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Resumen 

Resumen: En la presente investigación se analizarán los factores que impiden que una mujer 

jefa de familia pobre adquiera financiamiento para vivienda, con la finalidad de hacer algunas 

propuestas.   
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I.- Introducción 
 

En 1970, el 15.3% de las familias censales tenía al frente a una mujer; mientras que para 

2010, el porcentaje había crecido a 24.5%, es decir, a la cuarta parte. Esto último, deja ver la 

enorme necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda a este tipo de 

hogares. Lo cierto es que una madre que es jefa de familia tiene como prioridad tener 

flexibilidad de horario en el trabajo, lo cual representa una barrera al acceso a un crédito 

blando para la adquisición de vivienda (dadas las condiciones del mercado y el diseño de los 

programas sociales). 

Ante esta realidad, la posibilidad que tiene una mujer jefa de familia para adquirir una 

vivienda es baja en relación a la de los varones y esto crea una brecha que se va abriendo, 

creando un círculo vicioso de pobreza que es difícil romper, si se sigue bajo el mismo 

esquema de financiamiento para vivienda. 

La decisión de comprar una vivienda está en función del ahorro, de un ingreso fijo y de la 

facilidad para adquirir un crédito hipotecario, en ese sentido, una jefa de familia se encuentra 

en desventaja para comprar una vivienda; más aún cuando enfrenta una situación de pobreza. 

Respecto a este punto, los programas sociales si bien podrán tener un buen diseño tienen una 

cobertura muy reducida y, por lo tanto, su impacto es bajo. 

Ante esta situación, el presente documento tiene el objetivo de analizar los factores que 

impiden que una jefa de familia pobre pueda adquirir una vivienda, todo ello con la finalidad 

de hacer una propuesta para que se dé un mayor acceso a crédito hipotecario (con opciones 

para la formación de patrimonio) a estas jefas de familia pobres. 

El orden a seguir se describe a continuación: 

En la primera parte se señala la importancia de contar con una vivienda, a continuación, se 

señala si en México es fácil conseguir una vivienda o no, dando datos de nivel de demanda 

y de rezago de vivienda a nivel estatal, el porcentaje de hogares por nivel de hacinamiento y 

de rezago por entidad; posteriormente se describen los obstáculos para adquirir una vivienda 
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en el caso de las mujeres pobres jefas de familia. Más adelante se describen las acciones 

positivas para garantizar que una mujer pobre jefa de familia acceda a mecanismos de 

formación de patrimonio (como la vivienda), a continuación, se señalan algunas 

características de las viviendas de mujeres pobres jefas de familia.; luego se hacen algunas 

propuestas y por último, se dan las conclusiones de acuerdo a la evidencia. 

La metodología a seguir será descriptiva de forma cualitativa y cuantitativa con datos de la 

Encuesta Nacional de los Hogares 2015, la Sociedad Hipotecaria Federal (2008-2017), entre 

otros. 
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.II.- Justificación de la realización de la investigación 
 

Es importante analizar los factores que impiden que una mujer pobre jefa de familia tenga 

acceso al financiamiento para la adquisición de vivienda y también describir los programas 

existentes que favorecen la adquisición de vivienda en este sector de la población, a fin de 

hacer propuestas de mejora a esos programas y respecto a la instrumentación de otras 

estrategias. La relevancia social radica en dar evidencia de que al favorecer la formación de 

patrimonio (como acceso a financiamiento para la vivienda) dentro de los programas que 

impactan al bienestar de las mujeres pobres jefas de familia, lleva a romper con la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.  En ese sentido, la propuesta se basa en un cambio de enfoque 

de uno meramente asistencialista a otro complementario con un diseño de formación de 

patrimonio. 

Los beneficios que se espera obtener son los siguientes: 

Contar con un diagnóstico de la dimensión del problema de vivienda que padecen las mujeres 

pobres jefas de familia. 

Contar con la descripción de factores que obstaculizan la adquisición de vivienda a este sector 

de la población. 

Contar con la descripción de los programas que impulsan el acceso a vivienda a las mujeres 

pobres jefas de familia. 

Realizar propuestas viables para permitir que más mujeres jefas de familia con situación de 

pobreza puedan adquirir una vivienda. 

La relevancia social consiste en señalar la dimensión del problema de la falta de acceso a 

vivienda a las mujeres jefas de familia de hogares pobres, con la finalidad de hacer una 

propuesta de impacto social. 

La mayor aportación será la de dar propuestas que rompan con los círculos viciosos de 

pobreza y de la nula formación de patrimonio. 
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III.- Objetivo 

El objetivo de la presente investigación es analizar los factores que son barreras para la 

adquisición de vivienda, a las mujeres jefas de familia que son pobres. Con la finalidad de 

hacer propuestas que mejoren los programas actuales o que contribuyan a instrumentar 

políticas públicas que tengan un impacto significativo en el bienestar de este sector, 

permitiendo el acceso a la vivienda.  
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema  

 

La falta de acceso a la vivienda que padecen los hogares que cuentan con jefatura femenina 

y que son pobres, hace que el círculo vicioso de la pobreza se reproduzca de forma 

intergeneracional. ¿Cuáles son los factores que representan un obstáculo para hacer posible 

que las mujeres pobres jefas de familia puedan acceder a una vivienda? ¿qué se puede hacer 

al respecto? ¿Qué programas sociales se han diseñado para paliar este reto? ¿qué falta por 

hacer? 

 Es necesario diseñar una estrategia para ir superando y derribando trabas a dicho acceso. 

Además, es importante analizar los programas que ya existen y ver la forma de nutrirlos para 

hacerlos más eficaces o bien, cambiar de estrategia. 

 Para ello se hará un análisis cuantitativo y cualitativo tomando datos de la Encuesta Nacional 

de los Hogares 2015, la Sociedad Hipotecaria Federal (2008-2017), entre otros. 
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones 

 

Las diferencias salariales, la falta de propiedad de suelo y vivienda que enfrentan muchas 

mujeres en México van en contra de los tratados internacionales, como la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, por ello se ha promovido que la Política y el 

Programa Nacional de Vivienda impulsen la perspectiva de género (lo cual beneficiaría a las 

jefas de familia que suman 3 millones 832 mil mujeres en esa situación, incluyendo a las más 

pobres). 

En ese sentido, la presente investigación describirá los factores que representan una barrera 

para el acceso a financiamiento la formación de patrimonio para el caso de las mujeres pobres 

jefas de familia a fin de nutrir el debate y de presentar elementos que sean útiles para un buen 

diseño de política pública. 

Entre las soluciones o alternativas y soluciones que se dan están: 

Complementar la estrategia de política social de únicamente transmisión de recursos (la cual 

crea dependencia) con mecanismos que permitan impulsar la formación de patrimonio, 

provoca un salto hacia una solución de fondo que rompe con círculos viciosos y crea nuevas 

estructuras de desarrollo, aumentando el bienestar social. 

Crear esquemas de fomento al ahorro y subsidios para adquisición de vivienda que aseguren 

el acceso a la vivienda a los sectores más desfavorecidos, fomentando prácticas de 

saneamiento en las finanzas personales. 
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VI.- Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Formación de patrimonio, género y bienestar 

Ha quedado claro que las políticas de superación de la pobreza basadas únicamente 

en la transferencia de recursos no han sido suficientes para romper con la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, por ello ha surgido un nuevo enfoque de análisis basado en 

la formación de patrimonio1 (Sherraden, Michael, 1991).  

