas, Ingenieros, Arquitectos, 
M~dicos, Licenciados en Trabajo Social, Licenciados 
en Derecho y otros, el concepto de lo rural ha de 
tener un sentido más vasto, que contenga factores -
vinculados al desarrollo económico del pats, a la -
forma y espacios del habitat, y a todo lo necesario 
para el saneamiento de la comunidad. 

En 11,695 comunidades, permiti6 señalar que 
los elementos que definen el ámbi.to rtistico nacio-
nal, son los bajos ingresos procedentes de las acti 
vidades primarias, casi siempre inferiores a las 
que originan las secundarias y terciarias; las ca-
racter!sticas constructivas de sus moradas, grados 
culturales, la deficiencia de los servicios de agu~ 
potable, drenaje, electricidad, etc. Ello permite -
afirmar que el hombre vive en estos agrupamientos,
como efecto de las causales expresadas, constltuyen 
do las áreas donde se ensa~an las carencias, una -
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realidad que pone de manifiesto la marginalidad eco 
n6mica y social de la mayoría de sus moradores.3. -

Nuestra poblaci6n rural, vive en contacto di-
recto con la tierra, escenario en que tiene lugar -
la vida rural, en donde se obtienen logros casi ini 
cuos en la agricultura, la ganadería, la silvicultÜ 
ra y la pesca. -

Las comunidades rurales se constituyen, por lo 
regular, por campesinos con predominio de indtgenas 
poseedores de pequeños bienes comunales, o simple-
mente son ejidatarios cuyo nivel educativo es baj1-
simo. 

En 1967, la poblaci~n rural de M~xico, se en-
conti·aba distribu!da en 144,803 localidades (duran
te el perfodo de 1960 a 1967 se supuso que no se 
crearon otras), de las que 138,161 correspondfan a 
nGcleos no ejidales y 6,642 a ejidales. De el total 
el 91.9% perteneci6 a poblados que tentan hasta 499 
habitantes, el 7.6% a los de 500 a 2,500 personas y 
el 0.5% fu~ para los de 2,501 a 7,999 individuos1 -
qued6 asentado al analizar el aspecto demogr4fico,
habitaban 22,278.016 personas, de las cuales el -
87.3% se encontraba en grupos no ejidales y el -
12.7% en ejidos.4. 

Las localidades m~s numerosas son las que tie
nen hasta 499 personas, sin embargo, por el ntirnero 
de habitantes, sobresalen los de 500 a 2500 indivi= 
duos, que absorben el 48.9% del total de la pobla-
ci6n. 

Reviste inter~s señalar que las 11,695 comuni
dades de 500 a 7,999 personas, ocupan una extensi6n 
del orden de 1,078 kil~metros cuadrados, que siqni-

3.- INVESTIGACION REALIZADA POR EL I.N.V., ~xico,-
1969. 

4 .- INVES'l'IGACION REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIO
NAL DE LA VIVIENDA, ~xico, 1969. j 

. 
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fica apenas el 1% de la superficie territorial na-
cional. 

La población de 500 a 3,500 habitantes, repre
sentan el 97.2% del ntbnero de localidades, el 87.7% 
de la poblaci6n y el 88.0% del 4rea construtda de -
las viviendas1 mientras que las de 3,501 a 7,999 
s6lo significan el 2.8%, 12.3% y 12.0% del total de 
localidades, del naitlero de habitantes y de la super 
ficie, respectivamente. -

Por lo que se refiere a los servicios pQblicos, 
se puede afirmar que la mayoría de las localidades 
rurales (11,356 de 500 a J,500 habitantes) carece = 
de los m4s indispensables, bienes para vivir como -
son: agua, drenaje, electricidad, transporte y comu 
nicaciones; circunstancias, que hace de los pobla-= 
dores de estas 4reas, v!ctimas de Wl nivel de vida 
m4s bajo que el de los grupos urbanos. 
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Í POBLACION Y AREA CONSTRUIDA DE LAS VIVIENDAS ZN LOCALIDADES RUIU\LEf. DE 
500 A 7,999 HABITANTES EN 1967. 

:GRUl'OI DE ~ALIDADES LOCALli.ou POILACIOll ADA COllSTMJim 
1111•• de - IUlea de •tro• 
babitantff. cuadrado• 

'-.l& 500 • 1,000 hal:I•· 7,011 •.to2 21,110 
'de 1,001 • 1,500 hüa. 2,351 2.152 12,222 
;• 

~,-. 1,501 • a,ooo bü•. l,OH 1.111 1, tll 

f• 2,001 • a,500 hü•. "' 1.211 5,212 

• 2,501 • J,000 hüa. 115 501 2.122 
:.; ,._ 

J,001 • J,500 ham. 1'2 "º 1,926 

~ J,501 • '·ººº hma. 8J 309 1,211 

~ •,ooi • ,,500 hü•. 75 317 1,lJo· 
¡;· • 

... • ,501 • 5,000 baba. 49 23l 971 
"' . .-.s,001 • 5,500 hma. 33 173 723 

~ 5,501 • '·ººº bab•. 35 200 "º .. 1,001 
., 

a 6,500 hab•. 23 144 '°º ._-

• 1,501 • 7,000 hab•. 16 107 us 
:. 7,001 • 7,500 hab•. 13 H JU !L . 

de 7,501 • 7,999 hab•. 10 78 323 
f::(. 
:t,· TO TA L 11.693 13,518 58,362 ~·. ' 
,~; 
"·.· 
~:' ...... C.IUIO• Gemral•• de Poblaci8n d• 1150 y de 1960, Direc::--
:L":''- ciCSn de PlaneaciCSn del ln•tituto llacional de la Vivienda.· 
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En 1967, se cree que había en el medio rural,-
3,819,802 viviendas, que representaban del total na 
cional el 51.3%, constru!das en su mayor!a de ado-= 
be, bara y madera: de ah! el 88.9% lo estaba forma
do por casas de uno y dos cuartos, con un grado de 
hacinamiento de cuatro personas por pieza. En lo -
referente a la cocina, Qnicamente en el 77.3% se en 
contraba separada de los dormitorios, el combuati-= 
ble caracterfstico -la leña- era utilizado en el -
88.S• de las noradas: y por rtltimo, el 70% las ocu
paban sus propietarios y el resto inquilinos. 

Las casas adolec!an de la falta de servicio•: 
baños con regadera, drenaje, letrinas, luz el,ctri
ca y agua potable instalada: las que con relaci6n -
al total de viviendas rurales, representaban el - -
95•, 93t, 92•, 73% y 41• respectivamente. 

Respecto al estado ffsico de las viviendas, -
qued6 asentado en el 52.3% los muros se encontraban 
en estado ruinoso, y en las mismas co~diciones el -
57.5% de los techos. En cuanto a pisos, el 12.7% de 
fectuosos, el 52.2% de tierra y el 35.1% en buen ei 
tado. En el aspecto de ilwninaci6n y ventilaci6n, : 
es notable el hecho de que el 59.0t de las vivien-
das carecían de ventanas, con los consiguientes - -
efectos negativos sobre la higiene y la salud de 8\IB 
moradores. 

En México el 88% de las casas campesinas son -
de uno y dos cuartos. Encuestas del Instituto Nacio 
nal de la Vivienda e Investigaciones de la Secreta= 
rta de Salubridad y Asistencia, estiman que 6ste 
por ciento de viviendas tienen una superficie de 
alrededor de 25 metros cuadrados. Al respecto estas 
habitaciones alojan cinco o mas personas y varios -
animales. Cabe mencionar que las familias en estas 
•reas, guardan instrumentos de trabajo y las utili= 
zan coJOO almac~n de productos agrícolas. Por lo re
gular, las paredes no tienen revoque o aplanado, 
los techos ya sean planos o inclinados, son de te-
rrado, zacate o palma y el piso en su gran rnayorta_ 



30 

es de tierra. 

Sin embargo, no puede hablarse de un tipo Oni
co de vivienda rural en el pafs, pues hay una varie 
dad de climas y distintos materiales de construc- = 
ci6n, independientemente de los modos particulares 
de vida de los pueblos. -

A la falta de servicios urbanos, agua potable, 
drenaje, luz el~ctrica (señalados por las encuestas 
realizadas por el I. N. V.) , tambi.Sn se agregan las 
carencias de habitaci6n como resultado del creci- -
miento de la población, el grado de hacinamiento, -
el uso de materiales deleznables y de un nQmero me
nor de construcciones de casas nuevas con relaci6n 
a la necesidad. 

La urgencia acumulada de viviendas, en el 4mbi 
to rural, se estima en 1.369,210 unidades, que sig
nifican el 49.5% del d~ficit nacional. 

La agudeza del problema habitacional se maní-
fiesta en la escasez de casas de dos cuartos dormi
torios, que son del orden de 974,439, y que repre-
sentan el 71.2%. Las moradas de cuatro cuartos s6lo 
dan el 28.8%. 

La poblaci6n que no tiene habitaci6n adecuada 
(7.588,108 individuos) significa el 34.1% en el ~m= 
bito campesino. De ella, o sea la que requiere ser 
beneficiada, el mayor namero se encuentra en las fa 
mili.as de 5, 6, 7, 8 y 9 miembros, representando el 
53.9%. 

Los estados que sufnin este impacto por falta 
de casas son Veracrnz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, ~ 
xico, Michoac~n y Chiapas, que en conjunto absor- = 
bían y absorben el 50.2% deJ déficit campesino. Asf 
gi.ie la carencia de habitaciones se haya concentrada 
en las regiones Central, Golfo Itsmica, Pacffico 
Sur y Altiplano, con porcentaJe del 87.8%, lo cual 
SR debe en gran parte, a la densidad de poblaci6n y 
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al número de localidades que existen en estas regi~ 
nes.5 

Concomitante a los efectos de esta concentra-
ción humana, se suman los ocasionados por la limita 
ci6n de ingresos, d!as sin trabajo, falta de servi= 
cios urbanos y educaci6n. Todos o algunos de estos 
fenómenos, han originado movimientos migratorios -
del campo a la ciudad con el prop6sito de buscar 
nuevas y mayores oportunidades de trabajo, educa- -
ci6n, comercio, transporte, casa habitacional, etc. 
que tiendan a elevar el nivel de vida personal y a 
mejorar el ambiente social de la familia. 

Al salir el campesino m~s inquieto, ambicioso, 
dinámico o preparado, se pierden valiosos elementos 
de trabajo, que van a engrosar las filas de los - -
eventuales, aumentando las necesidades en la ciudad, 
y disminuyendo la fuerza econ6micamente activa ru-
ral. 

Estas salidas, tambi~n han determinado que el 
déficit de casas habitaci6n para la familia campesi 
na, haya permanecido en los últimos años m4s o me-= 
nos con el mismo nivel. Otro de los problemas b~si-

. cos de las comunidades radica en mejorar las condi
ciones econ6micas y existentes, estableciendo bases 
de seguridad para el trabajo y haciendo que se desa 
rrolle en un clima de sanidad, a fin de lograr la ~ 
estabilidad y aumento de la productividad familiar 
campesina. 

5 .- INVES'I'IGACION REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIO
NAL DE LA VIVIENDA, México, 1969. 



II.- LA HABITACION PROBLEMA ECONOMICO SOCIAL. 

a) • - CRECIMIENTO DEMOGRAFICO. 
b) .- CENTRALIZACION URBANA 
e).- POLITICA HABITACIONAL. 

a).- CRECIMIENTO DEMOG.RAFICO. 

32 

Los Problemas Dernogr~ficos m.!s importantes de 
M~xico se dividen en dos clases: Los que derivan -
del crecimiento acelerado de 1a poblaci6n y los re
sultantes de factores hist6rícos, econ6micos, socia 
les y poltticos, que han determinado la evoluci6n
y las caracter!sticas de la poblaci6n mexicana. 

La mayor parte de los problemas demogrAficos -
de esta segunda clase se relaciona con caracteristi 
cas de la estructura econ6mica y social de la pobla 
ci6n urbana y rural corno analfabetismo, pir~rnide de 
edades, lenguas ind!genas, modalidades de los siste 
mas de cultivo de la tierra y de las dem~s activida 
des econ6rnicas, habitaci6n, organizaci6n familiar y 
distribuci6n del ingreso y de la poblaci~n. 

La poblaci6n nacional tiene una tasa muy alta 
de cree irnien to anual, y es una de las m!s elevadas -
del mundo; la cifra de la poblacH5n naciona1 de - -
4.83 miles de millones de habitantes, en 1970, no -
es en s! mismo elevada en funci~n de los recursos -
naturales y de los niveles de técnica disponible; -
sin eriibargo, en algunas zonas del país la poblaci~n 
creciente presiona sobre :os bajos niveles promedio 
de productividad agr1cola y de vacíos sectores de -
la p.roducci6n industrial y en e 1 conjunto de la Re
púb U.ca, sobre la insuficiente fo rmaci6n de capi ta
les. 

En una cifra demográfica que en función de los 
recursos naturales y económicos propios, de las téc 
nicas productivas que se pueden aplicar en la actua 
l.idad, así como de .la adelantada. unidad del país -
que se expresa en sus tradiciones, en s11 historia,-
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en la Lengua Nacional, en la Conciencia Nacional 
formada a trav~s de la guerra de la Independencia,
de la guerra de Reforma y de la Revoluci~n Mexica-
na, es compatible con una primera etapa de desarro
llo moderno de una naci6n pacífica de dimensiones -
medianas que, por circunstancias bien conocidas, no 
destina una gran parte de su ingreso nacional a gas 
tos militares y en cambio dedica la m!s alta propor 
ci~n del presupuesto ordinario del gobierno federaT 
a la educacidn y parte importante del gasto pablico 
a obras de infraestructura y a tnversiones di ·cectas 
o indirectamente productivas. 

Tampoco la densidad general de poblaci6n (24.6 
habitantes por kildmetro cuadrado), constituye pro
blemas demogr~ficos adn cuando el increrrento desme
surado de la poblaci~n del Distrito Federal genera 
graves problemas econdmicos y sociales, as1 como -
obat&culos para el desarrollo industrial de otras -
regiones del pats. 

Estos tienden a ser superados mediante estímu
los al desarrollo de otras áreas como las de Guada
lajara, Monterrey, el Baj!o, Puebla, parte de Vera
cruz y de algunas regiones del norte y del sureste. 

La reforma agraria ha arraigado, en las zonas 
en que ha tenido buenos o medianos resultados, a la 
poblaci6n rural y en donde los resultados han sido 
desfavorables por la muy mala calidad de las tierr~ 
y otras causas, ha estimulado el "Bracerismo" a los 
Estados Unidos y las migraciones hacia otras 4reas 
rurales y hacia el Distrito Federal y las ciudades
mayores. Adem4s de los RDvimientos estacionales in= 
ternos de mano de obra asalariada agrícola, en los 

:;dltimos decenios se ha desarrollado en M~xico una = 
(agricultura sobre todo algod~n que se desplaza de -
\f unas 4reas a otras por elevacidn de costos de cul ti 
Lvo resultantes de menores rendimientos y, sobre to= 
'do, de mayores gastos unitarios en el control de 
plagas, etc. Los grupos indfgenas presentan poca ~ 
vilidad geogr.!lfica y los esfuerzos que ha hecho pa-
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ra modernizar sus condiciones materiales y cultura
les, han alcanzado buenos resultados, en parte con
trarrestados por el aumento m~s r&pido de los gru-
pos indrgenas y por la baja de su mortalidad, aGn -
cuando las tasas de ~sta en muchas 4reas son mayo-
res que las tasas de mortalidad general del pafs. 

El crecirnien to acelerado de la poblaci6n mexi
cana deriva del descenso acentuado de la nnrtalidad 
general y de la mortalidad infantil, y de una nata
lidad que se conserva muy alta, esta alta tasa de -
natalidad constituye por tanto, un problema demogr4 
fi.co primordial que proviene del subdesarrollo eco'.::' 
n6mico, de los bajos niveles culturales y de ingre
sos de grandes masas de la poblaci6n, de la paterni 
dad irresponsable, de la maternidad irresponsable,= 
de la falta de planeaci6n familiar por ignorancia -
de medios convenientes, en contraste con las ten
dencias al aumento de los abortos provocados y del 
empleo casi siempre inadecuado de medios anticonce~ 
tivos. Puede decirse que en los medios rurales, en 
proporci6n moderada y en los sectores populares ur
banos, en mayor proporci6n, las mujeres, agobiadas_ 
por el número de hijos, por la miseria, por la irres 
ponsabilidad de sus maridos, tienden a restringir la 
natalidad y recurren a 1 provoca<lo aborto, muchas ve
ces con consecuencias lamentables, y a medios anti
conceptivos ineficaces. De manera que hay una clara 
tendencia de las mujeres de los sectores populares· 
a reducir el ntlmero de hijos, despu~s de haber teni 
do cuatro o cinco, que sobreviven, a pesar de la po 
breza, por las causas que han producido el descenso 
de la mortalidad infantil. Los factores relaciona-
dos con sentimientos religiosos juegan un papel de 
significaci6n mucho menor de la que generalmente se 
le a tribuye en M~xico, tan to en 1.os medios urbanos, 
conc en los rurales. 

Problema Demográfico primordial es la cornposi
c i6n por edades de la poblaci6n nacional. Muy eleva 
das pioporciones de ni0os y de adolescentes, gravi= 
tan sobre la pob~aci6n activa de 15 a 64 afias - - -
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(50.6%), una gran parte de esta poblaci6n te6rica-
mente activa por su edad, está subocupada y otra 
parte, estS desocupada. La composici6n por edades -
de la poblaci6n, con sus altas proporciones de j6ve 
nes adultos de los dos sexos, por una parte, de una 
alta natalidad y por otra presiona sobre el mercado 
de trabajo y eleva mucho el ioonto de las inversio-
nes que requiere la creaci6n de empleos para esa 
poblaci6n juvenil cuyas cifras crecen r~pidamente. 

{jna proporci6n relevan te ele la pob laci6n juve
nil de las ciudades grandes y medianas, expresa 
grandes aspiraciones de mejorac sus niveles de vida 
y necesidades de apara tos electr6nicos, de di versio 
nes, de motocicletas y autom6viles y trata de imi-~ 
tar las costumbres y actitudes de los j6venes de 
clase media elevada y de las clases privilegiadas. 

La pobreza de las familias reduce mucho el nfi
mero de jdvenes que tienen acceso a la educaci6n su 
perior y universitaria. Las aspiraciones e inquietü 
des de la poblacidn juvenil femenina presionan so-= 
bre el mercado de trabajo, tienden a agravar el ba
jo poder adquisitivo de padres, maridos y hermanos, 
a agudizar descontentos e inconformidades y desper
tar tensiones familiares, cuyas caracter!sticas e -
intensidades vartan en los diferentes estratos urba 
nos y rurales. Por el incremento acelerado de la po 
blaci6n infantil, resulta espectacular y nada erno-~ 
cionante la carrera entre el aumento de niños en 
edad escolar y la construcci6n de escuelas prima- -
rias y de habitaciones y la formaci6n de maestros y 
de m~dicos. 

La composición de la poblaci6n nacional por 
sexos es normal y s6lo en las zonas rurales, que 
han dado fuerte migraci6n de trabajadores se nota -
cierta desproporci6n en la cornposici6n de la pobla
ci6n juvenil por sexos. 

Han quedado cerradas las puertas del país veci 
no del norte a la emigraci~n temporal de trabajado~ 
res agrícolas mexicanos llamados "braceros". De és-
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to derivan aumentos de desocupaci6n rural en varias 
zonas y disminuci6n en el ingreso de divisas. En al 
gunas ~reas, principalmente rurales y en ciertos es 
tratos urbanos, ha aumentado la propensi6n a emi- = 
grar a los Estados unidos. Es sabido que los emi- -
grantes generalmente tienen cualidades de ener9la e 
iniciativa superiores al promedio de la poblaci~n 
de la que provienen. 

En los últimos años se ha advertido un aumento 
de emigrantes j~venes mexicanos al pals del Norte,
especialmente trabajadores calificados y profesiona 
les. Este hecho es importante por su magnitud, y = 
por que el pats tiene insuficientes cantidades de -
éstas clases de trabajadores calificados y de profe 
sionales, coroo ingenieros y médicos. -

La mayor parte de la poblaci6n nacional est4 -
acumulada en un eje que va del Golfo de M~xico al -
Océano Pactfico, atravesando la Rept1blica como una 
faja ancha que sube moderadamente hacia el norte, = 
a nedida que se aleja del Golfo de M~xico, su direc 
ci6n corresponde m~s o menos al eje volc4nicoi sin
ernbargo, si se analizan los cambios en la localiza= 
ci6n de la poblaci6n nacional en el territorio, en 
los últincs 30 años se advierte que ha venido dismi 
nuyendo la mala distribuci6n, por que se ha acelera 
do el poblamiento de varias regiones del norte de = 
la RepCiblica y de zonas fronterizas, pero subsisten 
problemas de inconveniente dis tribuci6n de la po-
blaci6n en el territorio, sobre todo desde el punto 
de vista de los excedentes demogr4ficos en áreas ca 
racterizadas por la pequeña parcela ejidal y de la
ma.la calidad de la tierra. La Política de irrigaci~n 
y la de caminos, han contribuido a distribuir mejor 
la poblaci6n en algunas áreas antes casi despobla--
das y las crisis regionales en la agricultura, por 
plagas y sequías o por bajas de precios en los mer~ 
ca dos internacionales, han generado movimientos mi
gra torios internos, cuando los cambios de cultivo -
no han sido oportunos y suficientes para retener a 
la poblaci6n. Es conveniente recordar que los inte~ 
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tos oficiales de hacer colonizaci6n interior han si 
do escasos, y no han tenido resultados satisfacto-= 
rios. 

La poblaci6n econ6micamente inactiva por su 
edad (de O a 14 años), en 1970 estaba formada por -
22,3 millones de personas (46.2%) cuyos alimentos,
vestido, alojamiento (Habitaci6n), servicios m'di-
cos y escolares y diversiones, debertan ser produci 
dos por la poblacidn econdmicamente activa, que eñ 
1970 era de 12.9 millones de personas, que represen 
taban el 26.9% de la poblaci6n nacional. En 1965 la 
poblacidn inactiva (de O a 14 años), se estim6 en -
20 millones, sobre una población total de 43 millo
nes. 

En 1975, la poblacidn de O a 14 años lleg6 - -
aproximadamente a 28 millones de personas, sobre la 
poblaci6n nacional, que probablemente montara a 61 
millones de habitantes. En 1980, con poblaci6n na-
cional de 72 millones de habitantes, la de O a 14 -
años, habr4 aumentado a 33 millones. 

Se advierte que los problemas derivados del 
crecimiento acelerado de la poblaci6n de O a 14 - -
años, tienden a aumentar y a complicarse, de tal mo 
do que proporciones grandes del producto nacional = 
tendr~ que dedicarse, a atender la educaci6n y -
otros servicios para grandes cantidades de niños y 
adolescentes. Las inversiones sociales tendr~n que
aumentar proporcionalmente, cuando menos al incre-= 
mento acelerado del ntirnero de niños y adolescentes 
y por tanto, serta difícil elevar m~s que proporcio 

.nalmente las inversiones directamente productivas.-

Las tasas de crecimiento del producto nacional 
de M~xico son pequeñas si se comparan con la de al
gunos países de economía socialista y tambi~n de 
otros de econom!a capitalista. En 1970, seg6n datos 
publicados, el incremento bruto nacional fue de - -
7.5% y el incremento de la poblaci6n de 3. 36% de mo 
do que s6lo hubo un aumento per-c~pi ta de 4 .1% que 



38 

es muy pequeño, aun cuando sea mayor que el de mu-
chas otros países latinoamericanos. La tasa de nues 
tro desarrollo econdmico es m4s pequeña, aunque se 
ha sostenido en los dos Oltimos decenios, pero no -
se ha alcanzado una organizaci6n econdmica y pol!ti 
ca que asegure adelantos efectivos y r~pidos en la 
planeacidn econ6mica y social para el más eficiente 
empleo de los recursos naturales, humanos, tecnol6-
gicos, financieros, econ6micos e institucionales. -
"En las localidades rurales", la poblaci6n que habi 
ta lleg6 a 20.0 millones en 1970 y se estima en - = 
23.7 millones para 1980; sin embargo, habr~ disrni-
nutdo proporcionalmente al pasar de 41.4% sobre la 
poblaci~n nacional en 1970, a 32% en 1980. -

El centro Latinoamericano de Demografta, hizo 
un estudio, en donde se estima que, la poblaci6n to 
tal en M~xico para el año de 1980, serta de - - - = 
72,292.000 habitantes. De ah! la necesidad de aten
der las nuevas !reas de cultivo y adelantos tecnol6 
gicos en la agricultura, as! como progresos efecti= 
vos en la tenencia y uso de la tierra y en la orga
nizaci6n de la pequeña propiedad y de los ejidos, -
para fines productivos, esto es, organizaci6n conve 
niente para compra, producci6n, venta e industrial! 
zaci6n primaria de los productos agrícolas, las que 
podr!an generar trabajo para mayores cantidades de 
personas en edades productivas, que formen parte de 
esa poblacidn rural de 23.7 millones de habitantes. 
De modo que este crecimiento acelerado de la pobla
ci6n rural, naturalmente menor que el de la urbana, 
hace surgir o agrava problemas de tenencia y uso de 
la tierra, de t~cnica agrícola, de elevaci6n de ren 
dimientos, de la organizaci6n para la producci6n y 
la industrializacidn y tambi~n los servicios m~di-
cos y escolares, de electrificaci6n y caminos para 
la poblacidn rural. -

En cuanto a la poblaci6n urbana, el problema -
ser~ m~s agudo, porque la poblaci6n urbana de 18.3 
millones de habitantes en 1960, y de 28.3 millones 
en 1970, probablemente awnentar~ a 48.6 millones eñ 
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1980, no solo por el incremento natural de la pobla 
cidn, sino por las corrientes, que tienden a crecer; 
de personas que emigran de los campos a las ciuda-
des y sobre todo a las ciudades grandes y muy gran
des. 

Fuertes inversiones en infraestructura social 
y econ6mica en talleres, plantas, minas y fábricas7 
as! como en transportación, se requerir~n para ocu
par a las personas, en edades activas, que formen -
esa poblaci6n urbana de 48.6 millones de habitan- -
tes. El esfuerzo que el país deber~ hacer de 1970 a 
1980, si quiere conservar cuando menos su tasa de -
crecimiento del producto nacional a los niveles ac
tuales, deber~ ser vigoroso y bien dirigido para su 
perar muchos obstáculos, entre los que destaca el = 
crecimiento en extremo rápido de la poblaci6n urba
na. 

Ser! una década crucial para la econom!a de M~ 
xico, que pondr~ a prueba la planeaci6n econ6mica y 
social, o mejor dicho, la experiencia y las t~cni-
cas que se supone habr4n progresado en esa materia; 
estar4 a prueba la estabilidad polttica y la so
cial, porque el ~ncremento muy acelerado de la po-
blacidn urbana podr~ intensificar las tensiones so
ciales y políticas. 

La natalidad en M~xico, en 1970, fu~ de 43.3 -
nacimientos por cada mil habitantes; la tasa de mor 
talidad registrada de 9.7 por lo que el incremento
natural fu~ de 33.6 al millar; esta situaci6n se = 
torna muy seria, en cuan to que el incrernen to en el 
producto interno bruto, en lo futuro estará más pre 
sionado, debido a que en la medida en que sea mayor 
el empleo de factores productivos, menores serán 
las posibilidades de disponer de ellos. 

El censo de 1970, registr6 que todavía el sec
tor primario de la poblaci6n activa es muy importan 
te, pues represent6 el 40.23% de la fuerza de traba 
jor de esta proporci6n, el 39.50% correspondi6 a la l . 
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agricultura, ganader!a, silvicultura, caza y pesca, 
y el remanente 0.73% de las industrias textiles,ex
tractivas. El sector secundario (industrial), absor 
bi6 el 22.29% de la poblaci6n econ6micamente acti-= 
va; de esta proporci6n, el 16.73% trabaj6 en las 
industrias de transformaci6n, el 4.40% en las indus 
trias de construcci6n, el 0.41% en electricidad y = 
el 0.65% en la industria del petrdleo. En el sec-
tor terciario (comercio, transportes y servicios),
que tiende a crecer fuertemente en los países en 
proceso de desarrollo, con un aumento a veces patol6 
gico, que se oculta de tr~s de los 11.amados "serví-= 
cios", ocup6 el 31. 81% de la poblaci6n activa; es -
decir, m~s que la fuerza de trabajo ocupada en las 
industrias. De este 31.8% correspondi6 al comercio
el 9.22% en el cual existen altas proporciones de = 
subocupados que laboran en establecimientos mint1scu 
los, en el comercio ambulante y en el de "mercados"" 
o "tianguis" tradicionales de los medianos y peque
ños poblados; el 2.84% de la poblaci6n activa del -
sector terciario, se localiz6 en los transportes y 
el 16.72% en los servicios, el 3.13% de la fuerza= 
de trabajo la absorbi6 el gobierno y el 5.77% qued6 
insuficientemente especificado, entre otras cosas,
debido a la falta de empleo y omisiones en los da-
tos del censo. 

La proporci6n de la poblaci6n activa en el sec 
tor primario (agricultura, ganader!a, silvicultura; 
caza y pesca) disminuy6 de 55.8% en 1960 a 39.50% -
en 1970. Esta disminuci6n obedeci6 fundamentalmente 
al desplazamiento de los habitantes del campo hacia 
las ciudades, desplazamiento ocasionado por circuns 
tancias de diversos 6rdenes, siendo las m~s impor-= 
tantes la de tipo econ6mico puesto que el hombre 
pugna por establecerse en los lugares en donde pue
de contar con medios m~s adecuados para la satisfac 
ción de sus necesidades. La i.nmigraci6n de este g~=
ne~o, suele estar compuesta por individuos con muy 
bajos niveles de instrucción y capacitaci6n, por l~ 
que al ubicarse en las ctudac1es se dedican a activi 
dades marginales, ta1es como vendedores D.mbulantes-;-

•)'. ·. '. '-··.::o . 
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sirvientes dom~sticos, peones en las construccio-
nes, etc., este subempleo se torna en un problema 
grave, desde el punto de vista social, y éste se = 
traduce en la formaci~n de colonias denominadas 
"ciudades perdidas", en las que se registran los -
m4s altos tndices de miseria, de promiscuidad, fal 
ta de higiene, as! como la ausencia de servicios = 
de agua, drenaje, pavimentaci6n, escuelas, trans-
portes, etc., cuya dotacidn implica anualmente la 
distraccidn de recursos hacia ~stos fines no pro-= 
ductivos, que de otra manera se podrtan destinar 
hacia aquellas &reas que promueven el desarrollo -
econ6mico. 

Segt'.in el plan de diez años para el abasteci-
miento de agua en zonas urbanas y rurales de Amdri 
ca Latina para 1961-19711 se estima que en MAxico
la poblaci6n sin servicios de agua en 1961 llegaba 
a 8.lmillones de personas y que awnentd a 18.0 mi
llones en 1971, a pesar de inversiones y esfuerzos 
extraordinarios en el abastecimiento de agua pota
ble. Segdn ese plan, MAxico necesita abastecer - -
cuando menos, anualmente, a 963 000 habitantes m4s 
en las zonas urbanas y se estima que necesita abas 
tecer en ese per!odo, cuando menos, a un mil16n de 
habitantes de la poblaci6n rural cada año. 

Segan la Comisi6n Econ6mica para la América 
Latina, se estima en M~xico un d~ficit de un mi-
116n 600 mil unidades de habitaci6n; de esta canti 
dad corresponde un mill6n a las zonas urbanas y -
600,000 unidades de habitaci6n, a los medios rura
les. Para atender las necesidades de crecimiento 
de la poblaci6n y las de reemplazo de habitacio- -
nes, M~xico necesita construir cuando menos 194 
mil unidades de habitacidn, al año, en zonas urba
nas y 85 mil, en zonas rurales, lo que da un total 
de 280,000 unidades anuales de habitaci6n requeri
dos solamente para atender el crecimiento demogrA
fico y el reemplazo indispensable de las habitacio 
nes completamente inservibles. 
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Frente a esta cantidad te6rica de unidades de habi 
taci6n, la CEPAL estima que México constru!a apro= 
ximadamente 57,000 unidades al año, de manera que 
e1 déficit o conjunto de necesidades no satisfe- = 
chas es muy grande: 222 mil unidades de viviendas 
(habitaci6n) al año, lo que da una idea clara de = 
la gravedad del problema de la vivienda en M~xico, 
en los pr6ximos años, solamente para enfrentar el 
crecimiento r~pido de la población. 

