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GLOSARIO 

 

Bienestar. La calidad de vida a la cual se pueda acceder sea en condiciones de bienestar que 

en un momento presente pueda ofrecer el Estado; adem§s de que estas se sigan disfrutando 

en el futuro (Sen y Nussbaum, 1989). 

Bienestar econ·mico. Referente a al nivel del PIB per c§pita y su relaci·n positiva con la 

esperanza de vida al nacer (Duarte y Jim®nez, 2007). 

Econom²a del bienestar. Es una subdisciplina que consiste en la cuantificaci·n y medici·n 

de los beneficios y/o costos de la diferencia de las diferentes alternativas en la asignaci·n de 

recursos escasos, y de la investigaci·n de las bases estructurales de la pol²tica econ·mica y 

social. 

Modelo logit. Es un modelo de tipo discreto, esto es que la variable dependiente tiene valores 

discretos. Es usado cuando la variable dependiente es dicot·mica. Este tipo de modelos se 

utilizan para estimar la probabilidad de ocurrencia de que ñyò adquiera el valor de 1 

(ocurrencia de evento) o de 0 (no ocurre evento) (Wooldridge, 2010). 

Pol²ticas p¼blicas. Es un curso de acci·n o de inacci·n gubernamental, en respuesta a 

problemas p¼blicos; reflejan no s·lo los valores m§s importantes de una sociedad, sino que 

tambi®n el conflicto entre valores (Kraft y Furlong, 2006). 

Vivienda. Lugar delimitado por paredes y cubierto por techos, donde generalmente las 

personas comen, preparan alimentos, duermen y se protegen del ambiente. La entrada debe 

ser independiente, es decir, los ocupantes pueden entrar y salir de ella sin pasar por el interior 

de otra vivienda (INEGI, 2019). 
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RESUMEN 

Esta investigaci·n tiene como objetivo determinar cu§les fueron los principales mecanismos de 

financiamiento que influyeron en el acceso a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades 

de la Rep¼blica Mexicana para el periodo de 2018. Para lo cual se revisaron las principales 

caracter²sticas de la vivienda en M®xico durante 2018; con base en la Encuesta Nacional de 

Ingreso Gasto de los Hogares 2018, se realiz· un modelo econom®trico de tipo logit para 

identificar los principales determinantes que incrementan las probabilidades que se tenga 

acceso a la calidad y espacios en la vivienda.  De acuerdo con los resultados obtenidos del 

modelo logit, se identific· que los cr®ditos de seguridad social, el ingreso de los hogares y el 

cr®dito hipotecario de una entidad financiera privada son las principales variables que 

determinan en mayor medida la calidad y espacios de la vivienda. La propuesta de pol²tica 

p¼blica plantea tres ejes generales; asignaci·n de recursos (mayor acceso a cr®ditos de 

seguridad social), redistribuci·n de los recursos (incrementar el ingreso de los hogares) y 

regulaci·n de los actores econ·micos (regular las condiciones del acceso al cr®dito 

hipotecario que otorgan las entidades financieras privadas). 

PALABRAS CLAVE: Modelo logit, pol²tica p¼blica, cr®dito de seguridad social, ingreso 
de los hogares, cr®dito de bancos, cajas de ahorro o sofol. 



VI 

ABSTRACT 

This investigation aims to determine which were the main financing mechanisms that 

influenced access to housing and quality of its spaces in the entities of the Mexican Republic, 

for which the main characteristics of housing in Mexico in the year were reviewed 2018. 

Based on the 2018 National Household Expenditure Income Survey, a logit-type econometric 

model was carried out to identify the main determinants that increase the probability of 

having access to quality and spaces in the home. According to the results obtained from the 

logit model, it is found that social security credits, household income and the mortgage credit 

of a private financial institution are the main variables that determine the quality and spaces 

of the home to a greater extent. The public policy proposal proposes three general axes: 

resource allocation (greater access to social security credits), redistribution of resources 

(increasing household income) and regulation of economic actors (regulating the conditions 

of access to mortgage credit granted by private financial entities). 

KEY WORDS: Logit model, public policy, social security loan, household income, credit 
from banks, savings banks or sofol. 
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INTRODUCCIčN 
 

 

La presente investigaci·n se centra en el an§lisis de la pol²tica de vivienda en M®xico, 

particularmente en lo que respecta a la calidad y espacios de la vivienda. En ese sentido, se 

indagan sobre los principales factores que influyen de manera positiva para que las familias 

accedan a la calidad y espacios de la vivienda. En este an§lisis se deja de lado el simple hecho 

de ser propietarios de la vivienda, sino que se pone particular atenci·n en lo que es la calidad 

de los muros, techos y pisos que conforman la vivienda; as² mismo, se considera la condici·n 

de hacinamiento en la vivienda para identificar s² ®sta cuenta con los espacios suficientes 

para las personas que las habitan.  

La vivienda es un espacio donde transcurre gran parte de la vida de las personas, donde se 

desarrollan, generan h§bitos, conviven, se crea sentido de pertenencia e identidad hacia una 

familia; por lo tanto, una vivienda con calidad es aquella que protege a quienes la habitan de 

las inclemencias del medio ambiente; adem§s, el que las personas convivan en una vivienda 

con los espacios suficientes sin padecer el hacinamiento, coadyuva a generar bienestar para 

quienes habitan en esta.  