Dicho enfoque señala la importancia de fomentar el ahorro y la adquisición de activos para 

proteger los ingresos y poder hacer planes a más largo plazo. Dentro de esta nueva teoría de 

bienestar basada en los activos se toma en cuenta la importancia de corregir una falla de 

mercado como lo es la exclusión de los pobres del mercado financiero convencional. 

Esta nueva teoría de bienestar señala las siguientes ventajas respecto a fomentar la formación 

de patrimonio2: 

1. La formación de patrimonio da mayor estabilidad financiera a las familias frente a 

choques externos ya que los activos funcionan como amortiguadores. 

2. Con la posesión de activos se crea una mayor proyección hacia el futuro ya que, al 

resolverse las principales necesidades básicas, puede haber el tiempo para planear 

mejor. 

3. Los activos promueven una mayor inversión en capital humano desde el momento en 

que es importante administrar adecuadamente los recursos. 

4. Este enfoque permite empoderar de forma adecuada a las personas y por lo tanto se 

eliminan las dependencias sociales viciadas. 

5. El tener cubiertas las necesidades básicas y patrimoniales también aumenta la 

probabilidad de una mayor participación social y política. 

                                                           
1 Sherraden, Michael (1991), Assets and the Poor: A New American Welfare Policy, Armonk, NY y Londres, 

M. E. Sharpe, Inc 
2 OCDE, FONAES. La formación de patrimonio y el escape de la pobreza: Un nuevo debate sobre la política 

de bienestar social. Ver http://www.oecd.org/regional/leed/34925953.pdf 
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6. Por último, se puede afirmar que al contar con un patrimonio la siguiente generación 

tendrá mejores oportunidades y más aún, se asegurará no transmitir la condición de 

pobreza, rompiendo así, un círculo vicioso intergeneracional. 

Al incorporar en esta teoría de bienestar el tema de género, lo que se puede afirmar 

es que existe un grado de exclusión mayor de las mujeres pobres jefas de familia en 

el sistema financiero convencional (y por lo tanto para la generación de patrimonio 

por esa vía) dado que ellas en su mayoría, al cumplir dos roles, necesitan flexibilidad 

en el horario (para cuidar de sus hijos y trabajar), lo cual las lleva a sacrificar 

prestaciones sociales que tienen que ver con acceso a créditos hipotecarios. 

En ese sentido, el nivel de bienestar se ve afectado al no contar con alternativas, lo 

cual amenaza con hundirlas en una situación de pobreza que podría perpetuarse 

intergeneracionalmente de no hacer algo al respecto por medio de políticas públicas 

y de forma individual. 
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VII.- Hipótesis 

 

En México es muy bajo nivel de acceso a la vivienda por parte de mujeres jefas de familia 

de hogares pobres, lo cual fomenta aún más su grado de vulnerabilidad y además, provoca 

la transmisión intergeneracional de la pobreza. 
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

La vivienda puede ser vista a través de diferentes perspectivas, sin embargo, este 

documento se enfocará a una perspectiva económica, por ser un activo (la vivienda) que 

protege a las familias de la pobreza o al menos que les ayuda a paliar sus efectos; también 

porque las salvaguarda de las regulaciones y fluctuaciones del mercado, o porque propicia el 

acceso a oportunidades para diversificar su uso (para trascender lo habitacional) y también 

les permite obtener una hipoteca.  

Tener una vivienda propia constituye, una forma de inversión, y aún en muchos 

hogares (entendidos éstos como los sitios en los que se dan acciones y relaciones 

desarrolladas por personas que en él viven), es la única forma de mantener algún ahorro; 

desde un punto de vista legal, contar con una vivienda significa poseer una propiedad privada 

en los términos de la ley, y en lo que se refiere a la relación tenencia legal/propiedad de la 

casa, siempre importa saber ¿qué miembro de la familia la tiene en realidad? y ¿cómo se 

traspasa ésta o quién la puede traspasar?; y en cuanto a lo cultural, tener acceso a una vivienda 

representa resolver la aspiración tanto de hombres como de mujeres de contar con un lugar 

para vivir, un espacio seguro y digno donde desarrollar sus actividades cotidianas.3 El lugar 

idóneo donde se puede dar o se dé la reproducción familiar y la convivencia más cercana. 

¿Qué tan fácil es obtener una vivienda en México? ¿Y qué tan fácil es obtener una vivienda 

para una mujer jefa de familia en México? 

Se estima que, en el curso de una década, un promedio de un millón de hogares por año en 

nuestro país, han demandado algún crédito para vivienda, según datos proporcionados por la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) del Gobierno Federal. Dicha demanda, ha tenido un 

                                                           
3 De la Paz López, Ma. y Vania Salles (2004), “Pobreza y género: un estudio sobre las viviendas precarias en 

México”, en el libro coordinado por ellas mismas, Siete estudios y una conversación, Libro 2, Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) – Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), Observatorio de Género y Pobreza 

del Colegio de México (COLMEX) y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), 

pp. 139-184. 
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impacto sobre poco más o menos 4.2 millones de personas, también por promedio anual, tal 

y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

FUENTE: Elaboración propia con información de varios años proporcionada por la Sociedad Hipotecaria 

Federal (2008-2017). 

A continuación, se describen los conceptos arriba nombrados: 

Formación de hogares: lo cual, se refiere a los individuos que se encuentran en la edad 

promedio para formar un hogar.  

Rezago habitacional: constituye el stock de viviendas que presentan hacinamiento o cuyos 

materiales de edificación se encuentren en deterioro y no logran satisfacer un mínimo de 

bienestar para sus ocupantes. Sobre este concepto se abundará un poco más.  

Movilidad habitacional: son las familias que demandan una vivienda con mejores atributos 

físicos, de infraestructura y de localización, comparada con su vivienda actual.  

Curas de originación: son los hogares que ya cumplen con determinadas reglas de 

operación, de acuerdo con el organismo concertado por los miembros de ese hogar, para la 

adquisición de un crédito.4 

                                                           
4 Gobierno de la República (2014), Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Vivienda (PNV 

2014-2018), México, Diario Oficial de la Federación (DOF), Cuarta Sección, 30 de abril, 41 p, y Centro de 
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Con respecto al problema de rezago habitacional que impera en nuestro país, es importante 

destacar diferentes aspectos, por las implicaciones que tiene. Sólo que antes, se debe descifrar 

este concepto. El rezago habitacional se integra por viviendas en hacinamiento (cuando hay 

más de 2.5 personas por cuarto en cada vivienda); viviendas construidas con materiales 

precarios (en paredes: material de desecho, lámina de cartón, carrizo, bambú, palma, 

embarro, bajareque, lámina metálica o de asbesto, y madera; en techos: material de desecho, 

lámina de cartón, palma, paja, lámina metálica o de asbesto, madera o tejamanil y teja, y en 

pisos: tierra), y por último, viviendas que carecen de excusado, las viviendas con cualquiera 

de estas carencias agrupan el rezago habitacional ampliado. En México, el rezago 

habitacional con estas últimas características, ascendió a poco más de 8.9 millones de 

viviendas en el año de 2014.5 De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2015 

(ENH 2015), los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que presentan el mayor 

porcentaje de personas en condiciones de hacinamiento, con 32.9%, 29.8% y 17.6%, 

respectivamente;6 en un sentido similar, los estados del país que presentan un mayor rezago 

habitacional son los siguientes: Guerrero con 5.63%, Oaxaca con 6.49%, el Estado de México 

con 7.92%, Chiapas con 9.41% y Veracruz con el 13.60%.7 Los tres estados en los que se 

coincide en ambos problemas señalados: hacinamiento y rezago habitacional (si bien el 

primero queda comprendido dentro del segundo, como ya vimos), corresponden a: Guerrero, 

Chiapas y Oaxaca. Por ello, se entiende que las mujeres con más carencias en términos de 

vivienda pertenecen a estos estados.  