El problema del crecimiento demogr~fico en M~ 
xico, se debe a la falta de educaci6n y planeaci6ñ 
social familiar, dando por resultado: La mendici-
dad por falta de fuentes de trabajo, a la promis-
cuidad por insuficiencia y malas condiciones de la 
vivienda y todo esto coadyuva al desempleo, a la -
subocupaci6n y a las tensiones sociales, pero m~s 
que otra cosa a nuestra estructura social y a la = 
demagogia polttica que impera en nuestra Rep~blica 
Mexicana. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA EN 
EL PAIS Y Su NUMERO DE OCUPANTES EN 1970 

Características 

Total 

Según el núrne ro de 
cuartos: 

un cuarto 
Dos cuartos 
'l·res cuartos 
Cuatro cuartos 
Cinco cuartos o más 
Según su disponibilidad 
de agua: 
Disponen de agua entubada 
Dentro de la vivienda 
Fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio 

Millones de Millones de 
viviendas ocupantes 

8 286 48,377 

3,326 18,084 
2,396 14,204 
1,144 7,042 

658 4,060 
762 4,987 

5,056 29,536 
3,211 18,784 

881 4,983 



De llave pQblica o hidran 
~. -
No disponen de agua entu
bada. 
Según su disponibilidad -
de drenaje o albañal: 
Tienen drenaje o albañal. 
No tienen drenaje o alba
ñal. 
Segdn el material en muros: 

Adobe 
Ladrillo o tabique 
Madera 
Embarro 
Otros materiales 

SegGn el rdgimen de tenen 
cia: 
Propias 
No propias 

Según otras características: 

Con cuarto de baño 
Con cuarto para cocinar 
Con energía el~ctrica 
Con radio 
Con televisi6n 
Con radio y televisión 

964 

3, 2 30 

3,441 

4,845 

2,494 
3,658 
1,317 

417 
400 

5,471 
2,815 

~,637 
6, 106 
4,896 
3,756 

154 
2,438 

5,769 

18,841 

19,894 

2 8, 4 83 

14, 92 3 
21,357 

7,445 
2,363 
2,289 

33,038 
15,339 

15,222 
36,329 
28,787 
23,062 

940 
14,814 

43 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Direc
ci6n General de Estadística, Agenda Esta-
dística 1971, M~xico 1971. P. 48. 

Todo el desarrollo social del pa!s, trajo co
mo consecuencia el problema de la vivienda (habita 

' cidn), pues se han acumulado en el pa!s millones = 
de viviendas de un s6lo cuarto y en p~simas condi
ciones, lo que aunado a las notables tasas de in-
cremento demogr~fico agravaron esta si tuacj_6n; si 
a ello se le agrega la mala distribución del ingre 
so se puede concluir que uno de los problemas so-= 
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ciales m&s graves del país es de la habitaci6n (vi 
vienda). 

i 
En el medio urbano basta recorrer las colo- -

nias proletarias del Distrito Federal, para tener 
una idea clara de la grave situaci6n al respecto.= 
En el medio rural es aan m4s grave el problema, de 
bido a los baj!simos niveles de ingreso y el gran
número de familias que ocupan las escasas habita-= 
ciones. 

En el IX Censo General de Poblaci6n, se obser 
va que en 1970 se registraron 8,286 mil viviendas~ 
de las cuales el 40.1% constaba de un s6lo cuarto, 
donde se hacinaba el 37.4% de la poblaci6n; es de
cir, en un s6lo cuarto habitaban -en promedio
personas. 

El 38.9% de la poblaci6n declar6 vivir en el 
39.0% de las casas, en que no se dispone de agua -
entubada. 

El 58.5% de las viviendas no ten!a drenaje o 
albañal y sin embargo, el 58.9% de la poblaci6n 
viv!a all!. 

El 68.3% de las personas habitaban en casa de 
su propiedad y el 34.0% de las viviendas eran al-
quiladas.1 

Las cifras censales revelan que un alto porcent~ 
je de las viviendas est~ en condiciones habitacio
nales inadecuadas. 

1.- Se toman en cuenta toda clase de cuartos, ex-
cepto baños, cocinas y comedores. 
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b).- CENTRALIZACION URBANA. 

Los problemas demogr4ficos de ~xico, m~s que 
a una sobrepoblaci~n, se refieren a otras caracte
r!sticas como son: la mala distribucidn de los ha
bitantes en la Repesblica Mexicana, su rápido creci
miento, el todavfa alto grado de analfabetismo, su 
insuficiente preparacidn tdcnica y manual, los ba
jos ingresos que perciben por su trabajo. 

La distribucidn de la poblaci6n en el territo 
rio nacional es sumamente irregular; en las pobla= 
ciones de Sonora y Chihuahua juntas, s6lo represen 
tan el S.6% de la poblacidn nacional y ocupa un te 
rritorio que equivale a m4s de la quinta parte deI 
pafs (22.0%). -

Por otra parte, el 15.1% de la Poblaci~n to-
tal se aglomera en el 0.1% de territorio (Distrito 
Fede1·al), con una densidad de 4,585.7 habitantes -
por kil6metro cuadrado. 

Es deseable una distribuci6n m4s homog~nea de 
los habitantes del territorio nacional, que est~ -
acorde con la potencidad econ6mica de cada regi6n. 
Esto permitiría un desarrollo integral m~s acelera 
do, en el que no contratasen regiones abundantes = 
en recursos inexplotados, frente a otras, con fuer 
za de trabajo desocupada o semiocupada. -

A este respecto, la actividad m4s afectada es 
la agricultura tanto por su estrecha dependencia -
del factor tierra as! como por que en ella se ocu
pa aproximadamente el 40% de la poblacidn econ6mi
camente activa. Fuera del Distrito Federal, las en 
tidades que tienen una mayor densidad de poblaci6ñ 
son: Tlaxcala, con 107.6 habitantes por kil~metros 
cuadrado; ~xico, con 178.6; Morelos con 124.7; 
Puebla con 73.9 y Guanajuato con 74.2. En todos -
los estados mencionados excepto Puebla, la fuerza 
de trabajo dedicada a las actividades primarias pa 
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sa del 40% y en Tlaxcala llega a 154.2%. Como 
desde hace varios siglos estas tierras han sido 
continuamente explotadas y esto se hace generalmen 
te con t~cnicas primitivas, sin rotaci6n de culti= 
voy escaso empleo de fertilizantes, cada vez re-
sulta rn~s dif!cil elevar o siquiera mantener la 
productividad por hect~reas, lo que representa un 
grave problema frente al r~pido crecimiento de la 
poblaci6n. -

Entre las entidades de menor densidad demográ 
fica est~n: Campeche con 4.9 habitantes por kil6me 
tro cuadrado y Quintana Roo con 1.8 habitantes por 
kilómetro cuadrado, que con las inversiones adecua 
das, podr!an convertirse en productores de ciertos 
cultivos tropicales. 
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616,119 1.27 4,941 o.z 124.7 

5•4,031 1.12 27,621 1.4 - 19.7 

1,694,689 3,50 64,555 - 3.l - 26 .• 3. . 2 11'1 1 733 4.49 95,364 - 4.8 - 22.e 
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~· 
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lll 1,266,528 - 2.62 - 58,092 2.9 - 21.1 

l 1 0M1 720 - 2.27 - 1114,93• t.4 - 5.t 

761,32'7 - 1.59 - 24,661 - 1.z - :n.1 
11 1 1 '56,IH - 1.01 - 79,829 - 4.1 - 11.J 

n .,, •201638 - o.e7 - 3,914 - 0.2 - 107.6 

l,811,419 - 1.89 - 72,815 - 3.7 - 52 ... 

'158,J55 l.57 - 19,340 2.1 - 19.3 

951,462 - 1.~7 -· 75,o•o - J.I - 12.'1 

:H~I 
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El Gobierno intensifica sus esfuerzos para re 
distribuir la población, para lo cual terminó re-~ 
cientemente Wla gigantesca obra hidr4ulica en el -
sureste, complementada con una gran planta genera
dora de energ!a el~ctrica; el programa incluye ins 
talar algunas familias campesinas en la zona, ex-~ 
tra!da de regiones excesivamente pobladas. Aun 
cuando son importantes tales esfuerzos, parecen to 
davta pequeños frente a la magnitud del problema.-

El proceso de urbanizaci~n es sumamente r~pi
do, pues en 1950 las proporciones eran de 42.6% pa 
ra la urbana y 57.4% para la rural. -

~ste fen6meno es resultado de la corriente mi 
gratoria del campo a las ciudades, principalmente: 
hacia la Ciudad de tU!xico. 

Esta situaci6n crea problemas demogr4ficos, 
pues ~stas corrientes superan la capacidad de la -
industria y otras actividades de la ciudad para 
absorber toda esa poblaci6n; por ello, crece el 
aesempleo, lo que obliga a aceptar mAs baj~s remu
neraciones y descienden los niveles de salários; -
por otra parte, las autoridades incapacitadas para 
satisfacer las demandas de habitaci6n y servicios 
ptlblicos. Todo lo antes expuesto da origen a los = 
llamados cinturones de miseria, fajas que circun-= 
dan las ciudades importantes, habitadas por persa-
nas desocupadas, o semiocupadas. 

As! pues el problema no es la afluencia de 
grandes masas campesinas a la ciudad sino la aflu
encia de gentes depauperizadas y no s6lo su afluen 
cia sino su propia condici6n que retrasa la marcha 
del pa!s. 

Uno de los P.rincipales defectos de la Legisla 
ci6n Agraria, consiste en que present6 desde un -
principio, el problema de la redistribuci~n de la 
tierra como problema exclusivamente legal, cuando-
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el problema es eminentemente econ6rnico y social.l 

En el Distrito Federal y en las localidades -
aledañas a ~l, as! como el Estado de M~xico est~ -
establecida una gran cantidad de industrias, debi
do a que existe una serie de obras de infraestruc
tura que permiten el surgimiento de grandes comple 
jos industriales, que crecen desmedidamente gra- ~ 
cias a la existencia de una vasta red de carrete-
ras y ferrocarriles, un eficiente sistema de capta 
ci6n y distribuci6n de agua, Euficientes l!neas de 
energía el~ctrica, un complejo sistema bancario 
que trabaja a una gran capacidad y sobre todo la -
existencia de una enorme variedad de industrias y 
empresas de servicio que complementan la produc- = 
cidn o al menos dotan a las dem~s empresas de mate 
rias primas semi-elaboradas y de repuestos de ma-= 
quinaria, por otra parte la centralizaci6n de las 
oficinas gubernamentales en el Distrito Federal ha 
ce que el namero de bur6cratas sea muy elevado, lo 
cual en cierta medida y a ciertos niveles sean, un 
constante mercado potencial de los productos elabo 
radas, los mismos obreros industriales y los em- = 
pleados de lasempresas mercantiles; todo esto hace 
que 136,066 establecimientos industriales con -
14,098,940 obreros y 352,387 empresas comerciales 
con 799,160 empleados que funcionan en todo el te= 
rritorio nacional, de los cuales 40,755 industrias 
que ocupan 477,817 obreros y 103,513 comercios con 
personal que asciende a 253,535 empleados se en- -
cuentran en el Distrito Federal. En el Estado de -
~xico hay 7,204 industrias con 27,686 obreros y -
19,181 comercios con 34,499 empleados, lo cual ha
ce que en estas dos entidades federativas se en- -
cuentren el 35% de la industria nacional con el --
35. 85% de los obreros del país y el 34% de las em
presas comerciales con el 36.05 de los empleados -
de comercio privado de la ReptIDlica teniendo en 

1.- Lucio Mendieta y Núñez, "El Problema Agrario -
en M~xico". Editorial Porrúa, S.A., 8a edici6n 
1964, M~xico, D. F., p~g. 508. 
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comparaci~n un porcentaje muy pequeño del territo
rio nacional, pues no llega al 3\.2 

Quiero hacer notar que no debemos confundir -
loa t•rminos y que la macrocefalia no implica nece 
aariamente un alto nivel de industrializacidn del
pa!a, as! vemos que la zona industrializada del va 
lle de Mdxico con sus 10,000.000 de habitantes sd= 
lo agrupa al 16.S• de la poblaci6n del pats, la 
cual engloba a mas de un tercio de la fuerza pro-
ductiva dedicada a actividades mercantiles e indus 
triales, lo cual implica que el otro 83.3% de la = 
poblaci6n engloba a s~lo dos terceras partes de la 
pequeña fuerza productiva nacional. 

Es de mencionarse que el capital invertido en 
todas las industrias del pata ascienden a - - - -
$ 95,664,020.00 moneda nacional de los cuales co-
rreaponde $ 29,938,323,000.00 al Distrito Federal 
y $ 15,829,304,000.00 M.N. al Estado de Mfxico, lo 
cual hace un total de $ 45,767,627,000.00 M.N. es 
decir el 4 7. 87% de la inversidn total nacional. 3 -
En cuanto a empresas comerciales el capital inver
tido en la Repablica asciende a $43,352,496,000.00 
M.N. de los cuales en el Distrito Federal se ha in 
vertido $ 20,273,128,000.00 M.N. y en el Estado de 
Mdxico $ 1,182,237,000.00 M.N. es decir que en 's
tos dos lugares se encuentra concentrado el 49% de 
la inversión en empresas mercantiles del pa!s, to
do lo cual implica que en el centro est4n estable
cidas las empresas tanto industriales como mercan
tiles de mayor valor e inter~s. 

2.- VIII Censo Industrial 1966, publicado por la -
Secretaría de Industria y Comercio, Direcci~n
General de Estad!stica con datos de 1965. Resu 
men general, pág. 9, cuadro dos. -

3.- V. Censo Comercial 1966 con datos de 1965 re-
sumen general publicado por la Secretaría de -
Industria y Comercio, Direcci6n General <le Es
tad!stica, M~xico, Distrito Federal 1968, p~g. 
9, cuadro dos. 

.,-, 
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Existen otros centros de concentraci~n de in
dustrias en el pats de los cuales destacan: Monte
rrey, N.L., con un gran auge e importancia que los 
sitQa en segundo lugar despu~s de la zona del Va-
lle de M~xico, Guadalajara, Jal., Le6n, Puebla, 
Pue., Ciudad Ju&rez, Chih., Mexicali y Tijuana, B. 
c. N. y otros de menor importancia y aunque las 
dos ciudades citadas en primer lugar tienen rn4s de 
un mill~n de habitantes y las otras, rn4s de qui- -
nientos mil habitantes y encaran todas ellas gra-
ves problemas de urbanismo y de d~ficit habitacio
nal, ~ste no es comparable en ningún modo al que -
se presenta en el centro. 

Despu~s de haber cuantificado la dimensi~n 
del problema debemos tratar de explicar sus causas 
las que a primera intenci6n se nos presentan de 
muy diversas índoles, sin embargo, son tres, de 
gran inter~s. 

1.- El problema del Campo, se sustenta en los 
medios gubernamentales el lema de reformar la "Re
forma Agraria" y se intentan programas de una "Re
forma Agraria Integral", de industrializaci~n del 
ejido, de la creaci6n de ejidos especializados en
forester!as, ganaderías, industriales y tur!sticos1 
se polemiza entre la propiedad plena del ejido y -
de las parcelas individuales y el uso coman de re
cursos infraccionables y usufructo perpetuo indivi 
dual de parcelas, así como tambi~n sobre la incom= 
patibilidad de la coexistencia entre la llamada pe 
queña propiedad y el ejido. -

Que hemos superado, aunque no consolidado una 
distribuci6n de la tierra necesaria por todos moti 
vos, es una verdad incuestionable y este aspecto = 
de la "Reforma Agraria" tenía que ser el primero -
de los que ella contiene, con esto se consigu!6 
reivindicar los despojos, 0s decir, cumplir con lo 
más elemental de las manifestaciones de la justi-
cia socia 1, dar algo de libertad siquiera al p ue-
bl o rural, por siglos oprimidos y esclavizado, me-
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<liante que tuviera un poco de tierra, es decir li
bertad mediante el control por parte del proleta-
riado campesino de la tenencia de la tierra, que -
es uno de los medios de producci6n, sin embargo, -
otros medios productivos siguieron siendo detecta
dos por una clase social dominante integrada por -
la antigua aristocracia rural que poco a poco se -
fué transformando en burguesta, propietaria ya no 
de grandes extensiones de tierra sino del capital 
necesario para el desarro1lo de la producci~n agrr 
cola. Por otra parte el ddficit de t'cnicos agrope 
cuarios hace muy pobre adn el índice de productivi 
dad del campo lo cual parece indicar que los pasos 
a seguir deber4n estar encauzados a la distribu- -
ci6n de la riqueza pdblica en forma equitativa, 
concepto que tiende a lo que se llama "Justicia So 
cial" o riqueza social. El Dr. Gustavo Baz, Gober= 
nador del Estado de ~xico, de 1914 a 1915 y de 
1957 a 1963 ha dicho pGblicamente "casi por medio 
siglo la Revoluci6n se ha ocupado de la tierra, eñ 
au<J lante debe ocuparse de 1 hombre que vi ve en -
ella 11 .4 Esto es una verdad muy grande porque lo -
real es que todav!a predominan en las comunidades 
rurales la miseria, la insalubridad, la inseguri-= 
dad material por el mañana, la escasez de todo lo 
que hace la vida feliz o al menos tolerable, hasta 
observar el panorama rural aunque sea superficial
mente para percatarse de ello, millones de campesi 
nos han obtenido la tierra, pero sólo unos miles = 
de potentados poseen los complementos productivos 
de la misma. Existe otro problema muy grande que = 
es el del acaparamiento de parcelas, ya sea por al 
gunos ejidatarios o por particulares, esto no es = 
cosa de excepci6n sino es un hecho general que pro 
vaca una gran cantidad de desempleados o subemplea 
dos, y puesto que la Reforma Agraria pretende que
todo aquel que no tenga un modo espec!fico de vi-= 
vir, se gane la vida en el campo dedic4ndose a la 

4.- Palabras del Dr. Gustavo Baz, Gobernador del -
Estado de México, 1963. 
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base para que en M~xico sea muy difícil que la po~ 
blaci6n dependiente de la agricultura disminuya su 
proporci6n hasta los grados característicos de los 
verdaderos países industriales, base que no es - -
real desde luego debido a la baja productividad 
del campo que provoca grandes migraciones a las 
ciudades, a primera vista parece que nuestra "Re-
forma Agraria" quiere que M~xico sea un pa!s de 
econom!a agraria para siempre, por tanto al no es
tablecerse una relaci6n coordinadora entre la pre
tensiOn de la reforma en su aspecto org~nico y la 
realidad que vive M~xico como pa!s que est~ en eta 
pa de industrializaci6n, surgen una serie de pro-= 
blemas sociales que se gestan en el campo y que 
fructifican en las ciudades, es decir, al no exis
tir los elementos que requiere la producci6n agrí
cola, surge la subproducci6n y de ésta deriva el -
subempleo, primero como peonaje de otros ejidata-
rios y pequeños propietarios y despu~s al saturar
se el mercado de trabajo y bajar el precio de la -
mano de obra, se inicia la emigraci6n hacia las 
ciudades de grandes masas campesinas sin ninguna -
preparaci6n en busca de fuentes de trabajo en las 
industrias, 16gicamente que los salarios pretendi= 
dos son muy bajos y que por la baja calificaci6n -
no son pagados en forma decorosa los servicios de 
esta gente. 

2.- En el desarrollo industrial, se han tnver 
tido grandes capitales en empresas industriales, = 
especialmente en industrias básicas, para el desa
rrollo del país, tales como Altos Hornos de M~xi-
co, S.A., Hojalata y L~mina, S.A., Torres Mexica-
nas, S.A., las compafi!as productoras de fertilizan 
tes y sus muchas filiales, Astilleros Veracruz, s7 
A. y sus filiales, Diesel Nacional, S.A. y sus fi
liales Campos Hermanos, S.A. (empresa particular -
que fu~ rescatada de la quiebra por HAMSA, dada su 
importancia, pues se dedica a hacer herramienta) , -
Constructora de Carros de Ferrocarril, S.A., Side
rargica Nacional, S. A., Cemento Cruz Azul, S.A.,-
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Vehículos Automotrices Mexicanos, S.A., y muchísi
mas empresas m~s, todas ellas sustentadas en una -
red gubernamental de instituciones financieras gu
bernamentales cuyos n~cleos preponderantes son: 
Nacional Financiera, S.A., Sociedad Mexicana de 
Cr~dito Industrial, S.A., Banco Nacional de Obras 
y Servicios PQblicos, S.A., Banco Nacional de Fo-= 
mento Cooperativo, S.A., Banco Nacional de Comer-
cío Exterior, S.A., Banco del Ahorro Nacional, S.
A. y muchos m~s. 

Con estas bases t~cnicas y ~1nancieras, de 
control y regulaci6n de energéticos e industrias -
b~sicas y con la construcci~n y funcionamiento de 
obra de infraestructura, tales como caminos, ferro 
carriles, puertos, puentes, sistemas de telecomuni 
caci6n de todo tipo, desde correos y tel~grafos, = 
hasta sistemas de telecomunicaci6n, la industria -
mexicana ha crecido a pasos agigantados, estable-
cién1~:-,~:oe en la pr~ctica, cada vez m~s, que el capi 
ta::.. e:·~tranjero sólo debe intervenir como colabora= 
uor y socio minoritario en las empresas, y aunque 
nos falta mucho camino por recorrer, las empresas
ae capital mexicano son cada vez m~s numerosas e = 
importan tes. 

L6gicamente con el desarrollo de la industria 
nacional se han desarrollado también grandes nú- -
cleos urbanos. 

3.- La centralizaci6n de las industrias; son_ 
muy complejas y parece que es un fendmeno caracte
rístico de los pa!ses que inician su despegue eco
n~mico, corno el nuestro, por que en ellos 16gica-
mente el progreso no tiene manifestaci6n con igual 
intensidad en todas las ~reas y la marcha de la 
economía continaa en r~pida progresidn en los luga 
res donde está m~s avanzado el proceso, estancándo 
se en aquellos lugares donde no existen los elemeñ 
tos que su expansi6n ~equiere, puesto que, los in= 
dustriales no están en posibilidad de crear i.d:; 
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obras de infraestructura que requieren los centros 
fabriles y por conveniencia prefieren establecerse 
en los lugares donde éstas existen, que desde lue
go son ya centros fabriles. 

La centralizaci6n de la Industria en M~xico -
se debe al hecho de que esta ciudad ha tenido des
de tiempo inmemorial la caract.er!stica de centro -
administrativo del pa~s y por tanto el c~mulo de -
empleados gubernamentales es muy grande e implica 
un cierto mercado de consumo que se acrecienta coñ 
el personal de la propia industria. 

Ahora bien, la centralización industrial como 
fendmeno coadyuvante del nacimiento de los tugu- -
rios va en detrimento de nuestra economía ya que -
una tercera parte del territorio nacional se en- -
cuentra marginado del progreso de desarrollo econ6 
mico. Sabemos que en determinadas ~reas rnetropoli= 
tanas, debe controlarse su crecimiento. En el Va-
lle de M~xico, citaremos el caso rn~s complejo, el 
abastecimiento del agua, electricidad, gas y com-
bustible, pronto ser~ incosteable pagarlos a pre-
cios imposibles de realizarse en condiciones favo
rables. Los problemas de contaminaci6n del arnbien 
te, el costo de la tierra, la carencia de espacio¡ 
verdes, el desgaste humano por irritabilidad que -
de manera inexorable, trae consigo el hacinamiento 
y la promiscuidad, ser~n también factores adversos 
en escala ascendente. 

El 20 de julio de 197' se public6 el decreto 
presidencial en el Diario Oficial en el cual se -
conceden amplias exenciones fiscales y estímulos -
crediticios para el fomento industrial, a fin de -
lograr la descentralizaci6n industrial. 
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c) - POLITICA HABITACIONAL. 

Los problemas a los que las naciones se en- -
frentan en la actualidad y en el futuro serán más 
fáciles de resolver a medida que la poblaci6n se = 
estabilice. Aquellas naciones que no se aproximan 
a la estabilizacidn estarAn tratando constantemen= 
te de resolver las consecuencias y presiones del -
cont!nuo crecimiento. 

El tamaño y la densidad de la poblaci6n, asl'. 
corno la tasa. de incremento, p!1eden tener importan= 
tes consecuencias, por ejemplo, sobre la conges- -
tión urbana, por consecuencia la falta de habita-
ci6n, la sobre carga sobre la agricultura para pro 
ducir m~s alimentos, y la calidad general del me-= 
dio ambiente humano. 

Los avances tecnol6gicos, especialmente en rna 
te:L"ia ele comunicaciones y transportes, hacen facti 
ble el incremento de la capacidad receptiva de la
poblacidn a las ciudades. Lo anterior aunado a las 
poderosas economías externas y de aglomeraci6n de 
las grandes metrdpolis como al ~rea urbana de la -
Ciudad de M~xico, as! como la muy elevada tasa de 
crecimiento natural de poblaci6n de nuestra ciu- = 
dad, nos permite recomendar el abandono de la idea 
de impedir y a11n frenar en forma significativa, el 
crecimiento de la urbanizaci6n por tanto, nuestro 
esfuerzo debe enfocarse al conocimiento y mayor -
aprovechamiento del proceso de urbanizaci6n como -
un medio importante para lograr un mayor y m~s ade 
cuado desarrollo econ6mico, social y político de = 
nuestra Rep(iblica Mexicana. 

De aquí la necesidad de una política encamina 
da a resolver el problema de la habitaci6n nacional 
dentro de la infraestructura con capital social ne 
cesario para lograr las me tas económicas dcS(':adas 
como son: 
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l.- Resolver los problemas de tenencia y pro
piedad de la tierra, as! como elevar los niveles -
de vida de la clase m~s necesitada (la clase camp~ 
sina) • 

2.- Ofrecer alternativas para todos los habi
tantes, asegur~ndoles condiciones mínimas de habi
tabilidad. 

3.- Articular la política de la vivienda en -
el desarrollo del pa!s en particular a las de em-
pleo y productividad. 

4.- Incrementar significativamente la partici 
paci6n coordinada del sector p~blico y privado en
la producci6n de viviendas en especial, en ~reas = 
no atendidas adecuadamente. 

En lo Ecol6gico determinar la estructura in-
terna conveniente a los usos del suelo, para asegu 
rar la efectividad de los criterios econ6micos y = 
sociales corno son: 

1.- La fomentaci6n y la creaci6n de tecnolo-
gía, apropiadas y ponerlos al alcance de los usua
rios. 

2.- Adecuar las rotaciones del cultivo para -
mejorar y aumentar la productividad agrícola me- -
diante la capacidad y orientaci6n de t~cnicos en -
agronomía. 

En lo Institucional, asegurar la vigencia de 
los organismos de planificación de nivel mínimo 
dentro del sistema nacional de planificaci6n como 
son: 

1.- Adoptando políticas de poblaci6n que tien 
dan a disminuir o a estabilizar el crecimiento de 
la población, dando libertad o facultando a los iñ 
dividuos para que eviten los embarazos no desea--= 
dos. 
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M~xico cuenta con tres instrumentos legales -
para implementar su política urbana. 

1.- Las Leyes que dieron origen al Instituto 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad Rural y de
la Vivienda Popular que tiene las siguientes fun-~ 
ciones y atribuciones relativos al proceso urbano1 

a).- Realizar las investigaciones necesarias 
en toda la Repablica para valorar las necesidades= 
de las distintas zonas urbanas ' rurales y propo-
ner los planes, programas y sj_stemas de ejecuci6n 
que a su juicio sean convenientes, como resultado
de dichas investigaciones. -

b).- Proponer a las autoridades respectivas -
en cada caso las normas urban!sticas, arquitect6ni 
cas y de edificaci6n que determine 1a polttica m~s 
adecuada para el desarrollo de la comunidad. 

e).- Adiestrar personal especializado en la -
planificaci6n, programaci6n y desarrollo de méto-
dos para la promoci6n y ejecucidn de los trabajos 
que son su objeto. -

d).- Comprar, fraccionar, vender, permutar o 
construir inmuebles por cuenta propia o de terce-
ros. 

2.- Ley Federal de Reforma Agraria. En los 
Artículos 51, 52, 68, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,-
97, 98, 99, 100, 112, 113, 224, 114, 115, 116, - -
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127,-
138 y 196 se enmarca la Política de Asentamientos 
Humanos y transferencia de usos del suelo agrícola. 
La Ley define en los artículos enunciados la pro-
piedad de los nacleos de poblaci6n ejidales y comu 
nales, los derechos individuales de 1os ejidata- = 
rios en cuanto al desarrollo urbano, las zonas de 
urbanizaci6n y la transferencia de bienes ejtdales 
y comunales de la expropiaci6n, con fines urbanos 
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cuando ~ste es considerado de utilidad ptiblica. 

En el artículo 112 se considera corno causa de 
utilidad ptiblica a efectos del desarrollo urbano: 

a).- La apertura, ampliaci6n y alineamiento -
de calles, construcci6n de calzadas, puentes, ca-
rreteras, v!as de ferrocarriles, campos de aterri
zaje y dem~s obras que faciliten el transporte. 

b).- La creaci6n o rnejor~rniento de centros de 
poblaci6n y de sus fuentes propias de vida. 

El artículo 117 define que la expropiaci6n de 
bienes ejidales o comunales que tengan por objeto 
crear fraccionamientos urbanos o sub-urbanos, se = 
har&n indistintamente a favor del Banco Nacional -
de Obras y Servicios Pt.1blicos, S.A., el Instituto 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad Rural y de
la Vivienda Popular y el Departamento del Distrito 
Federal, seg~n lo determine el decreto respectivo 
el cual podr4 facultar a dichos organismos para = 
efectuar el fraccionamiento y venta de los lotes -
urbanizados. 

En este último caso, hechas las deducciones -
por concepto de inter~s, gastos de adrninistraci6n, 
las utilidades netas quedar~n a favor del Fondo -
Nacional de Fomento Ejidal, el que entregará una -
porci6n a los ejidatarios en la proporci6n dispues 
ta en el art!culo 122. -

Este artículo determina que si las expropia-
ciones son originadas por el desarrollo urbano, 
los miembros de los ejidos tendrán derecho a reci
bir dos lotes tipo urbanizados y el equivalente de 
dos veces el valor comercial de sus tierras agr!co 
las o el 20% de las utilidades netas del fraccion~ 
miento. 

3.- Fideicomiso encomendado a Nacional Finan
ciera, S.A., para los estudios y fomento de conju~ 
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tos, parques y ciudades industriales en las entida 
des federativas de la Reptiblica Mexicana. -

Este fideicomiso creado con el prop~sito de -
fomentar la industria, para promover su localiza-
ci6n en forma que se facilite ubicarla en las pro
ximidades de los centros de poblaci~n, de los recur 
sos naturales y puertos, forma parte de la pol!ti= 
ca de descentralizacidn industrial. 

Ordena a la Secretaría de ::<:1cienda y Crédito 
P-ciblico proceder a la Constitución de este fideico 
miso,destinado al estudio y fomento del tipo de -
ciudades enunciado. 

En todo caso el Gobierno Federal o las entida 
des particulares que directamente invierten, con-= 
servar~n la propiedad de terrenos e instalaciones 
hasta el momento de su venta que se realizarA con= 
forme .:: los programas que elabore el fideicomiso -
s \..i.>~ co invariablemente a las disposiciones legales 
vigentes. 

Con cargo al fideicomiso mencionado podr!n 
realizarse adem!s de los estudios y el fomento re
lativos a ciudades industriales, los correspondien 
tes a ciudades, conjuntos habitacionales y centros 
comerciales. 

La fiduciaria podr~ otorgar financiamientos -
complementarios o avales, para la adquisici~n de -
terrenos destinados a la ejecuci~n de las obras de 
infraestructura, incluyendo las centrales de servi 
cio as! como para la realizaci6n de instalaciones
º creaci6n de servicios que aseguren su establecí= 
miento, paralelamente la fiduciaria podr~ obtener 
financiamiento que le permitan realizar estas actT 
vidades. 

Atendiendo a las funciones que por Ley corres 
panden a la Secretaría de Obras Públicas, dicha de 
pendencia debe participar en la planeaci6n, proyec 
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tos y ejecuci6n de los trabajos y otras que se eje 
cuten con cargo al fondo que integra el fideicomi= 
so, maxime que la propia dependencia dispone de 
elementos humanos y materiales que pueden ser apro 
vechados para lograr en mejor forma los objetivos
que se pretenden, e incluso ha venido realizando"'":" 
la primera etapa de ejecuci~n de las ciudades in-
dustriales que actualmente se construyen y ha efec 
tuado a la fecha, estudios basados en la planea- = 
ci6n de la infraestructura para el transporte, la 
ubicaci6n de metrópolis de desarrollo y metr6polis 
intermedias; aspectos que deben cooLdinarse adecua 
damente con los prop6sitos del fideicomiso. 

Un número importante de dependencias del Eje
cutivo Federal se encuentran involucrados en pla-
nes de desarrollo urbano en el pa!s, ya que el su
ministro de servicios atiende a las diversas disci 
plinas en las que incurren las Secretarias de Esta 
do y Organismos Descentralizados. -

Se tiene la impresi6n de que no ha nacido una 
Política de desarrollo sino que ésta se ha venido 
configurando para dar respuestas al asentamiento = 
de la poblaci6n en forma descoordinada por lo que, 
en un futuro pr~ximo M~xico deber~ definir con to
da claridad esta Política, ya que como se ha men-
cionado con anterioridad, la habitaci~n o vivien
da señalan grandes y graves problemas en la Repa-
blica Mexicana. 
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III.- MEDIOS DE SOLUCION AL PROBLEMA HABITACIONAL. 

a) .- SECTOR PUBLICO. 
b).- SECTOR PRIVADO. 