La pol²tica de vivienda que se ha aplicado en M®xico desde 1972, con la creaci·n del 

INFONAVIT, es el financiamiento para la adquisici·n de vivienda social, pensado para los 

sectores de la poblaci·n de menores ingresos. Y que no precisamente ha resuelto el problema 

de la vivienda social (R²os, 2018). Si bien es cierto que para que la poblaci·n acceda a este 

tipo de prestaciones sociales, deben de contar con un empleo formal. £ste ¼ltimo, es una de 

las variables que influye sobre el acceso a un cr®dito para la adquisici·n de una vivienda. 

En M®xico, el 68.8% de las viviendas de acuerdo con su tipo de tenencia son propias y/o las 

est§n pagando; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

(ENIGH 2016). Lo cual indica que el resto de las viviendas quienes las habitan no son 

propietarios, seg¼n datos de la misma encuesta, el 14.5% de las viviendas habitadas se retan, 

el 14.2% de las viviendas habitadas son prestadas, el 1.7% de las viviendas habitadas se 
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encuentran intestadas o en litigio; y el 0.7% de las viviendas habitadas se encuentran en otra 

situaci·n. 

En lo que respecta a los medios econ·micos para la adquisici·n de la vivienda en M®xico, de 

acuerdo con el Coneval (2018), el 50.6% de los hogares en el pa²s se encuentra por debajo 

de la l²nea de pobreza. El ingreso promedio de los hogares es de $10, 328.99, lo que limita el 

acceso al cr®dito p¼blico y privado para la adquisici·n de vivienda. El ingreso promedio 

mensual por hogar estimado a partir de la ENIGH 2016, resulta que los primeros seis deciles 

de la poblaci·n, aproximadamente 73.6 millones de mexicanos, se encuentran pr§cticamente 

excluidos del mercado formal de vivienda al no percibir ingresos por hogar equivalentes a 

m§s de cinco salarios m²nimos (MEC 2016 del MCS-ENIGH; CNSM, 2016). 

El plazo promedio de los cr®ditos hipotecarios p¼blicos y privados en 2015, fue de 21 a¶os; 

en espec²fico, los cr®ditos hipotecarios ofertados por el sector privado promediaron un plazo 

de 19 a¶os (con un rango de 14 a 29 a¶os) (BM, 2015). De acuerdo con la OIT (2014), cerca 

de 60 por ciento de los trabajadores en M®xico se desempe¶a en empleos informales. Sin 

embargo, se implementan mecanismos para la incorporaci·n de los trabajadores a la 

formalidad, para de esta manera acceder a la seguridad social y cr®ditos hipotecarios. 

Por lo tanto, la mayor²a de la poblaci·n adquiere la vivienda propia con sus propios recursos, 

al tener limitaciones para el acceso de cr®ditos de la seguridad social por desempe¶arse en el 

sector informal de la econom²a; as² mismo, tienen limitaci·n para el acceso al cr®dito 

bancario por el bajo nivel de los ingresos con los que cuentan. Por lo que recurren a otras 

fuentes no formales de financiamiento como el de pr®stamos de familiares, amigos o 

prestamistas. 

Ahora bien, el que la poblaci·n cuente con los recursos econ·micos suficientes para la 

adquisici·n de una vivienda, eso no garantiza que se acceda a la calidad y espacios de la 

vivienda. Es decir, que en un primero lugar la vivienda cuente con pisos, techos y muros 

construidos de materiales resistentes y adecuados; que no da¶en la salud de sus habitantes y 

les protejan adecuadamente de las inclemencias del medio ambiente. Lo cual disminuye la 

ocurrencia de enfermedades y otros eventos adversos (Cattaneo, 2007). As² mismo, la falta 

de espacios suficientes para los habitantes de una vivienda tiene implicaciones en la 
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privacidad y la libre circulaci·n de sus residentes, lo cual ocasiona alteraciones en la salud 

f²sica y mental. El hacinamiento est§ asociado a la escasez de vivienda y a la imposibilidad 

de tener opciones para adquirir espacios habitacionales apropiados (Anzalo y Bautista, 2005). 

De acuerdo con los datos del INEGI 2018, en el 5.49% de las viviendas en M®xico existe 

carencia de calidad y espacio en la vivienda; siendo el estado de Guerrero el que presenta el 

porcentaje m§s alto de viviendas con carencias de calidad y espacio. Ahora de cada uno de 

los factores que conforman el ²ndice de calidad y espacios de la vivienda, el que es m§s 

elevando a nivel nacional es el hacinamiento, es decir, la carencia de espacios suficientes en 

la vivienda. A nivel nacional el porcentaje promedio de las viviendas en las que residen 

personas hacinadas fue del 19.60%. Es decir, casi veinte viviendas de cada cien carecen de 

espacios para las personas que las habitan de manera permanente. 

En la investigaci·n se se¶ala que el nivel bienestar de toda poblaci·n debe de contemplar una 

serie de elementos que contribuyan a que ®ste sea el m§s elevando posible, tomando en cuenta 

los recursos con los que se cuenta para que as² sea. Partiendo de lo que apuntan Sen y 

Nussbaum (1989), consideran que el bienestar debe de estar contenido en la calidad de vida. 

Es decir, que la calidad de vida a la cual se pueda acceder sea en condiciones de bienestar 

que en un momento presente pueda ofrecer el Estado; adem§s de que estas se sigan 

disfrutando en el futuro. 

S² bien es cierto que para Sen el simple hecho de poseer bienes no debe de ser medida para 

el nivel de bienestar, sino que deben de ser consideras las realizaciones que las personas 

pueden alcanzar, as² como las capacidades para lograr una libertad de bienestar; si reconoce 

que el poseer un m²nimo de cosas vitales como vivienda, alimento, asistencia sanitaria, 

educaci·n, entre otros, puede ser un punto de partida para el bienestar de las personas (Sen, 

1997).  