                                                           
Investigación y Documentación de la Casa, AC (CIDOC) – Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Estado actual 

de la vivienda en México 2015, México, noviembre de 2015, 158 p. 
5 SHF (2016), Rezago habitacional en México, 2014, Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda de la 

SHF, México, febrero, 5 p. 
6 INEGI (2016), “Encuesta Nacional de los Hogares 2015”, en Boletín de prensa núm. 270/16, Aguascalientes, 

Ags., 30 de junio, 24 p. 
7 SHF (20126), op. cit. 



 
 
 

13 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2015. 

http://bit.ly/2hwtaWE (noviembre 2017) 

A manera de adelanto, es muy importante pensar en soluciones y políticas que, en forma 

directa, atiendan las carencias que en materia de vivienda presentan las mujeres de estos 

estados.  

No es fácil obtener una vivienda en México debido a que en la mayor parte de los casos el 

ingreso mínimo requerido para hacerse de una vivienda no es tan fácilmente alcanzable. Los 

especialistas recomiendan que para adquirir una vivienda (nueva) en condiciones “cómodas” 

http://bit.ly/2hwtaWE
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(para no castigar otros gastos), no debe destinarse más allá del 20% de los ingresos obtenidos 

y máximo el 30%.  

En la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogar (ENIGH 2014) se observa que, en 

promedio, los habitantes que forman parte de localidades de menos de 2,500 personas en 

México asignan un 6.7% para gastos conjuntos en materia de vivienda y combustibles. 

Mientras que, en las localidades del país mayores a 2,500 habitantes, se destina un 9.9% del 

gasto para atender esas mismas necesidades.8 Es decir, los ingresos promedio nacionales, no 

son suficientes para obtener un inmueble nuevo. 

La Encuesta Nacional de los Hogares 2015 identifica poco más de un total de 31 millones de 

hogares en el país. De los cuales, un 27.6% tienen jefatura femenina, lo cual corresponde a 

poco más de 8.8 millones de hogares.9 

A continuación, se describen los principales obstáculos que enfrentan las mujeres jefas de 

familia para adquirir una vivienda:  

Para la gran mayoría de este segmento de la población en México (mujeres jefas de familia), 

los montos crediticios que ofrecen los organismos rebasan las expectativas de pago, ya que 

tienen ingresos muy bajos ingresos o sus ingresos no son regulares. Asimismo, en muchos 

de los casos estas mujeres trabajadoras que son jefas de familia carecen de los beneficios de 

la seguridad social, que les permitiría obtener un préstamo en mejores condiciones, o 

tampoco disponen de propiedades que les sirvan de garantía.10 

Asombra reconocer que, de las 31.9 millones de viviendas particulares habitadas en 2015 en 

nuestro país, sólo en un 67.7% de ellas (21.6 millones) vive la propietaria o el propietario, 

siendo que los hombres son propietarios únicos del 56.0% de este total y las mujeres 

                                                           
8 INEGI (2015), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogar, México, julio, 36 p. 
9 INEGI (2016), op. cit., p. 9. 
10 De la Paz López, Ma. y Vania Salles (2004), op. cit., p. 154. Las mismas autoras reconocen que: “es un hecho 

ampliamente conocido que las mujeres casi siempre están al margen de los créditos convencionales y que 

padecen de discriminación en el mercado crediticio, ya sea porque el reconocimiento de las solicitudes de 

crédito se hace bajo esquemas hipotecarios que definen a los hogares como aquellos encabezados por hombres 

(y proporcionan oportunidades de vivienda sólo para ellos) o porque existen prejuicios fuertemente arraigados, 

por parte de instituciones financieras, sobre la capacidad y disposición de pago de las mujeres. Por otro lado, 

se constata que en una gran cantidad de países domina la escasez de programas [y el nuestro no es la excepción] 

que atiendan las necesidades específicas de las mujeres y les posibiliten el acceso a la vivienda de manera 

independiente de sus contrapartes masculinas. Ibid, pp. 153-154. 
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solamente del 35.3%.11 Todo lo cual, representa una fuerte brecha en México en materia de 

provisión de vivienda para las mujeres (jefas de hogar, indígenas, mujeres jóvenes, mujeres 

con discapacidad y adultas mayores) y una fuerte necesidad de formular políticas públicas 

que ataquen el problema.12  

Aún más, del total de mujeres propietarias, más del 50% de ellas obtuvieron su vivienda con 

el uso de recursos propios y en gran medida, a través de la autoconstrucción; sin embargo, 

una de cada cinco viviendas en propiedad que son de mujeres, no cuenta con escritura, por 

lo que viven en continua incertidumbre jurídica. No obstante, el 42% de las mujeres 

trabajadoras del país que lograron obtener un crédito, hasta 2015 al menos, ya son 

propietarias de este bien,13 por lo que resulta conveniente fortalecer esta política de apoyo a 

las mujeres trabajadoras de nuestro país y los casos que resulten problemáticos o de difícil 

solución para estas mujeres trabajadoras, definir los apoyos pertinentes por parte de las 

instituciones crediticias. 

De manera contrastante, hay casos en los que todavía no existe una sólida protección ni los 

procedimientos jurídicos adecuados que permitan hacer valer el derecho a tener una vivienda, 

particularmente en casos de desalojos de viviendas con mujeres y niños;14 por ello, no hay 

mejor seguridad y protección para las mujeres y sus hijos que asegurar los derechos de 

tenencia del suelo que ocupan mediante una vivienda.15  

En otro sentido, aunque también resultan un obstáculo para la obtención de vivienda a las 

mujeres, son importantes las normas de algunos organismos de vivienda como las reglas de 

                                                           
11 Gobierno de la República – INMUJERES (2016), Boletín Número 2, 15 de febrero, Año 2, México. 
12 De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario 

Robles Berlanga, “en los últimos años ha aumentado en 40% el otorgamiento de los créditos hipotecarios hacia 

mujeres”, información captada por Villaseñor, Thamara (2017), “Aumentan créditos de vivienda para mujeres: Sedatu”, 

El Informador del 11 de mayo, Guadalajara, Jalisco México, ver página web 

http://www.informador.com.mx/mexico/2017/720779/6/aumentan-creditos-de-vivienda-para-mujeres-

sedatu.htm 
13 Gobierno de la República – INMUJERES (2016), op. cit. y Acosta, Ernesto. “Jefas de familia sin acceso a 

vivienda”, en Zócalo, s/f, ver en http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/jefas-de-familia-sin-acceso-a-

vivienda-1455210232 
14 Emanuelli, Ma. Silvia (comp.), El derecho a la vivienda en México. Balance de la instrumentación de las 

Recomendaciones del Relator de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada (2000-2008), s/f, 

México, Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina de Coordinación Regional para América Latina (HIC-

AL), 100 p. 
15 De la Paz López, Ma. y Vania Salles (2004), op. cit., p. 149. 