Ante la problem4tica planteada en torno al d~ 
ficit habitacional en ~xico, el gobierno ha toma= 
do una serie de medidas de carácter legal que tie
ne como finalidad solucionar el problema, ya que -
la iniciativa privada ha mostrado una clara incapa 
cidad al respecto, pues la banca a pesar de los es 
fuerzas que ha realizado, no puede satisfacer la = 
demanda de cr~dito destinados a la compra, construc 
ci6n y reparaci6n de viviendas populares y las em= 
presas dedicadas a industrias de la construcci6n -
no han respondido a las instancias, que les ha for 
mulada el gobierno para que construyan viviendas = 
de bajo costo, sobre todo por que se presenta el -
problema de la iliquidez de la inversi6n, toda vez 
que loa beneficiarios de ~stos programas son perso 
nas de escasos recursos y el patrimonio que garan= 
tiza el cr~dito es el propio inmueble que lo origi 
n6 y si el cr~dito no es cubierto en los plazos es 
tipulados, s6lo puede ser cobrado por la misma ca= 
sa, lo cual implica gastos de litigio y est~ situa 
ci6n causa perjuicio al deudor y no beneficia al = 
acreedor puesto que el capital sigue invertido y -
sin producir agrav3ndose la situaci6n aan m~s per
la enorme depreciaci6n que sufren los inmuebles 
cuando están desocupados. 

El gobierno ha sufrido graves quebrantos en -
estos tiempos de inversi6n, que no son la soluci6n 
del problema y s6lo dan resultado a baja escala. 

As! pues, atendiendo al espíritu de la Consti 
' tuci6n de 1917 que pretendi6 dar habitacic'.5n a los

trabajadores m~s necesitados de ella, y considerañ 
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do que la necesidad de vivicmda no puede dejarse -
de satisfacer plenamente y tomando en cuenta que -
gran parte de salarios de la clase obrera es desti 
nado al pago de renta de vivienda sin que esto re
dunde en beneficio del sector patronal o de la cla 
se obrera sino a favor de una burguesía urbana que 
no presta grandes servicios a la causa del desarro 
llo econ6mico de la nación, sino por el contrario
fomenta el asentamiento de capitales y el increrneñ 
to de la inflaci6n, se pens6 en arrojar la carga = 
de financiamiento del programa nacional de Cons- -
trucci6n de Vivienda para los ~rabajadores, en hom 
bros de la clase patronal, tomando en cuenta que = 
este sacrificio le producir~ a la larga beneficios 
debido a la mayor movilidad de capitales producida 
por las inversiones hechas en el propio programa y 
al gasto dom~stico que se canalizará en la compra 
de productos elaborados cada vez en mayor medida = 
al no hacerse en favor de los casatenientes, por -
concepto de pago de renta de inmuebles para vivien 
da, como se hace a la fecha. 

El constituyente de 1917 al establecer las 
normas que garantizarían la equidad en la partici
pación de los bienes materiales y culturales, den
tro del marco social existente así como la igual-
dad de oportunidades y de la dignidad de la posi-
ci6n del trabajador, lo hizo con una visi6n futuris 
ta, aunque atado a las exigencias que le impon!an
la realidad social de su momento. -

a) - SECTOR PUBLICO. 

En los tiempos que corren, la tradicio~al 
idea de la obtenci6n de una casa al través del s6-
lo esfuerzo persona 1, ha pasado a un segundo térmi 
no merced a las grandes exigencias de la civiliza=
ci6n moderna. 

La conciencia de que los Gobiernos son los re 
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presentantes de los pueblos, ha obligado a éstos a 
enfrentarse gradualmente y en proporci6n cada vez 
más intensa a la construcci6n de viviendas para -
sus gobernados por lo que el problema de la habita 
ci6n ha desbordado las fronteras de la responsabi= 
lidad individual para convertirse en una tarea so
cial colectiva. 

El problema por su naturaleza, sin embargo, -
es uno de los rnc!s complejos, en el que se confron
ta no s6lo la explosici6n deme-~: .,.á fica que obliga -
a llevar un ritmo de construcciC:ín que jam~s Dodr~ 
ser semejante al del crecimiento, sino adem.1s, a= 
la desproporci6n que existe como consecuencia de -
lo mismo entre el crecimiento de los costos de 
construcci6n y el nivel de los ingresos familia- -
res, as! como a la falta de relaci6n entre los - -
aumentos progresivos de los precios y la capacidad 
de pago de las personas.que necesitan una vivien-
da. Desde hace varios años el Gobierno Federal Me 
xi cano se ha avocado al conocimiento, la a tenci6n
y resoluci6n del problema habitacional, a través = 
de las Secretartas de Estado como de Obras Pdbli-
cas, de Hacienda y Cr~dito P<iblico, del Trabajo y 
Previsi6n Social, de Agricultura y Ganader!a, de -
la Defensa y de Marina Nacional: El Gobierno del -
Distrito Federal y los Gobiernos de los Estados, -
no s6lo en el orden de las entidades Federativas,
sino tambi~n Municipales, as! corno instituciones -
que han sido creadas teniendo corno primordial rni-
si6n resolver el problema de la habitaci~n popular. 
Dentro de ellas debemos señalar al Instituto Nacio 
nal de la Vivienda, ahora Instituto Nacional para
el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivieñ 
da Popular, al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado, al Ins= 
tituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo de Ope 
raci6n y Descuento Bancario a la Vivienda, el Ban= 
co de M~xico, el Banco Nacional Hipotecario Urbano 
y de Obras Pdblicas y los recientemente formados -
Fondo de Vivienda para los Obreros, Militares y Em 
pleados Federales. 
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Se pone de manifiesto la gravedad del proble
ma habitacional pues recurriendo a las cifras pro
porcionadas por el censo de 1970, las cuales arro
jan un déficit de viviendas de 2.3 millones. 

La verdad es, que en 56 años de vida Institu
cional, las autoridades competentes no han exigido 
el cumplimiento del mandato Constitucional: y que 
muy pocos sindicatos obreros lo convirtieron en = 
punto de apoyo en el planteamiento de sus reivindi 
caciones, y que para los obreros tal disposici~n = 
es algo quirn~rico que en todo caso, casi siempre -
tiene un car3cter limitado e individualizado. 

En una forma directa se considera que la solu 
ci6n del problema habitacional es de naturaleza 
esencialmente financiero y requiere la movilizaci6n 
de cuantiosos ahorros. Con este objeto se ha crea
do un sistema financiero integral, que permite la 
generaci~n masiva de ahorro destinado a la cons- = 
truccidn de viviendas de inter~s social: a este 
sistema se le ha dado el nombre de "Plan Financie
ro de la Vivienda". 

El programa se basa en una serie de reformas 
introducidas a la Ley General de Instituciones de 
Cr~dito y Organizaciones Auxiliares, para aprove-= 
char los sistemas financieros existentes a irnpri-
mir nuevas modalidades a los departamentos de aho 
rro de los bancos comerciales, a las instituciones 
hipotecarias y a las instituciones de ahorro y - -
pr~stamos para la vivienda familiar. Estas insti
tuciones encauzan a la vivienda de bajo costo una 
parte considerable de sus recursos y estimulan la 
creaci~n de nuevos fondos, al transformar en aho--
rradores a gran n(imero de familias de bajos ingre
sos. Los recursos así captados se destinan el fi-
nanciamiento de la construcci6n o adquisici6n de -
viviendas de interés social, en condiciones razona 
bles, que antes no se podian obtener. 

Para estimular y apoyar a las instituciones -
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privadas en los financiamientos que ~stas otorgan 
bajo el Programa Financiero de la Vivienda, el go= 
bierno cred dos fideicomisos administrativos por -
el Banco de M~xico, S.A., denominados: Fondo de 
Operaci6n y Descuento Bancario a la Vivienda (FO-
VI) y Fondo de Garant1a y apoyo a los Cr~ditos pa
ra la Vivienda {FOGA). El primero cuenta con un 
aporte inicial del gobierno de Doscientos Dos Mi-
llones y su objeto es otorgar apoyo a las institu
ciones privadas antes mencionadas, mediante la - -
apertura de ltneas de crddito o por descuento de -
papel relacionado con prdstamo o cr~ditos con ga-
rant!as hipotecaria o fiduciaria de vivienda de in 
ter~s social, evitando los desequilibrios banca- = 
rios. El FOGA, con aporte inicial del Gobierno de 
Veinticinco Millones, realiza operaciones de garañ 
t!a con las mismas instituciones privadas, para la 
recuperacidn de financiamiento y compensaciOn de -
costos, en relacidn con los cr~ditos que se desti
nen al programa. 

Durante 1970, el FOVI construy6 18,500 vivien 
das, con Wl costo de Mil sesenta y dos millones, 
de los cuales novecientos sesenta y dos millones -
fueron aportados por la banca privada. 

El programa financiero de la vivienda del Go
bierno Mexicano, puesto en marcha en 1964, aspira
ba a construir 2.8 millones de casas de intert!s so 
cial en 40 años; las que sumadas a las que se es= 
timaba había de construir El Sector Privado y el -
propio Sector Pt:lblico, mediante la operaci6n de 
otros programas, arrojaba un total de 10 millones 
de viviendas en el lapso señalado. La base del pro 
grama es la generaci6n masiva de ahorro popular, = 
mediante los canales financieros de la banca priva 
da nacional, por lo cual a fines de 1971, el Ejecü 
tivo turn6 dos iniciativas al Congreso, tendientes 
a establecer el Fondo Nacional de la Vivienda, que 
permitir~ a los obreros, adquirir sus casa-habita
ci6n a plazo y estará financiado por aportaciones_ 
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de las empresas que representaran el 5% de los sa
larios y del Gobierno Federal. Cada pago del traba 
jador no deber~ exceder del 20% de su retribuci~n
y en caso de que sufran un accidente o enferrnedad
que le cause la incapacidad total permanente o la
muerte, él mismo o las personas a las que haya noiñ 
brado sus beneficiarios, se liberan del pago del = 
crédito, ya que se habr~ asegurado la propiedad co 
mo propiedad patrimonial. 

'l'arnbi~n se pretende crear el Instituto de la 
Vivienda Obrera, que conjuntamente con el Institu= 
to Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Ru
ral y de la Vivienda Popular (INDECO) y con la Se
cretaría de Recursos Hidr~ulicos, tratará de resol 
ver el problema habitacional, que cada d!a aumen-= 
ta, ya que se tiene un déficit de 122,000 a 160,000 
viviendas por año. 

En el per!odo comprendido entre 1925 y 1946 -
s6lo el Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado, entonces llama 
do Direcci6n de Pensiones Civiles de Retiro, cons= 
truía casas-habitaci6n por cuenta del gobierno~ 

El Presidente de la Reptllilica Ing. Pascual Or 
tiz Rubio, en uso de las facultades extraordina- = 
rias que en materia de cr~dito y moneda le conce-
di6 la Ley del 21 de enero de 1932, expidi6 con fe 
cha 28 de junio del mismo año la Ley General de -
Instituciones de Cr~dito. En dicho ordenamiento, -
se recogieron los antecedentes y experiencias so-
bre los bancos hipotecarios y, en el artículo So.
transitorio se dispuso la creaci6n del banco, al -
asentarse que: "Para la constituci~n de un Banco -
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, -
se autoriza la aportaci6n de inmuebles urbanos a -
la sociedad respectiva, hasta por el 50% del capi
tal social". 

El 20 de febrero de 1933, naci6 el nombre de 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pabli 



68 

cas, S.A., en un acto fundamental para la integra
ción del sistema de instituciones nacionales de 
crédito. El acto fué sancionado por el Presidente 
de la RepQblica, General de Divisi6n Abelardo L. ~ 
Rodríguez y por los Generales de Divisi6n, Plutar
co El!as Calles y L~zaro C~rdenas. 

El banco inicia sus actividades con un capital 
suscrito y pagado de diez millones de pesos, repre 
sentados por dos series de acciones, la "A" suscrr 
ta por el Gobierno Federal y la "B" por institucio 
nes privadas y particulares. Las oficinas se inst~ 
laron en el No. 32 de la Avenida .Madero de la Ciu= 
ctad de M~xico. 

El 22 de agosto de 1959, el Presidente de la 
Rep\'.lblica, Lic. Adolfo L6pez .Mateas, inaugur~ el = 
edificio y las oficinas del Banco, en la esquina -
de Plaza de la Reptll>lica y Lafragua. 

Por decreto del 29 de diciembre de 1966, se -
sub.::::t.ituye la denorninaci6n de Banco Nacional Hipo
tecario Urbano y de Obras Ptiblicas, S.A., por la -
de Banco Nacional de Obras y Servicios Ptlblicos, -
S.A., traslad~ndose sus oficinas a su actual domi
cilio social, en la Torre insignia de la Unidad 
Nonoalco Tlatelolco. 

Las operaciones de lé, Insti tuci6n respecto a 
las casas habitación. En 1936 qued6 instalado den
tro del Banco la oficina de estudios municipales,
que realizaría investigaciones sobre política fi-
nanciera en materia de habitaci6n econ6mica. 

En 1946, se otorga el primer cr~dito para im
pulsar la vivienda econ6mica (Tres millones de pe
sos) al Banco de Fomento de la Habitaci6n, S.A., y 
se adopta el programa habitacional de inter~s so-
cial, que desarrolla esa instituci6n. 

En 1947 hace crisis la contradicci6n funcio-
nal entre el enorme programa (~e obras públicas - -
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esenciales para estructurar la vida urbana del - -
país, y la estrechez y carestía de capitales loca 
les. Había necesidad de mayores recursos para cum
plir con las actividades encomendadas, que en ese 
año se incrementaban con las peticiones de pr~sta= 
mos para la vivienda. 

En 1948 el Banco entr6 en una etapa de reali
zaciones firmes en mate ria de habi taci6n popular. -
De conformidad con cada situaci6n concreta, adopta 
la construcci6n vertical en los terrenos de alto -
valor (Unidad Esperanza); la horizontal, en casas -
unifamiliares para la clase media en las zonas pe
rif~ricas (Colonias del Periodista): la grupal, pa 
ra familias de escasos recursos econ6micos en zo-= 
nas alejadas del centro de la Ciudad (Colonia del 
Parque). Se adjudican por sistemas de arrendamieñ 
to o de venta, pasando por el de "Certificados de -
Participaci6n Inmobiliaria". 

En 1949 limit6 el Banco sus operaciones pasi
vas de colocaci6n de bonos hipotecarios a las pro
porciones convenientes para mantener un nivel sano 
en sus operaciones activas de financiamiento de 
obras pQblicas y de habitaciones de bajo precio y 
al final del ejercicio de 1950 se acordó bajar la 
tasa de inter~s nominal de sus bonos del 6% al 5%= 
anual, medida que se aplic~ a todos los valores 
del Estado. 

En 1953 se increment6 el capital exhibido a -
50 millones de pesos y por primera vez se obtuvie
ron del exterior recursos adicionales para hacer -
frente al financiamiento de las obras públicas y _, 
de la vivienda. 

El Banco Procedi6 a constituir el "Fondo de -
Habitaciones Populares" con una aportaci6n inicial 
de 15.9 millones de pesos, en fideicomiso por el -
Gobierno Federal, y en terreno de 500,000 metros -
cuadrados denominado "Jardfn Balbuena". Así en el 
sexenio de 1946-1952, se construyeron 15,166 vi- -
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viendas, entre los años de D 52-1958, seis organi~ 
mos pdblicos destinaron recursos, parcial o global 
mente, a la construcci~n de vivienda. 

En ese sexenio la construcci6n de viviendas -
casi se cuadruplic6, estim4ndose en 67,311 las uni 
dades constru!das. 

Durante e! bienio 1959-1960, hubo un gran in
cremento en los cr4!ditos y en las inversiones di-
rectas ciel Banco, para la const;::ucci6n de viviendas 
de interds social. En el primer año se ejercieron 
alrededor de 5.0 millones de pesos y 26 millones -
en 1960,alcanzanáo un ritmo más acelerado la pol!
tica del Banco para disminuir la carencia de vi- -
vienda. Se inici6 la construccidn y terminaci6n 
parcial de 400 casas unifamiliares en el Fracciona 
miento Jardín Balbuena, con una inversi6n de 30.9-
millones de pesos. 

La obra m&s importante, tanto en lo social 
como en lo econ6mico, de la primera mitad de la dé 
cada de los 60, fud la regeneraci~n de la zona nor 
te de la Ciudad de M'xico, con la edificaci~n del
conjunto habi tacional denominado "Presiden te L6pez 
Matees" o ciudad Nonoalco Tlatelolco. En 1964 se -
hab!a hecho una inversi6n de 1,416.6 millones de -
pesos, con cargo al "Fondo de la Habi taci6n Pop u-
lar". El conjunto fu~ inaugurado por el señor Lic. 
L<5pez Mateas, el 21 de noviembre de 1964. 

~ste conjunto consta de 85 edificios multifa
miliares con 9,710 departamentos de una, dos y - -
tres rec~maras, y es capaz de alberguar a 50,000 -
habitantes. Adem4s deben sumarse 17 edificios cons 
tru1dos por el ISSSTE y la Aseguradora Mexicana, = 
S.A., los cuales tienen 2, 206 departamentos en los 
que pueden vivir 14,000 habitantes. Hay 38 edifi-
cios destinados a servicios sociales, 33 de ellos 
construtdos por el Banco. Los espacios libres, jar 
dines, calles, etc., comprenden alrededor del 60%
del ~rea total. Dentro de la unidad y con fideico= 
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misas creados por el Gobierno Federal, se constru
yeron, "La F..scuela Prepara to ria T~cnica, hoy con-
vertida en "Cl.tnica del Seguro Social": l.a Plaza -
de las Tres Culturas y el edificio de la Secreta-
rta de Relaciones Exteriores. 

En 1967 mediante el Fideicomiso Federal, se -
inicia la construcci6n de la Villa Ol!mpica. Entre 
los Fideicomisos que se le han encomendado, figura 
la construcci6n de 49 conjuntos de habitaciones en 
otras tantas ciudades, para jefes y oficiales del 
E.j~rcito. 

También merecen particular atenci6n por parte 
del Banco Nacional de Obras y Servicios POblicos,
las obras y los servicios urbanos,, pues son muchas 
las ciudades del pats que carecen de alcantarilla
do, agua potable, electrificaci~n, pavimentaci6n,
autotransportes, mercados, rastros, etc. 

EL BANOBRAS realiz6 durante el sexenio de - -
1964-1970, un vasto programa orientado a la solu-
ci6n del problema de la habitaci6n (vivienda) pop~ 
lar. 

El plan de actividades que la institución 11~ 
va a cabo en la ciudad de M~xico incluye: 

a).- Reconstrucci6n y reparaci6n de 900,000 -
viviendas, de las cuales el 11% carecen de adecua
da ventilaci6n; 20%, no tiene servicio de agua po
table; 40% carece de drenaje: 50% no dispone de ba 
ño y 37% tiene una cocina en lugar inadecuado. -

b) .- Terminar de constru,ir 140 ,casas llamadas 
de inter~s social, en la Colonia Jard!n Balbuena,
con precios que se fluctOen entre 55,000 y 80,000 
pesos, con pago inicial del 10% y con 15 años de = 
plazo. 

e).- Construcción de 2,330 viviendas en Lomas 
de Sotelo, cuyo costo máximo ser~ de 80,000 pesos. 
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d) .- Construcci6n, en el sur de la ciudad, de 
7,üOO casas unifamiliares dQplex y multifamilia- -
res. 

e).- Replanificaci6n de la Colonia Guerrero,
en la ciudad de Mt1xico, mediante la construcci6n -
de 26,000 nuevas viviendas para alojar a 156,000 -
personas. 

f).- Construcci6n de 4,250 casas en las inme
diaciones de la Avenida Ignacio Zaragoza, en la ciu 
dad de ~xico, Plan de actividades que a la fecha
se ha llevado a cabo. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios PCibli
cos (BANOBRAS) procurando el mejor cumplimiento de 
los fines en los fideicomisos que se tiene por en
cargo del Gobierno Federal, se nombraron nuevos 
Delegados en 1977; en los Fideicomisos de Puerto -
Vallarta, Bahía de Banderas, Desarrollo Urbano L!
zaro c~rdenas, Desarrollo Econ6mico y Social de 
Acapulco y del Centro de Espect4culos, Convencio-
nes y Exposiciones de Acapulco. 

En el Fideicomiso el Palomar, que se encarga 
de la administraci6n de la Sociedad Mexicana de Iñ 
versiones, S.A., propietaria del Fraccionamiento= 

.El Palomar, en Guadalajara, Jalisco; se obtuvo un 
apoyo del Gobierno Federal por 38,000,000.00, con
lo cual se hace posible que se cumpla con los fi-= 
nes del fideicomiso. 

El ISSSTE ha construído una serie de unidades 
habitacionales en varios puntos del Distrito Fede
ral, tales como el Multifamiliar Miguel Alem4n en 
la Colonia del Valle, que aloja 5,400 personas o= 
mds, el Centro Urbano Presidente JuArez, erigido -
en los terrenos del viejo Estadio Nacional de la Co 
lonia Roma, con 5,120 habitantes, los multifamilia 
res de '11alpan, Libertad y Doctores, etc., conoci-= 
dos por el Punto de ubicaci6n y que cuentan con 
una poblaci6n de 24,040 personas. Al concluir 
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el sexenio pasado fueron puestos en servicio por -
el ISSSTE en el Distrito Federal 17 Unidades Multi 
familiares con 145 edificios y 6,912 departamentos 
y otros 45 edificios, con 1,221 departamentos, en 
los Estados de Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Ba= 
ja California, San Luis Patos!, Sinaloa, Veracruz, 
Guerrero, Sonora y Guanajuato, totalizando en la -
RepCblica 190 edificios con 8,133 departamentos. -
Durante el pasado sexenio de (1964-1970), el ISSS
TE construy6 150,000 viviendas, con un presupuesto 
preliminar de $ 6,000.00 millones de pesos, de los 
cuales $ 3,000 millones de pesos fueron tomados de 
los fondos propios de la Institución y el resto 
aportado por la banca privada. El costo de estas -
viviendas no excede de 55,000 pesos por unidad y -
fueron destinadas a trabajadores con ingresos men
suales entre 1,250 y 3,000 pesos moneda nacional. 

Bl Instituto Mexicano del Seguro Social, has
ta el 31 de diciembre de 1970 en todo el pa!s cons 
truy6 10,853 casas y 5,772 departamentos destina-= 
dos a sus derecho-habientes, en una superficie to
tal de 14,281.092 metros cuadrados, donde se alber
gan 6b,620 habitantes y cuya renta fluctaa entre -
$ 70.00 y $ 775.00 pesos por casa, y entre $60.00 
y $ 1,200.00 pesos por departamento. 

~l Instituto Nacional de la Vivienda se cre6 
en 1954. Desde su fundaci6n hasta 1958, el InstitÜ 
to Nacional de la Vivienda invirti6 26 millones di 
pesos en la construcci6n de 3,161 casas-habitaci6n 
de bajo precio; en el per~odo de 1958 a 1964 su in 
versi6n se elev6 a 291 millones de pesos, gue se = 
destinaron a la edificaci6n de 6,930 viviendas. En 
el per.1'.odo comprendido entre 1962 y 1964, el Insti 
tuto Nacional de la Vivienda particjp6 en un plan
de emergencia en 25 ciudades del pa!s, mediante -
convenios entre los Estados y Municipios que dona
ron terrenos para la construcciün de habitaciones 
de bajo costo, siendo ~ste el primer experimento :: 
de importancia para dotar de viviendas baratas a -
los sectores más necesitados. La mayor parte de las 
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obras las construy6 el Instituto Nacional de la Vi 
vienda en la provincia de nuestra Repablica Mexica 
na. Para 1966, el Director del Instituto Nacional
de la Vivienda anunci~ un gigantesco programa de = 
construcci~n y rehabilitaci~n de viviendas, en el 
que se invirtieron cerca de 1.053 millones de pe-= 
sos. El programa se desarro116 simult!neamente en 
zonas rurales y urbanas, para beneficiar a un to-= 
tal de 97,150 personas con la eficiaci6n y recons
trucci6n de 17,715 casas. Fuera de los proyectos -
particulares que se realizan al ~ismo tiempo que -
los oficiales, el programa implica poner en marcha 
con urgencia, el siguiente plan: 

a).- Construcci6n inmediata de 4,080 casas pa 
"ra dar albergue a 24,500 personas. 

b) .- Regeneraci~n de 5,030 viviendas, habita
das por 29,640 personas. 

e).- Rehabilitacidn de otras 8,000 casas que 
fueron constru!das por el propio Instituto Nacio-= 
nal de la Vivienda. 

d) .- Inmediata accidn en varias poblaciones -
del Estado de Guerrero, que ha.Lían sido devastadas 

'por sismos, mediante la construcci~n de 600 casas= 
para albergar a 6,000 personas. 

El mismo Instituto Nacional de la Vivienda, 
.. someti~ a la consideracidn de diversas empresas un 
programa experimental de construcci6n de casas, cu 
yo prop6sito era abatir los costos y acelerar la = 

. creaci~n de grandes unidades habitacionales en to-
do el pafs, a fin de proveer de viviendas baratas 
a la gente de escasos ingresos, de la ciudad y del 

>.campo. El programa tenía como base los ensayos po
. si ti vos de edificaci6n de una casa Piloto, cons- -
trutda a prueba de temblores, de una sola pieza y 

'en sdlo 60 horas, con un costo, incluyendo l'.)s mue 
bles de baño y cocina de 25,000 pesos. su construc 

';cidn ser!a a base de concreto y varilla, de forma -
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ciltndrica, con tres rec~maras· (dos sencillas y 
una matrimonial}, comedor, cocina, baño, estancia 
y un ~rea destinada a estudio o costura. En el ca= 
so particular de la habitaci6n rural, los t~cnicos 
del Instituto Nacional de la Vivienda han canaliza 
do sus esfuerzos para obtener proyectos de casas = 
cuyo costo directo de construcci6n fuera de 5,000 
a 12,000 pesos moneda nacional como mAximo. -

Se considera en un primer plano, la necesidad 
de que los materiales de construcci6n sean aque- -
llos que abundan en la regi6n y que son usados tra 
dicionalmente por los grupos colectivos de la m1s= 
roa comunidad.Asimismo, se toman en cuenta materia 
les cuya f abricaci6n est& ampliamente asegurada -
por el sector industrial del pa!s. 

En 1967 el Instituto Construy6, con una inver 
sidn de 113 millones de pesos, un total de 2,100 -
unidades distribu!das de la siguiente forma: 

200 en Aguascalientes. 
148 en Ensenada. 
125 en Guadalajara. 
119 En Puebla. 
200 En Coyuca de Catalán. 
100 en Santiago Ixcuintla. 
531 en la Colonia Agricola Oriental. 
200 en Tuxpan. 
100 en Ciudad Obreg6n. 

77 en Veracruz. 
100 en Piedras Negras 
100 en Guaymas y 
100 en Hermosillo 

TOTAL 2,100 UNIDADES. 

Otra Instituci6n que deline6 un amplio progra 
ma de construcci6n ha sido el Departamento del Dis 
trito Federal, su política a seguir desde 1973, -
surge como un instrumento de c.iudad, permite resol 
ver aquellos problemas que trae consigo el creci-= 
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miento demogr4fico de los centros de las pequeñas 
y grandes ciudades, como son: el reacornodo de las
familias que resultan afectadas por obras públicas 
y proyectos de planificacidn; los radicados en ciu 
dades perdidas; los que habitan en vecindades tugÜ 
riales, zonas decadentes de la ciudad; los que re= 
sultan afectados por siniestros y fundamentalmente 
aquellos grupos clasificados como trabajadores no 
asalariados, que institucionalmente carecen de - -
prestaciones para obtener una vivienda. 

El Departamento del Distri~o Federal ha reali 
zado su pol!tica de reservas territoriales especiái 
mente en zonas perif,ricas de la ciudad, con el = 
prop~sito de desarrollar programas de integraci6n 
y desarrollo urbano, para llevar el beneficio, no 
Gnicamente a los destinatarios de las viviendas, -
sino a todas las 4reas de concentracidn demogr!fi
ca que se encuentran desprevistas de los servicios 
pablicos mas elementales y ademAs circunscritas a 
dichas unidades habitacionales. 

Los recursos econdmicos para la ejecuci6n y -
desarrollo de los programas babitacionales tienen 
su origen, en los recursos propios del Departamen= 
to del Distrito Federal, autorizados por la Secre
tarfa de Hacienda y Cr~dito Ptlblico y de la Presi
dencia de la Repdblica, orientados por la Direc- -
ci6n General de la Habitaci6n Popular, estos recur 
sos pueden ser utilizados en la realizaci6n de - = 
obras de infraestructura y de equipamiento urbano. 

Adem~s de los recursos econ6micos propios del 
Departamento del Distrito Federal cuenta, con el -
cr•dito-puente, otorgados por el Banco de M~xico,
S.A., provenientes de los encajes de la Banca Pri
vada, como recursos de crdditos internos para la -
ejecuci6n y construcci~n de viviendas, con precios 
de venta sancionados por el propio Banco de M~xico 
S.A., de acuerdo con las normas que para ese efec
to ha emitido los precios establecidos para las vi 
viendas de inter~s social, son de 25, 000 r1as ta. - = 
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110,000.00 pesos. 

Para garantizar estos créditos el Departamen
to del Distrito Federal, ha gravado las viviendas 
con hipotecas, con lo que previamente establece -
los criterios de selecci~n de beneficiarios, estas 
viviendas se enajenan mediante contratos de compra 
venta y de promesa de compra-venta, con la caracte 
r!stica de ser patrimonio familiar y de tener dere 
cho al tanto. -

En el contrato de compra-venta se establece -
que el plan de venta de la vivienda, se inicia con 
el enganche que varta del 5% ~l 10% del valor to-
tal de inmueble, pagos mensuales de amortización -
del 6% al 9% de interés sobre saldos insolutos, a 
un plazo de 15 años, consider!ndose en el abono, ~ 
el pago por conceptos de cuotas del Seguro de Vida 
y daño del inmueble y por gastos de administraci6n 
para viviendas de interés social y de vivienda po
pular respectivamente. 

tntre los años de 1962 a 1968, el Departamen
to del Distrito Federal construy6 la Unidad de San 
ta Cruz Meyehualco, que consta de 3,000 casas mo-= 
destas para gente de muy bajo ingreso y también la 
monumental ciudad periférica de san Juan de Ara- -
g6n, con 10,000 viviendas, ntm1ero que fué elevado 
posteriormente hasta 20,000. La Unidad San Juan de 
Arag~n cuenta con 10 escuelas primarias, 6 jardi-
nes de nifios, 4 mercados, 3 campos deportivos, un 
nospital infantil, un bosque, un ferrocarril infañ 
til, fuentes y un gran parque zool6gico. 

Las casas de dos, tres y cuatro rec~maras han 
sido destinadas a los trabajadores del propio De-
partamento del Distrito Federal y para obreros que 
laboran en las f~bricas cercanas a la zona. 

El Departamento del Distrito Federal, constru 
y6 el Conjunto Urbano popular "Ermita Zaragoza", ::
que alberga a 80,00U habitantes, alojados en 2,000 
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viviendas de inter~s social y 8,000 viviendas de -
inter~s popular, 400 viviendas denominadas "Las 
'l'rancas", constru!das sobre predios de la Ex-ha- -
cienda El "Rosario", 400 viviendas en las "Cante-
ras del Peñ6n Viejo" y los programas de planifica
ci~n en los "Picos de Iztacalco". 

El Departamento del Distrito Federal, tambifn 
proporciona la asistencia t~cnica con el llamado -
sistema de auto-construcci6n y la obtenci6n de ma
teriales a precios c6modos. 

El Gobierno Federal a través del Departamento 
del Distrito Federal, ha diseriado y ejecutado sus 
programas de beneficio social como son: la regula= 
rizaci6n de Colonias Populares y de regeneraci6n -
urbanar la Erradicaci6n de Ciudades Perdidas y Ve
cindades Tuguriales, as! coDD la realizaci~n de Co 
lonias Populares y de un alto programa de construc 
ci~n masiva de interés social, igualmente cred el
F'ideicomiso denominado "FIDEURBE". -

Si por cualquier circunstancia, algunas fami
lias presentaran capacidad econ~micas nula o inca
pacidad econdmica ocasional, la Direcci6n de la Ha 
bitaci6n Popular, conservar! a estas familias den= 
tro de las Unidades Habitacionales con car~cter 
provisional, para trasladarlas posteriormente a 
los fraccionamientos populares, o a los terrenos -
propiedad del propio Departamento.! 