En ese sentido, la presente investigaci·n se plantea como objetivo general averiguar cu§les 

son determinantes para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda; ®sta es uno de los 

factores que son un punto de partida para procurar el bienestar de la poblaci·n.  

Por otro lado, se plantea como hip·tesis de la investigaci·n que los ingresos de los hogares, 

el acceso al cr®dito de seguridad social, acceso al cr®dito bancario, el ahorro de los hogares 
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y los pr®stamos familiares influyeron en el acceso a la calidad y espacios de la vivienda en 

M®xico para el a¶o de 2018. 

Esta investigaci·n est§ organizada en nueve cap²tulos y dos apartados, uno de conclusiones 

y recomendaciones, respectivamente. En el primer cap²tulo de la investigaci·n se abordan 

los fundamentos de la investigaci·n, es decir, cu§les son fueron las motivaciones para llevar 

a cabo dicha investigaci·n. Se describe de manera sucinta la situaci·n de la pol²tica de 

vivienda en nuestro pa²s, as² como algunas estad²sticas de la vivienda que identifican el 

estado de ®stas a nivel nacional. 

En el cap²tulo dos, se describe un panorama general de la situaci·n de la vivienda en M®xico. 

Iniciando con aclarar cu§les son las distintas concepciones de los conceptos de vivienda 

digna, vivienda decorosa, vivienda adecuada, entre otras. As² mismo, se analizan las 

caracter²sticas de las viviendas en el pa²s, espec²ficamente en lo que tiene que ver con la 

calidad de los materiales con la que est§n construidas, as² como la relaci·n entre los espacios 

y la cantidad de habitantes de las viviendas, es decir, el hacinamiento. 

En el tercer cap²tulo se abordan distintas definiciones del bienestar. Incluso se describen las 

diferencias entre el bienestar social, bienestar econ·mico y la econom²a del bienestar. En 

seguida, se realiza un recorrido por las distintas corrientes del pensamiento econ·mico y su 

relaci·n con el bienestar. Desde los pensadores antiguos se identifican algunos conceptos que 

hoy en d²a son fundamentales para las teor²as del bienestar. 

En el cap²tulo cuatro se revisa la implementaci·n de las primeras pol²ticas del Estado de 

bienestar en pa²ses como Alemania, Inglaterra y Suecia. Cada uno con sus particularidades 

en cuanto a su car§cter contributivo, universalista y mixto. As² mismo, se revisa cu§les son 

los tipos de reg²menes de bienestar que se adoptaron en los pa²ses latinoamericanos, tomando 

en cuenta a los pa²ses referenciados con anterioridad. Por ¼ltimo, se aborda el caso mexicano 

como r®gimen de bienestar, en el sentido de identificar cu§les fueron las pol²ticas que se 

implementaron para procurar el bienestar de la poblaci·n. 

En el quinto cap²tulo se aborda de manera te·rica y conceptual las pol²ticas p¼blicas. Se 

menciona las distintas definiciones destacando las principales diferencias y similitudes que 

diversos autores han realizado a lo largo del desarrollo del estudio de las pol²ticas p¼blicas. 
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As² mismo, se analiza y describe el ciclo de las pol²ticas p¼blicas, desde la formaci·n de la 

agenda, la definici·n del problema, la formulaci·n de la pol²tica p¼blica, la decisi·n o 

selecci·n entre las opciones, la comunicaci·n de la pol²tica p¼blica, la implementaci·n y 

finalmente la evaluaci·n de la pol²tica p¼blica. Y que con base a los resultados de la 

evaluaci·n se realiza un redise¶o de la pol²tica p¼blica, lo cual da pauta para el inicio de un 

nuevo ciclo. 

En el cap²tulo seis se abordan estudios de caso en los que se implementan los modelos logit, 

los cuales toman en cuenta la combinaci·n de una serie de elementos para calcular las 

probabilidades de que un evento ocurra. Los estudios de caso que se describen en este 

cap²tulo son relacionados con el acceso a la tenencia a la vivienda, en donde se identifican 

variables socioecon·micas como las principales determinantes para el acceso.  

En el cap²tulo siete, se describe la estructura de los modelos logit. Adem§s, de c·mo se 

modelaron las variables e indicadores para poderlos introducir al modelo.  Se describe las 

variables consideradas en el modelo: como variable dependiente se tiene al ²ndice de la 

calidad y espacios de la vivienda; como variables dependientes se incorporaron al Cr®dito de 

Seguridad Social (CreSS), Cr®dito Bancario, Sofol o Caja de Ahorro (CreBSCA), Cr®dito de 

Otra Instituci·n (CreOI), Pr®stamo de un Familiar, Amigo o Prestamista (PrFAP), Recursos 

Propios (RP), Ingreso Corriente per C§pita de los Hogares (ingpercm), jefatura del hogar por 

una mujer (jefmuj), estado civil del jefe del hogar (eciviljf), educaci·n aprobada por el jefe 

del hogar (eduaprojf), y la zona de ubicaci·n de la vivienda (zona Urbana, Urb). 

En el cap²tulo ocho se hace el an§lisis de los resultados obtenidos del modelo logit. 

Destacando que las variables que m§s incrementan las probabilidades de que las familias 

accedan a la calidad y espacios de la vivienda, son el nivel de ingreso de los hogares y s² la 

vivienda la adquieren a trav®s de un Cr®dito de Seguridad Social. Cabe se¶alar que la variable 

de Pr®stamo de un Familiar, Amigo o Prestamista no result· significativa, por lo que fue 

omitida para el segundo modelo logit. 