http://www.informador.com.mx/mexico/2017/720779/6/aumentan-creditos-de-vivienda-para-mujeres-sedatu.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2017/720779/6/aumentan-creditos-de-vivienda-para-mujeres-sedatu.htm
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/jefas-de-familia-sin-acceso-a-vivienda-1455210232
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/jefas-de-familia-sin-acceso-a-vivienda-1455210232
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operación (RO) de determinados programas.16 Ello, debido a que los principales organismos 

públicos que favorecen el acceso a la vivienda, como INFONAVIT y FOVISSTE, no pueden 

hacerlo más que trabajadores y empleados con seguridad social, cuestión de la cual carecen 

muchas de las mujeres jefas de familia que se encuentran en condición de pobreza. Por otro 

lado, los requisitos que establecen algunas RO, no pueden cumplir con facilidad dichas 

mujeres; como en el caso del Programa de acceso al financiamiento para soluciones 

habitacionales que promueve la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), ya que la 

población objetivo a la que está dirigido el mismo, es: aquella de bajos ingresos con 

necesidades de vivienda, [pero] que tienen capacidad de obtener un financiamiento y que 

pueden aportar un ahorro previo.17 No son pocas las dificultades para calificar ante las 

instituciones crediticias del país para que las mujeres jefas de familia puedan acceder a algún 

tipo de préstamo y tampoco son muchos los casos en los que cuentan con posibilidades de 

aportar un ahorro previo. Sin embargo, a principios de 2017 se anunció que a partir de este 

año se daría prioridad en el acceso al subsidio, a mujeres jefas de familia, jóvenes, personas 

con alguna discapacidad y mujeres víctimas de la violencia.18 Deberá evaluarse al final de 

este año cuántas acciones de vivienda fueron dirigidas al sector considerado en este 

documento, ya que se estará incluyendo a otros grupos en condición de vulnerabilidad y por 

tanto, se cree que el porcentaje de participación no podrá alcanzar cifras muy elevadas, en 

cuanto a beneficiarias que sean mujeres jefas de familia en condición de pobreza. 

Acciones positivas  

Entre los mecanismos de operación que permitirían enfrentar las dificultades que tienen las 

mujeres jefas de familia para obtener una vivienda, figuran las acciones positivas o el proceso 

de discriminación afirmativa, ya que es un mecanismo que permite superar obstáculos, trabas 

culturales y prejuicios, así de varones como de mujeres. 

                                                           
16 Ibid, p. 39. 
17 SEDATU – CONAVI (2017). Reglas de Operación del Programa de Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales, para el ejercicio fiscal 2017, Diario Oficial de la Federación, 3 de febrero. Ver 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188993/Reglas_de_Operaci_n_del_ejercicio_fiscal_2017.p

df 
18 Ver en https://www.gob.mx/conavi/articulos/el-abc-para-comprar-una-vivienda-con-ayuda-de-la-

sedatu?idiom=es 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188993/Reglas_de_Operaci_n_del_ejercicio_fiscal_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188993/Reglas_de_Operaci_n_del_ejercicio_fiscal_2017.pdf
https://www.gob.mx/conavi/articulos/el-abc-para-comprar-una-vivienda-con-ayuda-de-la-sedatu?idiom=es
https://www.gob.mx/conavi/articulos/el-abc-para-comprar-una-vivienda-con-ayuda-de-la-sedatu?idiom=es
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Al respecto, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres cumple con los siguientes objetivos transversales, entre otros: Objetivo 

Transversal 4 que habla de “Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 

activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar” y en la estrategia 4.3 menciona la 

necesidad de “Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda”. Asimismo, 

en la línea de acción 4.3.1 destaca como relevante “Promover mecanismos de financiamiento 

para la adquisición y mejora de las viviendas de las mujeres pobres”, la línea 4.3.2 habla de 

“Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para las mujeres”, la número 4.3.3 

sugiere “Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas 

propiedad de mujeres”, y la 4.3.4 habla de “Diseñar esquemas crediticios y de fomento para 

la adquisición de vivienda nueva para las mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores”; y ya 

en lo específico de las acciones afirmativas, la línea 4.3.5. destaca la importancia de 

“Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el acceso de las madres en hogares ampliados 

a la propiedad de la vivienda” y la 4.3.6. de “Diseñar acciones afirmativas para que las 

mujeres con discapacidad y adultas mayores tengan acceso a la propiedad de una vivienda”, 

principalmente.19 

Si bien es cierto, este mecanismo ha contribuido a disminuir las brechas entre varones y 

mujeres, los resultados todavía se limitan a sistemas de cuotas, líneas de crédito especial para 

empresas que privilegian contratar mujeres y titulación de la vivienda a nombre de la mujer 

para el caso de viviendas sociales, entre otros. Asimismo, ciertos problemas de violencia 

doméstica han contribuido a que algunas mujeres se conviertan en dueñas del techo donde 

viven, una vez que se rompe el círculo de violencia,20 falta legislar y avanzar más al respecto, 

sin duda. No obstante, sería inútil plasmar legítimos derechos en las leyes o facilitar el acceso 

de las mujeres a los programas si aún se sigue limitando el acceso de la mujer a la vivienda 

o si el producto que se va a proporcionar no es el adecuado. 

 

                                                           
19 Cif. en SEDATU-CONAVI (2017, op. cit. 
20 Cardona, Lucy et al (2004), “La vivienda como derecho: igualdad formal y desigualdad real, a manera de 

introducción”, en Vivienda con rostro de mujer, México, julio, pp. 19-30. 
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Características de la vivienda 

La vivienda no es, ni puede ser un simple lugar donde pasar el tiempo. Es necesario que reúna 

ciertos requisitos de confort, tamaño y ubicación, entre otros, para hacer de la vivienda un 

lugar habitable o bien equipado: un sueño hecho realidad. 

Las condiciones materiales de la vivienda y el acceso a los servicios básicos, así como la 

carga de trabajo que implica el mantenimiento de la misma; inciden de manera directa en la 

calidad de vida de quienes la habitan, incluyendo la preservación de la salud física y mental. 

Cuando la vivienda carece de servicios básicos ésta es precaria (por carecer de los medios 

necesarios para algo). Y, ¿cuáles son las características concretas de carencia por calidad y 

espacios que se detectan en una vivienda precaria? Se considera que toda la población o 

algunas de las personas que residen en una vivienda, sufren o pueden sufrir esta situación 

cuando se presenta, al menos, una de las siguientes variables: 1) el material de los pisos es 

de tierra; 2) el material del techo es de lámina de cartón o desechos; 3) el material de los 

muros es de barro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o 

asbesto; o material de desecho; 4) la razón de personas por cuarto (hacinamiento), es mayor 

a 2.5.21 

Ahora bien, a pesar de prevalecer condiciones inadecuadas y de precariedad en la vivienda 

y/o carencia de servicios básicos: como falta de acceso al agua potable, instalaciones 

sanitarias deficientes o inexistencia de equipamiento para cocinar con gas, etcétera; esta 

situación, no afecta por igual a todos los integrantes del hogar, sino que son las mujeres 

quienes la experimentan con más profundidad; entre otras cuestiones por los roles de género 

que desempeñan y por la división del trabajo que conduce a que sean ellas las principales 

                                                           
21 CONEVAL (2014), Pobreza y género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 2008-2012 

(versión ejecutiva), México, noviembre, 81 p. Los hogares que habitaron en viviendas con este tipo de material 

representaron, de acuerdo con la ENH 2015, el 1.0% en localidades urbanas (mayores a 2,500 hab), mientras 

que este porcentaje se eleva a 3.8% en localidades rurales (menores a 2,500 hab). Finalmente, presentan un 

contraste similar los hogares que habitan en viviendas con materiales frágiles en las paredes, ya que en el caso 

de las localidades urbanas, estos representan solo el 1.0% y en las rurales el 3.7 por ciento. 
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cuidadoras de los integrantes del hogar o por ser quienes tienen que pasar el mayor tiempo 

en la vivienda, dedicando largas horas a las tareas del hogar, entre otros aspectos.  