Bl Fondo de Operaciones y Descuentos Banca- -
rios a la Vivienda (FOVI), promovi6 la construc- -
cidn de diversas unidades habitacionales de inte-
r's social. La primera de ellas, la Unidad Loma 
Hermosa, est' ubicada en la Calzada Legaria y Pre
sa Salinillas, en la Ciudad de M@xico y est~ inte-

1.- Posibles soluciones al Problema Habitacional -
Mexicano". Pére z Mart!nez Leticia Elena, Méxi
co , D • F • 19 7 9 . 
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grada por 76 edificios que contienen 1,648 departa 
mentos, para albergar a 9,000 personas, simult4nea 
mente construy6 la Unidad Presidente Kennedy-Artes 
Gr4ficas, que consta de 94 edificios, con 304 de-
partamentos, en la Colonia Jard!n Balbuena. En es
ta misma Colonia el Fondo de Operaciones y Descuen 
tos Bancarios a la Vivienda (FOVI) construyd otra 
unidad con 1,380 departamentos. -

La accidn del Fondo de Operaciones y Descuen
tos Bancarios a la Vivienda tambi~n se extiende a 
la Provincia: con la colaboraci6n del Gobierno del 
Estado de Nuevo Le~n, construy6 sobre terrenos ga
nados al R!o Santa Catarina, la Unidad constitu- -
ci6n, en la Ciudad de Monterrey, .que. consta de 50 
edificios con 1,004 departamentos, para albergar a 
ni4s de 6,000.person<?s. En la rqisma Ciudad de Mont!_ 
rrey, el FOVI construy6 la primera secci~n de la -
Lnidad Modelo, que consta de 2,119 viviendas unifa 
miliares y 624 multifamiliares. Adem~s, el FOVI -
aprob6 las obras de dos promociones particulares -
en la mencionada ciudad de MonterreyJ El Nogalar -
y Santa Catarina y en San Crist~bal Ecatepec, Esta 
do de M~xico, una unidad m~s, tarnbi~n de tipo par= 
ticular. 

Hasta 19b6, el FOVI promovi6 directamente la 
construcci6n de 7,532 viviendas y di6 aprobaci6n = 
t~cnica a proyectos de 1,126 viviendas m~s que, en 
total, alojar~n a m~s de 48,000 personas y repre-
sentan una inversi~n de $ 520 millones de pesos. 

En 1967 el FOVI entreg6 2,096 departamentos -
de la Unidad Cuitl~huac1 4,112, que integran la 
Lnidad Lindavista-Vallejo y concluy6 las obras de 
la primera etapa de la Unidad Mixcoac Lomas de Pla 
teros, con 5,340 departamentos. Estos conjuntos e~ 
bren las necesidades habitacionales de 63,514 per= 
sanas y significaron una i.nversH5n de 800 millones 
de pesos .Asi mismo, otorg6 apoyo financiero por un 
monto de 80.2 millones de diversas instituciones -
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de cr~dito que promovi.eron la construcci6n de 2,135 
viviendas de inter~s social, en la zona de la Lagu 
na y los Estados de Nuevo Le6n, San Luis Potosi, = 
Guerrero, Morelos y Chihuahua. En ese mismo año, -
promovid y autoriz6 la construcci6n de 32 conjun-
tos habitacionales en veintitres poblaciones de la 
RepOblica. 

En e! curso de 1968, el Fondo concert6 con di 
versas instituciones de cr~dito, financiamientos= 
por 142 millones de pesos para ~a edificaci6n de -
4,995 viviendas de inter~s soci0l, que alojan a --
27,472 personas en 26 poblaciones de 12 Estados de 
la Repliblica. Al mismo tiempo, promovió y autoriz6 
61 proyectos habitacionales de inter~s social en -
18 Estados de la RepQblica y el Distrito Federal,
para la construcci6n·de 28,630 viviendas, que bene 
ficiar4n a 157,465 habitantes. -

Con.el prop6sito de hacer llegar los benefi-
cios del programa Financiero o de vivienda a un ma 
yor n\1mero de poblaciones del pa1s y lograr la par 
ticipaci6n activa de los diversos sectores que pue 
den intervenir en la realizacidn y proyectos habi= 
tacionales a nivel local, el FOVI consider6 oportu 
no celebrar reuniones prom:>toras en cada una de -
las entidades federativas. 

En colaboraci6n con los Gobiernos Estatales -
respectivos, el Fondo de Operaciones y Descuentos 
Bancarios a la Vivienda lFOVI) real.i z(5 once reunio 
nes de esta !ndole en Aguascalient~s, Guanajuato,= 
Guerrero, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Sina
loa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Como -
resultado de estas reuniones, se iniciaron once 
proyectos habitacionales, con una inversidn de - -
138.7 millones de pesos. 

El programa Financiero de la Vivienda, puesto 
en marcha por el Gobierno Federal en 1963, está 
financiado poL la banca privada y las institucio-
nes hipotecarias; utiliza como instrumente coordi-
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nador y promotor financiero al Fondo de Operaci6n 
y Descuentos Bancarios a la Vivienda (FOVI), que= 
obtiene pr~stamos bancarios para el financiamiento 
de la construcci6n de viviendas de inter~s social 
en todo el pa!s; tambi~n proporciona apoyo finan-= 
ciero a las instituciones crediticias, garantizado 
por las construcciones; otras de sus funciones es 
revfsar los proyectos habitacionales y aprobarlos; 
si es el caso, que est~n apoyados por el Fondo de 
Garantta y Apoyo a los Cr~ditos para la Vivienda -
(FOGA) . 

Durante 1969-1970, el FOVI consign6 cr~ditos 
bancarios por 772. 5 millones que se destinaron a = 
la construccidn de 12,476 viviendas, con cupo para 
69,000 personas; es decir, para 13,800 familias de 
cinco miembros aproximadamente. 

En 1969, el FOVI dió apoyo financiero por - -
185.1 millones de pesos a 11 instituciones priva-
das de cr~dito, que tuvieron la garantta de 6,142 
viviendas. 

Otra realizaci~n del FOVI es la construcción 
de la Unidad Obrera Habitacional, localizada en 
Azcapotzalco, Distrito Federal, que cuenta con - -
2,485 casas, con un costo global de 147.5 millones 
de pesos. En esta Unidad en donde existen vivien-
das con precios de venta de 38,500 pesos, intervi
nieron tambi~n la Confederaci6n de Trabajadores de 
M~xico (CTM) y la Federaci6n de 'Irabajadores del -
Distrito Federal (FTDF). 

El Instituto Nacional de la Vivienda, en fe-
brero de 1971, se sustituy~ por el Instituto Nacio 
nal para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de
la Vivienda Popular, cuya ley derog6 a la anterior. 
~ste Instituto es un organismo pCtblico descentrali 
zado de carc!icter técnico, consultivo y promocio- =
nal, con personalidad jur!dica y patrimonio propio 
con domicilio en la Ciudad de M~xico, Distrito Fe
áeral. 
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De acuerdo con el artículo So. del Capítulo -
III de la Ley, el Instituto estará controlado por 
un Director General nombrado por el Ejecutivo el = 
que formar4 parte de un Consejo constituido adem~s 
por seis Consejeros propietarios y seis suplentes, 
designados tambi~n por el Presidente de la Repabl~ 
ca. 

Las funciones que el INDECO tiene encomenda-
das se especifican en el cap!tulo I, en cuyo ar- -
tfculo 20. señala que "para cump~ir sus fines, el 
Instituto tendr4 las siguientes funciones y atribu 
ciones: 

a).- Realizar Las investigaciones necesarias 
en toda la Repdblica para valorar las necesidades
de las distintas zonas Urbanas o Rurales y propo-= 
ner los planes, programas y sistemas de ejecucien, 
que a su juicio sean convenientes, como resultado 
de dicha in ves tigaci6n • -

e).- Proporcionar la construccien de vivien-
das de bajo costo, edificios, multifamiliares y zo 
nas habitacionales para trabajadores de escasos re 
cursos y procurar la regeneraci6n de zonas de tugÜ 
rios y viviendas insalubres e inadecuadas, tanto = 
Urbanas como Rurales. 

i).- Comprar, fraccionar, vender, permutar o 
constru!r inmuebles por cuenta propia o de terce-
ros ." 

Ademas el artículo 18 agrega que "el Institu
to promover4 y en su caso establecer& que al reali 
zar cada obra se expida al beneficiario el documeñ 
to jur1dico pertinente para asegurar la posesi6n = 
o propiedad de las obras realizadas en su benefi-
cio, procurando se construya con ellas un patrimo
nio familiar". 

La Ley establece que las propiedades del INDE 
; CO est4n exentas de impuesto predial, y que "Las = 
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utilidades que obtenga el Instituto, siempre que -
se destinen exclusivarnente a los fines para los 
que ~ste fu~ constru!do", también se eximir~n del 
pago del impuesto sobre la renta. -

Invertir! en 1979 catorce millones 491 mil pe 
sos el Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO)
Estado de M~xico en un vasto programa de vivienda 
progresiva. De esa cantidad 6 millones de pesos -
fondos deJ INDECO corresponden a la dotaci6n de 
200 l.otes con servicios a igual ntimero de trabaja
dores no asalariados residentes en Atlacomulco y -
el resto para la Construcci6n de un n(hnero aOn no 
determinado de pies de casa. 

Se tiene proyectado mejorar 70 viviendas en -
el ejido "Cuando" del Municipio de Atlacomulco en -
el que se invertir~n 2 millones 537 mil pesos, fon 
dos provenientes del propio INDECO. -

El programa de mejoramiento de vivienda est~ 
diseñado para atender, preferentemente, a los gru= 
pos de trabajadores no asalariados con ingresos 
del .8 a 2.5 veces el salario mtnimo, que por ini
ciativa propia o con ayuda de alguna instituci6n -
logran un asentamiento primario y requieren de ayu 
da para continuar mejorando las condiciones de una 
vivienda, ya sea con la ampliaci6n de la construc
ci6n o con la introducci6n de servicios, según se 
requiera en cada caso concreto. 

Ademas de estos programas, el Instituto Nacio 
nal para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de_ 
la Vivienda Popular INDECO-Estado de México, cons
truir~ una planta productora de materiales de cons 
trucci6n en Villa Alvaro, con fondos de PIDER (Pro 

"LEY que crea el INSTI 'l'U'l'O NACIONAL para el DESA-
RROLLO DE LA COMLNIDAD RURAL Y DE LA VIVIENDA PO
PúLAR. DIARIO OFICIAL DE 20 DE FEBRERO DE 1971. 
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grama de Inversiones Ptlblicas para el Desarrollo -
Rural), por la cantidad de $ 2,264,143.00. 

El Director del Instituto Nacional para el De 
sarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Po 
pular INDECO-Lstado de M~xico, apunt6 que en la 
ciudad de Tenancingo se lleva a cabo el estudio de 
tipolog!a de vivienda y en Atlacomulco la capta- -
ci6n de zonas aptas para viviendas. 

El programa del Instituto ·~.:icional para el De 
sarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Po 
pular INDECO-BAJA CALIFORNIA, de reacomodo de dos 
mil trescientos nuevas familias,afectadas en febre 
ro de 1978 por el desbordamiento del Río Tijuana1a 
la fecha, se construyen 1.042 viviendas de diferen 
tes tipos, predominando los pies de casa. -

En Tijuana se construyen 1.042 viviendas pro
grama que se inició en mayo de 1978, por instruc-
ciones del Lic. José L6pez Portillo, el Banco Na-
cional de Obras y Servicios Pablicos (BANOBRAS) 
otor96 un empr~stito por 170 millones de pesos que 
son ejercidos por el Instituto Nacional para el De 
sarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Po 
pular (INDECO) y que el costo total del programa = 
de Reacomodo denominado "Nueva Tijuana" o "Mesa de 
Otay" asciende a $ 355,549,243.61. 

En este programa, el INDECO actGa en estrecha 
colaboraci6n con el Gobierno del Estado de Baja Ca 
lifornia, con el Ayuntamiento de 'I·ijuana; directa= 
mente quien se encarga de esta relaci~n, es la Sub 
delegaci6n del INDECO en Tijuana.1. 

Información proporcionada por el C.P.Mendoza Blan
co, Titular del INSTITUTO de Vivienda INDECO-ESTA
DO DE MEXICO, Septiembre 6 de 1979. 
1.- Inform6 el Lic. Lorenzo L~pez Lima, Direetor -

del Instituto de Vivienda INDECO-BAJA CALIFOR
NIA, Septiembre 6 de 1979. 
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El Departamento de Pesca, el Banco de Fomento 
Cooperativo (BANFOCO) y el Instituto Nacional para 
el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivien 
da Popular (INDECO) se reunieron en agosto de 1979 
a fin de establecer los lineamientos generales de 
un programa de Vivienda para Cooperativas Pesque-= 
ras, en los Estados de Nayarit, Sinaloa, Campeche, 
Yucatán, y Sonora.2. 

El 30 ae agosto de 1979 el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la -
Vivienda Popular (INDECO)-Guerrero ínform6 que - -
ejercer~ la cantidad de $ 19,724,000.00 en el desa 
rrollo de sus programas. 

Los programas se llevarAn a cabo en la ciudad 
de Iguala y son los siguientes: 

1.- Adquisici6n de 22.5 hect~reas de tierra -
para uso inmediato con un costo de 10 millones 12 
mil pesos. 

2.- Dotaci~n de 200 lotes con servicios a 
igual número de familias de trabajadores no asala
riados de esa ciudad, con inversi6n de 8 millones 
896 mil pesos. 

3.- Estudio de tipolog!a de vivienda, capta-
ción de zonas aptas y servicio social de pasantes 
con inversi6n total de 816,000.00 

As!mismo el Instituto Nacional para el Desa-
rrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popu 
lar INDECO-GUERRERO realizará la rehabilitaci6n de 
la tabiquera e jidal de "Barrio Nuevo" Municipio de 
José Azueta, con fondos provenientes del Programa 
de Inversi6n para el Desarrollo Rural (PIDER) par
la cantidad de $ 75,500.00 -

2. Folleto-Indeco Informa, Septiembre 6 de 1979. 
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El instituto Nacional. para el Desarrollo de -
la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular INDE-
CO-COLIMA, construyo en el fraccionamier1to "Tepeix 
tles" de Manzanillo, 256 pies de casa con inver- = 
si6n de la banca, vfa FOVI (Fondo de Operaciones y 
Descuento Bancario para la Vivienda), por la canti 
dad de $ 39,825,852.82, en beneficio de igual ndme 
ro de familias de trabajadores no asalariados que
perciben un ingreso mensual de 1.50 a 2.50 veces = 
el salario mfnimo vigente en la reqi~n, en el mis
mo fraccionamiento se ll.eva a c.bo un programa de 
dotacien de servicios con 24 3 acc:i.ones y 5 millo-
nea 251 mil pesos, de inversi6n, que fu~ iniciado 
en julio de 1979. En el Fraccionamiento "Cruz Gor= 
da" de la Capital del Estado se tienen 331 accio-
nes del mismo tipo con inversi~n de un mill6n 482 
mil pesos. En este dltimo Fraccionamiento se termi 
nd con la introduccidn del agua potable y se ini-= 
ciO la del drenaje. 

En la Ciudad de Colima, con una inversi~n de 
10 millones de pesos, financiados por la banca, -
vta FOVI, se desarrolla un programa de 200 accio-
nes de mejoramiento de vivienda. 

En Manzanillo se lleva a cabo el estudio de -
tipología de vivienda que servir~ de apoyo al estu 
dio de la zona de conurbaci6n de la SAHUP. 

Estos programas cuentan con el Centro de Apo
yo a la Vivienda, instalado hace dos años y medio 
o sea en 1977, con el fin de abatir el costo de -
los materiales de construcci~n. En ~l. se fabrica -
tubo de cemento, de todas dimensiones, tabique de 
barro, teja e implementos de baño, tambi~n de ce-= 
mento. Debido al ~xito de que este centro tiene 
por su producci~n, no solo vende sus productos a -
los adquirentes del INDECO, sino que el excedente 
se comercializa entre el pOblico en general. Las = 

I: ganancias obtenidas se reinvierten a fin de acre-
centar la industria.4 
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El Instituto Nacional para el Desarrollo de -
la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular INDECO, 
y sus delegados en toda la Repablica Mexicana tra
ba jan arduamente para aliviar el d~ficit habitacio 
nal en nuestro Territorio Nacional. 

El Instituto dei Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto 
Descentralizado inicia sus operaciones con dos - -
aportaciones, una estatal, de dos mil millones de 
pesos, adem~s de la clase patronal, equivalente al 
5% de la n6mina salarial del pa!s que se ha calcu
lado de 50 mil millones de pesos; con este Fondo -
se trata de resolver el problema financiero que su 
fre la poblaci~n de bajos ingresos, principal obs= 
t~culo a la proliferación de las viviendas destina 
das a estas familias. 

Con la creaci6n del Instituto del Fondo Nacio 
nal de la Vivienda para los Trabajadores (INFONA-= 
VI'l') se pretende; lograr una mejor y mt!s racional 
urbani zaci6n de las ~reas des tinadas a la cons true 
ci6n, para evitar que los obreros recorran grandes 
distancias para poder llegar a su trabajo debiendo 
procurar sean terrenos federales, para evitar espe 
culaciones de los particulares; realizar el tipo = 
id6neo a cada zona, utilizando 6ptimamente los re
cursos con que cuente, a fin de evitar gastos de -
transportaci6n, etc., disminuir o terminar con la 
CentralizacicSn Demogr~fica. 

La INFONAVIT, alcanz6 en 1979 la cifra m~s al 
ta en la historia y en la de cualquier otra Insti= 
tucicSn pablica o privada del ramo, al financiar 41 
mil viviendas. En el curso de 1979, adem~s de las 
viviendas mencionadas, se otorgaron m~s de nueve = 
mil cr~ditos en diferentes líneas, lo que permiti6 
alcanzar la cifra de 50 mil créditos. 

Las 41 mil viviendas financiadas significaron 
un incremento de 2.076 moradas sobre la meta fija
da y representan un aumento del 35 por ciento res
pecto a 19 7 8 • 
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Gran parte de las viviendas del INFONAVIT se 
terminaron en los dos Gltimos meses de 1979, se = 
estableció un programa de emergencia que permitid 
que en los cuatro primeros meses de este año se -
ocuparan m4s de 19 mil. Este programa de emergen-
cía, permitir~ mantener un ritmo de 5,000 vivien-
das ocupadas por mes. 

La inversi6n realizada el año pasado para la 
adquisici6n de vivienda a terceros, construcci6n -
en terreno propio, mejoramiento o ampliaci6n de vi 
vienda propia y pago pasivo, la inversi6n fu~ de = 
2,821 millones de pesos. La inversión se encauzd -
hacia el logro de un desenvolvimiento arm6nico de 
las distintas regiones del pats conforme a las di= 
rectrices del "Plan Nacional de Desarrollo Urbano" 
y con el prop6sito de favorecer a las entidades 
que disponen de menores recursos. 

Las viviendas financiadas, el 74 por ciento -
se destin6 a niveles de salario no superiores a 
dos veces el salario m!nimo. 

El INFONAVIT ha tenido que abocarse al doble 
objetivo de ampliar sus metas cuantitativas y mejorar 
cualitativamente las viviendas que financ!a. Es de 
cir, hacer m~s y mejores viviendas. El alza en los 
costos de construcción por lo que se demand6 bus-
car nuevos diseños, nuevas t~cnicas y materiales -

r que permitan abatir los costos sin mengua de la ca 
lidad. -

Los avances en el programa de financiamiento 
para vivienda rural ha sido positivo, pues la Cona 
trucci6n no distingue entre -trabajadores del campo 
y de la ciudad, el INFONAVIT está obligada a res-
pender el esfuerzo de los trabajadores del agro 
a darles ra!z y asiento en los lugares donde trab~ 
jan y viven. 

Por otro lado, al promover la construcción ma 
siva, se resuelve el problema ocupacional al menos 
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mientras dure la obra ya que la fuerza de trabajo 
subocupada o desempleada, encuentra colocaci6n (se 
calcula que se crean entre 200 y 250 mil empleos) 
pues el Programa Nacional de la Vivienda abarca a
todo el país; también las casas deben satisfacer = 
las necesidades f !sicas y psíquicas de los futuros 
habitan tes, que deben ser educados a fin de que 
sepan hacer el uso correcto de su vivienda. 

Resumiendo, México padece un déficit de tres 
millones de viviendas; anualmente se casan en el = 
país alrededor de 500 mil parejas que demandan ale 
jamiento y s6lo se crean 250 mil, la mitad de lo= 
que necesitamos por la inversi6n en ~ste. Si no 
se estimula la construcci6n de casa-habitaci6n y -
departamentos para lo antes mencionado, el d~fi-
cit acumulado rebasará los cuatro millones al ter
minar este sexenio. 

La oferta de vivienda no aumenta, lejos de 
ello,mucnos de los edificios de departamentos cons 
tru!dos hace 10 6 20 años est~n siendo-remozados y 
vendidos en condominios, porque sus propietarios -
no quieren seguir en el negocio, pues obtienen mí
nimas utilidades y padecen muchos problemas. 

El problema se manifiesta en forma tan aguda, 
que el propio ISSSTE, que administra los condomi-
nios Ju~rez y Miguel Alern~n, ha informado a los -
jefes de familia que los habitan, que tienen opci6n 
de comprar porque van a ser vendidos corno condomi
nios. 

La falta de vivienda provoca hacinamientos, -
cinturoDes de miseria, crea focos de descontento -
social, y sin caer en exageraciones, las investiga 
ciones que existen sobre esta materia revelan que
la vivienda mexicana se encuentra en condiciones de 
plorables, si considerarnos que la mayor parte de = 
población vive en casas o departamentos que no reú 
nen los requisitos higiénicos mínimos y que prop{::" 
cian condiciones de promiscuidad. 
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La escasez de oferta provoca encarecimiento -
alarmante de los alquileres, como sucede princi-
palmente en las zonas de explosivo desarrollo eco 
n6mico, como las entidades petroleras, donde el al 
quiler de una casa llega a 20 6 25 mil pesos men-
suales. 

En la Capital de la Repttblica, por ejemplo, -
el 71% de las viviendas de alquiler son ocupadas -
por personas que tienen un ingreso inferior a 6 
mil pesos mensuales. Un 16% de las Viviendas est3 
ocupado por familiares con ingresos de 6 a 12 mil
pesos mensuales. -

El saldo es absorbido por sistemas informales 
cuya capacidad productiva se estima en 60 por cien 
to del total de las viviendas construidas en las = 
4reas urbanas. En las zonas rurales pr!cticamente 
casi todos son constru!dos por sus usuarios. -

Los programas Gubernamentales de la Vivienda 
son insuficientes para satisfacer la demanda en = 
virtud, de que pr4cticamente el 80% de la pobla- -
ci6n nacional, sufre de escasos recursos econ6mi
cos ya que no llena otros requisitos de orden le-
gal para ser considerados sujeto de cr~dito, no 
tiene acceso a la vivienda que generan INFONAVIT, 
FOVISSSTE, FOVI, FOGA y otras Instituciones simila 
res. No obstante que los diferentes gobiernos han
recurrido a organismos internacionales para el fi= 
nanciamiento de viviendas, el d~ficit se sigue acu 
mulando. 
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b) .- SECTOR PRIVADO. 

Por medio del sector privado tambi~n se busca 
solucionar el problema habitacional, realizándose 
a través de un sistema de cr~dito bancario funda-= 
mentalmente, quedando perfectamente garantizados a 
través de cr~dito hipotecario. Dentro de estas 
Instituciones Bancarias debernos señalar al Banco -
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras P4blicas 
ahora BANOBRAS, al Banco Nacional Urbano, al Banco 
Nacional de México, al Banco de Cédulas Hipoteca-
rías, S.A., al Banco B.C.H., a la Nacional Finan-
ciera, s .A. , al Grupo Bancario Internacional, al -
Banco SERFIN, y otras Instituciones m~s. Estas 
Instituciones dan F'inanciamiento a grupos o cons-
tructoras corno a HIR quien tiene su domicilio en -
Insurgentes Sur 102, México 6, D.F. a SIHLZA, gru
po CAOSA, que cuenta con sistemas habitacionales -
industrializados y que tiene su domicilio en la 
Avenida Plutarco El!as Calles, M~xico 13, D.F. y -
muchas otras m~s. 

También contamos con un sin fin de Inmobilia
rias en toda la Repablica Mexicana ejemplo: La In
mobiliaria ARCON, S.A., la Inmobiliaria, Arrendado 
ra y Constructora del Valle de México, S.A., la Iñ 
mobiliaria CREMI, S.A., y muchas m4s. 

El Financiamiento en la construcci6n de v~- -
vienda de parte del Sector Privado, s6lo represen
ta aproximadamente la tercera parte de la produc-
ción anual. 
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CAPITuLO IV.- INSTRUMENTACION JURIDICA DE LA HABI
TACION. 

a).- LEYES 
b) • - DECRETOS 
c) • - REGLAMENTOS 

ch) • - ACUERDOS 
d) .- CIRCULARES y 
e).- RESOLUCIONES. 

a).- LEYES 

1.- Ley que crea el Banco de Fomento de la Ha 
bitaci6n, S.A., publicada en el Diario Oficial deT 
lo. de marzo de 1946. 

2.- Ley que faculta el otorgamiento de autori 
zaciones para operar en el ramo de ahorro y pr~sta 
mos para la Vivienda Popular o Familiar, publicada 
en el Diario Oficial, de 14 de marzo de 1946.1 Es 
ta Ley fue derogada por el artículo segundo transi 
torio del decreto de 30 de diciembre de 1947 publf 
cado en el Diario Oficial de 31 del mismo mes, que 
contiene diversas adiciones y reformas a la Ley 
General de Instituciones de Cr~dito y Organizacio= 
nes Auxiliares. 

3.- Ley que crea a las Instituciones de Aho-
rro y Pr~stamo para la Vivienda Familiar. Publica
da en el Diario Oficial de 27 de Septiembre de - -
1946. 

4.- Ley de Servicio P&>lico de Habitaciones -
Populares. Publicada en el Diario Oficial de 31 de 
diciembre de 1946, y en la Gaceta Oficial del De-
partamento del Distrito Federal de 10 de enero de 
1947, p4gina 1, tomo V de la Codificaci6n del De-= 
partarnento del Distrito Federal. 

1. - Buiciones Andrade, p. 707, T. II del Código -
de Comercio Re formado. 
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5. Ley Orgánica del Banco Nacional Hipoteca-
ria Urbano y de Obras Pdblicas, S.A., publicada en 
los Diarios Oficiales de fechas 4 de enero de 1947 
y de 4 de marzo de 1949. Reformas: Publicadas en -
el Diario Oficial de 30 de diciembre de 1953. 

6. Ley Federal de Ingenierfa Sanitaria. Publi 
cada en el Diario Oficial de 3 de enero de 1948. -

7. Ley para el Fornen to de la Vivienda Popular. 
Publicada como suplemento del peri6dico oficial El 
Estado de Sinaloa nillnero 151, de fecha 31 de di- -
ciembre de 1953. 

8. Ley de Plani ficaci6n del Distrito Federal, 
Publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre 
de 1953.2 Fe de Erratas publicada en el Diario 
Oficial de 23 de enero de 1954. 

9. Ley que crea el Instituto Nacional de la -
Vivienda. Publicada en el Diario Oficial de 31 de 
diciembre de 1954. 

10. Ley del Instituto de Seguridad y Servi- -
cios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pu-
blicada en el Diario Oficial de 30 de diciembre de 
1959, y fe de erratas de 13 de enero de 1960. 

11. Ley que crea el Instituto del Fondo Nacio 
nal de la Vivienda de los Trabajadores, según De-~ 
creto del Presidente Luis Echeverr!a Alvarez, pu-
blicado en el Diario Oficial el 24 de abril de - -
1972. 

2.- Ediciones Andrade, pág. 245, Tomo: Impuestos -
del Departamento del Distrito Federal y Gace-
tas Oficiales del Departamento del Distrito l"e 
deral números 451 de 31 de diciembre de 1953 y 
465 de 20 de mayo de 1954. 
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b) . - DECRETOS. 

l. Decreto que faculta para edificar a los In 
genieros Agr6nomos e Hidr~ulicos y Agr6nomos de la 
Especialidad de Irrigación. Publicado en el Diario 
Oficial de 16 de mayo de 1929.3 

2. Decreto por el cual se fijan las condicio
nes a que se sujetar~ la enajenaci6n de las casas 
econ6micas para trabajadores. Constitutdas por el
Departamento del Distrito Federal. 

3. Decreto que autoriza la reducci6n del pre
cio de venta de las casas para obreros. Publicado 
en el Diario Oficial de 25 de julio de 1934.4 -

4. casas econ6micas para trabajadores. Publi
cado en el Diario Oficial de 14 de julio de 1936,
reformado el 27 de enero de 1937. Ver diario ofi-
cial de 24 de febrero de 1942 y reglamento de 31 -
de diciembre de 1941. 

s.- Decreto que promulga la convenci6n relati 
va a la Seguridad en la Industria de la Construc-= 
ci6n, de 9 de septiembre de 1941.5 

6. Decreto por el cual se demarcan las atribu 
cienes que en materia de planificaci6n y zonifica= 
ción, competen a la comisidn del ramo y a la Direc 
ci6n General de Obras Ptiblicas. Publicado en el 
Diario Oficial de 14 de octubre de 1941.6 

3 .-Edici6n de Felipe Santib&ñez, p4g .515, Tomo: Le 
gislaci6n sobre procedimientos y construcciones 
urbanas. 

4.-Ediciones Andrade, p4g.447, Tomo: Impuestos del 
Departamento del Distrito Federal. 

S.-Edici6n Felipe Santib4ñez, p~g.213, Tomo: Legis 
laci6n sobre Fraccionamientos y Construcciones= 
Urbanas. 

6.-Ediciones Andrade, pág.258-13, Tomo: Impues-
tos del Departamento del Distrito Federal. 
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7. Decreto reformado que prohibe el uso de 
braseros y estufas que quemen carb6n vegetal o le
ña, en las construcciones nuevas o en proceso de -
edificaci6n. Publicado en el Diario Oficial de 17 
de febrero de 1942.7 

8. Decreto que exceptrta de la obligaci6n de -
donar superficie vendible, fraccionamientos con fi 
nes industriales. Publicado en el Diario Oficial= 
de 25 de abril de 1942.B 

9. Decreto que concede un descuento a los cau 
santes que anticipen pagos por concepto de coopera 
ci6n para obras públicas de saneamiento. Publicado 
en el Diario Oficial de 20 de octubre de 1942.9 

10. Decreto que faculta se fije a comités eje 
cutivos de planificaci6n, creados con anterioridad 
a la Ley de 1936, un plazo que remitan los estu- -
dios de financiamiento de las obras en ejecuci6n y 
a los convenios celebrados. Publicado en el Diario 
Oficial de 20 de julio de 1943.10 

11. Decreto que prohibe el uso de braceros y 
estufas que quemen carb6n vegetal o leña, en cons= 
trucciones nuevas o en procesos de edificaci6n. Pu 
blicado en el Diario Oficial de 24 de enero de - = 
1945.11 

12. Decreto que prohibe el uso de calderas y 

7.-Ediciones Andrade, p~g. 653, torno: Impuestos -
del Departamento del Distrito Federal. 

B.-Ediciones Andrade, p~g. 316-3, tomo: Impuestos 
del Departamento del Distrito Federal. 

9.-Ediciones Andrade, p~g. 244-3 Tomo: Impuestos
del Departamento del Distrito Federal. 

10.-hdiciones Andrade, pág. 298-9, tomo: Impuestos 
del Departamento del Distrito Federal. 

11.-Ediciones Andrade, p~g. 654-1, tomo: Impuestos 
del Departamento del Distrito Federal. 
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calentadores para agua que quemen leña, en las nue 
vas construcciones que se levanten en el Distrito
Federal y en las que estén en curso de edificaci~n, 
concede plazo para substituir los ya existentes. -
Publicado en el Diario Oficial de 6 de agosto de -
1945.12 

13. Decreto que prorroga contratos de arrenda 
mientes en el ~stado de Chiapas. Publicado en el = 
Peri~dico Oficial del Estado el 6 de agosto de 
1947.13. 

14. Casas baratas. Publicado en el Diario Ofi 
cial de 27 de marzo de 1946. 

15. Decreto que dispone no se aumente los pre 
cios de arrendamiento de casas locales, así como -
que se consideran forzosamente prorrogados los pla 
zos de arrendamiento en beneficio de los inquili-= 
nos. Publicado en el Diario Oficial de 2 de mayo -
de 1946.14 

16. Decreto que dispone que no podr4n ser au
mentadas las rentas de las casas o locales destina 
dos a los usos que indican, as! como que los pla-= 
zos de arrendamiento se considerar4n forzosamente 
prorrogados hasta por un año en beneficio de los ~ 
inquilinos (abrogado). Publicado en el Diario Ofi
cial de 31 de diciembre de 1947.15. 