En el cap²tulo nueve, se esboza una propuesta de pol²tica p¼blica que influya de manera 

positiva en la pol²tica de vivienda del pa²s. En t®rminos generales se plantea la ampliaci·n 

del estado de bienestar, en el sentido de procurar el incremento sostenido del ingreso de los 
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hogares, as² como fomentar la inversi·n productiva para la generaci·n de empleos formales, 

que es la v²a para el acceso a la seguridad social y por ende al derecho de acceder a un cr®dito 

de seguridad social. As² mismo, se menciona algunas regulaciones para la banca comercial 

en lo que respecta a los cr®ditos hipotecarios. En este sentido, se destaca el papel del Banco 

de M®xico en relaci·n con la tasa de inter®s de referencia y su aplicaci·n a los cr®ditos por 

parte de las instituciones bancarias privadas, es decir, que el otorgamiento de dichos cr®ditos 

sea en base a la capacidad crediticia sin sobrepasar a ®sta. 

Finalmente, se hace una serie de conclusiones generales de la investigaci·n, destacando las 

teor²as del bienestar que se abordaron el inicio, as² como los resultados obtenidos del modelo 

econom®trico, destacando las variables que incrementan en mayor medida las probabilidades 

de acceder a la calidad y espacios de la vivienda en M®xico. Por lo que, en conclusiones 

generales se apunta hacia la ampliaci·n del Estado de bienestar en M®xico, con el objetivo 

de que las familias accedan a una vivienda de calidad y por ende se eleve su nivel de 

bienestar. 

 

 

 

 

 

 
 



 
- 1 - 

 

CAPĉTULO 1  
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIčN 

 

 

 

El derecho al acceso ala vivienda digna y decorosa no se ha garantizado en una forma plena 

en M®xico, esto hace evidente la desigualdad de bienestar entre la poblaci·n; adem§s, dicha 

carencia pone en peligr· la satisfacci·n de necesidades b§sicas de la poblaci·n en una 

proporci·n considerable (CONEVAL,2018). 

Con base a un estudio del CONEVAL (2018), se exponen los principales desaf²os respecto 

al derecho de la vivienda digna y decorosa, destacando las dificultades que la poblaci·n con 

escasos recursos tiene para la adquisici·n de una vivienda, adem§s de la incertidumbre en 

cuanto ala tenencia de la propiedad de la vivienda. 

 

1.1.-Descripci·n del problema 

No s·lo se trata de garantizar el derecho a la vivienda de las personas, si que ®ste abre el 

abanico de posibilidades para la satisfacci·n de servicios de vivienda y as² incrementar sus 

niveles de bienestar. Por lo tanto, una vivienda al contar con servicios de seguridad p¼blica 

y vigilancia, se considera que es vivienda digna y decorosa. (R²os, 2018) 

La pol²tica de vivienda que se ha aplicado en M®xico desde 1972 con la creaci·n del 

INFONAVIT, es el financiamiento para la adquisici·n de vivienda social, pensado para los 

sectores de la poblaci·n de menores ingresos. Si bien es cierto que para que la poblaci·n 

acceda a este tipo de prestaciones sociales, deben de contar con un empleo formal. £ste 

¼ltimo, es una de las variables que influye sobre el acceso a un cr®dito para la adquisici·n de 

una vivienda. 

De las viviendas habitadas que se clasifican como propias seg¼n tipo de tenencia, se identifica 

que el 66.5% se adquirieron con recursos de los mismos propietarios; el 19.9% de las 
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viviendas se adquirieron con cr®dito de INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO; el 6.2% 

se adquiri· con alg¼n cr®dito de banco, SOFOL o caja de ahorro; el 2.8% se adquiri· con 

cr®dito de otra instituci·n; y el resto 3.5% se adquiri· con pr®stamo de familiar, amigo o 

prestamista (ENIGH 2016). 

Lo que se evidencia con los datos citados arriba, es que el acceso al financiamiento por parte 

de Estado para el acceso a una vivienda propia es limitado, representa una quinta parte de las 

formas de adquisici·n. Por otro lado, se debe de indagar sobre el nivel de empleo formal que 

se genera, el cual es determinante para el acceso a las prestaciones sociales. 

 

1.2.1.-Preguntas de investigaci·n 

De acuerdo con el contexto anterior, en la presente investigaci·n se considera una serie de 

interrogantes, las cuales ser§n la gu²a para seguir para analizar la problem§tica planteada. 

 

1.2.2. Pregunta general 

àCu§les fueron las principales fuentes de financiamiento que influyeron en el acceso a la 

calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 

2018? 

 

1.2.2.1. Preguntas específicas. 

1.2.2.1. àDe qu® manera influy· el ingreso de los hogares para el acceso a la calidad y 

espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018? 

1.2.2.2. àCu§l es el impacto que gener· el acceso al cr®dito de seguridad social para el acceso 

a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 

2018? 

1.2.2.3. àC·mo influy· el acceso al cr®dito bancario para el acceso a la calidad y espacios de 

la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018? 
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1.2.2.4. àC·mo impact· el ahorro de los hogares para el acceso a la calidad y espacios de la 

vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018? 

1.2.2.5. àDe qu® manera influyeron los pr®stamos de familiares para el acceso a la calidad y 

espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018? 

 

1.3.-Objetivo general de la investigaci·n 

Las interrogantes planteadas se hacen imperante darles respuesta en base a un an§lisis 

profundo, met·dico y sistem§tico. Con lo que puede identificar cada uno de los determinantes 

para el acceso a la propiedad de la vivienda digna, as² como su comportamiento en el a¶o de 

2018. 