Cuando la vivienda es precaria, las familias tienen que generar estrategias que les permitan 

cubrir las deficiencias, tal y como acarrear leña para usarla de combustible o agua para los 

diferentes usos en el hogar, pero provenientes de lugares distantes a la vivienda o, al menos, 

en una ubicación externa. Ciertamente hay datos reveladores de que estas tareas son 

realizadas principalmente por hombres: en una proporción de cien hombres por cada sesenta 

mujeres (principalmente en edades productivas y reproductivas), con lo que además de ser 

muy real la posibilidad de ver mermada su salud, sufren un continuo agotamiento cada día. 

Entre las niñas y las ancianas, son menos las mujeres (alrededor de cincuenta), quienes 

realizan estas labores por cada cien hombres,22 aunque también es muy real la posibilidad de 

enfrentar riesgos o problemas de salud y/o agotamiento.23 Ejemplo de ello es que las 

viviendas sin acceso directo al agua entubada, provocan que las horas dedicadas por las 

mujeres a los quehaceres domésticos se incrementen hasta en un 15%, a manera de 

estimación; y cuando tienen que acarrear agua, el incremento puede llegar a ser de hasta el 

40%. El tiempo de calidad para las mujeres, también se ve afectado cuando una vivienda 

tiene piso de tierra, pues los incrementos de los que hablamos son de hasta el 17%.24 Sin 

duda, resulta necesario avanzar en todo un conjunto de políticas en el país que permitan 

garantizar vivienda digna a toda la población en general, y para las mujeres en particular; ya 

                                                           
22 CONEVAL (2014), op. cit., p. 70; y CONEVAL (2016), Pobreza y género en México: hacia un sistema de 

indicadores. Información 2010-2014, síntesis ejecutiva, México, marzo, 18 p. 
23 De la Paz López, Ma. y Vania Salles afirman que, de acuerdo con diversas investigaciones que los efectos de  

estas situaciones de salud, “van más allá de la comodidad o de la conveniencia de tener agua en la casa – ya 

que se han documentado– casos de daño permanente a la salud de las mujeres directamente atribuidos al acarreo 

de agua –entre ellos, deformidades pélvicas y de columna y reumatismo degenerativo–. Algunos problemas 

más inmediatos incluyen la exposición a enfermedades que tienen su origen en aguas contaminadas, fatiga 

crónica y la amenaza de aborto para las mujeres embarazadas”. Op cit., p. 166. 
24 Gobierno de la República (2013), Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres (PNIONDCM) 2013-2018, México, 112 p. según se señala en la ENH 

2015, 93 de cada 100 hogares recibió agua dentro de la vivienda, o fuera de la vivienda pero dentro del terreno; 

6 de cada 100 obtuvieron el agua de pipa, pozo, río, lago u otra manera; y 1 de cada 100 hogares, la obtuvieron 

de la llave pública, o bien, la acarrearon de otra vivienda. Por tamaño de localidad, en localidades rurales solo 

81 de cada 100 hogares dispusieron de agua dentro de la vivienda, o fuera de la vivienda pero dentro del terreno; 

y la proporción de 96 de cada 100 hogares, sobre el mismo asunto, se dio en localidades urbanas. En cuanto a 

la frecuencia, contrasta que 72 de cada 100 hogares en localidades urbanas obtuvieron agua en forma diaria, 

mientras que esta proporción en las localidades rurales fue de 50 por cada 100 hogares. 
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que, aproximadamente, un 15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de 

infraestructura, de espacios o servicios. 

Entre la población indígena del país, el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la 

vivienda alcanza la alarmante cifra de 42% de las mujeres indígenas y por carencias en 

servicios básicos, se registra la escandalosa cifra de 50.6%,25 también para mujeres indígenas. 

Si bien, debe reconocerse que entre los propios necesitados, o mejor dicho, necesitadas, 

contar con un lugar propio ya es mucho, como lo menciona una entrevistada: “Ser pobre yo 

digo que es una persona que no tiene nada, teniendo aunque sea un techo uno donde vivir 

aunque no tenga cama ni nada, teniendo su piso pues yo digo que vive uno más o menos, 

pobre es el que no tiene donde vivir”.26 Quizás únicamente con el matiz de que la pobreza en 

los términos señalados por esta entrevistada, consiste en la inseguridad de no tener un lugar 

propio o respaldado con ingresos seguros, pues la vivienda en renta, aunque no es propia, no 

implica pobreza. 

Sin embargo, hay que hacer una clara distinción en este señalamiento pues, debe reconocerse 

que ante la fuerte demanda de suelo por parte de población con bajos ingresos, siendo éste el 

caso de muchas mujeres jefas de familia, y siendo pocas o muy pocas las posibilidades de 

generar una oferta adecuada, existen ciertos agentes que suelen quebrantar la normatividad, 

por lo que se convierten en fraccionadores informales que, las más de las veces, cuentan con 

un amplio respaldo social.27 Y si el suelo es informal, cuanti más los servicios que este suelo 

puede proporcionar; los cuales, serán deficientes o de muy baja calidad. Sea por ausencia o 

por falta de aplicación, la utilización de instrumentos –fiscales, financieros, legales y 

económicos, entre otros– o de políticas que permitan ampliar el acceso de la población más 

necesitada del país, incluidas las mujeres jefas de familia, al suelo urbanizado, es mínimo.28 

No se puede negar que haya habido o que haya algunas propuestas de política pública que 

buscan atender la problemática de la falta de vivienda en el país, especialmente la destinada 

                                                           
25 Ibid, p. 28. 
26 Cif. por De la Paz López, Ma. y Vania Salles (2004), op. cit., p. 170. 
27 Iracheta C., Alfonso (2001), México: estudio sobre vivienda de bajo ingreso. Limitaciones en la oferta de 

vivienda, México, Banco Mundial, 25 de junio, 117 p. 
28 Ibid, p. 84. 
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a mujeres jefas de familia; pero, ante la dimensión del problema, todavía falta mucho por 

hacer. 

A continuación, se revisarán algunos programas específicos y políticas orientadas a atender 

o intentar resolver esta problemática y se tratarán de identificar los aciertos y deficiencias 

que presentan cada uno de éstos: 

1. FONHAPO (Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares) 

Este fideicomiso fue resectorizado por la SEDATU en 2013 y, mediante el Programa de 

Ahorro y Subsidio denominado: Programa Apoyo a la Vivienda, integra a partir de 2016 en 

uno solo a los programas “Vivienda Digna” y “Vivienda Rural” para continuar apoyando a 

las familias que están en situación de pobreza patrimonial en la adquisición, edificación, 

ampliación o mejoramiento de sus viviendas.29 Creado en 1981, el Fonhapo ha transitado por 

distintas etapas y logrado desarrollar procesos operativos para focalizar su quehacer en la 

población más vulnerable del país, mediante el otorgamiento de subsidios Federales en 

acciones de vivienda que permitan elevar la calidad de vida de este segmento de la población, 

al establecer soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de 

calidad óptimos, con el fin de fortalecer su patrimonio familiar.30 

El Programa Apoyo a la Vivienda de Fonhapo tienen como objetivo específico, “mejorar las 

condiciones habitacionales de los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de 

bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de reducir el 

rezago habitacional de los hogares mexicanos”.31 Este programa va muy de la mano con la 

visión estratégica que sostiene el Fonhapo, ya que comprende la reducción de cuando menos 

                                                           
29 Los hogares en pobreza patrimonial, presentan ingresos por persona menores al necesario para cubrir el patrón 

de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación, de 

acuerdo a los criterios del CONEVAL, en SEDATU (2015), Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 

la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, México, 

Diario Oficial de la Federación, Decimotercera Sección, miércoles 30 de diciembre, 52 p. 
30 INMUJERES – UAM (2013), Desarrollo de mecanismos para facilitar el acceso de mujeres a programas 

promovidos por los Organismos Nacionales de Vivienda y evaluar la perspectiva de género de la política de 

vivienda, con datos duros y comparables de los organismos, México, Diciembre, Cuaderno de Trabajo Núm. 