17. Decreto que establece cu~ndo no tienen lu 
gar la rescisi6n de contratos de arrendamiento, en 

12. Ediciones Andrade, p4g.654-3, Tomo: Impuestos
del Departamento del Distrito Federal. 

13. Ediciones Botas. plg.398, Tomo: Leyes sobre 
Arrendamientos para toda la RepOblica. 

14.-Ediciones Botas, p~g.153, Tomo: Leyes sobre 
Arrendamientos para toda la Reptiblica. 

15.-Ediciones Botas, p~g.165, Tomo: Leyes sobre 
Arrendamiento para toda la Reptiblica. 
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el estado de Jalisco. Dado en el Palacio del Poder 
Ejecutivo del Estado el 29 de agosto de 1948. Este 
decreto entrar4 en vigor el dta siguiente de su pu 
blicaci~n en el peri6dico oficial.16 -

18. Decreto que prorroga los contratos de - -
arrendamiento de las casas o locales, cualquiera -
que sea el fin a que est~n destinados segtln los 
propios contratos en el Estado de Durango. Publica 
do en el peri6dico oficial de 3 de diciembre de = 
1948.17 

19. Decreto que prorroga por ministerio de la 
Ley sin alteración de ninguna de sus clausulas, 
salvo lo que dispone el mismo especifica, los con
tratos de arrendamientos de las casas o locales 
que se citan. Publicado en el Diario Oficial de 30 
de diciembre de 1948.18 

20. Decreto que prorroga por ministerio de la 
Ley el arrendamiento de las casas o locales en el 
Distrito Federal. Publicado en el Diario Oficial -
de 30 de diciembre de 1948.19 

21. Decreto número 176 que congel6 rentas y -
prorrog~ contratos en el Estado de Chihuahua. Pu-
blicado en el periódico oficial de 26 de diciembre 
de 1951.20 Reformado por Decreto ndmero 251, pu-
blicado en el peri6dico oficial de 16 de julio de_ 
1952. 

16. Ediciones Botas, p~g. 438, Torro: Leyes sobre -
Arrendamiento para toda la RepQblica. 

17. Ediciones Botas, p~g. 409, Tomo: Leyes sobre -
Arrendamiento para toda la RepOblica. 

18. Bdiciones Andrade, p~g.664-9, Tomo: Impuestos 
del Departamento del Distrito Federal. 

19. Ediciones Botas, p~g. 9 Tomo: Leyes sobre -
Arrendamientos para toda la Rep6blica. 

20. Bdiciones Botas, pág. 404, Tomo: Leyes sobre -
Arrendamientos para toda la Reptlblica. Reforma 
en p~g. 406 del mismo tomo. 
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22. Delegaciones del Departamento del Distri
to Federal. Publicado en el Diario Oficial de 16 -
de enero de 1952.21. 

23. Decreto que congel6 rentas en el Estado -
de Morelos. Publicado en el peri~dico oficial de -
31 de diciembre de 1952.22 

24. Decreto que ordena la construcci6n de ca
sas habitaci~n para familias pobres. Publicado en 
el Diario Oficial de 6 de junio de 1953. 

25. Decreto que crea con el carácter de Orga
nismos descentralizado Federal la Direcci6n de Pen 
siones Militares. Publicado en el Diario Oficial -
de 31 de diciembre de 1955. 

26. Decreto que reforma y adiciona diversos -
art!culos de la Ley Org4nica del Banco Nacional 
del Ej~rcito y la Armada. Publicado en el Diario 
Oficial de 31 de diciembre de 1955. 

27. Decreto que reforma y adiciona la Ley de 
Exenci~n de Impuestos para las habitaciones Popula 
res en el Distrito y Territorios Federales. Publi= 
cado en el diario Oficial de 31 de diciembre de 
1956, secci~n segunda, p4g. 16. 

28. Decreto que declara de utilidad Ptlblica -
la construcci6n de casas habitaci~n que se alquila 
r4n a familias pobres, expropi4ndose para el efec 
to los predios que señala al sureste de la Ciudad
de MExico. Publicado en el Diario Oficial de 6 de
junio de 1959.23 

21. P4g. 3, Tomo I: Codificaci6n del Departamento 
del Distrito Federal. -

22. Ediciones Botas, p4g. 450, Tomo: Leyes sobre -
Arrendamientos para toda la RepOblica. 

23. Edici~n Felipe SantibAñez, pág. 300, Torno: Le
gislaci6n sobre Fraccionamientos y Construccio 
nes Urbanas. 
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29. Decreto: Ley que crea el Instituto Nacio
nal para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de 
la Vivienda Popular. Publicado en el Diario Ofi- = 
cial de 20 de febrero de 1971. · 

' 

30. Decreto: Que reforma el rubro del capítulo 
sexto y el art!culo 54, y se .adiciona al mismo ca
pítulo sexto, con la secci6n,4a., y los art!culos 
54-A al 54-Z: Se adiciona la.Fracci6n III del Ar-= 
t!culo 103, las fracciones XIII y XIV del artículo 
110, y los art!culos 116-A, 116-B, 116-C, 116-D, y 
116-E de la Ley del Instituto de Seguridad y Servi 
cios Sociales de los trabajadores del Estado. Se = 
expidi6 el presente decreto en la residencia del -
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M~xico, -
Distrito Federal, a los veintiseis d!as del mes de 
diciembre de 1972. 
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e) . - REGLAMENTOS. 

l. Reglamento de Ingenier!a Sanitaria relati
vo a edificios. Publicado en el Diario Oficial de 
25 de febrero de 1950. 

2. Reglamento de exploraci6n de yacimiento de 
arena, cantera de tepetate y piedra para los traba 
jos en el Distrito Federal, del 7 de marzo de 1932. 
Publicado en el Diario Oficial de 7 de abril de 
1932.24 

3. Reglamento para los an&lisis de potabilidad 
de las aguas. Publicado en el Diario Oficial de 9 
de septiembre de 1935.25. 

4. Reglamento de la Procuradur!a inquilinaria 
en el Estado de Nayarit. Dado en el Palacio de Go
biern0 del Estado el 8 de julio de 1939.26 

. s.- Reglamento de Asociaci6n Pro-mejoramiento 
de las colonias del Distrito Federal. Publicado en 
el Diario Oficial de 28 de marzo de 1941.27 

6. Reglamento de las construcciones y de los 
Servicios Urbanos en el Distrito Federal de 15 de 
mayo de 1942, con todas sus reformas y adiciones.28 

24. P4g.74, Tomo III, Codificaci6n del Departamen
to del Distrito Federal. 

25. Edici6n Felipe Santibañez, p4g.347, Tomo Legis 
laci6n sobre Fraccionamientos y construcciones 
urbanas. 

26. Ediciones Botas, p4g.474, Tomo: Leyes sobre 
Arrendamientos para Toda la RepQblica. 

27. Edici6n Felipez Santib4ñez, pAg.183, Tomo: Le
gislaci6n sobre Fraccionamientos y Construccio 
nes Urbanas. -

28. P4g. 1 Tomo II, Codificaci6n del Departamento_ 
del Distrito Federal. 
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7. Reglamento para ejercer el derecho de pre
ferencia que tienen los empleados ptlblicos de la -
Federaci6n y ~erritorios Federales en la Adquisi-
ci6n de predios edificados en remate de la Tesore
r!a del Departamento del Distrito Federal. Publica 
do en el Diario Oficial de 2 de noviembre de - - = 
1943.29 

8. Reglamento de las Instituciones de Ahorro 
y Ptestamo para la Vivienda Familiar. Publicado eñ 
el Diario Oficial de 27 de septiembre de 1946. Re
formas publicadas en el Diario Ofic.i.al de 31 de 
diciembre de 1946. 

9. Decreto que reforma el Reglamento de las -
Instituciones del Ahorro y Pfestamo para la Vivien 
da Familiar. Publicado en el Diario Oficial de 31 
de diciembre de 1946.30 

10. Reglamento del capítulo VII del Título II 
de la Ley de Instituciones de Cr~dito. Cooperacio-
nes de Ahorro y Pr~stamo para la Vivienda Familiar. 
Publicado en el Diario Oficial de 7 de junio de 
1948. 

11. Reglamento de los Servicios de Habitacio
nes, Previsión Social. y Prevenci6n de invalidez -
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Publica
do en el Diario Oficial de 2 de agosto de 1956. 

12. Reglamento de zonas de urbanizaci~n de 
los ejidos. Publicado en el Diario Oficial del día 
25 de marzo de 1954 y en vigor el 26 del propio 
mes. 

13. Reglamento Federal sobre obras de previ-
sión de agua potable. Publicado en el Diario Ofi--

;¿ 9. Ediciones Andrade, p~g. 712-1, Torno: Irnpues tos 
del Departamento del Distrito Federal. 

30. Ediciones del Departamento Agrario. México,D.F. 
octubre de 1956. 



102 

cial de 2 de julio de 1953. 

14. Reglamento de la Comisi6n de Inconformi-
dad y de Valuaci6n del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los trabajadores. Publica
do en el Diario Oficial de 29 de mayo de 1973. 

ch) • - ACUERDOS . 

Acuerdo que reglamenta el funcionamiento del 
Consejo Consultivo de Arqui te e tura del Di.s tri. to Fe 
deral. Publicado en el Diario Oficial de 2 de octü 
b re de 19 36 • 31 

Acuerdo por el cual se describen las zonas en 
que no se autorizan fraccionamientos urbanos en 
tanto se concluye el plano regulador del Distrito 
F'edera 1. Publicado en el Diario Oficial de 8 de = 
febrero de 1940.32 

Acuerdo por el cual se previene que causar4n 
derechos de cooperacidn los predios ubicados en = 
Xochimilco, Distrito Federal, por cuyos frentes se 
coloquen tuber!as de abastecimiento de aguas pota-

·. bles. Publicado en el Diario Oficial de 8 de mayo 
de 1941.33 -

Acuerdo por el cual se revoca el que ordend -
la cancelaci6n de las cuentas que registraban a 
las compañ!as f raccionadoras de terrenos y lotes -
del Distrito Federal. Publicado en el Diario Ofi
gial de 28 de julio de 1941.34 
31. Bdicidn Felipe Santibañez,p,q.525, Tomo: Legis 

laci6n sobre Fracc. y Construcciones Urbanas.-
32. Edici6n Felipe Santibañez, p&g.207, Tomo:.Le--

9islaci6n sobre Fracc. y Construcciones Urbanas 
33. Ediciones Andrade, p~g.224-1, Tomo: Impuestos

del Departamento del Distrito Federal. 
34. Ediciones Andrade, p~g.316-1, Tomo: Impuestos 

del Departamento del Distrito Federal. -
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Acuerdo que fija los l!mites de zonas urbanas 
de las regiones 44 y 45 del Distrito Federal. Pu-
blicado en el Diario Oficial de 29 de septiembre 
de 1944. 35 

Acuerdo que segrega de la regi6n 45, la por-
ci6n cuyos linderos se especifican para formar la 
regi6n 48. Publicado en el Diario Oficial,de 20 de 
enero de 1945. 

Acuerdo que modifica la ~utorizaci6n otorgada 
-· al Banco Hipotecario de la Construcci6n, S.A., por 

ampliaci6n de Operaciones, cambio de denominaci6n 
y aumento de capital. Publicado en el Diario Ofi-= 
cial de 17 de marzo de 1934.36 

d) • - CIRCULARES 

Circular número 3, por la cual se previene 
que las operaciones celebradas por instituciones -
de crédito no causan el impuesto sobre traslaci6n 
de dominio de bienes inmuebles. Publicada en el -
Diario Oficial de 21 de julio de 1937.37 

Circular n~mero 5, por la cual se previene 
que no causan impuesto sobre traslaci6n de dominio 
de bienes inmuebles las operaciones de compraventa 
celebradas por los Comités Ejecutivos de Planifica 
ci6n Publicada en el Diario Oficial de 18 de marzo 
de 19 36. 38 

35. Ediciones Andrade, pág.297, Tomo: Impuestos 
del Departamento del D.istri to Federal. 

36. Ediciones Andrade, pág.298-bis-2a. Tomo: Im- -
puesto del Departamento del Distrito Federal. 

37. Ediciones Andrade, p~g. 515, tomo: Impuestos 
del Departamento del Distrito Federal. 

38. f_:;di ciones Anclradc, pág. 527, Tomo: Impuestos -
del Departamento del Distrito Federal. 
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e).- RESOLUCIONES. 

Resoluci6n en el sentido de que causan impues 
tos de traslacidn de dominio los contratos de ce-= 
si6n de derechos relativos a casas económicas para 
obreros. Publicada en la Gaceta Oficial del Depar
tamento del Distrito Federal de 15 de febrero de -
1938.39 

Resolucic.'Sn en e 1 sentido cic que no causen el 
impuesto sobre productos de capitales las ventas = 
que se efectOan de los terrenos en los fracciona-
mientos donde se reciba parte del precio y se fije 
plazo para el pago del saldo del mismo. Oficio nd
mero 130. Expediente F-2 211.92-1 de 9 Junio de 
1942. 

Autorizaci~n otorgada al Banco Hipotecario de 
la Ccnstrucci6n, S.A., para dedicar al ejercicio -
de la Banca y el Cr~dito. Publicado en el Diario -
Oficial del 9 de marzo de 1951.40 

39• Ediciones Andrade, p~g.525, Torno: Impuestos 
del Departamento del Distrito Federal. 

40. Ediciones Andrade, pág.668, Tomo: Impuestos 
del Departamento del Distrito Federal. 
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LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIEN
DA PARA LOS TRABAJADORES. 

La naturaleza jurídica de este Organismo est~ 
encuadrado dentro de los Organismos Descentraliza
dos, toda vez que en los t~rminos del Artículo 2o. 
de la Ley respectiva tiene personalidad jur!dica -
y patrimonio propio, caracter!sticas espectficas -
de esta clase de entes ptlblicos, segan los más au
torizados autores y la general1iad de la doctrina, 
al respecto el Maestro Gabino Fraga dice: "Al lado 
de la centralización, existe otra forma de organi
zacidn que consiste en confiar la realizaci6n de -
algunas actividades administrativas a 6rganos que 
guardan con la administraci6n central una relaci6ñ 
que no es la jerarqu!a" .1 Y al maestro Andr~s Ro
jas dice: "La descentralizaci6n es el r~gimen admi 
nistrativo de un ente ptlblico que parcialmente ad= 
ministra asuntos espec!ficos, con determinada auto 
nomí<.i e independencia y sin dejar de formar parte
del Estado, el cual no precinde de su poder ptibli= 
co regulador y de la tutela Administrativa2 y asi
mismo, el maestro Marcel Waline, citado por el Li
cenciado Jorge Olivera Toro dice "hemos apuntado -
que la centralizaci6n adem~s de ser un principio -
de organizaci6n, constituye un reparto de competen 
cías pOblicas, integr!ndose una persona de derecho 
pQtlico con recursos propLos y a la cual se le han 
delegado poderes de decisi6n, pero sin desligarla 
de la orientaci6n gubernamental !'3 -
l. Tesis Profesional. El problema de la Vivienda -

Obrera y su Soluci6n en el Derecho Mexicano del 
Trabajo. Ignacio Rivas Ch4vez, Mc!xico,D.F. 1973 

2. Tesis Profesional. p4g.87, El Problema de la Vi 
vienda Obrera y su soluci~n en el Derecho Mexi= 
cano del Trabajo. Ignacio Rivas Ch4vez, M~xico, 
D.F., 1973. 

3. P4g.87, El Problema de la Vivienda Obrera y su 
soluci6n en el Derecho Mexicano del Trabajo. I~ 
nacio Rivas Chávez, ~xico, D.F. 1973. 

;, >' '. 
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Debemos hacer notar que en la Ley a que nos -
referimos se declara que en el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los trabajadores es -
un organismo de servicio social lo cual da una 
idea en relaci~n con las finalidades del mismo aun 
que creo que de ningGn modo se justificarta la - = 
creaci~n de un organismo descentralizado que no tu 
viese entre sus fines el de servir a la sociedad,= 
pues siendo el Estado un ente jurtdico cuyo fin es 
el servicio social, no puede de ningan modo dar -
origen a un 6rgano que no esté encaminado al mismo 
prop~sito pues de lo contrario el propio Estado se 
negar!a como tal. 

Los fines espec!ficos del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los trabajadores est&n 
establecidos en el artículo 3o. de la Ley que lo -
crea y son segdn el texto literal del Arttculo: 

Art!culo 3o.- El Instituto tiene por objeto: 

I.- Administrar los recursos del Fondo Nacio
nal de la Vivienda. 

II.- Establecer y operar un sistema de finan
ciamiento que permita a los trabajadores obtener -
cr~dito barato y suficiente para: 

a).- La adquisici6n en propiedad de habitacio 
nes c~modas e higiénicas. 

b) .- La construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n 
o mejoramiento de sus habitaciones, y 

e) .- El pago de pasivos contraídos por los 
conceptos anteriores. 

III.- Coordinar y Financiar programas de cons 
trucci6n de habitaciones destinadas a ser adquiri
das en propiedad por los trabajadores; y 

IV.- Lo demás a que se refiere la fracci6n 
XII del apartado A del Artículo 123 Constitucional 
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y el 'I'!tulo Cuarto Capítulo III de la Ley Federal 
del Trabajo, as! como lo que esta Ley establece. -

Del texto referido podemos deducir que los fi 
nes del Instituto trae aparejadas funciones que le 
asemejan mucho con los de una Instituci~n de cr8di 
to, y a la vez tiene las características de una = 
empresa dedicada a la compra-venta y construcci~n 
de bienes inmuebles. Todo esto encaminado a los fi 
nes arriba señalados. 

El arttculo 4o. de la Ley establece que el 
Instituto deber! cuidar que sus actividades se rea 
licen dentro de una pol!tica integrada de vivienda 
y desarrollo urbano. Para ello podr~ coordinarse -
con otros organismos públicos. 

Otros organismos que en sus funciones, tienen 
la tarea de construir habitaciones, establezcan 
nexos con el Instituto, tales organismos son pri-
mordialmente el Instituto Nacional para el Desarro 
llo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popu- = 
lar; el Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les para los Trabajadores del Estado; el Instituto 
Mexicano de.l Seguro Social; el Banco Nacional de -
Obras y Servicios PQ.bl icos, S, A., el Departamento 
del Distrito Federal, a través de sus planes de -
construcci6n de Viviendas populares; y de las di-
versas Secretar!as de Estado que construyen casas 
para sus trabajadores. 

El Articulo So. el Patrimonio del Instituto se in
tegra: 

I. Con el Fondo Nacional de la Vivienda, que 
se constituye con las aportaciones que deben hacer 
los patrones, de conformidad con lo dispuesto en -
el Artículo 123, Apartado A, Fracci6n XII de la -
Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexica 
nos y en el 'lítulo Cuarto, Capítulo III de la Ley
Federal del Trabajo y con los rendimientos que pro 
vengan de -la inversión de estos recursos. 
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II. Con las aportaciones en numerario, servi
cios y subsidios que proporcione el Gobierno Fede
ral. 

III.- Con los bienes y derechos que adquiera_ 
por cualquier t!tulo; y 

IV.- Con los rendimientos que obtenga de la -
inversi6n de los recursos a que se refieren las 
fracciones II y III. 

~l artículo 123, Apartado A, Fracci6n XII de 
la C.onstitucit>n Política de los Estados Unidos Me= 
xicanos, dice a la letra: Fracci6n XII. Toda Empre 
sa Agrícola, Industrial, Minera o de cualquier - = 
otra clase de trabajo, estará obligada, segan lo -
determinen las leyes regla~entarias a proporcionar 
a los trabajadores habitaciones c6modas e higi~ni
cas. 

bsta obligaci6n se cumplirá mediante las apor 
taciones que las empresas hagan a un fondo nacio-= 
nal de la vivienda a fin de constituir dep6sitos -
en favor de sus trabajadores y establecer un siste 
ma de financiamiento que permita otorgar a ~stos = 
cr~dito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad la expedici6n de una 
Ley para la creaci6n de un organismo integrado por 
representantes del Gobierno Federal,de los trabaja 
dores, y de los patrones, que administre los recur 
sos del Fondo Nacional de la Vivienda, dicha Ley = 
regula las formas y procedimientos con.forme a los 
cuales los trabajadores podr4n adquirir en propie= 
dad las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el p~rrafo 
primero de esta fracci6n, situadas fuera de las 
poblaciones, est~n obligadas a establecer escuelas, 
enfermerfas y demás servicios necesarios a la comu 
nidad. 
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Adem~s, en esos mismos centros de trabajo, 
cuando su poblaci6n exceda de 200 habitantes, debe 
r3 reservarse un espacio de terreno, que no ser3 = 
menor de cinco mil metros cuadrados, para el esta
blecimiento de mercados pCiblicos, instalaci6n de 
edificios destinados a los servicios municipales y 
centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el 
establecimiento de expendios de bebidas embriagan
tes y de casas de juegO de azar. 

El Título Cuarto, Cap!tulo III de la Ley Fede 
ral del 'I'rabajo dice: Artículo 136. Toda empresa
agr!cola, industrial, minera o de cualquier otra = 
clase de trabajo, está obligada a proporcionar a -
los trabajadores habitaciones c6modas e higiénicas. 
Para dar cumplimiento a esta obligaci6n, las empre 
sas deber~n aportar al Fondo de la Vivienda el ciñ 
co por ciento sobre los salarios ordinarios de los 
trabajadores a su servicio. 

Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vi vien
da tendr~ por objeto crear sistemas de financia- -
miento que permitan a los trabajadores obtener eré 
dita barato y suficiente para adquirir en propie-
dad habitaciones c6modas e higiénicas, para la co~s 
trucci6n, reparaci6n, o mejoras de sus casas habi
taci6n y para el pago de pasivos adquiridos por es 
tos conceptos. 

Articulo 138. Los recursos del Fondo Nacional 
de la Vivienda ser~n administrados por un organis
mo integrado en forma tripartita por representan-
tes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de 
los pa trenes • 

Artículo 139.- La Ley que cree dicho organis
mo regular~ los procedimientos y formas conforme a 
los cuales los trabajadores podrSn adquirir en pro 
piedad habitaciones y obtener los créditos a que = 
se refiere el artículo 137. 
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Artículo 140. El Organismo a que se refieren
los artículos 138, y 139, tendr~ a su cargo la - -
coordinaci6n y el financiamiento de los programas 
de construcci6n de casas habi tac.i6n des tinadas a =
ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. 

Artículo 141.- Las aportaciones al Fondo Nacio 
nal de la Vivienda son gastos de previsi6n social
de las empresas y se aplicar~n en su totalidad a 
constituir dep6sitos en favor de los trabajadores 
que se sujetar~n a las bases s >uientes: 

!.- Cuando un trabajador reciba financiamien
to del Fondo Nacional de la Vivienda, el 40% del -
importe de los dep6si tos que en su favor se hayan 
acumulado hasta esa fecha se aplicará de inrnedia to 
como pago inicial del cr~dito concedido. 

II.- Durante la vigencia del cr~dito, se con
tinu"l. :-á aplicando el 40% de la aportación patronal 
al pago de los abonos subsecuentes que deba. hacer 
el trabajador. 

III.- Una vez liquidado el crédito otorgado a 
un trabajador, se continuar4 aplicando el total de 
las aportaciones empresariales para integrar un 
nuevo dep6sito en su favor. 

IV.- El trabajador tendr4 derecho a que se le 
haga entrega peri6dica del saldo de los depósitos 
que se hubieren hecho a su favor con 10 años de añ 
terioridad. 

v.- Cuando el trabajador deje de estar sujeto 
a una relaci6n de trabajo y en caso de incapacidad 
total permanente o de muerte, se entregar~ el total 
de los dep6sitos constituidos al trabajador o a -
sus beneficiarios en los t~rminos de la Ley a que_ 
se refiere el artículo 139. 

VI.- En el. caso de que los trabajadores hubie 
ren recibido cr~dito hipotecario, la devolución d~ 
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los dep~sitos se har~ con deducci6n de las cantida 
des que se hubieran aplicado al pago del cr~dito = 
hipotecario en los términos de las fracciones I y 
II de este art!culo. 

Art!culo 142. Cuando una empresa se componga 
de varios establecimientos, la obligaci~n a que se 
refiere el Art!culo 136 de esta Ley se extiende a 
cada uno de ellos y a la empresa en su conjunto. -

Art!culo 143.- Para los efectos de este capf
tulo, se entiende por salario la cantidad que per
ciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. 

Art!culo 144.- Se tendr4 como salario m4ximo 
para el pago de las aportaciones·el equivalente a 
diez veces el salario m1nimo general en la zona 
que se trate • 

Artículo 145. Los cr~ditos que se otorguen 
por el organismo que administre el Fondo Nacional 
de la Vivienda estar&n cubiertos por un seguro pa~ 
ra los casos de incapacidad total permanente o de 
muerte, que libere al trabajador o a sus beneficia 
rios de las obligaciones derivadas del cr~dito. 

Art!culo 146. Los patrones no estar~n obliga
dos a pagar las aportaciones a que se refiere el -
Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los tra 
bajadores domésticos. 

Art!culo 147.- El Ejecutivo Federal, previo -
estudio y dictamen del organismo que se constituya 
para administrar los recursos del Fondo Nacional -
de la Vivienda, determinar~ las modalidades y fe-
chas en que incorporar~n al régimen establecido 
por este capítulo: 

I.- Los deportistas profesionales y 
II.- Los trabajadores a domicilio. 

Artículo 14 8. - El E je cu ti vo Federal podr.1 es-
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tablecer modalidades para facilitar la aportaci6n 
de las empresas que tengan un capital o un ingreso 
inferior a los m!nimos que el propio Ejecutivo de
termine. 

Estas resoluciones podr~n revisarse total o -
parcialmente cuando a su juicio existan circunstan 
cias que lo justifiquen. 

Arttculo 149. El organismo que se cree para -
administrar los recursos del Fc-~1c-:o Nacional de la 
Vivienda, determinar~ las sumas :1ue se asignar~n ~ 
al financiamiento de programas de casas habitaci6n 
destinadas a ser adquiridas en propiedad por los -
trabajadores y los que se aplicar~n para la adqui
sici6n, construcci~n, reparaci6n o mejoras de di-
chas casas, as! como para el pago de pasivos adqui 
ridos por estos conceptos. -

.n..l. efectuar la aplicaci6n de recursos, se dis 
tribuir~n equitativamente entre las distintas re-
giones y localidades del pats, as! como entre las 
diversas empresas o gru,Pos de trabajadores. -

El otorgamiento individual de los cr~ditos se 
proceder4 en caso necesario conforme a un sistema 
de sorteos, en los t~rminos que establezca la Ley
ª que se refiere el art!culo 139. -

Artículo 150. Cuando las empresas proporcio-
nen a sus trabajadores casa en comodato oarrendam·ien 
to no est4n exentas de contribuir al Fondo Nacional 
de la Vivienda, en los t~rminos del arttculo 136. 

Tampoco quedarAn exentas de esta aportaci6n -
respecto de aquellos trabajadores que hayan sido -
favorecidos por cr~ditos del Fondo. 

Artículo 151. cuando las habitaciones se den 
en arrendamiento a los trabajadores, la renta no = 
podr~ exceder del medio por ciento mensual del va-
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lar catastral de la finca y se observar~n las nor
mas siguientes: 

I.- Las empresas están obligadas a mantener-
las en condiciones de habitabilidad y a hacer opor 
tunarnente las reparaciones necesarias y convenien= 
tes: 

II.- Los trabajadores tienen las obligaciones 
siguientes: 

a).- Pagar las rentas; 
b).- Cuidar de la habitaci6n como si fuera 

propia; 
e) .- Poner en conocimiento de la empresa los 

defectos y deterioros que observen; -
d) .- Desocupar las habitaciones a la termina

ci6n de las relaciones de trabajo dentro 
de un término de cuarenta y cinco d!as,y 

III.- Está prohibido a los trabajadores: 

a).- Usar la habitaci6n para fines distintos 
de los señalados en este capítulo. 

B) - Subarrendar las habitaciones. 

Artículo 152.- Los trabajadores tendr~n dere
cho a ejercitar ante las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbitraje las acciones individuales y colectivas -
que deriven del incumplimiento de las obligacio-
nes impuestas en este capítulo. 

Artículo 153. Las empresas tendr~n derecho a 
ejercitar ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitra
je, las acciones que le correspondan en contra de_ 
los trabajadores por incumplimiento de las obliga
ciones que les impone es te capítulo. 

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores en su artículo 60.-
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dice que los 6rganos del Instituto ser~n: la Asam
blea General, el Consejo de Administración, la Co
misi6n de Vigilancia, el Director General, dos Di
rectores Sectoriales, la Comisi~n de Inconformida
des y de Valuaci~n y de las Comisiones Consultivas 
Regionales. 

Art!culo 7o. La Asamblea General es la autori 
üad suprema del Instituto, y se integrará en forma 
tripartita con 45 miembros designados: 

Quince por el Ejecutivo Federal, 
Quince por las Organizaciones Nacionales Patro 
na les. 
Por cada miembro propietario se designar~ un 
suplente. -

Los miembros de la Asamblea General durar!n -
en su cargo seis años y podr~n ser removidos libre 
mente por quien los designe. 

Art!culo 80. El Ejecutivo Federal, por conduc 
to de la Secretar!a del Trabajo y Previsi~n SociaI, 
fijará las bases para determinar las organizacio-
nes nacionales de trabajadores y patrones que in-
tervendr4n en la designaci~n de los miembros de la 
Asamblea General. 

Artículo 9o. La Asamblea General deber~ reunir 
se por lo menos dos veces al año. 

Artículo 10. La Asamblea General, tendrá las 
atribuciones y funciones siguientes: 

I. Examinar y en su caso aprobar, dentro de -
los Oltimos tres meses del año, el presupuesto de 
ingresos y egresos y los planes de labores y de fi 
nanciamiento del Instituto para el siguiente año;-

II. Examinar y en su caso aprobar, dentro de 
los cuatro primeros meses del año, los estados fi= 
nancieros que resulten de la aprobaci6n en el Cll ti 
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mo ejercicio, los dict4menes de la Comisi6n de Vi
gilancia y el informe de actividades de la Institu 
cidn. 

III. Decidir, señalando su jurisdiccidn, so-
bre el establecimiento y modificaci6n o supresidn 
de las Comisiones Consultivas Regionales del Insti 
tu toa 

IV.- Expedir los reglamentos del Instituto; 

v.- Establecer las reglas para el otorgamiento 
de cr~ditos y para la operaci6n de los depdsitos -
a que se refiere esta Ley: 

VI.- Examinar y aprobar anualmente el presu-
puesto de gastos de adrninistraci6n, operaci6n y 
vigilancia del Instituto, los que no deber~n exce
der del uno y medio por ciento de los recursos to
tales que maneje: 

VII.- Determinar, a propuesta del Consejo de 
Administraci6n las reservas que deban constituirse 
para asegurar la operaci6n del Fondo Nacional de -
la Vivienda y el cumplimiento de los dem~s fines y 
obligaciones del Instituto. Estas reservas deber~n 
invertirse en Valores de Instituciones Gubernamen
tales: y 

VIII.- Las dern~s necesarias para el cumpli
miento de los fines del Instituto, que no se en- -
cuentren encomendadas a otro 6rgano del mismo. 

Art!culo 11. Las sesiones de la Asamblea Gene 
ral ser4n presididas en forma rotativa, en el or-= 
den que establece el artículo 7o. por el miembro 
que cada una de las representaciones designe. -

Artículo 12.- El Consejo de Administraci6n es 
tar~ integrado por quince miembros, designados por 
la Asamblea General en la forma siguiente: ci·nco a 
proposici6n de los representantes del gobierno Fe-
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deral, cinco a proposici6n de los Representantes -
de los Trabajadores y cinco a proposici6n de los -
Representantes Patronales, ante la misma Asamblea 
General. Por cada consejero propietario se designa 
rá un suplente. -

Los miembros del Consejo de Administraci6n no 
lo podr~n ser de la Asamblea General. 

Art!culo 13. Los consejeros durarán en su car 
90 seis años y serán· removidos r·or la Asamblea Ge= 
neral, a petici6n de la Representaci6n que les hu
biere propuesto. 

La solicitud de remoci6n que presente el Sec
tor se har3 por conducto del Director General. 

En tanto se reune la Asamblea General, los 
consejeros cuya remociOn se haya solicitado, queda 
r4n de inmediato suspendidos en sus funciones. -

Art!culo 14. Los miembros del consejo de Admi 
nistraci~n presidirAn las sesiones en forma rotatT 
va por las Representaciones en el orden a que se = 
refiere el artículo 12, y dentro de cada uno de 
ellas, por orden alfab~tico. 

Artículo 15. El Consejo de Administracidn, s~ 
sionar! por lo menos dos veces al mes. 