 

Derivado de las preguntas planteadas el objetivo principal de la investigaci·n es:  

Determinar cu§les fueron los principales mecanismos de financiamiento que influyeron en el 

acceso a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana para 

el a¶o de 2018.  

 

1.3.1. Objetivos específicos. Analizar de qu® manera influy· el ingreso de los hogares para 

el acceso a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en 

el a¶o de 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos. Examinar cu§l fue el impacto que gener· el acceso al cr®dito de 

seguridad social para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la 

Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018. 

1.3.3. Objetivos específicos. Indagar c·mo influy· el acceso al cr®dito bancario para el acceso 

a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 

2018. 
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1.3.4. Objetivos específicos. Explorar cu§l fue el impacto del ahorro de los hogares para el 

acceso a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el 

periodo de 2018. 

1.3.5. Objetivos específicos. Indagar de qu® manera influyeron los pr®stamos de familiares 

para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica 

Mexicana en el periodo de 2018. 

 

1.4.-Justificaci·n 

1.4.1 Trascendencia 

a) Conveniencia.  

Esta investigaci·n es conveniente para analizar cu§les son los principales determinantes para 

el acceso a la propiedad de vivienda digna. Los resultados que se obtengan podr§n servir para 

identificar las §reas de oportunidad en las cuales pueda influir el gobierno a trav®s de pol²ticas 

p¼blicas. 

 

b) Relevancia social.  

El acceso a la propiedad de la vivienda digna es un tema de trascendencia, ya que contribuye 

al bienestar de manera individual y social. Esta investigaci·n podr§ ayudar a que se 

implementen estrategias para que los hogares de bajos ingresos accedan a la calidad y 

espacios de la vivienda. Por lo que el alcance social que se pretende alcanzar con la presente 

investigaci·n es amplio, la cual abarca todos los estratos sociales, principalmente a los de 

bajos ingresos.  
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c) Implicaciones pr§cticas.  

Con esta investigaci·n se contribuir§ a identificar los principales factores que inhiben el 

acceso a la calidad y espacios de la vivienda; por lo que se pueden identificar §reas de 

oportunidad para que se incremente el acceso a la propiedad de la vivienda digna. 

  

d) Valor te·rico.  

Al identificar cu§les son los principales determinantes del ingreso para el acceso a la calidad 

y espacios de la vivienda, se podr§n conocer las causas que influyen en cada una de las 

principales fuentes de ingreso. Los resultados que se obtengan se podr§n generalizar para 

todo el contexto de M®xico, ya que es el espacio en el cual se llevar§ a cabo la investigaci·n. 

 

e) Utilidad metodol·gica.  

Se considera utilizar datos de la ENIGH, de la cual se puede obtener datos importantes sobre 

el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares de M®xico, por lo que se pretende 

identificar las principales fuentes de ingreso de los hogares para acceder a la propiedad de 

vivienda digna; as² como los mismos hogares priorizan el gasto para el acceso a la calidad y 

espacios de la vivienda. 

 

1.4.2 Horizonte temporal y espacial 

La investigaci·n se pretende realizar para todo el pa²s como un contexto general y 

posteriormente realizar una comparativa por entidad federativa. El periodo contemplado para 

la investigaci·n es para el a¶o de 2018. 
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1.4.3 Viabilidad de la investigación 

Recursos 

La principal fuente de bases de datos es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares, del INEGI. Dicha encuesta se ha levantado desde el a¶o de 1984, siendo la m§s 

reciente para el a¶o 2018. Por lo que se debe de revisar y extraer los datos espec²ficos para 

esta investigaci·n. 

 

1.5. Hip·tesis de la investigaci·n 

En la presente investigaci·n, las hip·tesis que se plantean a continuaci·n son proposiciones 

tentativas acerca de las relaciones entre las principales variables que se tomar§n para alcanzar 

los objetivos establecidos, las cuales se apoyan en conocimientos organizados y 

sistematizamos (Hern§ndez,1991). 

 

1.5.1. Hipótesis general 

Hi: Los ingresos de los hogares, el acceso al cr®dito de seguridad social, acceso al cr®dito 

bancario, el ahorro de los hogares y los pr®stamos familiares influyeron en el acceso a la 

calidad y espacios de la vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el periodo 

2018.  

 

1.5.2. Hipótesis específicas  

El ingreso de los hogares influy· positivamente para el acceso a la calidad y espacios de la 

vivienda en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018. 

Hipótesis específica 2 

El acceso al cr®dito de seguridad social facilit· el acceso a la calidad y espacios de la vivienda 

en las entidades federativas de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018. 
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Hipótesis específica 3 

El acceso al cr®dito bancario influy· positivamente para el acceso a la calidad y espacios de 

la vivienda en las entidades federativas de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018. 

Hipótesis específica 4 

El nivel de ahorro de los hogares influy· para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda 

en las entidades federativas en el a¶o de 2018. 

Hipótesis específica 5 

Los pr®stamos de familiares influyeron para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda 

en las entidades de la Rep¼blica Mexicana en el a¶o de 2018. 

 

1.6. Identificaci·n de variables 

Las variables son aspectos de las unidades de an§lisis que se seleccionan para examinar y 

estudiar el comportamiento de cada una de ®stas. Las variables hacen referencia a variaciones 

entre distintos estados o valores que pueden ser medidos y ser§n estudiados (Hern§ndez 

Samaja, 2000). 

 

1.6.1. Variable dependiente 

La variable dependiente fluct¼a en funci·n de las variables independientes, es decir, la 

variable dependiente es la consecuencia del conjunto de otras variables, adem§s, es el efecto 

medido en la investigaci·n (Hern§ndez, 2003). 