44, 144 p. y SEDATU (2015), op. cit., p 7. 
31 SEDATU (2016), Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2017, 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, México, Diario Oficial de la Federación, miércoles 

30 de diciembre, 57 p. 
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el 50% del rezago habitacional de la población con ingresos iguales o menores a 2.5 salarios 

mínimos, en un plazo de diez años (a partir de 2015), mediante programas de subsidios, 

esquemas de financiamiento y garantías.32 

La población objetivo del programa que nos ocupa (apoyo a la vivienda), está representada 

por hogares localizados tanto en localidades urbanas como rurales de México con individuos 

cuyos ingresos se encuentran debajo de la línea de bienestar y con carencias por calidad y 

espacios en las viviendas que habitan.33 Asimismo, dicho programa presta especial atención 

a la reubicación de aquellos hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo o si alguno de 

los integrantes que forman parte de estos hogares, pertenece a los grupos sociales en situación 

de vulnerabilidad que señala el mismo programa.34 

A través de este programa, se pudieron otorgar 122,747 subsidios para vivienda nueva y 

mejoramientos y ampliaciones en vivienda de las 32 entidades federativas del país, de 

acuerdo con el ejercicio fiscal 2016 del Fonhapo. Sin embargo, todavía está lejos de 

cumplirse la meta planteada en la visión que presenta este organismo público. 

 

2. Fondo Nacional de Garantías a la Vivienda Popular (FONAGAVIP) 

Este fondo funciona mediante un programa de garantías en el que participan actores públicos 

y privados, para incrementar los apoyos de vivienda mediante microcréditos concedidos a las 

                                                           
32 SHCP (2015), “Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos”, Cuenta 

Pública 2016 de, Ciudad de México, junio. 
33 El concepto de líneas de bienestar corresponde a aquellos “valores monetarios de las canastas de consumo 

básico, las cuales se emplean como referencia para conocer el poder adquisitivo de los ingresos de los hogares. 

Estos valores cambian conforme varían los precios de los alimentos, bienes y servicios que componen dichas 

canastas”. Ver en CONEVAL (2012), Construcción de las Líneas de Bienestar. Documento metodológico, 

México, 81 p., agosto, p. 43. Lo más dramático de este asunto es que el 50.6% de la población en México tiene 

ingresos que son insuficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos; es decir, que 

este elevado porcentaje de la población nacional vive o sobrevive por debajo de la línea de bienestar. Este 

porcentaje equivale a 62 millones de mexicanos, de acuerdo con resultados dados a conocer recientemente por 

CONEVAL. En Forbes staff (2017), “La mitad de los mexicanos, por debajo de la línea de bienestar”, Forbes, 

México, agosto 30, en página web https://www.forbes.com.mx/mitad-mexicanos-debajo-linea-

bienestar/?utm_source=DreamsPushNotifications&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=dreams

_push_notify 
34 En las citadas Reglas de Operación (RO) se entiende son, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, 

“aquellos grupos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 

situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar los mejores niveles de vida y por lo tanto, 

requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”. SEDATU (2016), op. cit., p. 4.  

https://www.forbes.com.mx/mitad-mexicanos-debajo-linea-bienestar/?utm_source=DreamsPushNotifications&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=dreams_push_notify
https://www.forbes.com.mx/mitad-mexicanos-debajo-linea-bienestar/?utm_source=DreamsPushNotifications&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=dreams_push_notify
https://www.forbes.com.mx/mitad-mexicanos-debajo-linea-bienestar/?utm_source=DreamsPushNotifications&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=dreams_push_notify
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familias de menores ingresos que reciben financiamiento muy reducido. El Fondo utiliza 

recursos del FONHAPO que otorgan entidades públicas financieras que actúan como banca 

de segundo piso y que a su vez fondean a instituciones financieras privadas, las cuales 

canalizan recursos a una población objetivo. Esta última, se compone de los jefes o jefas de 

familia no asalariados del país, de más de 18 años o menores de edad emancipados, con 

ingresos individuales o familiares de hasta 5 veces el salario mínimo mensual vigente en la 

Ciudad de México. Dándose prioridad a aquellos que viven en poblaciones con marginación 

alta o muy alta, según CONAPO. 

Las instituciones públicas financieras autorizadas a participar en este programa son la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Financiera Rural y Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA) y están encargados de: 1.- fondear instituciones 

financieras privadas que contraten el servicio de garantía a los intermediarios financieros 

(IF), como dispersores; 2.- realizar el análisis financiero y crediticio de los IF para otorgarles 

líneas de crédito, y 3.- monitorear el comportamiento de los IF y su cartera. 

Por su parte, los dispersores son intermediarios financieros privados que esparcen recursos a 

través de microcréditos obtenidos de fondeadores para la población objetivo antes 

mencionada, por lo que actúan como banca de primer piso, con el fin de: 1.- realizar los 

trámites necesarios para recibir recursos de los fondeadores; 2.- calificar con modelos 

especializados el otorgamiento de los microcréditos, y 3.- monitorear el comportamiento de 

la cartera. 

Los productos de crédito que incluye este fondo y que pueden ser sujetos de garantía son: 

1.- Autoproducción: para construir y distribuir vivienda bajo control directo de los usuarios, 

individual o colectivamente, contratando terceros o mediante procesos de autoconstrucción. 

2.- Mejoramiento: apoya los procesos de mejoramiento y ampliación de vivienda. 

Ambos créditos se otorgan a una tasa de interés anual de hasta el 30%, a un plazo de hasta 5 

años para autoproducción y de hasta 3 años para mejoramiento. 

Para potenciar los recursos, de ser el caso, a cada crédito se le suma un subsidio que otorga 

la CONAVI, más una aportación del beneficiario, generada por medio del ahorro. Los 
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créditos para autoproducción de vivienda asistida, sólo se otorgan a familias y/o personas sin 

vivienda en propiedad. En los casos de ampliación y mejoramiento, se requiere una vivienda 

con posesión legal del solicitante o aval del crédito. 

Con la asesoría de la entonces Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio de la SEDESOL (hoy incorporada a la SEDATU), el FONHAPO estableció los 

requisitos técnicos indispensables para que de manera obligatoria se cubran las viviendas 

nuevas que se construyan al amparo del FONAGAVIP, las cuales, invariablemente deberán 

realizarse con la asistencia técnica de alguna desarrolladora social de vivienda acreditada por 

CONAVI o alguna agencia desarrolladora de vivienda certificada por SHF.35 

 

3. Programa de Infraestructura (PROINFRA) de la Unidad de Programas de Apoyo a 

la Infraestructura y Servicios (SEDATU) 

Este programa, mediante la vertiente denominada Mejoramiento de la Vivienda, apoya obras, 

acciones y servicios orientados al mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados tanto 

en localidades rurales como en áreas geoestadísticas básicas (AGEB´s) urbanas de muy alto, 

alto y medio rezago social, cuyos hogares se encuentren en situación de carencias por calidad 

y espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos. El rezago social es un concepto que 

en un solo índice resume cuatro indicadores de carencias sociales: educación, salud, servicios 

básicos y espacios en la vivienda.36 

El mejoramiento de la vivienda se considera una solución habitacional –el subrayado es 

nuestro–, porque permite consolidar o renovar viviendas con deterioro físico o funcional, 

mediante actividades de reparación, reforzamiento estructural, rehabilitación y/o ampliación. 