Artículo 16. El Consejo de Administraci6n, 
tendr4 las atribuciones y funciones siguientes: 

I. Decidir, a propuesta del Director General, 
sobre las inversiones de los fondos y los financia 
mientas del Instituto, conforme a lo dispuesto por 
el artfculo 66 Fraccidn II1 

II. Resolver sobre las operaciones del Insti
tuto excepto aqu~llas que por su importancia, a 
juicio de alguno de los sectores o del Director Ge 
neral, ameriten acuerdo expreso de la Asamblea Ge= 
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neral: la que deberá celebrarse dentro de los quin 
ce días siguientes a la fecha en que se haga la pe 
tici6n correspondiente; -

III. Proponer a la Asamblea General el esta-
blecimiento, modificaci6n, supresi6n y jurisdic- -
ci6n de las Comisiones Consultivas Regionales del 
.Instituto J 

IV. Examinar y en su caso aprobar, la presen
taciOn a la Asamblea General, de los presupuestos 
de ingresos y egresos, los planes de labores y de
financiamiento, as! como los estados financieros y 
el informe de actividades formuladas por la Direc
ci6n General; 

V. Presentar a la Asamblea General para su 
examen y aprobaci6n, los reglamentos del Institutq 

VI. Estudiar y en su caso aprobar, los nombra 
mientas del personal directivo y de los delegados
regionales que proponga el Director General. 

VII. Presentar a la Asamblea General para su 
aprobaci6n, el presupuesto de gastos de administra 
ción, operaci6n y vigilancia del Instituto, los -
que no deberán exceder del uno y medio por ciento 
de los recursos totales que administre el Institu= 
to: 

VIII. Estudiar y en su caso aprobar, los tabu 
ladores y prestaciones correspondientes al perso-= 
nal del Instituto, propuestos por el Director Gene 
ral y conforme al presupuesto de gastos de adminis 
traci6n autorizados por la Asamblea General; -

IX.- Proponer a la Asamblea General las re- -
glas para el otorgamiento de cr~ditos, as.1'. como pa 
ra la operaci6n de los dep6sitos a que se refiere
esta Ley; 

X. Designar en el propio Consejo, a los miem-
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bros de la Comisi6n de Inconformidades y de Valua
ci6n, a propuesta de los representantes del Gobier 
no Federal, de los trabajadores y de los Patrones; 
respectivamente; y 

XI. Las dem~s que le señale la Asamblea Gene-
ral. 

Art1culo 17. La Comisi6n de Vigilancia se in
tegrara con nueve miembros designados por la Asam
blea General. Cada una de las representaciones pr~ 
pondr~ el nombramiento de tres miembros, con sus -
respectivos suplentes. 

Los miembros de esta Comisi6n, no podr~n ser
lo de la Asamblea General ni del Consejo de Admi-
nistracidn. 

La Comisi6n de Vigilancia ser4 presidida en -
forma rotativa, en el orden en que las representa
ciones que propusieron el nombramiento de sus miem 
bros, que se encuentran mencionadas en el artículo. 

Los miembros de la Comisidn de Vigilancia du
rar4n en su cargo seis años y ser4n removidos por 
la Asamblea General, a petici6n de la representa-= 
ci6n que los hubiere propuesto. 

La solicitud de remocic'.Sn que presente el sec
tor, se har4 por conducto del Director General. 

En tanto se reQne la Asamblea General, los 
miembros de la Comisi6n de Vigilancia cuya remo
ci6n se haya solicitado quedaran de inmediato sus
pendidos en sus funciones. 

Artículo 18. La Comisi6n de Vigilancia tendr4 
las siguientes atribuciones y funciones: 

I. Vigilar que la Administracic'.Sn de los recur 
sos y los gastos así como las operaciones se hagan 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, y de 
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sus Reglamentos: 

II. Practicar la auditor!a de los estados fi
nancieros y comprobar, cuando lo estime convenien
te los avaldos de los bienes, materia de operaci6n 
del Instituto: 

III. Proponer a la Asamblea y al Consejo de -
Administraci6n en su caso, las medidas que juzgue 
convenientes para mejorar el funcionamiento del -
Instituto, y 

IV. Bn los casos que a su juicio lo ameriten, 
citar a la Asamblea General. 

La Comisi6n de Vigilancia dispondrá del pers~ 
nal y de los elementos que requiera para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones y funciones. 

Art!culo 19. La Cornisi6n de Vigilancia desig
nar~ a un Auditor Externo que ser~ Contador Pabli
co en ejercicio de su profesi6n, para estudiar y -
certificar los estados financieros del Instituto.
El Auditor externo tendr~ las m~s amplias faculta
des para revisar la contabilidad y los documentos 
de la Instituci6n y podr~ sugerir a la Comisi6n de 
Vigilancia las modificaciones y reformas que a su 
juicio convenga introducir, poniendo a su disposi= 
ci6n los informes y documentos que requiere el - -
ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

Artículo 20. La Comisión de Vigilancia presen 
tará ante la Asamblea General, un dictamen sobre -= 
los Estados financieros de cada ejercicio social -
del Instituto, acompañado del dictamen del auditor 
externo: para cuyo efecto les ser~n dados a cono-
cer, por lo menos treinta días antes de la fecha -
en que se vaya a celebrar la Asamblea General co-
rrespondiente. 

Artículo 21. El balance anual del Instituto -
deberá publicarse dentro de los treinta d!as si- -
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guientes a la fecha en que sea aprobado por la - -
Asamblea General, por lo menos en dos de los dia-
rios que tengan mayor circulaci6n. 

Artf.culo 22. El Director General ser~ nombra
do por la Asamblea General, a proposici6n del Pre
sidente de la Rept1blica. Para ocupar dicho cargo,
se requiere ser mexicano por nacimiento, de recono 
cida honorabilidad y experiencia t~cnica y adminis 
trativa. -

Artículo 23. El Director General tendr~ las -
siguientes atribuciones y funciones: 

r. Representar legalmente al Instituto con to 
das las facultades que corresponden a los mandata= 
rios generales para pleitos y cobranzas, actos de 
administraci6n y de dominio, y las especiales que
requieran cl4usula especial conforme a la Ley, en
los b~rminos de los tres primeros p4rrafos del ar= 
t!culo 2554 del C~digo Civil para el Distrito Fede 
ral. Estas facultades las ejercer4 en la forma en
que acuerde el Consejo de Administraci6n. -

II. Asistir a las sesiones de la Asamblea Ge
neral y del Consejo de Administraci~n, con voz, 
pero sin voto; 

III. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Ad
ministracH5n 1 

IV. Presentar anualmente al Consejo de Admi-
nistracidn, dentro de los dos primeros meses del -
año siguiente, los estados financieros y el infor
me de actividades del ejercicio anterior1 

V. Presentar al Consejo de Administraci~n, a 
m•s tardar el dltimo dta de octubre de cada año, -
los presupuestos de ingresos y egresos, el proyec
to de gastos y los planes de labores y de financia 
miento para el año siguiente1 
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VI. Presentar a la consideraci6n del Consejo 
de Administraci6n, un informe mensual sobre las ac 
tividades del Instituto: 

VII. Presentar al Consejo de Administraci6n,
para su consideraci6n y en su caso aprobaci6n, los 
proyectos concretos de financiamiento: 

VIII. Nombrar y remover al personal del Insti 
tuto, señal4ndose sus funciones y remuneraciones1-

IX. Las dern4s que ie señalen esta Ley y sus -
disposiciones reglamentarias. 

Artículo 24. La Asamblea General, a propuesta 
de los representantes de los trabajadores y de los 
Patrones, nombrar! a dos Directores Sectoriales, -
uno por cada sector, que tendr& como funci~n el en 
lace entre el sector que representan y el Director 
General. Los .Director Sectoriales asistir4n a las 
sesiones del consejo de Adrninistraci6n, con voz, ~ 
pero sin voto. 

El Director General y los Directores Secto-
riales no podrán ser miembros de la Asamblea Gene
ral, del Consejo de Administraci6n, ni de la Corni
si6n de Vigilancia. 

Artículo 25. La Comisión de Inconformidades y 
de Valuaci6n se integrar~ en furma tripartita con 
un miembro por cada representaci6n, designados coñ 
forme a lo dispuesto por el art.tculo 16 fracci6n -= 
X de la presente Ley. Por cada miembro propie- -
tario se designar~ un suplente. 

La Comisi6n conocerá, substanciará y resolve
r~ los recursos que promuevan ante el Instituto, -
los patrones, los trabajadores o sus causahabien-
tes y beneficiarios, en los términos del Reglamen
to correspondiente y con sujeci~n a los criterios 
que sobre el particular, establezca el Consejo de
Administración. 
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La Comisi6n conocer~ de las controversias que 
se susciten sobre el valor de las prestaciones que 
las empresas estuvieren otorgando a los trabajado
res, en materia de habitaci6n para decidir si son 
inferiores, iguales o superiores al porcentaje con 
signado en el artículo 136 de la Ley Federal del = 
Trabajo y poder determinar las aportaciones que de 
ban enterar al Instituto o si quedan exentas de = 
tal aportaci~n. Una vez tramitadas las controver-
sias en los t~rrninos del reglamento respectivo, la 
Comisi6n presentar~ un dictamen sobre las mismas -
al Consejo de Administraci6n, que resolvera lo que 
a su juicio proceda. 

Art!culo 26. Las Comisi6nes Consultivas Regio 
nales, se integraran en forma tripartita y actua-= 
r&n en las 4reas territoriales que señale la Asam
blea General. Su funcionamiento se deterrninar4 con 
forme al Reqlamento que para tales efectos apruebe 
la propia Asamblea. 

Artículo 27. Las Comisiones Consultivas Regio 
nales tendr4n las atribuciones y funciones siguieli 
tes: 

I. Sugerir al Consejo de Administraci~n, a 
trav's del Director General, la localizaci~n m!s -
adecuada de las 4reas y las caractertsticas de las 
habitaciones de la regi~n, susceptibles de ser fi
nanciadas1 

II. Opinar sobre los proyectos de habitacio-
nes a financiar en sus respectivas regiones1 

III. Las de car4cter administrativo que esta
blezca el Reglamento de las Delegaciones Regiona-
les1 y 

IV. Las dem~s de carácter consultivo que les 
encomiende el Director General. 
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Art!culo 28. En la Asamblea General, corres-
ponder4 emitir un voto a los representantes del Go 
bierno Federal, uno a los representantes de loa = 
Trabajadores y uno a los representantes de los Pa
tronea. En el COn•ejo de Administraci~n, en la'Co
miaien de Vigilancia y en la Comisi6n de Inconfor
midades y Valuaci6n, cada uno de sus miembros ten
dra un voto. 

Arttculo 29. Son obligaciones de los patronea: 

I. Proceder a inscribirse e inscriba a sus 
trabajadores en el Instituto y dar los avisos a 
que se refiere el Arttculo 31 de esta Ley, 

II. Efectuar las aportaciones al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabaja 
aores, en los t•rminos de la Ley Federal del Traba 
jo, de la presente Ley y sus Reglamentos, y -

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores 
en sus salarios, conforme a lo previsto en los ar~ 
ttculos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, 
que se destinen al pago de abonos para cubrir el -
importe de dichos descuentos en la forma y t~rmi-
nos que establecen esta Ley y sus Reglamentos. 

Artículo 30. Las obligaciones de efectuar las 
aportaciones y enterar los descuentos a que se re
fiere el artículo anterior, as! como su cobro, tie 
nen el car~cter de fiscales. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los 'l'rabaj adores, para esos efectos tiene 
el car4cter de organismo fiscal aut~nomo, faculta 
do para determinar en caso de incumplimiento el im 
porte de las aportaciones patronales y las bases = 
para su liquidaci6n y para su cobro. El Instituto 
determinar~ el monto de las cantidades a enterar = 
procedentes de los descuentos antes mencionados. 

El cobro y ejecuci6n de los cr~ditos no cu- -
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biertos, estar4n a cargo de la ficina Federal de 
Hacienda que corresponda, con s jecidn a las nor-= 
mas del Cddigo Fiscal de la Fede acidn. 

Art!culo 31. Para la Inscri 
nes y de los trabajadores en el 
r~n como base los padrones fi'3ca 
nos que fije el Instructivo que 
el Conaejo de Administracidn. Di 
señalara la forma en que los pat 
e inacribiran a sus trabajadores 
loa aviao• que deben darse sobre 
trabajadorea, las modificaciones 
maa datos necesarios al Institut 
miento de sus fines. 

Artículo 32. En el caso de 
cumpla con la obligaci~n de insc 
dor o de aportar al Fondo Nacion 
las cantidades que deba enterar, 
tienen derecho de acudir al Inst 
dale loa informes correspondient 
releve al patr~n del cumplimient 
y lo exime de las sanciones en qu 
do. 

ci6n de los patro 
nstituto, se torna 
es, en los t~rm1= 
1 efecto expida -
ho instructivo 
ones se inscriban 

y determinara 
altas y bajas de 
de salarios y de= 
para el cumpli--

ue el patr6n no -
ibir al trabaja--
1 de la Vivienda 
los trabajadores
tuto proporcio4n= 
s; sin que ello-
de •u obligaci~n, 
hubiere incurr!_ 

Art!culo 33. El Instituto po rS inscribir a -
los trabajadores sin previa gesti n de datos o de_ 
los pa trenes. 

Artículo 34. El trabajador 
todo momento, a solicitar y obte 
recta del Instituto o a trav•• de 
preate aus servicios, sobre el mo 
cionea a su favor, as! como de lo 
choa a au salario para cubrir abo 
intereaes correspondientes a los 
baya otorgado el Instituto. 

ndra derecho, en 
r informaci~n ar 

pa tr~n al que = 
to de las aporta 
descuentos he-= 

os ele capital e 
r•ditos que le--

Al terminarse la relaci~n la oral, el patr6n 
deber~ entregar al trabajador una constancia de la 
clave de su registro. 
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Artículo 35. Las aportaciones señaladas en la 
fracci6n II del Artículo 29, deber4n hacerse bimes 
tralmente, a m4s tardar el d!a quince o al dfa si= 
guiente h4bil si aqu~l no lo fuere, del mes subse
cuente al bimestre al que correspondan. Estas apor 
taciones constituyen dep~sitos de dinero sin causa 
de intereses en favor de los trabajadores. La apli 
caci6n y entrega de los mismos, se hara conforme a 
lo dispuesto por el artículo 141 y demas disposi-
ciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo y 
de la presente Ley. -

Artículo 36. Los dep~sitos constituidos en fa 
vor de los trabajadores, estar4n exentos de toda = 
clase de impuestos. 

Artículo 37. Los derechos de los trabajadores 
titulares de dep~sitos constituidos en el Institu
to o de sus causahabientes o beneficiarios, pres-
cribir4n en un plazo de cinco años. 

Artículo 38. Las aportaciones en favor de ca
da trabajador, se acreditar~n en la forma que de-
termine el instructivo que expida el Consejo de Ad 
ministraci6n. 

Los trabajadores tienen derecho en todo tiem
po a que los patrones exhiban ante el Instituto 
los comprobantes respectivos. 

Artículo 39. Las aportaciones y las entregas 
de los descuentos, a que se refiere al artículo 2~ 
de la presente Ley se har~n por conducto de las 
oficinas receptoras de la Secretarra de Hacienda y 
Cr~dito P~blico o de las autorizadas por ésta. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público -
entregar~ al Instituto en un plazo no mayor de - -
quince aras, el importe total de las recaudaciones 
efectuadas . 

Artículo 40. En los casos de jubilación o de 
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incapacidad total permanente, se entregará al tra
bajador el total de los dep6sitos que tenga a su -
favor en el Instituto. En caso de muerte del traba 
jador, dicha entrega se hará a sus beneficiarios,= 
en el orden de prelaci6n siguiente: 

a) • Los que al efecto el trabajador haya de-
signado ante el Instituto. 

b) .- La viuda, el viudo y ~os hijos que <lepen 
dan econ6micamente del trabajadui.: en el momento de 
su muerte; 

e) • Los ascendientes concurrir4n con las per
sonas mencionadas en el inciso anterior, cuando de 
pendan econ6micamente del trabajador; 

d) • A falta de viuda o viudo, concurrirAn con 
las personas señaladas en las dos fracciones ante
riores, el sup~rstite con quien el derechohabiente 
vivió como si fuera su c6nyuge durante los cinco -
años que precedieron inmediatamente a su muerte, -
o con el que tuvo hijos siempre que ambos hubieran 
permanecido libres de matrinonio durante el concu
binato, pero si al morir el trabajador tenta varias 
relaciones de esta clase, ninguna de las personas 
con quien las tuvo, tendr4 derecho; -

e) • Los hijos que no dependan econdmicamente_ 
del trabajador, y 

f) • Los ascendientes que no dependan econdmi
camente del trabajador. 

Artículo 41. Para los efectos de la primera -
parte de la fraccidn V del arttculo 141 de la -
Ley Federal del Trabajo, se entendera que un traba 

_ jador ha dejado de estar sujeto a una relacidn de
. trabajo, cuando deje de prestar sus servicios a uñ 
patn1n por un per!odo mínimo de doce meses, a me

~ nos que exista litigio pendiente sobre la subsis--
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tencia de la relaci6n de trabajo. 

cuando un trabajador se encuentre en el caso_ 
que prev' el p4rrafo anterior y hubiere recibido -
un prdstamo del Instituto, ~ste le otorgara una 
pr~rro9a sin causa de intereses, en los pagos de -
amortizaci6n que tenga que hacer por concepto de -
capital e intereses. La prorroga tendr4 un plazo -
máximo de doce meses y terminar4 anticipadamente -
cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una -
relación de trabajo. 

La existencia de los supuestos a que se refie 
re este art!culo y el anterior, deber~n comprobar= 
se ante el Instituto. 

Artículo 42. Los recursos del Instituto se 
destinarán: 

I. Al otorgamiento de cr~ditos a los trabaja
dores que sean titulares de dep6sitos constituidos 
a su favor en el Instituto. El importe de estos 
créditos deber~n aplicarse: 

a).- A la adguisici6n en propiedad de habita
ciones, 

b).- A la construcci6n, reparaci6n, amplia- -
ci6n o mejoras, de habitaciones, y 

e) • - Al pago de pasivos adquiridos por cua 1-
quiera de los conceptos anteriores: 

II. Al financiamiento de la construcci6n de -
conjuntos de habitaciones para ser adquíridas por 
los trabajadores, mediante créditos que les otor-= 
gue el Ins ti tu to. 

~stos financiamientos s6lo se concederan por 
concurso trat§ndose de programas habitacionales 
aprobados por el Instituto y que se ejecuten a las 
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disposiciones aplicables en materia de construc- -
ci6n. 

él Instituto en todos los financiamientos que 
otorgue para la realizaci6n de conjuntos habitacio 
nales, establecer& la obligaci6n para quienes se = 
los construyan, de adquirir con preferencia, los -
materiales que provengan de empresas ejidales cuan 
do se encuentren en igualdad de calidad y precio a 
los que ofrezcan otros proveedores. 

Los trabajadores tienen derecho a ejercer el 
cr6dito que se les otorgue, en la localidad que de 
signen; 

III. Al pago de los depdsitos que les corres
ponden a los trabajadores en los t6rminos de Ley: 

IV. A cubrir los gastos de administraci6n, 
operaci~n y vigilancia del Instituto, en los t6rmi 
nos del arttculo 10 fracci6n VI: -

v. A la inversi~n en inmuebles estrictamente 
necesarios para sus fines, y 

VI. A las dem4s erogaciones relacionadas con 
su objeto. 

~ 

Artículo 43. El Instituto deber4 mantener en 
efectivo o en dep6sitos bancarios a la vista las = 
cantidades estrictamente necesarias para la reali
zaci6n ae sus operaciones diarias. Los recursos 
del Fondo Nacional, en tanto se aplican a los fi-
nes señalados en el art!culo anterior, debef4n man 
tenerse en el Banco de M6xico, S.A., invertidos eñ 
valores gubernamentales de inmediata realizacidn. 

Art!culo 44. Los cr6ditos a los trabajadores 
a que se refiere la Fraccidn I del artfculo 42 de= 
vengaran un inter6s del cuatro por ciento anual so 
bre saldos insolutos. Trat~ndose de cr~ditos para
la adquisici~n o construcci6n de habitaciones, su-
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plazo no será menor de diez años pudiendo otorgar
se hasta un plazo m~ximo de 20 años. Para los otros 
cr~ditos mencionados en la citada fracci6n I, la -
Asamblea General podrá fijar plazos menores. 

Los financiamientos señalados en la fracci6n 
ir del Art!culo 42 se otorgar3n a la tasa de inte= 
rés que fije la Asamblea General y a un plazo m3xi 
roo de dieciocho meses. · 

Art!culo 45. Para los efectos de lo previsto_ 
en el Art!culo 149 de la Ley Federal del Trabajo,
la asignaci6n de los créditos y financiamiento del 
Instituto, se hará conforme a criterios que tornen 
debidamente en cuenta la equidad en la aplicaci6n
de los mismos y su adecuada distribuci6n entre las 
distintas regiones y localidades del pa!s. 

Con sujeci6n a dichos criterios y en su caso, 
a las normas generales que establezca la Asamblea 
General, el Consejo de Administraci6n determinará
las cantidades globales que se asignen a las dis-= 
tintas regiones y localidades del pa!s, y dentro -
de esta asignaci6n, al financiamiento de: 

a) La adquisición en propiedad de habitacio-
nes c6modas e higiénicas. 

b) La cons trucci6n, reparaci6n, ampliaci6n o 
mejoramiento de sus habitaciones' 

c) El pago de pasivos contraídos por los con
ceptos anteriores, y 

d) La adquisición de terrenos para que se - -
construyan en ellos viviendas o conjuntos habita-
cionales destinados a los ~~abajadores. 

t Artículo 46. En la aplicaci6n de los recursos 
· a que se refiere el artículo anterior se cons1de--
[., rarán, entre otras, las siguientes circunstancJ.as' 
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I. La demanda de hab.itación y las necesidades 
de vivienda, dando preferencia a los trabajadores 
de bajos salarios, en las diversas regiones o loca 
lidades del país; 

II. La factibilidad y posibilidades reales de 
llevar a cabo construcciones habitac~onales; 

III. El monto de las aportaciones al Fondo 
proveniente de las diversas reg.[Jnes y localidades 
del país; y 

IV. El número de trabajadores en las diferen
tes regiones o localidades del Territorio Nacio- -
nal. 

Artículo 47. Para otorgar y fijar los crédi-
tos a los trabajadores, en cada regi6n o localidad, 
se tomar~n en cuenta el nilmero de miembros de la -
familia de los trabajadores, el salario o el ingre 
so co~~ugal si hay acuerdo por los interesados y = 
las características y precios de venta de las babi 
taciones disponibles. Para tal efecto, se estable 
cer~ un r~gimen por el Instituto para relacionar -
los cr~di tos. 

Dentro de cada grupo de trabajadores en una -
clasificaci6n semejante, si hay varios con el mis
no derecho, se asignarán entre ~stos los cr~ditos 
inaividuales mediante un sistema de sorteos ante = 
Notario POblico. 

Bn los lugares donde haya delegados o comisio 
nes consultivas, el sorteo se realizarA con la - = 
asistencia de ~stos. 

Articulo 48. Con sujeci6n a los requisitos 
que fije la Asamblea Gener.al, el Consejo de Admi-
nistraci6n determinar~: 

Los montos m.;íximos de los cn~ditos que otar-
el Instituto, la relaci6n de dichos montos con 
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el salario de los trabajadores acreditados, la pro 
tecci~n de los pr~stamos, as1 coDD los precios m4= 
ximos de venta de las habitaciones cuya adquisi- -
ci6n o construcci6n pueda ser objeto de los cr~di
tos que otorgue el Instituto. 

Art!culo 49. Los cr~ditos que otorgue el Ins
tituto deber4n darse por vencidos anticipadamente, 
si los deudores, sin el consentimiento de aqu~l 
enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que -
garanticen el pago de los cr~Jitos concedidos por 
el Instituto, o incurren en las causas de resci- -
si6n consignadas en los contratos respectivos. 

Art!culo 50 • .El Instituto vigilar:i que los 
cr~ditos y los financiamientos que otorgue, se des 
tinen al fin para los que fueron concedidos. 

Art!culo 51. Los créditos que el Instituto 
otorgue a los trabajadores, estarán cubiertos por 
un seguro para los casos de incapacidad total pe.riña 
nente o de muerte, que libere al trabajador o a -
sus beneficiarios de las obligaciones derivadas de 
]os mismos. 

~l costo de este seguro, quedar§ a cargo del 
Ins ti tu to. 

Artfculo 52. En los casos de inconformidad de 
las empresas, de los trabajadores o sus beneficia
rios sobre la inscripción en el Inst~tuto, derecho 
a créditos, ~uantta de aportaciones y de descuen-
t.os, así romo sobre cualcr1Jer artr_J del lnst1!::1.1to -
que lesione derechos de los trabaJadores 1nscrito~, 
de sus beneficiarios o de Los patrones, se pod~a -
promover ante e.1 propio In:::>tituto un recurso de in 
conformidad. 

El reglamento correspondiente, determinar~ la 
forma y términos en que se podr~ interponer el re
curso de inconformidad a que se refiere este artfcu 
lo. 
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Artículo 53. Las controversias entre los tra
bajadores o sus beneficiarios y el Instituto, so-
bre derechos de aqu~l los se resolver~n por 1-:i Jun
t-a Federal de Conci liaci6n y Arbi t.raJe una vez ago 
tado, en su caso, el recurso que establece el ar-= 
t:icul o anterior. 

Las controversias derivadas de adeudos de los 
trabajadores al Instituto por ·-c?:':édito que este les 
haya concedido, una vez agotad:), en su caso, el re 
curso a que se refiere e 1. art'.i" ·:Jo anterior, se 
tramitar~n ante los Tribunal.es competentes. 

Ser~ optativo para los trabajadores, sus cau
sahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de 
inconformidad o acudir directamente a la Junta Fe= 
deral de Conciliaci6n y Arbitraje o a los Tribuna
les competentes. 

Artículo 54. Las contrnversias entre los pa-
trones y el Instituto, una vez agotado, en su ca-
so, el recurso de inconformidad se resolver~n por_ 
el 'l'ribunal Fiscal de la Federaci6n. 

Artículo 55. Independientemente de las sancio 
nes específicas que establece esta Ley, las infrac 
ciones a la misma que en perjuicio de sus trabaja= 
dores o del Instituto cometan los patrones, se cas 
tigar!n con multa de 100.00 a 10,000.00 pesos. 

Bstas multas serán impuestas por la Secreta-
r!a del Trabajo y Previsi6n Social, de acuerdo con 
los Reglamentos respectivos y no se aplicar3.n a 
los patrones que enteren espont4neamente en los 
tdrminos del C6digo Fiscal de la Federaci6n, las 
aportaciones y descuentos correspondientes. 

Artículo 56. El incumplimiento de los patro-
nes para enterar puntualmente las a(X>rtaciones y -
los descuentos a que se refiere el art!culo 29 cau 
sar~ recargos y en su caso, gastos de ejecuci6n, = 
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conforme a lo dispuesto por el C6digo Fiscal de la 
Federaci6n. 

Artículo 57. Comete delito equiparable al de_ 
defraudaci6n fiscal en los t~rminos del C6digo Fis 
cal de la Federaci6n, y ser4 sancionado con las 
penas señaladas para dicho iltcito, quien haga uso 
de engaño, aproveche error, simule algt1n acto jurt 
dico u oculte datos, para omitir total o parcial= 
mente el pago de las aportaciones o el entero de -
los descuentos realizados. 

Artículo 58. Se reputará como fraude y se san 
ci.onará'. como ta 1, en los términos del C6digo Penal 
para el Distrito Federal en Materia del Fuero Co-
mún y para toda la RepCiblica en Materia del Fuero 
Federal, el obtener los crédí tos o recibi. r los de= 
p6sitos a que esta ley se refiere, sin tener dere
cho a ello, mediante engaño, simulaci6n o sustitu
ción de persona. 

Artículo 59. El trabajador que deje de estar 
sujeto a una relaci6n laboral, conforme a lo pre-= 
visto en el artículo 41 de esta Ley, y por quien -
el patr6n o los patrones respectivos hayan hecho -
aportaciones, tiene derecho a optar por la devolu
ci6n de sus depósitos, o por la continuaci6n de 
sus derechos y obl1gaciones con el Instituto. En -
este últ.imo caso, la base para sus apoL·ta,_~_Lones se 
r~ el salari9 promediu que hubiere percibido dura~ 
te los últjmos sei.s meses. 

El derecho a continu~r dentro del régimen del 
Instituto se p:ie.rde s1 no se ejerctta mcdL:tnte so
liritud por escrito, presnntada de acuerdo con lo 
que establezca el Reglamer1to cort·espondiente, den=
tro de un plazo de seis mc~sr~s contados a part.1r dE! 

1 ~ fecha en que, conforme o l.o dJ. spues t 1.) por el 
artículo 41, se considere que ha dejado de existir 
la relación laboral rpspP~~iva. 
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Artículo 60. La continuaci6n voluntaria de 
los trabajadores dentro del r~gi men del Instituto, 
a que se refiere el artículo anterior, termina: 

a) Por la existencia de una nueva relac16n la 
bora 1; 

b) Por declaración expresa al Instituto, fir
mada por el trabajador, y 

e) Porque e1 trabaja-::1or de_;, ::le constituir 
los depósitos, durante • . .in µe r.íodo de::· seis·
meses. 

Artículo 61. A los trabajadores que se jubj_len 
se les aplicará en lo conducente, y conforme a lo 
que establezca el Reglamento respectivo, lo dis- = 
puesto en los art!culos 59 y 60. 

ro_n el caso que opten por permanecer volunta-
ri a':..-:-·nte dentro del Régimen del Instituto, las ins 
t 1. t1Jc iones o patrones que les cubran el importe de 
su j ub i laci6n, tendr~n la obligaci6n de retener y 
enterar el monto de las aportaciones y descuentos 
a cargo del trabajador jubilado, con sujeci6n a -
las normas que en materia de aportaciones y entre
gas de descuentos establece esta Ley. 

Artículo 6 2. Las relaciones de trabajo entre 
el Instituto y su personal, se regir~n por las di~ 
posiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 63. Los remanentes que obtengan el -
Instituto en sus operaciones, no estar4n sujeto al 
Impuesto sobre la Renta ni a la participaci6n de -
los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

Articulo 64. El Instituto no podr4 intervenir 
en la administraci6n, operaci6n o mantenimiento de 
conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos ~ 
correspondientes a estos conceptos. 
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Art!culo 65. El Instituto s6lo podrá realizar 
las inversiones en los bienes muebles e inmuebles 
estrictamente necesarias para el cwnplimiento de = 
sus fines. 

En caso de adjudicaci6n o de recepci6n de pa
go de bienes inmuebles, el Instituto deber4 vender 
los en el t~rmino de seis meses. 

Artículo 66. Con el fin de que los recursos -
del Instituto se inviertan de conformidad con lo -
que aispone la presente Ley, el Gobierno Federal,
ª trav~s de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Pfi 
blico y de la Comisi6n Nacional Bancaria y de SegÜ 
ros, tendr! las siguientes facultades: -

I. La Secretaría de Hacienda y Cr~dito Ptibli
co, vigilar~ que los programas financieros anuales 
del Instituto no excedan a los presupuestos de in
gresos corrientes y de los financiamientos que re
ciba el Instituto. Dichos financiamientos deber~n 
ser aprobados previamente por esta Secretaría, y 

II. La Comisi6n Nacional Bancaria y de Segu-
ros, aprobará los sistemas de organizaci6n de la -
contabilidad y de auditorra interna del Instituto 
y tendrá acceso a dicha contabilidad, pudiendo ve= 
rificar los asientos y operaciones contables co- -
rrespondientes. La propia Comisi6n vigilara que 
las operaciones del Instituto se ajusten a las nor 
mas establecidas y a las sanas pr~cticas, informa~ 
do al Tnsti tu to y a la Ser reta r1'.a de Hacienda y -
Crédito PO.b1ico de las i.rregularidades que pudi.era 
encontrar, para que se corrijan. 

En virtud de lo anterior, no son aplicables -
al Instituto del Fondo Nacional para la vivienda -
de los trabajadores, las d]sposiciones de la Ley -
para el control por parte ciel Gobierno Federal, de 
los Organismos DescE·n trali 7ados y Empresas de par
ticipación Estatal. 
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Art~culo 67. Los dep6sitos constituidos en fa 
vor de los trabajadores en los términos del Artícu 
lo 123 Apartado A, Fracci6n XII de la Constituci6ñ 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Tí
tulo Cuarto, Cap!tulo III de la Ley Federal del 
Trabajo, no podrán ser objeto de cesi6n o embargo, 
excepto cuando se trate de los créditos otorgados 
por el Instituto a los trabajddores. 
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Reglamento de la Comisi6n de Inconformidades y de 
Valuaci6n del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores. 

Capttulo Primero 

Disposiciones Generales 

Art!culo lo. La Comisi6n de Inconformidades y 
de Valuaci6n se integra en la forma prevista en la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores y contar~ con un cuerix> -
de auxiliares a cuyo frente estar4 un Secretario,
designado por la propia Comisi6n y que no podr! 
ser miembro de la misma. 

La Comisidn conocer4, aibstanciar4 y resolver& 
los recursos que promuevan ante el Instituto, los 
patrones, los trabajadores o sus causahabientes y 
beneficiarios, en los t~rminos del presente Regla
mento. 