Para la presente investigaci·n se pretende estudiar el acceso a la propiedad de una vivienda 

digna, por lo que, para tal efecto se ha seleccionado como variable la cantidad de viviendas 

propias en las entidades de la Rep¼blica Mexicana durante el periodo de 2018. 

Y= ĉndice de calidad y espacios de la vivienda 
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1.6.2. Variables independientes 

Las variables independientes son las que generan las fluctuaciones observadas en la variable 

dependiente, es la variable con la que se experimentan cambios para observar los efectos 

generados en las variables dependientes (Hern§ndez, 2003). 

Las variables independientes son la causa de la variaci·n observada en las variables 

dependientes; es la variable que se manipula para observar los efectos causados en las 

variables dependientes (Hern§ndez, 2003). 

Para la presente investigaci·n se han seleccionado las principales variables que han influido 

en la determinaci·n para el acceso ²ndice de calidad y espacios de la vivienda.  Las variables 

que se han seleccionado para explicar a la variable dependiente de esta investigaci·n son: 

 

X1= Nivel de ingreso de los hogares 

X2=Acceso al cr®dito de seguridad social 

X3=Acceso al cr®dito bancario 

X4=Ahorro de los hogares 

X5=Pr®stamos de familiares 

 

A continuaci·n, se expone c·mo se construye la funci·n de investigaci·n: 

Y = f (x1, x2, x3, x4, x5) 

 

1.7.-Tipo de investigaci·n 

La presente investigaci·n se describir§ la situaci·n de la calidad y espacios de la vivienda en 

cuanto a los medios para acceder a ®sta. Se describir§n las fuentes de ingresos, con las cuales 

las familias han accedido a la calidad y espacios de la vivienda. Las principales fuentes para 
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analizar son los cr®ditos del INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO; los cr®ditos 

bancarios, SOFOL o caja de ahorro; cr®ditos de otra instituci·n; pr®stamos de amigo o 

familiar; y con recursos propios. 

 

A su vez, se indagar§ sobre los factores que han permitido a las familias para que accedan a 

las fuentes de financiamiento para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. 

Se pretende explicar los factores como el empleo formal y el nivel de ingresos 

principalmente, influyen en el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. 

Adem§s, el an§lisis se har§ tomando en cuenta las principales fuentes de financiamiento para 

el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. Donde se dichas fuentes est§n influenciadas 

por el empleo formal (con prestaciones sociales) y el nivel de ingresos. 

 

1.8.-M®todo de la investigaci·n cient²fica 

A trav®s del m®todo cient²fico ser§ el proceso por el cual se efectuar§ la investigaci·n. Con 

la conjunci·n de los aportes realizados en su momento por Bacon, Galileo y Descartes; se 

seguir§n los pasos para explicar el problema planteado.  

El m®todo cient²fico es la ruta en la que se trata de dar respuestas a las preguntas sobre el 

orden de la naturaleza. Las interrogantes que formulamos en una investigaci·n 

principalmente son motivadas por el inter®s del propio investigador, adem§s de estar 

condicionadas por los conocimientos que ya se posee (Ru²z, 2007). 

La expresi·n del m®todo cient²fico a utilizar en la presente investigaci·n es la hipot®tico-

deductiva. Toda vez que se parte de la observaci·n de una realidad, del planteamiento de 

hip·tesis que den una explicaci·n del problema, para finalmente hacer una comprobaci·n de 

dichas hip·tesis.   

Los pasos por seguir para recolectar los elementos necesarios para conformar la 

investigaci·n, en primer lugar, se profundizar§ en la literatura disponible para agotar todas 

las teor²as que fortalezcan la visi·n de los Derechos Econ·micos, Sociales y Culturales, como 
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los garantes del acceso a la vivienda digna. Asimismo, lo correspondiente a cada una de las 

variables independientes que se han contemplado.  

Se realizar§ un an§lisis sobre la pol²tica de vivienda que se ha aplicado en M®xico hasta el 

periodo de 2018, con la finalidad de identificar cu§les han sido los incentivos y facilidades 

para el acceso a la propiedad de una vivienda digna. 

En lo que respecta a la recolecci·n de datos, en primera instancia se recurrir§n a la serie de 

la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares que p¼blica el INEGI, hasta 2018. 

Se acceder§ a los microdatos disponibles para seleccionar los datos espec²ficos de cada a¶o. 

Los datos que son necesarios para realizar el estudio comparativo son: 

• N¼mero de viviendas propias, hasta 2018 

• Cantidad de viviendas que fueron adquiridas mediante cr®dito por prestaciones 

sociales (INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO), hasta 2018. 

• Cantidad de viviendas que fueron adquiridas mediante cr®dito de alguna instituci·n 

privada (Banco, SOFOL, Caja de Ahorro), hasta 2018. 

• Cantidad de viviendas que fueron adquiridas a trav®s de cr®dito de otra instituci·n, 

hasta 2018. 

• Cantidad de viviendas que fueron adquiridas mediante pr®stamos de alg¼n familiar, 

amigo o prestamista, hasta 2018. 

• Cantidad de viviendas que fueron adquiridas a trav®s del uso de recursos propios de 

los hogares, hasta 2018. 

Una vez que se tengan los datos necesarios, se construir§ un modelo econom®trico, con la 

finalidad de hacer una regresi·n lineal. Con dicha regresi·n lineal, se podr§n identificar el 

peso que cada fuente de financiamiento ha tenido para el acceso a la calidad y espacios de la 

vivienda. 