Dentro de esta misma solución se incluyen criterios de eficiencia que promuevan el uso de 

ecotecnias y ecotecnologías para minimizar el impacto negativo en los ecosistemas; así como 

criterios de diseño bioclimático para influir tanto en la envolvente de la vivienda como en su 

                                                           
35 Ver en https://www.gob.mx/fonhapo/acciones-y-programas/fondo-nacional-de-garantias-a-la-vivienda-

popular-fonagavip, con fecha de publicación del 18 de octubre del 2013. 
36 SEDATU (2016), Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2017, 

Diario Oficial de la Federación, Novena Sección, 31 de diciembre, 40 p. 

https://www.gob.mx/fonhapo/acciones-y-programas/fondo-nacional-de-garantias-a-la-vivienda-popular-fonagavip
https://www.gob.mx/fonhapo/acciones-y-programas/fondo-nacional-de-garantias-a-la-vivienda-popular-fonagavip


 
 
 

25 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

interior, con el fin de hacerla más digna, decorosa y sustentable. Esta solución, da prioridad 

a la construcción de cuartos adicionales en hogares con hacinamiento, además de favorecer 

el servicio de agua, los techos fijos y los baños ecológicos, los cuales evitan la contaminación 

al medio ambiente, entre otros.37 

En el siguiente cuadro se especifican los apoyos y los montos que puede llegar a otorgar esta 

vertiente: 

Modalidad o 

vertiente 

Tipos de obras y 

acciones 

Monto máximo del 

subsidio federal 

(pesos) 

Aportación 

Federal 

Aportación 

Local 

Mejoramiento de la 

Vivienda 

Construcción de un 

cuarto adicional 
45,000.00 Hasta el 100% Hasta el 90% 

Piso (26 m2) 7,200.00 Hasta el 100% Hasta el 90% 

Muro (34 m2) 22,000.00 Hasta el 100% Hasta el 90% 

Techo (37 m2) 22,000.00 Hasta el 100% Hasta el 90% 

Estufa ahorradora de 

leña 
3,000.00 

Hasta el 100% Hasta el 90% 

Baños ecológicos 43,700.00 Hasta el 100% Hasta el 90% 

Sanitización de agua 6,800.00 Hasta el 100% Hasta el 90% 

Obras para la captación 

de precipitación 

pluvial 

43,500.00 

Hasta el 100% Hasta el 90% 

 

FUENTE: Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

Destacando la construcción de un cuarto adicional para combatir el hacinamiento y la 

construcción de baños ecológicos para evitar la contaminación como las obras más costosas 

y las que mayor impacto generan como solución habitacional. Pero ¿cuál ha sido el impacto 

y cómo ha repercutido dicha solución entre los habitantes del país que más lo necesitan? En 

cuanto a la primera solución habitacional (cuartos adicionales), por ser la acción de la cual 

se identificó información, se detectaron datos que reportan un total de 278,042 cuartos 

adicionales en todo el país, con otras 9,040 acciones en proceso. Si bien, no han sido 

realizados en su mayoría por el PROINFRA, sino por FONHAPO, para un total de 186,483 

                                                           
37 Ibid. 
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acciones realizadas por este último organismo, y el resto por el programa que nos ocupa.38 Si 

a estas acciones se agregan pisos, techos y muros firmes ejecutados durante el periodo 2013-

2016, se tendrá un total de 921,367 acciones, incluyendo las acciones en proceso.39 Pero lo 

que se debe destacar de estas acciones es que solamente traen, en algunos casos, una mejoría 

al conjunto de la vivienda, pues muchas de éstas mantienen sus condiciones precarias o de 

deterioro. Tampoco se identifica en qué localidades se aplicaron. Por lo que es importante 

contar con más datos al respecto. 

 

4. Programa de Consolidación de Reservas Urbana (SEDATU) 

Este programa, presenta como objetivo general: consolidar las ciudades del país, mediante 

mecanismos que favorezcan sean compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante 

subsidio federal para la adquisición de suelo intraurbano (más céntrico) destinado a la 

edificación de nuevos desarrollos de vivienda social vertical que incrementen la densidad de 

vivienda por hectárea. Este programa busca, mediante la perspectiva de género, brindar 

oportunidades de manera igualitaria y equitativa a hombres y mujeres para acceder a los 

beneficios que tiene el mismo.40 Desde 2014 a la fecha, el programa ha apoyado a 19,500 

beneficiarios, de los cuales 42% son mujeres, con una importante participación de mujeres 

jefas de familia en condiciones de pobreza. Entre las principales virtudes de este programa 

es que se apoya a segmentos de la población que difícilmente tendría acceso a suelo urbano 

céntrico cuyo costo es más elevado que el suelo periférico (más lejano), pero a diferencia de 

este último, es que la mayoría de los servicios urbanos se encuentran consolidados a 

diferencia del segundo. 

En virtud de todo lo anterior: las problemáticas y las políticas y programas orientados a 

resolver las mismas, se concluye que el acceso a la vivienda, pero sobre todo a la vivienda 

                                                           
38 SEDATU (2016), Conferencia de prensa un cuarto más, s/f. Ver en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/142383/Conferencia_de_prensa_Un_Cuarto_Mas.pdf 
39 Ibid. 
40 SEDATU (2016), Reglas de Operación del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, para el 

ejercicio fiscal 2017, 30 de diciembre. Ver en página web 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468238&fecha=30/12/2016 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/142383/Conferencia_de_prensa_Un_Cuarto_Mas.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468238&fecha=30/12/2016
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digna, se ha erigido en un derecho humano básico para todos los individuos,41 incluidas por 

supuesto las mujeres jefas de familia, ya que implica:42 

¶ Tener seguridad, en términos de la tenencia legal sobre un bien inmueble, en lo general, y 

de manera más particular: contar con un marco jurídico y administrativo que brinde, a 

todas las personas, las suficientes garantías que favorezcan la protección legal contra el 

hostigamiento, desalojo u otras amenazas; 

¶ Gozar de salubridad, por contar con un ambiente limpio y servicios adecuados (acceso 

permanente a agua potable y energía, instalaciones sanitarias y de emergencia correctas, 

entre otras), que brinden un espacio digno para vivir y los menos riesgos posibles para la 

salud (espacio adecuado a sus ocupantes y protección contra factores del clima, por 

ejemplo), y 

¶ Disfrutar de privacidad y acceso a los medios necesarios, que hagan de la vivienda un 

sustento y una base para el desarrollo humano (como sería ubicarse en un lugar que 

permita el acceso a centros de empleo, servicios de atención de salud y escuelas, entre 

otros). 

¿Qué podemos decir ante un bien sobre el cual existe tanto interés de parte de la población? 

o ¿cómo se puede apoyar a esta población, especialmente a las mujeres jefas de familia, para 

                                                           
41 El artículo 4º de la Constitución Política de nuestro país establece muy claramente, en su párrafo primero, 

que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. Y en su párrafo séptimo menciona asimismo que: “toda familia 

tiene derecho a disfrutar de [una] vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última 

Reforma, DOF 07-07-2014. En el ámbito federal, la Ley de Vivienda y la Ley Orgánica de la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), son los instrumentos reglamentarias del artículo 4º constitucional y son los 

referentes normativos en materia de vivienda. En particular, la Ley de Vivienda establece: i) el Sistema Nacional 

de Vivienda como mecanismo permanente de coordinación entre los sectores público, social y privado; ii) la 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) señala que las atribuciones en materia de vivienda que tiene el 

Ejecutivo Federal serán ejercidas por ella y por las dependencias y demás entidades en su ámbito de 

competencia; iii) prevé el Consejo Nacional de Vivienda como instancia de consulta y asesoría del Ejecutivo 

Federal en la materia, y iv) establece la Comisión Intersecretarial de Vivienda como instancia de carácter 

permanente del Ejecutivo Federal cuyo objeto será garantizar que la ejecución de los programas y el fomento 

de las acciones de vivienda se realicen de manera coordinada a la Política Nacional de Vivienda. En Gobierno 

de la República (2014), PNV 2014-2018, p. 4. 
42 De la Paz López, Ma. y Vania Salles (2004), op cit., pp. 142-143; y DECA Equipo Pueblo (2010), Programa 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) en materia del derecho a una vivienda adecuada, 

Ciudad de México, México, diciembre, 14 p. 