Asfmismo, conocer~ de las controversias que -
se susciten sobre el valor de las prestaciones que 
las empresas estuvieren otorgando a los trabajado
res en materia de habitación para dictaminar si 
son inferiores, iguales o superiores, al porcenta
je consignado en el artículo 136 de la Ley Federal 
del Trabajo y determinar las aportaciones que de-
ban enterar al Instituto o si quedan exentas de 
tal aportac.i6n. 

Artículo 2o. La Presidenc~a de la Comisi6n co 
rresponder~ en forma rotatoria, bimestralmente, a 
cada una de las representaciones que la integran. 

La Comisi6n sesionat"·3 por lo menos una vez 
por. semana y adem:ts e ua ndc sea convocada. por e 1 
r:::onsejo de Admi nis trae i6n, el Di rector General de 1 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para -
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los ~rabajadores, el Presidente en turno de la Co
misi6n o dos de sus miembros. 

En todo caso ser~ necesario que se encuentren 
reunidos sus tres miembros propietarios o sus res
pectivos suplentes. 

Art!culo 3o. El Presidente de la Comisi6n ten 
dr4 las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir y moderar los debates durante las 
sesiones; 

II. Suscribir los oficios cuya expedici6n ha
ya acordado la comisi6n. 

III. Someter a consideraci6n de la Comisi6n -
el orden del d!a para la siguiente sesi6n; y 

Tv. Dejar sin efecto la suspensi6n del proce
dimi.ento de ejecuci6n, cuando no se otorgue la ga
rantía a que se refiere al artículo 60. de este Re 
glamento. 

Artículo 4o. ~l Secretario de la Comisi6n de
sempeñar~ las siguientes funciones: 

I. Verificar que se encuentra integrada la Co 
misi6n: 

II. Dar cuenta en cada sesi6n de los asuntos 
a tratar con los expedientes respectivos: 

III. Certificar el sentido de la votaci6n y,
en su caso, de los votos particulares emitidos: 

IV. Firmar las certificaciones que por dispo
sicidn legal o a petici6n de parte interesada, de
ban ser expedidas, por la Comisi6n7 

·~·· l .. V. Preparar las actas de cada una de las se--



139 

sienes, someterlas a la aprobaci6n de la Comisi6n 
e integrarlas en el libro respectivo, bajo su fir= 
ma y la de los miembros de la misma; 

VI. Auxiliar a la Comisi6n en el conocimiento 
y substanciaci6n de los recursos de inconformidad 
y de las controversias sobre valuaci6n; 

VII. Dar entrada al recurso o a la controver
sia, a las promociones de las partes y dictar el -
acuerdo correspondiente; 

VIII. Promover lo necesario para el desahogo 
de las pruebas a que se refiere el arttculo 14 de 
este reglamento; 

IX. Verificar que se lleven a cabo las notifi 
caciones previstas en el presente Reglamento; -

X. Conceder, en su caso, la suspensi6n del 
procedimiento de ejecuci6n en los t~rminos del ar
tículo 60. de este Reglamento; y 

XI. Las demás que deriven de este Reglamento 
o le sean encomendadas por la Comisi6n. 

Artículo So. El recurso de inconformidad o la 
controversia sobre valuaci6n se interpondr~ por es 
crito, directamente ante la Comisi6n o por correo
certificado con acuse de recibo, caso ~ste último
en que se tendr~ corno fecha de presentaci6n la del 
d!a en que hayan sido depositados en la oficina de 
correos. 

Siempre que se actúe a nombre de otro, el -
promovente debe acreditar su pe~sonalidad en los -
términos de la Ley Federal del Trabajo. 
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Cap!tulo Segundo 

De la SuspensiOn del Procedimiento de Ejecuci6n 

Artículo 60. Se suspenderá el procedimiento -
de ejecuci6n durante la tramitaci6n del recurso de 
inconformidad o de la controversia sobre valuaciOn, 
a solicitud del interesado ante el Instituto y me
diante el otorgamiento de garantfa suficiente que 
se exhibir.! en un plazo de quince días requiri~ndo 
se al interesado para que dentro de dicho lapso, = 
compruebe a satisfacci6n del Instituto, que el cr~ 
di to de que se trata ha quedado debidamente garan= 
tizado ante la oficina ejecutora respectiva, en al 
guna de las formas señaladas por el articulo 12 = 
del Cddigo Fiscal de la FederacidneConstitu!da la 
garant!a, la suspensi6n surtir~ sus efectos y no = 
podr4 procederse a la ejecucidn hasta en tanto no 
se comunique a la oficina ejecutora la resoluci~ñ 
correspondiente. En la s ubstanciacH5n de la suspen 
si6n sera aplicable en todo lo conducente, lo dis= 
puesto por el art!culo 157 de dicho C6digo. 

Capítulo Tercero 

Del Recurso de Inconformidad. 

Artículo 7o. Procede el recurso de inconformi 
dad contra las resoluciones individualizadas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para -
los 1rabajadores, que los trabajadores, sus benef~ 
ciarios o los patrones estimen lesivas de sus dere 
chos. No ser&n recurribles las resoluciones de ca= 
r4cter general expedidas por el Instituto. 

Arttculo 80. El escrito con que se interponga 
el recurso de inconformidad deber.! contener: 

I. Nombre del prornovente y, en su caso, el de 
su representante: 
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II. Domicilio para recibir notificaciones~ 

III. NOmero de inscripci~n en el Registro Fe
deral de Causantes, si lo supiere1 

IV. Nombre y domicilio del tercero o terceros 
interesaóos si los hubiere; y 

V. Las razones por las que a su juicio, la re 
soluci~n del Instituto lesiona sus derechos. 

Adem4s, con el escrito deber4n acompañarse 
las pruebas respectivas, y hasta veinte copias, p~ 
ra dar vista a los terceros interesados. 

Si el escrito fuere impreciso, incompleto o -
no se hubiere acreditado la personalidad, para dar 
le tr4mi te se requerirá al promovente por una sola
vez, para que en el t~rmino de diez d!as lo acla-= 
re, corrija o complete, apercibi~ndolo de que en -
casos de no hacerlo, ser4 desechado de plano. El -
requerimiento deber4 señalar con toda claridad los 
puntos en los cuales el escrito fuere impreciso o 
incompleto. 

Art!culo 9o. El término para interponer el re 
curso de inconformidad ser~ de treinta d!as para -
los trabajadores o sus beneficiarios y de quince -
d!as para los patrones contados en ambos casos a -
partir del d!a siguiente de la notificaci6n o de -
aqu~l en que el interesado demuestre haber tenido 
conocimiento del acto recurrido. 

Los t~rminos y plazos a que se refiere este -
Reglamento se computar~n por días hábiles. 

Artículo 10. El recurso será desechado de pla 
no cuando haya sido interpuesto contra actos que = 
no estén comprendidos en el artículo 52 de la Ley 
cJel Instituto o haya sido presentado fuera del t~r 
mino establecido en el artrculo anterior. 

::--'" .. : 
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Art!culo 11. Las pruebas se adrnitir~n en cuan 
to se relacionen estrictamente con la controversia, 
no sean superfluas, contrarias al derecho o la mo
ral. ~n ningdn caso ser& admisible la prueba confe 
sional. 

Art!culo 12. Al admitirse el recurso de incon 
formidad, se dar& vista por notificaci6n personal
º por correo certificado con acuse de recibo, con
las copias respectiva~ a los terceros interesados
en su caso, para que en t~rmino· de diez dtas mani= 
fiesten lo que a su derecho convenga y para que 
acompañen sus pruebas. As!misrno, se solicitar4 de 
las dependencias respectivas del Instituto el expe 
diente del que haya emanado el acto impugnado que
deberln enviar en un plazo no mayor de cinco d!as7 

En el caso de que los terceros interesados 
sean m!s de veinte no se les correr! traslado con 
escri -1·c, de inconformidad pero se les manifiestar!
que dentro del plazo de veinte días, pueden acudir 
a la Secretar!a de la Comisi6n o a la respectiva -
delegaci6n regional del Instituto a conocer el ci
tado escrito de inconformidad. 

Cuando los terceros interesados sean trabaja
dores sindicalizados bastar4 para los efectos de -
este artículo dar vista al sindicato titular del -
contrato Colectivo de Trabajo o administrador del 
Contrato-Ley. Si son trabajadores no sindicaliza-= 
dos, al d4rseles vista se les requerir.! para que de 
signe a un representante comGn dentro del mismo = 
plazo de diez d!as, apercibidos que de no hacerlo, 
lo designara la Comisi~n. Los trabajadores que no 
ea•'n conformes con la representaci~n comOn debe-= 

. ran manifestarlo expresamente a la Comisi~n, dentro 
·de este tiltimo plazo, para poder promover separada 
mente. -

,.. 
Art!culo 13. Para resolver el recurso de in-

conformidad, la Comisi6n de Inconformidades y de -

···' 
···,'.•º··· 
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Valuaci6n tendr4 en todo tiempo la facultad de or
denar la pr4ctica de diligencias, para mejor pro-
veer cuando se considere que son necesarias para -
el conocimiento de la verdad. 

Art!culo 14. La Comisi6n podr4 otorgar un pla 
zo, hasta de diez días, para el desahogo de las = 
pruebas cuya naturaleza as! lo amerite o para que 
presenten las que no se pudieren acompañar con el
escrito inic.ial. 

Art!culo 15. Recibido el expediente del que -
haya emanado el acto recurri.do y en su caso, rendi 
das las pruebas, la Secretar1a de la Comisi~n for= 
mular4 dentro de los diez d!as siguientes, proyec
to de resoluci~n que ser! turnado a la misma, para 
que resuelva dentro de los quince d1as ulteriores. 

Capítulo Cuarto 

De las Controversias sobre Valuaci6n. 

Art!culo 16. Procede la controversia sobre 
valuación a que se refiere el artículo 25 tercer -
p4rrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores, siempre 
que haya discrepancia entre el patrOn y el trabaj~ 
dar, o sus beneficiarios, o entre cualesquiera de 
ellos y el Instituto sobre si son o no aplicables
al caso concreto los artículos 3o. y 4o. Transito= 
rios de las reformas y adiciones de la Ley Federal 
del Trabajo, publicadas en el "Diario Oficial" de 
la Federaci6n del 24 de abril de 19 72, o sobre eT 
valor de las prestaciones en cuesti6n. 

Cuando la discrepancia a que se refiere el p~ 
rrafo anterior surja con motivo de una resoluci6n
del Instituto, el t~rmino para plantear la contra= 
versia ante la Comisi6n ser~ el mismo a que se re
f.iere el art1culo 9o. de es te Reglamento. 
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Quien no fue notificado de tal resoluci~n, po 
dr~ plantear la controversia sobre valuaci6n en -
cualquier tiempo sin perjuicio de la prescripcien 
de las prestaciones concretas. -

Igualmente los interesados podr~n plantear en 
cualquier tiempo la controversia sobre valuaci~n 
cuando no haya habido resoluci6n del Instituto y -
haya discrepancia entre ellos. 

Arttculo 17. El escrito coD que se interponga 
la controversia sobre val uacic3n / deber4 contener: 

I. Nombre del promovente y, en su caso, el de 
su representante; 

II. Domicilio para recibir notificaciones; 

III. NOmero de inscripción en el Registro Fe
deral de Causantes, si lo hubiere; 

IV. Nombre y domicilio del tercero o terceros 
interesados si los hubiere; 

v. La indicaci6n de si el promovente fue noti 
ficado o no de alguna resolución del Instituto en 
relaci6n con el problema que plantea; 

VI. En qué consiste la discrepancia con la 
otra parte o, en su caso con el Instituto y las ra 
zones en las que pretende apoyar sus intereses. 

Adem4s, con el escrito deber4 acompañarse las 
pruebas respectivas y hasta veinte copias para dar 
vista a los terceros interesados. 

Si el escrito fue impreciso, incompleto o no 
se hubiere acreditado la personalidad, para darle
tr4mi te, se requerir4 al promovente por una sola = 
vez, para que en el término de diez dtas lo acla-
re, corrij~ o complete, apercibi~ndolo de que en -
caso de no hacerlo, será desechado de plano. El -



l45 

requerimiento deberá señalar con toda claridad los 
puntos en los cuales el escrito fuere impreciso o 
incompleto. 

Art!culo 18. Ser! desechada de plano, cuando 
en los casos en que haya habido una resoluci~n del 
Instituto, la controversia se plantee fuera del 
t~rmino a que se refiere el articulo 9o. de este -
Reglamento. As!mismo, cuando haya sido interpuesta 
en asuntos no comprendidos en el art!culo 16 de es 
te ordenamiento. 

Artículo 19. Al admitirse la controversia so
bre valuaci~n, se dará vista por notificaci6n per
sonal o por correo certificado con acuse de reci-
bo, con las copias respectivas a los terceros inte 
resadas, para que en un t~rmino de diez dfas mani= 
fiesten lo que a su derecho convenga y acompañen -
sus pruebas. En todo caso, se dar! vista a la Sub
direcci6n Jur!dica del Instituto para que interven 
ga en ella aportando los elementos de juicio que = 
considere conveniente. 

En el caso de que los terceros interesados 
sean m4s de veinte, no se les correr& traslado con 
el escrito de controversia pero se les manifestar4 
que dentro del plazo de veinte d!as, pueden acudir 
a la Secretar!a de la Comisi~n o a la respectiva -
delegaci~n regional del Instituto a conocer el ci
tado escrito en el que se plantee o interponga la 
controversia. -

cuando los terceros interesados sean trabaja
dores sindicalizados, bastar~ para los efectos de 
este art!culo, dar vista al sindicato titular del
Contrato Colectivo de Trabajo o administrador del
Contra to-Ley. Si son trabajadores no sindicalizada; 
al d4rseles vista se les requerir~ para que desig
nen a un representante común dentro del mismo p1a
zo de diez días, apercibidos que de no hacerlo lo 
designará la Comisión. Los trabajadores que no es-
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t~n conformes con la representaci6n comGn deberán 
manifestarlo expresamente a la Comisi6n dentro de
este dltimo plazo para poder promover separadamen= 
te. 

Arttculo 20. En materia de pruebas será apli
cable lo establecido en el Cap1tulo Tercero de es
te Reglamento • 

Arttculo 21. Recibido el expediente del que -
haya emanado el acto recurrido, y en su caso, ren
didas las pruebas, la Secretar1.a de la Comisi6n 
formular& dentro de los diez días siguientes, pro
yecto de dictamen que serA turnado a la misma para 
que dictamine dentro de los quince d!as ulterio- -
res. 

El dictamen aprobado por la Comisi6n y en su 
caso, el voto particular, será sometido de inmedia 
to a 1.;;3. consideraci6n del Consejo de Administra- = 
ci6r.. ci<:! l Instituto del Fondo Nacional de la Vi vi en 
di::l para los 'trabajadores, el que deberá resolver = 
en definitiva en un plazo no mayor de treinta dtas. 

Cap!tulo Quinto 

De las Resoluciones 

Artículo 22. Todas las resoluciones y dictáme 
nes de la Comisi6n de Inconformidades y de Valua-~ 
ci6n ser~n aprobadas cuando menos por mayor1a de -
votos. El miembro de la Comisi6n que vote en con-
tra del parecer mayoritario, podrl formular voto -
particular, en el momento de la resoluci6n o por -
escrito dentro de los cinco dtas siguientes a la -
fecha en que ~sta se pronunci6. 

Artículo 23. Se notificar~n personalmente o -
por correo certificado con acuse de recibo a los -
interesados, las resoluciones y dictAmenes a que -
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se refiere el artículo anterior y por oficio a la 
dependencia del Instituto que corresponda. 

Las notificaciones surtir4n sus efectos el 
d!a siguiente al de la fecha en que se hubieran re 
cibido y practicado. 

Art!culo 24. Las resoluciones del Instituto -
que versen sobre inscripciones en el mismo, dere-
chos a créditos, cuant!a de aportaciones y de des
cuentos, as! como aquellas gu~ puedan dar origen a 
una controversia sobre valuaciOn, o cualquier acto 
que pueda afectar derechos de los trabajadores, de 
sus beneficiarios o de los patrones, expresar4n la 
facultad que tienen los interesados para interpo-
ner el recurso de inconformidad o la controversia 
sobre valuaci6n, ante la Comisidn de Inconformida= 
des o de Valuaci~n o, en su caso que puedan acudir 
ante los tribunales competentes, y la circunstan-
cia de que quedan a salvo los derechos de terceros. 

Transitorios 

Artículo Unico. Este Reglamento entrar~ en vi 
gor el d!a siguiente de su publicacidn en el "Día= 
ria Oficial" de la Federacien. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Fe
deral, en la ciudad de M~xico, Distrito Federal, a 
los veintinueve d!as del mes de mayo de mil nove-
cientos setenta y tres.- Luis Echeverr!a Alvarez.
RQbrica .- El Secretario del Trabajo y Previsi6n So 
cial.- Porfirio Muñoz Ledo.- Rtlbrica.- El Secreta= 
rio de Hacienda y Cr~dito Ptiblico.- Jos~ L6pez Por 
tillo.- Rúbrica.- El Secretario de GobernaciOn, Mi" 
rio Moya Palencia.- Rtlbrica. -



Decreto: Ley que Crea el Instituto Nacio 
nal Para el Desarrollo de la Comunidad = 
Rural y de la Vivienda Popular. 

Capítulo I. 

Funciones y Atribuciones 

148 

Artfculo lo. Se crea el organismo pt1blico des 
centralizado de car&cter t•cnico, consultivo y pro 
macional, denominado "Instituto Nacional para el = 
Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda 
Popular", con personalidad jur!.dica y patrimonio = 
propios con domicilio en la ciudad de M~xico, D.F. 

Artículo 2o. Para cumplir sus fines, el Insti 
tute tendr& las siguientes funciones y atribucio-~ 
nes: 

a). Reali.zar las investigaciones necesarias -
en toda la RepOblica, para valorar las necesidades 
de las distintas zonas urbanas o rurales y propo-
ner los planes, programas y sistemas de ejecuci~n, 
que a su juicio sean convenientes, como resultado 
de dicha investigaci~n. -

b). Proponer a las autoridades respectivas en 
cada caso, las normas urbantsticas, arquitect~ni-
cas y de edificaci6n, que determine la pol!tica 
m4s adecuada para el desarrollo de la comunidad ru 
ral y de la vivienda popular. 

e). Participar en los programas y trabajos 
con relac16n al desarrollo de la comunidad ru 

ral y de la vivienda popular, efecttlen las depen-= 
dencias del Ejecutivo Federal, los organismos des
centralizados y las empresas de participaci6n esta 
tal. 

d). Promover las condiciones necesarias a fin 
que el sector privado canalice sus recursos al 
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desarrollo de la comunidad rural y a la construc-
ci6n de la vivienda popular. 

e). Propiciar la construccidn de viviendas de 
bajo costo, edificios multifamiliares y zonas babi 
tacionales para trabajadores de escasos recursos y 
procurar la regeneracidn de zonas de tugurios y vi 
viendas insalubres e inadecuadas, tanto urbanas co 
mo rurales. 

f). Propiciar entre los ~abitantes de los po
blados rurales y de zonas urbanas, la cooperaci6n, 
el trabajo colectivo, la ayuda mutua y cualquiera 
otra medida encaminada a realizar las obras necesa 
rias para mejorar sus condiciones generales de am= 
biente y de habitaci6n, directamente o por conduc
to de patronatos o comisiones y grupos de estudio. 

g) • Sugerir medidas para el aprovechamiento -
del servicio social obligatorio de los pasantes y 
profesionales, en toda la Reptlblica. -

h) . Adiestrar personal especializado en la 
planificaci6n, programaci6n y desarrollo de mAto-
dos para la promoci6n y ejecucidn de los trabajos 
que son su objeto. -

i). Comprar, fraccionar, vender, permutar o -
construir inmuebles por cuenta propia o de terce-
ros, y 

j). En general, celebrar todos los contratos 
o convenios y ejecutar todos los actos encaminados 
a la realizaci6n de sus fines. 

Capítulo II 

Patrimonios y recursos 

Artículo 3o. El patrimonio del Instituto se -
L>+cintegrará con los recursos siguientes: 
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a). Las aportaciones en dinero, del Gobierno 
Federal y las que convenga con los Gobiernos de = 
los ~atados y Municipios. 

b). Las aportaciones y dem4s recursos que se 
obtengan a travds de los patronatos, comitds o ins 
tituciones locales. 

e). Las aportaciones de la Federaci6n, de las 
entidades federativas, de los municipios o de los 
particularea, que podr~n consistir en bienes mue-= 
bles o inmuebles, y 

d). Los productos que eventualmente obtenga -
de sus operaciones. 

Art!culo 4o. El Instituto someter4 al Ejecuti 
vo Federal su presupuesto anual de gastos, as! co= 
mo sus planes y programas. 

Cap!tulo III 

Organizacidn. 

Art!culo So. El Instituto Nacional para el De 
sarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Po 
pular estar~ a cargo de un Director General, desi~ 
nado por el Presidente de la Rept1blica, y el que -
fonnar~ parte de un Consejo Constitu!do además por 
seis Consejeros propietarios y seis suplentes, de
signados tambi~n por el Presidente de la Rep1lbli-
ca. 

Uno de los Consejeros propietarios será el se 
cretario de Hacienda y cr•dito Pablico, quien pre= 
sidir4 el Consejo y tendr4 voto de calidad. 

Artículo 60. Habrá un Subdirector General del 
Instituto designado por el Presidente de la Repa-
blica que ser~ adern~s Secretario del Consejo y 
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auxiliará al Director General y lo substituirá en 
sus ausencias temporales o definitivas entre tanto 
se haga nueva designaci~n. 

Artículo 7o. El Consejo celebrar& sus reunio
nes cuando menos una vez por mes. Las convocato- -
rias ser4n suscritas por el Director General y por 
el Secretario del Consejo. Cuando tres o ~~s Cense 
jeras lo soliciten por escri.to, deber4 convocarse_ 
a reuniones extraordinarias. 

Artículo Bo. El quórum se formará con asisten 
cia de cuatro Consejeros, siempre que entre ellos
asista el Presidente del Consejo, o su suplente, = 
y el Director General del Instituto. Las resolucio 
nes se tomar4n por mayor!a de votos de los presen= 
tes. El Director General dar~ cuenta de los asun-
tos en cartera. 

Artículo 9o. El Consejo programar4 y aprobar! 
las operaciones y trabajos del Instituto, con las 
facultades m4s amplias de gesti~n y podra realizar 
todos los actos que fueren necesarios, dada su na
turaleza. De manera enunciativa y no limitativa, -
tendr! las siguientes atribuciones: 

a). Elaborar el Reglamento Interior del Insti 
tu to; 

b) . Aprobar los presupuestos anuales de ingre 
sos y egresos para su remisi~n al Gobierno Federar 
en los t~rminos del art!cul.o 4o.: 

e). Planear la inversi6n de fondos; 

d). Elaborar los planes para la creaci6n de -
sus organismos auxiliares en todo el país: 

e). Elaborar la Memoria Anual correspondiente 
a cada ejercicio; y 

l
. 
~tic}·.· .. · 
'''! . 



f). En general, las dem4s que señalen esta 
Ley y Reglamento. 
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Art!culo 10. El Consejo determinara la organi 
zaci~n interna del Instituto. 

Art!culo 11. El Director General y el Subdi-
rector en ausencias de aqu~l tendr4n las siguien-
tes facultades y obligaciones: 

a). Ejecutar los acuerdos del consejo; 

b). Representar al Instituto, según párrafo -
final; 

e). Nombrar y remover al personal del mismo1 

d). Proveer a la tramitaci6n y despacho de 
los asuntos t~cnicos y administrativos1 

e). Proponer al Consejo los planes y progra-
mas de trabajo del Instituto, para el cwnplimiento 
de sus atribuciones; y 

f). Las demAs que determinen esta Ley, su Re
glamento y las que en adici6n a las anteriores, le 
asigne el Consejo. 

El Director General y en su caso el Subdirec
tor tendr4n las facultades que correspondan a los 
mandatarios generales para pleitos y cobranzas; -
para actos de administraci6n y dominio y las espe
ciales que requieren clausula especial conforme a 
la Ley en los t~rminos de los tres primeros p4rra
fos del arttculo 2554 del C6digo Civil para el Dis 
trito Federal1 para formular querellas en los ca-~ 
sos de delitos que solo se puedan perseguir a peti 
ci6n de la parte ofendida y para otorgar el perd6ñ 
extintivo de la acci6n penal. 

El Director General podrá otorgar y revocar 
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poderes generales y especiales, pero cuando sean -
en favor de personas ajenas al Instituto deber~ 
dar cuenta al Consejo. 

Cap!tulo IV 

De los organisioos auxiliares. 

Artículo 12. Ser~n organismos auxiliares del 
Instituto los comités, patronatos o agencias, as!
como los grupos de estudios y de servicio social = 
que se organicen en las disti.ntas regiones, zonas 
o localidades en el pa!s. 

Art!culo 13. Los organismos auxiliares tendr4n 
a su cargo colaborar en la elaboraci6n, pro100ci6n 
y ejecuci6n de los planes o programas ~ue les asi~ 
ne el Instituto, y para tal efecto, tendr4n facul
tad de obtener los recursos necesarios por medio -
de ías aportaciones que reciban de los gobiernos -
de los Estados y de los Municipios, así como de 
los particulares que se beneficiarAn con las obras 
o promociones que se realicen. 

Art!culo 14. Los recursos que obtengan los or 
ganismos auxiliares ser~n manejados bajo la respoñ 
sabil.idad de los mismos, con la autorizaci6n y ba=
jo la vigilancia del Instituto y se destinar~n pa
ra cumpl.ir los fines específicos de cada organis-
mo, en el lugar en que opere. 

. Artículo 15. Cada comit~, patronato o agencia 
•·.·actuar.§ como cuerpo colegiado y se integrar~ por -
;:un coordinador designado por el Director General -
'1,del Instituto y por representantes de los sectores 
Fsociales mas interesados en la realizaci~n de los 
~',programas de desarrollo y vivienda. 
¡:,; 

Artículo 16. El funcionamiento de los comi- -
.tGs, patronatos o agencias y las relaciones entre 
~stos y el Insti.t.uto, se fijar~n en el Reglamento= 

· .. '.!.· ,._ 
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de esta Ley. 

Capítulo V. 

Modalidades de operacidn. 

Art!culo 17. El Instituto dar4 preferencia a 
la realizaci6n de planes y programas de mayor bene 
fici.o social que soliciten los interesados, en los 
que se fomente y aproveche en lo posible la mano -
de obra de los beneficiarios y el uso de los mate
riales de construcci6n regionales. 

Art!culo 18. El Instituto promover~, y en su 
caso establecerá, que al realizar cada obra se ex= 
pida al beneficiario el documento jurídico perti-
nente para asegurar la posici6n o propiedad de las 
obras realizadas en su beneficio, procurando se 
constituya con ellas un patrimonio familiar. 

Cap!tulo VI 

Exenciones de Impuestos 

Art!culo 19. No causar~n el impuesto predial 
correspondiente los bienes del Instituto mientras
formen parte de su patrimonio, ni el de traslacidñ 
de dominio en el Distrito y territorios Federales, 
ni en los Estados que otorguen la exenci6n. 

Artículo 20. Quedar~n exentas del pago del im 
puesto sobre la renta las utilidades que obtenga = 
el Instituto, siempre que se destinen exclusivamen 
te a los fines para los que ~ste fue constitu!do.-

T r a n s i t o r i o s 

Art!culo lo. La presente Ley entrará en v~gor 
en toda la República, a los treinta d.1'.as de su pu-
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blicaci6n en el "Diario Oficial" de la Federacic!Sn. 

Art!culo 2o. El Instituto Nacional para el De 
sarrollo de la CornWlidad Rural y de la Vivienda Po 
pular queda subrogado en todos los derechos y oblr 
gaciones del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Art!culo 3o. El personal de base que actual-
mente presta servicios en el Instituto Nacional de 
la Vivienda, se incorpora con todos los derechos y 
obligaciones que les corresponden al Instituto Na
cional de Desarrollo de la Comunidad Rural y de la 
Vivienda Popular. 

Artículo 4o. Esta Ley deroga la Ley que cre6 
el Instituto Nacional de la Vivienda, así corno las 
dern4s disposiciones legales que se opongan a la 
presente. 

M~xico, D. F., 2 de febrero de 1971.- Arnulfo 
Villaseñor Saavedra, D.P.- Raa1 Lozano Rarn!rez, 
S.P.- Ignacio Altamirano Mar!n, o.s.- Agust!n Ruiz 
Soto, s.s.- Rtlbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac-
ci6n I del artículo 89 de la Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida -
publicaci6n y observancia, Expido el presente De-
creta en la residencia del Poder Ejecutivo Fede- -
ral, en la Ciudad de M~xico, Distrito Federal, a -
los cuatro dtas del mes de febrero de mil novecien 
tos setenta y uno.- Luis Echeverr!a Alvarez.- Ra-= 
brica.- El Secretario de Hacienda y Cr~dito Pnbli
co, Hugo B. Margain.- Rnbrica.- El Secretario del 
Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña.- = 
Rdbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsi~n So 
cial, Rafael Herntlndez Ochoa.- Rtlbrica.- El Secre= 
tario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Rto .. -
Rúbrica.- El Jefe del Departamento de Asuntos Agra 
ríos y Colonizaci6n, Augusto G6mez Villanueva.-Ro= 
brica.- El Secretario de Gobernac~6n, Mario Moya -
Palencia.- Rúbrica. 
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Decreto: Que Reforma el Rubro del Cap!tulo 
Sexto y el Art!culo 54, y se Adiciona al -
mismo Cap!tulo Sexto, con la Secci~n 4a.,y 
los Artículos 54-A al 54-Z: se adiciona la 
Fracci6n III del Artículo 103, las Fraccio 
nes XIII y XIV del Art!culo 110, y los Ar= 
t!culos 116-A, 116-B, 116-C, 116-D y 116-E, 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Ser 
vicios Sociales de los Trabajadores del Es 
tado. 

Art!culo lo. Se reforma el rubco del cap!tulo 
VI de la Ley del Instituto de Seguridad y Servi- -
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 
quedar corno sigue: 

Cap!tulo VI 

De las habitaciones para trabajadores, de los 
préstamos hipotecarios y del fondo de la vivienda. 

Artículo 2o. Se reforma el artículo 54 de la 
Ley, para quedar como sigue: 

Art!culo 54. Las casas adquiridas o constru!
das por los trabajadores para su propia habitaci6n, 
con fondos administrados por el Instituto, excepto 
de los que provengan del fondo de la vivienda, que 
dar~n exentas a partir de la fecha de su adquisi-= 
ci6n o construcci~n de todos los impuestos federa
les, del Departamento del Distrito Federal, por el 
doble de crédito y hasta por la suma de doscientos 
mil pesos de su valor catastral, y durante el t~r
mino que el crédito permanezca insoluto. Gozar~n -
tambi'n de exenci~n los contratos en que se hagan 
constar tales adquisiciones. Esa franquicia queda= 
r~ insubsistente, si los inmuebles fueren enajena-
dos por los trabajadores o destinados a otros fi-
nes. 
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Art!culo 3o. Se adiciona al Cap!tulo VI de la 
Ley, la Secci6n cuarta, con los artículos 54-A al 
54-Z inclusive, para quedar como sigue: 

Secci6n Cuarta 

Fondo de la Vivienda 

Art!culo 54-A. El Fondo de la Vivienda a que 
ae refiere el inciso h) de la fracci6n VI del ar-= 
t.fculo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, tiene por objeto: 

I. Establecer y operar un sistema de financia 
miento que permita a los trabajadores obtener cr~= 
dito barato y suficiente para: 

1). La adquisici6n en propiedad de habitacio
nes ~6modas e higi~nicas, incluyendo aquellas suj~ 
tas al r~9imen de condominio; 

2). La construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n o 
mejoramiento de sus habitaciones¡ y 

3). El pago de pasivos contra!dos por los con 
ceptos anteriores¡ 

II. Coordinar y financiar programas de cons-
trucci6n de habitaciones destinadas a ser adquiri
das en propiedad por los trabajadores1 y 

III. Los dem4s que esta Ley establece. 

B. Los trabajadores que disfrutar4n del bene
.ficio que consagra el artfculo anterior ser&n los 
que est'n al servicio de los Poderes de la Uni6n1= 
de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federa 
les; de los organismos ptiblicos que est~n sujetos
al r~gimen jur !dico de la Ley Federal de los Traba 
jadores al Servicio del Estado y gue además estén-
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incorporados a los beneficios de esta Ley, así co
mo los trabajadores de confianza y eventuales de -
las mismas entidades y organismos pt:lblicos. 

Los Gobiernos de las Entidades Federativas 
podr4n celebrar convenios con el Instituto para 
incorporar a sus trabajadores a los beneficios del 
fondo. 

C. Los recursos del fondo se integran: 

I. Con las aportaciones que las entidades y -
organismos p~licos aporten al Instituto por el 
equivalente a un 5% sobre los sueldos básicos o sa 
larios de sus trabajadores. 