La principal fuente de datos ser§n la ENIGH, de la cual se extraer§n los datos espec²ficos 

para construir las series de tiempo. Una vez que se tengan las series de tiempo de las variables 

seleccionadas, se dise¶ar§ el modelo econom®trico pertinente. Con los instrumentos 

dise¶ados se podr§n identificar de manera cuantitativa, cu§les de los factores para el acceso 
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a la calidad y espacios de la vivienda ha sido m§s importante. Se obtendr§n coeficientes que 

nos se¶alar§n el peso de cada una de las variables independientes para explicar el 

comportamiento de la variable dependiente. 

 

1.9. Universo y muestra de estudio 

La investigaci·n se realizar§ a nivel nacional para el a¶o de 2018. Con la presente 

investigaci·n se podr§ identificar cu§les son las principales fuentes de financiamiento para 

el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. Pero a su vez, se podr§ explorar c·mo influye 

el nivel de empleo para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. As² mismo, se podr§ 

describir la relaci·n que exista entre el empleo formal y el acceso al cr®dito para la 

adquisici·n de vivienda a trav®s de instituciones como el INFONAVIT, FOVISSSTE y 

FONHAPO. Adem§s de cu§l es el nivel de ahorro que los hogares realizan con la finalidad 

de destinarlo a la adquisici·n de una vivienda y tener acceso a la calidad y espacios de la 

vivienda. En lo que corresponde al financiamiento a trav®s de pr®stamos de familiares, 

amigos y prestamistas, se puede indagar sobre los niveles de confianza (capital social) qu® 

existe en el entorno de los hogares que hayan adquirido una vivienda por medio de este tipo 

de financiamiento. En lo que respecta a las limitaciones, la temporalidad de la investigaci·n 

puede tener modificaciones que obedezcan a la disponibilidad de informaci·n. Es decir, que 

se puede obtener al grado de desagregaci·n y detalle que es necesaria para construir las bases 

hasta 2018. Dicha informaci·n debe de estar disponible no s·lo para el caso a nivel Nacional, 

si no a nivel de cada entidad federativa; con la finalidad de poder realizar una comparativa 

entre cada una de ®stas.  

 

1.10. Enfoque te·rico de las variables 

Las variables que se consideran pertinentes en la presente investigaci·n son: el acceso a la 

propiedad de la vivienda, el ingreso de los hogares, el acceso al cr®dito de seguridad social, 

el acceso al cr®dito bancario, y el acceso a pr®stamos de amigos y familiares. 
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El acceso a la propiedad de la vivienda representa mejorar el nivel de vida de las personas y 

se buscar§ la posibilidad m§s accesible de poderla adquirir de acuerdo con las posibilidades 

econ·micas (Salmer·n-Zapata, Garc²a-Santilla, Moreno-Garc²a, & Texon-Dorantes, 2017). 

El ingreso de los hogares es la cantidad monetaria que perciben principalmente a trav®s de 

sueldos y salarios, en algunos casos los hogares reciben transferencias monetarias por 

conceptos de pensiones de jubilaci·n y programas sociales. El ingreso que los hogares 

perciben ser§ utilizado para cubrir necesidades b§sicas: alimentaci·n, salud, educaci·n, 

vivienda, entre otros (ENIGH,2018). La distribuci·n que se haga del ingreso de un hogar 

respecto a cubrir las necesidades mencionadas depender§ del grado de prioridad que cada 

hogar determine.  

El acceso al cr®dito de seguridad social, el cual es para los trabajadores con empleos formales, 

en el caso mexicano este tipo de cr®dito es otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) (Salmer·n-

Zapata, Garc²a-Santilla, Moreno-Garc²a, & Texon-Dorantes, 2017), y organismos en cada 

entidad federativa. De esta manera, el Estado interviene en la econom²a incentivando el 

consumo de los individuos y de coadyuvar al aumento del bienestar.  

El acceso al cr®dito bancario, en el caso mexicano lo ofrece la banca denominada de primer 

piso, es decir, los bancos comerciales. El acceso al cr®dito est§ en funci·n de la solvencia 

econ·mica, es decir, el nivel de ingresos, ahorro y contar con un buen historial crediticio 

(Salmer·n-Zapata, Garc²a-Santilla, Moreno-Garc²a, & Texon-Dorantes, 2017). 
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1.11. Diagrama sagital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraci·n propia. 
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CAPĉTULO 2 
LA CARENCIA DE VIVIENDA EN M£XICO 

 
 

La vivienda es un bien indispensable para el desarrollo y bienestar de las personas; la 

restricci·n del acceso a esta representa que la poblaci·n carezca de un espacio para la 

convivencia familiar, su desarrollo, la satisfacci·n de necesidades fisiol·gicas y psicol·gicas. 

La vivienda representa m§s que un espacio delimitado por paredes y un techo; su disfrute 

debe de tener una certeza jur²dica en cuanto a respaldo legal que permita su usufructo, ya sea 

en forma de propiedad, arrendamiento o pr®stamo.  

Los medios econ·micos para el acceso a la vivienda son limitados, en el sentido de que la 

mayor²a de la poblaci·n en M®xico ha adquirido su vivienda con sus propios recursos, sin 

recurrir a instituciones p¼blicas para facilitar el acceso a cr®ditos hipotecarios. Por lo tanto, 

ah² existe un §rea de actuaci·n para la Estado mexicano respecto a pol²ticas p¼blicas en 

materia de vivienda. 