 
 
 

28 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

que accedan o vean cumplir sus expectativas sobre este bien? Las propuestas que se enuncian 

a continuación pretenden dar respuesta a esta necesidad: 

 

PROPUESTAS 

Apoyos para mujeres en lo general: 

¶ Adoptar medidas específicas para garantizar a las mujeres, el pleno goce de sus derechos 

a una vivienda adecuada, mediante la elaboración, aplicación y control de leyes en la 

materia, políticas y programas, dándoles a conocer toda esta normatividad;43 

¶ Dar mayor importancia a las necesidades particulares de las mujeres en las políticas y los 

programas nacionales de vivienda, instituciones como CONAVI e INMUJERES, en 

forma vinculada;44 

¶ Diseñar mecanismos jurídicos y administrativos idóneos que faciliten a las mujeres en 

nuestro país a adquirir vivienda en propiedad para que, al llegar a la tercera edad, cuenten 

con un patrimonio que les ofrezca seguridad. Favoreciendo el derecho a la vivienda para 

las mujeres como un derecho social.45 

¶ Propiciar un modelo de cooperativas de vivienda similar al de Canadá, que favorezca el 

que los miembros de las cooperativas sean propietarios en conjunto y se acompañen, 

además, de medidas como las siguientes:46 

Á Ayudar a los residentes a reducir el pago de los costes de financiación del capital; 

Á Calcular los gastos de vivienda, con base en los ingresos de los inquilinos, e 

Á Incluir, en la legislación sobre la materia, la forma de tenencia de la cooperativa y 

establecer los derechos fundamentales que tendrían los miembros de éstas. 

                                                           
43 Organización de las Naciones Unidas – ONU (2012), La mujer y el derecho a una vivienda adecuada, 

Oficina del Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos de la ONU, Nueva York y Ginebra, 110 p. 
44 Emanuelli, Ma. Silvia (comp.), op. cit., p. 68. 
45 Sánchez García, Verónica (2011). Mujer y derecho a la vivienda en México, Tesis Doctoral en Derecho por 
el Instituto de Estudios Jurídicos, Guadalajara, Jalisco. 
46 El país de Canadá emprendió una serie de programas basados en la autorización concedida por el gobierno a 

grupos locales para que construyeran y gestionaran sus viviendas sin ánimo de lucro. Desde un principio, la 

mayoría de estos grupos utilizaron el modelo cooperativo como forma de tenencia de vivienda. Ver en 
Cooperative Housing Federation de Canadá (CHF) y Rooftops Canadá Foundation (1996), Cooperativas de 

viviendas en Canadá: un modelo para las comunidades con participación en la gestión, Experiencia 

seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai y catalogada como good, 10 p. 
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¶ Reforzar la aplicación de políticas afirmativas en materia de vivienda que favorezcan a 

las mujeres, además de dictar políticas de redistribución de la propiedad a favor de la 

equidad de género;47 

 

Apoyos específicos para mujeres jefas de hogar: 

¶ Impulsar un programa emergente dirigido a mujeres jefas de hogar no propietarias con 

apoyos especiales para conceder créditos de vivienda;48 

¶ Ampliar la oferta de vivienda para las mujeres jefas de familia, especialmente a las más 

empobrecidas, dentro de los programas que actualmente apoyan la dotación de vivienda 

en México, de acuerdo a los mecanismos que tenga cada uno de ellos, pero flexibilizando 

los requisitos para facilitar la obtención de apoyo. 

¶ Asegurar la tenencia de las viviendas habitadas por mujeres jefas de familia, para que 

utilicen sus viviendas como un medio que permita obtener ingresos: ya sea instalando en 

ella alguna empresa familiar, o rentando una parte de su vivienda,49 para fines 

empresariales, con lo que también se propiciaría una mejora en su economía familiar; 

¶ Favorecer los sistemas de crédito al alcance de las mujeres jefas de familia mediante 

instituciones crediticias que faciliten el acceso al crédito, solicitando como garantía 

electrodomésticos o artículos manufacturados, tal y como se lleva a cabo en Guatemala;50 

¶ Garantizar el acceso a mujeres jefas de familia al Sistema de Administración y 

Enajenación de Bienes de la SHCP para favorecer la obtención de vivienda en condiciones 

más favorables para ellas. 

 

  

                                                           
47 Cardona, Lucy et al (2004), op. cit., p. 28. 
48 De acuerdo con el Eje 895 del PDHDF, en DECA Equipo Pueblo, op. cit., p. 8. 
49 La puesta en marcha de una empresa familiar en la vivienda es considerada como un recurso crucial para que 

las mujeres jefas de familia puedan tener acceso a un ingreso y enfrenten la escasez de otros recursos. La 

seguridad de la tenencia legal constituye un factor clave para incentivar a los hogares a invertir en tales 

empresas. Parafraseado del texto e información citada en De la Paz López, Ma. y Vania Salles (2004), op. cit., 

pp. 152-153. 
50 Cardona, Lucy et al (2004), op. cit., p. 22. 
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XI.- Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

A partir de la evidencia anteriormente descrita se puede afirmar que existe una gran dificultad 

para acceder a una vivienda propia en México es un hecho demostrado, pero esta dificultad 

la padecen con mayor fuerza los hogares que cuentan con jefatura femenina y que son pobres. 

Por ello, se insiste en la necesidad de diseñar una estrategia que verdaderamente supere y 

derribe trabas a dicho acceso.  

Desde febrero de 2016, existe una iniciativa en el Congreso de la Unión de nuestro país que 

permite incorporar la perspectiva de género en la Ley de Vivienda vigente, mediante la 

inclusión de lineamientos que favorezcan la promoción de una vivienda digna y decorosa, 

específicamente a mujeres jefas de familia. Para que dicha iniciativa prospere, se deben 

cumplir ciertos requisitos, entre otros, la participación concertada entre los diferentes órdenes 

de Gobierno del país y la Iniciativa Privada, debiendo cumplir el primero con su papel de 

garante de los derechos sociales de la población y la segunda no perdiendo sus oportunidades 

de contribuir al desarrollo de la economía.  

 A partir de un análisis de los programas en materia de dotación de vivienda se requiere 

nutrirlos para hacerlos más eficaces o bien, cambiar de estrategia porque no está cubriendo a 

todo el espectro de población necesitada. La población beneficiada,  tratándose de mujeres 

jefas de hogar, no asciende ni al 1% de la población del país. Esto debe cambiar en forma 

significativa. 

Seguramente se pueden encontrar algunas soluciones mucho más adecuadas a las que hoy 

existen, pero es necesario abundar en los estudios y formular las propuestas más atinadas, 

incluso audaces, para alcanzarlas. 

La nueva agenda de investigación se basará en analizar si las políticas públicas son eficaces 

en cuanto al impulso del ahorro. 
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