El tope máximo para el pago de las aportacio
nes ser~ el equivalente a diez veces el salario m1 
nimo general en la zona de que se trate: 

II. Con los bienes y derechos adquiridos por_ 
cualquier t1tulo; y 

III. Con .los rendimientos que se obtengan de 
las inversiones de los recursos a que se refieren
las fracciones I y II. 

D. Los recursos del fondo se destinaran: 

I. Al otorgamiento de cr~ditos a los trabaja
dores que sean titulares de dep6sitos constitu!dos 
a su favor en el Instituto. El Importe de estos 
créditos deber~ aplicarse: 

1). A la adquisici6n en propiedad de habita-
cienes, incluyendo las sujetas al régimen de condo 
minio; 

2) . A la construcci6n, reparaci6n, arnplJ.aci6n 
o mejoramiento de habitaciones; y 
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3). Al pago de pasivos adquiridos por cual- -
quiera de los conceptos anteriores; 

II. Al financiamiento de la construcci6n de -
conjuntos habitacionales para ser adquiridos por -
los trabajadores, mediante créditos que les otor-
gue el Instituto. 

Estos financiamientos sólo se conceder4n por 
concurso tratándose de programas habitacionales -
aprobados por el Instituto y que se ajusten a las 
disposiciones aplicables en materia de construc- ::
ci6n. 

En todos los financiamientos que el Instituto 
otorgue para 1 a realización de conjuntos habi tacio 
nales, establecerá la obligaci6n para quienes lo = 
construyan, de adquirir con preferencia, los mate
riales que provengan de empresas ejidales, cuando 
se encuentren en igualdad de calidad y precio a -
los que ofrezcan otros proveedores. 

Los trabajadores tienen derecho a ejercer el 
crédito que se les otorgue, en la localidad que de 
signen; 

III. Al pago de los depósitos que les corres
ponden a los trabajadores en los t~rminos de ley¡ 

IV. A cubrir los gastos de administración, 
operaci6n y vigilancia del fondo en los t~rminos -
de esta Ley; 

V. A la inversión en inmuebles estrictamente 
necesario para sus fines; y 

VI. A las dem~s erogaciones relacionadas CJD 
su objeto. 

E. Las aportacic:1es al fondo de la viv.LE:nda -
se aplicarán en su totalidad a constituir en favor 
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de los trabajadores dep6sitos que no devengar~n .in 
tereses y que se sujetaran a las bases sigui2ntes7 

Cuando un trabajado.e· reciba financiamientc, del 
fondo, el 40% del importe de los dep6sitos q'1E-· e;1 
su favor se hayan acumulado has ta esa fecha se - -
aplicar4 de inmediato como pago inicial del cr~di
to concedido: 

II. Durante la vigencia de~ cr~dito, se conti 
nuará aplicando el 40% de la ap;. ct<:ici6n al pago de 
los abonos subsecuentes que de;JJ hacer el trabaja
dor: 

III. Una vez liquidado el crédito oto~gado a 
un trabajador, se continuar~ aplicando el total de 
las aportaciones para integrar un nuevo depósito -
en su favor: 

".V. El trabajador tendrá derecho a que se le 
haga entrega peri6dica del saldo de los dep6sitos
que se hubieren hecho a su favor con diez años de 
anterioridad. 

v. Cuando el trabajador deje de prestar sus -
servicios a las entidades y organismos pClblicos y 
en caso de incapacidad total permanente o de muer
te, se entregar~ el totai de los depósitos consti
tu!dos al trabajador o a sus beneficiarios en los 
términos de la presente Ley: y 

VI. En el caso de que los trabajadores hubie
ren recibido créditos hipotecarios con recursos 
del fondo, la devoluci~n de los dep6sitos se har4n 
con deducci6n de las cantidades que se hubieren -
aplicado al pago del cr~dito hipotecario en los 
t~rminos de las fracciones I y II de este art!cu-
lo. 

F. La Junta Directiva del Instituto determina 
las sumas que se asignarán a.l financiannento de 
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programas de casas-nabitación destinadas a ser ad
quiridas en propiedad por los trabajadores y las -
que se aplicar4n a la adquisici6n, construcci6n, -
reparaci~n o mejoras de dichas casas, as! como al 
pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. -

G. Para los efectos de lo previsto en el ar-
t!culo anterior, la asignación de los cr~ditos y -
financiamientos con cargo, al fondo se hará equita 
tivamente conforme a criterios que tomen en cuen-= 
ta, en la aplicacidn de los mismos, su adecuada 
aistriouci6n entre los diversos grupos de trabaja
uores, as! corno entre las distintas regiones y lo
calidades del pa!s. 

Con sujecidn a dichos criterios y, en su ca-
so, a las normas generales que establezca la Junta 
Uirectiva del Instituto, se determinarán las canti 
dades globales que se asignen a las distintas re-= 
giones y localidaá.es del país, y dentro de esta 
asignación, al financiamiento de: 

I. La adquisici6n en propiedad de habitacio-
nes c6rnodas e higi~nicas, incluyendo las sujetas -
al régimen de condominio; 

II. La construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n o 
mejoramiento de sus habitaciones; 

III. El pago de pasivos contraídos por los 
conceptos anteriores; y 

IV. La adquisici6n de terrenos para que se 
construyan en ellos vivien<las o conjuntos habita-
cionales destinados a los trabajadores. 

h. En la aplicaci6n de 1.os recursos del fondo 
se considerarán, entre otrus las siguientes cir- -
cunstancias: 

T • .La demanda de t1anitaci6n y las necesidades 
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de vivienda, dando preferencia a los trabajadores 
de bajos sueldos o salarios, en las diversas regio 
nes o localidades del país; -

II. La factibilidad y posibilidades reales 
ae ]levar a cabo construcciones habitacionales; 

III. El monto de las aportaciones al fondo 
proveniente de las diversas regiones y localidades 
ael pa!s: y 

IV. El número de trabajadores en las diferen
tes regiones o localidades del territorio nacio- -
nal. 

I. Para otorgar y fijar los cr~ditos a los 
trabajadores en cada regi6n o localidad, se tomar&\ 
en cuenta el número ae miembros de la familia de -
los trabajadores, el sueldo o salario o el ingreso 
conv1;'~al si hay acuerdo por los interesados y las 
car:.i.cr·er!sticas y precios de venta de las habita-= 
ciones disponibles. Para tal efecto, se establece
r~ un r~gimen por el Instituto para relacionar los 
créditos. 

Dentro de cada grupo de trabajadores en una -
clasificaci6n semejante, si hay varios con el mis
mo derecho, se asignarán e;:tre ~stos los cn~ditos 
inaividuales mediante un sistema de sorteos ante = 
Notario Público. 

J. con sujeci6n a los requisitos que fije la 
Junta directiva, se determina44n: los montos rn4xi= 
mos ae los créditos que se otorguen, la relaci6n 
cie dichos montos con el sueldo o salario de los 
trabajadores acreditados, la protecci6n de los -
pr~staltK)s, as! corno los precios m.1ximos de venta -
ue las naoitaciones cuya adquisici6n o construc
ci6n pueua ser objeto de los cr~ditos que se otor
guen con cargo al fondo. 
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K. Los créditos que se otorguen con cargo al 
fondo deber4n darse por vencidos anticipadamente = 
si los deudores, sin el consentimiento del Institu 
to, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles = 
que garant.ice.n el pago de los créditos concedidos 
o in.curren en la.s causas de rescisi6n consignadas -
en los contratos respectivos. -

L. Los cr,ditos que se otorguen a los trabaja 
dores estar4n cubiertos por un seguro para los ca= 
sos ae incapacidad total permanente o de muerte, -
que libere al trabajaaor o a sus beneficiarios de_ 
las obligaciones derivadas de los mismos. El costo 
~e este seguro quedar~ a cargo del Instituto. 

M. ~n los casos ae pensi6n o jubilaci6n o de 
incapacidad total permanente, se entregará al tra= 
bajaoor el total de los dep6sitos que tenga a su -
favor en el fondo. En caso de muerte del trabaja-
aor, ajena entrega se har~ a sus beneficiarios, en 
e1 nrd.en de prelaci6n siguiente: 

I. Los que al efecto el trabajador haya desi~ 
nado ante el Instituto. 

II. La viuda, el viudo y los hijos que depen
dan econ6micamente del trabajador en el momento de 
su muerte; 

III. Los ascendientes concurrir~n con las per 
senas mencionadas en la fracci6n anterior, cuando
dependan económicamente del trabajador; 

IV. A falta de viuda o viudo, concurrir4n con 
las personas señaladas en las dos fracciones ante
riores, el supérstite con quien el derechohabiente 

. vivi6 como si fuera su c(5nyuge durante los cinco -
años que precedieron inmediatamente a su muerte o 
con el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran
permanecido libres de matrimonio durante el concu= 
oinato, pero si al morir el trabajador tenía va- -
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rias relaciones de esta clase, ninguna de las per
sonas con quienes las tuvo tendr~ derecho; 

v. Los hijos que no dependan econ6micamente -
del trabajador; y 

VI. Los ascendientes que no dependan econdmi
camente del trabajador. 

N. Para los efectos de la primera parte de la 
fraccidn V del arttculo 54 E de la presente Ley, -
se entender& que un trabajador ha dejado de pres-
tar servicios cuando transcurra un período m!nimo 
oe aoce meses sin laborar en ninguna de las entida 
aes u organisJtK>s públicos, por suspensión temporaf 
ae los efectos del nombramiento o cese, a menos 
que exista litigio pendiente sobre la subsistencia 
de su designaci6n o nombramiento. 

Cuando un trabajador se encuentre en el caso 
que prevé el pSrrafo anterior y hubiere recibido = 
un préstaioo a cargo del fondo, se le otorgar~ una 
prdrroga sin causa de intereses en los pagos de = 
amortizaci6n que tenga que hacerle por concepto de 
capital e intereses. La pr6rroga tendrá un plazo -
m4ximo de doce meses y terminará anticipadamente -
cuanao el trabajador vuelva a prestar servicios a 
alguna de las entidades u organismos pablicos. 

Las entidades y organismos pt1blicos a que se 
refiere esta Ley seguir~n haciendo los dep6si tos del 
!>% para el fondo de la vi •1i enda, sobre los sue l<los 
o salarios de los trabajadores que disfruten li-
cencia por enfermedad en los t~rminos del artículo 
III de la Ley Federal de los Trabajadores del Esta 
ao y del ¿¿ de la presente Ley, as! como de los -
que sufran suspensi6n temporal de los efectos de -
su nombrami.ento conforme a las fracciones I y II -
del art.1'.culo 45 de la ci tacl.a Ley Federa 1 de los 
'I'rabajador.es del Estado, debiendo suspenderse di-
cho oep6sito a partir de la fecha en que cese 
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la relaci6n de trabajo. 

La existencia de los supuestos a que se refie 
re este art!culo y el anterior, deber4n comprobar= 
se ante el Instituto. 

íl. El trabajador que deje de prestar servi- -
cios en la entidad u organismo correspondiente con 
forme a lo previsto en el artículo anterior, y por 
quien la entidad u organisno haya hecho aportacio
nes, tiene derecho a optar por Ja devoluci6n de su 
dep6sito o por la continuaci6n de sus derechos y -
ocligaciones con el fondo. Bn este último caso, la 
oase para las aportaciones a su cargo, será el - -
sueluo o salario promedio que hubiere percibido du 
rante los últimos seis meses. 

El derecho a continuar dentro del régimen del 
fonuo se pieroe si no se ejercita mediante solici
tud por escrito, presentada de acuerdo con lo que 
es Lablezca el reglamento correspondiente, dentro = 
ae un plazo de seis meses contados a partir de la 
fect1a en que, conforme a lo dispuesto por el arttai 
lo anterior, se considere que ha dejado de existir 
la prestaci6n de servicios respectiva. 

o. La continuación voluntaria de los trabaja
dores dentro del régimen del fondo, a que se refie 
re el artículo anterior, termina: 

.. · I. Por la reanudación de servicios en alguna_ 
·entidad u organismo; 

II. Por declaración expresa al Instituto, fir 
maaa por el trabajador; y 

III. Porque el trabajador deje de constituir 
los aep6sitos durante un per!odo de seis meses. 

P. A ios trabajaaores que se pensionen o jubi 
len se les aplicar~ en lo conducente, y conforme -
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a lo que establezca el reglamento respectivo, lo -
dispuesto en los artículos anteriores. En el caso 
ue que opten por permanecer vo1untariamente dentro 
del régimen del fondo, el Instituto les descontar~ 
de sus pensiones las aportaciones a cargo del tra
oajaaor pensionaao o jubilado, con sujeci6n a las 
normas que en materia de aportaciones y entregas = 
ae descuentos establece esta Ley. 

Q. Los créditos a los trabajadores a que se -
refiere la fracci6n I del Art!culo 54 o, devenga-
rán un interés del cuatro por ciento anual sobre -
sal.dos insolutos. Tratándose de créditos para la -
aaquisici6n o construcción de habitaciones, supla 
zo no será menor de diez años, pudiendo otorgarse
hasta un plazo m:iximo de veinte años. -

Para los otros créditos mencionados en la ci
taua Fracci6n I, se podrán fijar plazos menores. 

Los financiamientos señalados en la fracción 
II ael mismo artículo se otorgarán a la tasa de 
inter~s que fije la Junta Directiva y un plazo má
ximo ae aieciocho meses. 

R. Los aep6sitos constituidos en favor de los 
trabajadores estarán exentos de toda clase de im-
puestos. 

S. Los derechos de los trabajadores titulares 
de dep6sitos constituidos en el fondo o de sus cau 
sahabientes o beneficiarios, prescribirán en un 
plazo de cinco años. 

T. El Instituto no podrá intervenir en la ad
rninistraci6n, operaci6n o mantenimiento de conjun
tos habitacionaJes construídos con recursos del 
fondo, ni sufragar los gastos correspondientes a -
esos conceptos. 

U. Los d.ep6sitos constituídos en favor de los 
traoajadores para la integraci6n del fondo no po--
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a lo que establezca el reglamento respectivo, lo -
dispuesto en los artículos anteriores. En el caso 
ue que opten por permanecer voluntari.amente dentro 
del r~gimen del fondo, el Instituto les descontar~ 
de sus pensiones las aportaciones a cargo del tra
oajaaor pensionaáo o jubilado, con sujeci6n a las 
normas que en materia de aportaciones y entregas = 
cte descuentos establece esta Ley. 

Q. Los créditos a los trabajadores a que se -
refiere la fracci6n I del Art!culo 54 D, devenga-
r~n un interés del cuatro por ciento anual sobre -
sa¡aos insolutos. Trat4ndose de cr~ditos para la -
adquisici6n o construcci6n de habitaciones, su pla 
zo no será menor de diez años, pudiendo otorgarse
hasta un plazo mSximo de veinte años. -

Para los otros créditos mencionados en la ci
taaa Fracci6n I, se podrán fijar plazos menores. 

Los f inanciarnientos señalados en la fracci6n 
II del misioo art!culo se otorgarán a la tasa de -
inter's que fije la Junta Directiva y un plazo má
ximo áe dieciocho meses. 

R. tos aep6sitos constituidos en favor de los 
trabajadores estar!n exentos de toda clase de im-
puestos. 

s. Los derechos de los trabajadores titulares 
de dep6sitos constitu!dos en el fondo o de sus cau 
sahabientes o beneficiarios, prescribirán en un 
plazo de cinco años. 

'l'. El Instituto no podr~. intervenir en la ad
ministraci6n, operación o mantenimiento de conjun
tos habitacionales constru!dos con recursos del 
fondo, ni sufragar los gastos correspondientes a -
esos conceptos. 

U. Los dep6sitos constitutdos en favor de los 
trat>ajadores para la integraci6n del fondo no po--
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drán ser objeto de cesión o embargo, excepto cuan
do se trate de los créditos otorgados con cargo al 
fondo. 

v. El Instituto deber4 mantener en efectivo o 
en ctep6sitos bancarios a la vista, las cantidades 
estrictamente necesarias para la realizaci6n de -
sus operaciones diarias, relacionadas con e1 fondo 
de la vivienda. Los recursos del fondo, en tanto -
se aplican a los fines señalados en el art!culo 
anterior, deberán mantenerse en el Banco de ~xico 
S.A., invertiaos en valores gubernamentales de in
neaiata realización. 

w. El Instituto s6lo podrA realizar con cargo 
al Fondo las inversiones en los bienes muebles e -
inmuebles estrictamente necesarias para el cumpli
miento de los fines del mismo fondo. 

En caso de adjudicaci6n o de recepci6n en pa
go, de bienes inmuebles, el Instituto deberá ven-
derlos en el término de seis meses. 

X. El Instituto cuidará que sus actividades -
relacionadas con el fondo se realicen dentro de 
una política integrada de vivienda y desarrollo 
urbano. Para ello podrá coordinarse con otros orga 
nismos del sector público. -

Y. Con el fin de que los recursos del fondo -
se inviertan de conformidad con lo que dispone la 
presente Ley, el Gobierno Federal, a travt'?s de la
Secretar!a de Hacienda y Cr~dito Pablico y de la= 
C..omi si6n Nacional Banca ria y de Seguros, tendr~ 
las siguientes facultades: 

T. J....a Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co v:igilará que los programas financieros anuales 
con recursos del tondo no excedan a los presupues= 
tos de ingresos corrientes y de los financiamien-
tos que reciba el ln sti tuto. Dichos financiamien--
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tos deber4n ser aprobados previamente por esta. Se
cretar!a; y 

II. La Comisidn Nacional Bancaria y de Segu-
ros aprobar4 los sistemas de organi.zacil5n de la 
cont.abili ctaa y de audit.or!a i.nterna del fondo y 
tenar4 acceso a dicha contabilidad, pudiendo veri
ficar los asientos y operaciones contables corres
pondientes. La propia Comisi(5n vigilara que las 
aportaciones del Fondo se ajusten a las normas es
tablecidas y a las sanas prácticas, informando al 
Instituto y a la Secretar!a de Hacienda y cr~dito
Pt1blico de las irregularidades que pudiera encon-= 
trar, para que se corrijan. 

En virtud de lo anterior, no son aplicables -
al fondo de la vivienda las disposiciones de la 
Ley para el control por parte del Gobierno Fede- -
ral, de los Organismos Descentralizados y Empresas 
de Participaci6n Estatal. 

~. Son obligaciones de las entidades y orga-
nismos pt.'.iblicos: 

l. Inscribir a sus trabajadores y beneficia-
ríos de fondo; 

II. Efectuar las aportaciones en los t~rminos 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
oel Estado, de la presente Ley y de sus Reglarnen-= 
tos; y 

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores 
en sus sueldos y salarios, conforme a lo previsto
en la Fracci6n VI del artículo 38 de la Ley Fede-= 
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
que se destinen al pago de abonos para cubrir pr~~ 
tanos otorgaaos por el Instituto así como enterar 
el importe de dichos descuentos en la forma y tér= 
minos que establece esta Ley y sus reglamentos. 
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Las aportaciones de las entidades y organis-
mos pQblicos, ast como los descuentos que el Insti 
t.uto ordene hacer a los trabajadores por adeudos,= 
derivados de cr~ditos otorgados con recursos del -
fonao, ser4n enterados quincenalmente ai Instituto. 

Art!culo cuarto. Se adiciona la Ley con los -
art!culos 103 Fracción III, 110 Fracci~n XIII, - -
116-A, 116-B, 116-c, 116-D y 116-E, para quedar c~ 
mo sigue 1 

Artículo 103. Los 6rganos de Gobierno del Ins 
tituto ser4n: 

I.- La Junta Directiva. 

II .- El Director General. 

ITI.- La Comisi~n Ejecutiva del Fondo de la -
vi Vi,:;>nd.a . 

Art!culo 110. Corresponde a la Junta Directi-
va: 

I.- Planear las operaciones y servicios del -
Instituto; 

II.- Decidir las inversiones del Instituto; 

!II.- Dictar los acuerdos que resulten necesa 
ríos para satisfacer las prestaciones establecidas 
en esta Ley; 

IV.- Conceder, negar, suspender, modificar y 
revocar las jubilaciones y pensiones, en los t•rmi 
noa ae esta Ley: 

v.- Nombrar y remover al personal de base y -
de confianza del Instituto a propuesta del Direc-
.tor. 
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VI.- Aprobar y poner en vigor los reglamentos 
interiores econ6micos y de servicios médicos del -
Instituto; 

VII.- Establecer o suprimir delegaciones o 
agencias del Instituto en los Estados y Territorl'os 
Feaerales; 

VIII.- Conferir poderes generales o especia-
les, de acuerdo con el DirectorJ 

IX.- Examinar para su aprobación o modifica-
ci6n los balances anuales, los presupuestos de in
gresos y egresos y el plan de labores del Institu
to; 

X.- Otorgar gratificaciones y recompensas a -
los funcionarios y empleados de1 Instituto, de 
acuerdo con el Director; 

XI.- Conceder licencias a los consejeros; 

XII.- Proponer al Ejecutivo Federal los pro-
yectos de reformas a esta Ley; 

XIII.- En relaci6n con el Fondo de la Vivien-
ªª: 

a).- Examinar y en su caso aprobar, dentro de 
los Gltimos tres meses del año, el presupuesto de 
ingresos y egresos y los planes de labores y de f i 
nanciamientos del Fondo püra el siguiente año; 

b) .- Examinar y en su caso aprobar, dentro de 
los cuatro primeros meses de 1 año, los es ta dos fi -
nancieros que resulten de Ja operaci6n en el úl ti
mo ejerciciQ. y eJ. jn forme de actividades de la Co
mj. sH:m Ejectitiva del Fondo; 

e) .- Establecer las reglas para el otorgamien 
to de créditos y para la operaci6n de los dep6si-= 
tos relacionados con el fondo; 

"' ·. ¡,.:. 
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a) .- Examinar y aprobar anualmente el presu-
puesto de gastos de administraci6n, operaci6n y vi 
gilancia del fondo, los que no deber4n exceder de! 
uno y medio por ciento de los recursos totales que 
maneje; 

e) .- Determinar las reservas que deban consti 
tuirse para asegurar la operaci6n del fondo y el = 
cumplimiento de los dem4s fines y obligaciones del 
mismo. Estas reservas deber4n invertirse en valo-
res de instituciones gubernamentales; 

f) .- Vigilar que los cr~ditos y los financia
mientos que se otorguen se destinen a los fines pa 
ra los que fueron concebidos; y -

g) .- Las dem4s necesarias para el cun¡>limien
to de los fines del fondo; y 

XIV.- En general, realizar todos aquellos ac
tos y operaciones autorizados por esta Ley y los -
que fuesen necesarios para la mejor administraci~n 
o gobierno del Instituto. 

Artículo 116-A.- La Comisidn Ejecutiva del 
Fondo estar! integrada por cinco miembros: uno de
signado por la Junta Directiva a propuesta del Di
rector General del Instituto, el cual har! las ve
ces de Vocal Ejecutivo de la Comisidn, das vocales 
nombrados a proposici6n de la Secretar!a de Hacien 
aa y crédito Prtblico y dos vocales m4s nombrados = 
a proposici6n ae la Federacidn de Sindicatos de 
los Trabajadores al Servicio del Estado. Por cada 
vocal propietario se designar~ un suplente. 

Los vocales de la Comisi6n Ejecutiva no po- -
dr~n ser miembros de la Junra Directiva ni tener -
otro cargo dentro del Instituto. 

Para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo se re 
quiere ser mexicano por nacimiento, de reconocida -



172 

honorabilidad y experiencia técnica y administrati 
va. 

Art!culo 116-B.- Los vocales de la Comisidn -
Ejecutiva durar4n en sus funciones por todo el - -
tiempo que subsista su designaci~n y podr!n ser re 
moviaos libremente a petici6n de quienes los hayañ 
propuesto. 

Art!culo 116-c.- La Comisi6n Ejecutiva sesio
nar& por lo menos una vez por semana. 

Las sesiones ser!n v4lidas con la asistencia 
de por lo menos tres de sus miembros, de los cua-= 
les uno sera el Vocal Ejecutivo y otro representan 
te de la Secretaría de Hacienda y Cr,dito Pdblico7 
Las decisiones se tomaran por mayoría de los pre-
sentes y en caso de empate el Vocal Ejecutivo ten
ar4 el voto de calidad. 

Art!culo 116-D.- El 6rgano del Instituto para 
la operaci6n del Fondo de la Vivienda ser4 la Comi 
si6n Ejecutiva, la cual tendr4 las atribuciones y 
funciones siguientes: 

I.- Decidir, a propuesta del Vocal Ejecutivo, 
las inversiones de los recursos y los financiamien 
tos del fondo conforme a lo dispuesto por el ar- = 
t!culo 54-Y, Fracci6n IIJ 

II.- Resolver sobre las operaciones del Fon-
do, excepto aqu~llas que por su importancia ameri
ten acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que 
deber4 acordar lo conducente dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que se haga la pet1= 
ci<Sn correspondiente; 

III.- Examinar y en su caso aprobar, la pre-
sentaci6n a la Junta Directiva, de los presupues-
tos de ingresos y egresos, los planes de labores y 
de financiamientos, así como los estados financie-
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ros y el informe de actividades formulado por el -
Vocal bjecutivo; 

IV.- Presentar a la Junta Directiva para su -
auruoación en su caso, el presupuesto de gastos de 
amninis tracilSn, operaci6n y vigilancia del fondo, -
los que no oeber4n exceoer del uno y medio por - -
ciento ue los recursos totales que administre; 

v.- Proponer a la Junta Directiva las reglas 
para el otorgamiento de cr~ditos, así corno para la 
operación de los depósitos a que se refiere esta -
Ley; y 

VI.- Las dem4s que le señale la Junta Directi 
va. 

Artículo 116-E.- El vocal Ejecutivo de la Co
misi6n tendrá las siguientes atribuciones y funcio 
nes; 

I.- Asistir a las sesiones de la Junta Direc
tiva con voz, pero sin voto; 

II.- Ejecutar los acuerdos de la Junta Direc
tiva y de la Comisión Bjecutiva, relacionados en -
el Fonuo; 

III .- Presentar anualmente a la Cornisi6n Eje 
cutiva dentro ae los primeros IllE!ses del año si
guiente, los estados financieros y el informe de -
activiuaues del ejercicio anterior; 

IV.- Presentar a la Comisi6n Ejecutiva, a más 
tardar el último d!a de septiembre de cada año, 
los i_Jresupuestos de ingresos y egresos, el proyec
to de gastos y los planes de labores y de financia 
miento para el afio siguiente: 

V.- Presentar a la. consideraci6n de la Comi-
sión hjecutiva, un informe mensual sobre las acti-· 
vidades de la propia Comisión: 
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VI.- Presentar a la Cornisi6n Ejecutiva p~ra -
su consideración y en su caso aprobaci6n, los pro
yectos concretos ae financiamiento; 

VII.- Proponer al Director General los nombra 
mientas y remociones del personal técnico y a.dmi-= 
nistrativo de la Comisi6n, y 

VIII.- Las demS.s que le sef1.:: len esta Ley y 
sus uisposiciones reglamentarias. 

TRANSI TORI·JS : 

Artículo Primero.- Las presentes reformas y -
adiciones entrarán en vigor el d!a de su publica-
ción en el "Diario Oficial" de la Federaci6n. 

Artículo Segundo.- La obligaci6n de enterar 
las :2 •1;:-t:aciones a que se refiere el nuevo art!cu
lo .:;.,-e, i:racci6n I, empezará a cumplirse a partir 
uek lo. de septiembre de 1972. 

México, Distrito Federal, 21 de diciembre de 
1~7¿.- Rafael Rodríguez Barrera.- D.P.- Ramiro Yá= 
ñez c6roova, S.P. Enrique Soto ReséndLz, D.S.-Fran 
cisco 1.una Kan, S.S. - Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Frac-
ci6n I c.tel Artículo 8 9 de la Cons ti tuci6n Pol!tica 
ue los hstados Unidos Mexicanos y para su debida -
puolicación y observancia, expido el presente de-
creto en ~a Resiuencia ael Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad ae México, uistrito Federal, a los 
veintiseis d!as del mes de diciembre de mil nove-
cientos setenta y dos.- "Año de Juárez".- Luis - -
hcneverr!a Alvarez .- Rt'.ibrica .- El Secretario de Ha 
cienda y Crécii to Pt'.iblico, Hugo B. Margtiin. -Rtlbrica. 
El Secretario de 1 Trabajo y Previsión Social, Por
firio Huñoz Ledo. Rúbrica.- El Secretario de Gober 
nación, Mario ~~ya Palencia.-Rúbrica. 
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CONCLUSIONES 

1.- El Problema Habitacional en ~xico se debe en 
gran parte a una mala distribuci6n de la pobla 
ci~n en el Territorio Nacional. 

¿.- Los imperativos del desarrollo econ~mico y el 
crecimiento acelerado de la pobl.aci6n, eleva :; 
las necesiaades de habitaci~n, de escuelas pri 
marias, secundarias, técnicas y profesionales; 
de creaci6n de fuentes de trabajo en toda la -
República Mexicana. 

3.- Las cifras censales revelan que un alto pareen 
taje oe las viviendas estSn en condiciones ha= 
bitacionales inadecuadas y que es necesario 
óestinar grandes recursos para lograr que las 
casas habitaci6n tengan corro m!nirno los serví= 
cios de baño y cocina, estancia y dormitorios. 

4.- La pobreza en que se encuentra la clase campe
sina, la promiscuidad, la insalubridad, la ig
norancia, la falta de vivienaa se debe a que -
la Reforma Agraria se ha ocupado de la tierra 
pero no se ha ocupado del hombre que vive de = 
ella, dando corno origen la emigración hacia 
los Estados Unidos de Norte Am~rica y, a las -
pequeñas y gra.naes ciudades del 'I'erri torio Na
cional; creando en estas últimas el subempleo, 
la falta de habitaci6n, de escuelas, de em
pleos y alimentos . 

~-- Consi.aero que se deben de propiciar Ja cons- -
trucci6n masiva de vivienda~ de bajo costo, 
edifjcios mu1tifam'iliares y zonc.s l;¿¡bitaci.ona·· 
les para traba jadorf'~ s de escasos re cu esos (sub 
empleados y campesinos' si!1 .il vic:lar J.c~~ proble· 
mas de la excesjva ccncentrac"in_,, dc::rnourélfica, -
y procurar la regenHraci6n de zonas de tugu- ~ 
rios y viviendas insaJ ubres e inadecuadas, tan 
to urbanas como rurales. 
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6. ·· r.a µolf tfca de vivienda al comprender u:·i plan 
de oc '3ª r-rcll o so ci:i l y económico de ase'·' ta-· -
mj.e n+-.n de. J.a. poblaci.ón, comun icac:i.ones "::! ser
v.i ·~ ios uebe ir m~s allá del establec.imü-:nl:o -
d<~ r·lanoc; r":>guladores que faciliten el '.:SO 

adecu3do ael suelo, puesto que deben ser im-
plementados con mecanismos 1.egales y financie 
ros que permitan la realizaci6n de esta pol!= 
tica nabitacional. 

7 .- Estimo que para soluciona.r· ::1 problema de la 
vivienc.ta inadecuada, o por: 1o menos para redÜ 
cir su alcance, deben originarse los instru-= 
men tos educa ti vos que permitan la formaci6n -
ue técnicos que apoyen los planes y programas 
establecidos . 

Adem~s, deben ponerse fin a la especulaci6n -
con los terrenos, a las alzas inmoderadas de 
i ·e; precios de materiales de construcci6n y a 
~os gastos inútiles por concepto de permisos 
y licencias, que ae no acabar con dicha si tua 
ci6n, las posibilidaues de lograr una habita= 
ci6n aoecuaaa y de costo reducido se encentra 
rán total1rten te fuera del alcance de la mayo-= 
ría ue l~ población que, en su mayor parte, -
carece de recursos econ6micos. 

8. - La particit>ación de los sectores pt1blico y 
pr:L vado, para r'3sol ver el problema de la habi 
t:aci6n; -:..::..;ns id.ero que aeben elevarse las in-
versiones en la. edificaci6n de albergues de -
inquilinos que, aunque es considerado una in
versi6n :~:r..-recuperable, se beneficiaría al tra 
bajador que percibe estipendios bajos, pues = 
~s t:.e carece uG cr~di to para adquirir una vi-
vienaa de inter~s social (Instituto del Fondo 
Nacional c~c la Vivienda para los Trabajadores, 
el Instituto Nacional para el Desarrollo de -
la Comun i ud<J. F.ur¿¡ 1 y de la Vi vi en da Po pul ar, -
Banobras r otras rnás) I por e.l elevado cos. o -
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al que se encuentran actua1mente. 

9.- Considero que adn cuando existen diversos or
aenarnientos jur!dicos para estimular el desa
rrollo urbano es preciso someter a una revi-
si6n las disposiciones legales y reglamenta-
rías que se encuentran en vigor para llegar -
al establecimiento de una 1egislacH5n comple
ta, accesible a todos los sectores interesa-
dos. 
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