  

2.1. La vivienda como espacio de bienestar 

La necesidad de una vivienda es una de las m§s importantes satisfacer, es fundamental para 

la vida del ser humano. Contribuye al desarrollo social de una comunidad a trav®s de su 

influencia en la vida familiar. A su vez, representa un ñs²mbolo familiarò de uni·n, de 

pertenencia, es decir, es la asociaci·n de las necesidades fisiol·gicas y psicol·gicas con el 

entorno construido (Ancer, 2012) entre los miembros que habitan una en ®sta, asimismo, 

®stos con la comunidad en la que se ubica la vivienda. 

Las personas que tienen una vivienda generan h§bitos que pueden impulsar el desarrollo en 

otros aspectos, como en el ahorro, la educaci·n, salud, nivel de vida; es decir, en mejor el 

bienestar (Rubio,1990).  Quienes han cubierto esta necesidad, pueden destinar sus recursos 

materiales, financieros y humanos a la realizaci·n de otras actividades que les generen 
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retribuciones en aspectos econ·micos, personales, sociales, educativos, de salud, cuidado de 

hijos. Por tanto, la posesi·n de una vivienda permite la organizaci·n familiar de tal manera 

que se procura la realizaci·n de actividades que, en un mediano y largo plazo, pueden mejorar 

sus condiciones de bienestar.  

De acuerdo con Ennals y Holdsworth (1998), el concepto de vivienda debe de considerar por 

lo menos cuatro elementos:  

 ña) protección o abrigo; b) funciones de la casa (descanso, sustento, reproducción y 

socialización); c) elementos decorativos que trascienden la sobrevivencia y la 

existencia y actúan como como indicador de conciencia social; y d) el acto de consumo 

que supone hablar de mercados, créditos, salarios, etc”. 

 Los dos primeros elementos ser§n considerados fundamentales, en el sentido que son los que 

dan pauta de manera clara a elevar el nivel de bienestar. Es decir, la vivienda al cumplir las 

funciones de protecci·n o abrigo y de la casa satisface aspectos esenciales para que las 

personas desempe¶en otras actividades que seguir§n abonando a incrementar el nivel de vida. 

 

2.1.1. El concepto de vivienda digna 

La definici·n de vivienda en t®rminos t®cnicos no implica juicios de valor que resultan ser 

relativos a los enfoques ®ticos, morales, culturales, ideol·gicos, contextos hist·ricos-

geogr§ficos entre otros. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estad²stica y Geograf²a 

(INEGI) la vivienda es un ñlugar delimitado por paredes y cubierto por techos, donde 

generalmente las personas comen, preparan alimentos, duermen y se protegen del ambiente. 

La entrada debe ser independiente, es decir, los ocupantes pueden entrar y salir de ella sin 

pasar por el interior de otra vivienda” (INEGI, 2019). En esta definici·n se se¶alan los 

elementos con los que debe de contar, asimismo, las funciones que se desarrollan al interior 

de esta. Sin embargo, no se menciona la calidad de los materiales, asimismo, se deja de lado 

las dimensiones de los espacios con los que debe de contar la vivienda. 

En la literatura revisada, los distintos enfoques de vivienda se usan los t®rminos de vivienda 

digna, vivienda decorosa, vivienda adecuada, entre otros. Estos t®rminos son usados entre 

varios autores e instituciones, sin embargo, dichos conceptos tienen coincidencias en sus 
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definiciones; a pesar de que se consideran varios aspectos, caracter²sticas y elementos para 

tales definiciones, desde las m§s complejas a las m§s sencillas. Es el caso de la vivienda 

adecuada definida por Leckie (1992), la cual considera varios componentes:   

 “1) la estructura física; 2) el lugar de construcción del domicilio en áreas seguras; 

3) la facilidad de infraestructura; 4) el costo accesible; 5) la localización que permita 

acceso a empleo y a los servicios urbanos; 6) la seguridad de la tenencia para todo 

tipo de dominio y ocupación; 7) la protección contra formas de discriminación; 8) el 

derecho a participar de decisiones sobre la vivienda y a seleccionar su localización; 

9) el derecho a viviendas adecuadas para habitantes de calle y otros grupos 

vulnerables; 10) la protección física, el bienestar y la seguridad; 11) la sensación de 

pertenecer a una familia, una comunidad o una nación; 12) el respeto, la autoestima, 

la aprobación, la dignidad humana y el autorrespeto; 13) la libertad para permitir el 

desarrollo de talentos y capacidades.” 

Los primeros seis criterios se refieren a las caracter²sticas de la vivienda, en cuanto a la 

estructura, el entorno de ubicaci·n y al aspecto jur²dico de propiedad o posesi·n de la 

vivienda. Los componentes siete, ocho, y nueve se refieren a los derechos de los ciudadanos 

y que trascienden el §mbito de la vivienda. Los componentes del diez al trece hacen referencia 

a aspectos no materiales como el bienestar, la seguridad, el sentido de pertenencia, la 

dignidad y realizaciones personales. 

Por su parte, el Comit® de las Naciones Unidas de Derechos Econ·micos, Sociales y 

Culturales (1991) considera que una vivienda adecuada debe de brindar m§s que cuatro 

paredes y un techo. A su vez agrega un m²nimo de criterios para que la vivienda sea adecuada: 

• “La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan 

con cierta medida de seguridad de la tenencia, que les garantice protecci·n jur²dica 

contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.ò  

• “Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda 

no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias 

adecuadas, energ²a para la cocci·n, la calefacci·n y el alumbrado, y conservaci·n de 

alimentos o eliminaci·n de residuos.ò  
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• “Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el 

disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.ò  

• “Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad f²sica o no 

proporciona espacio suficiente, as² como protecci·n contra el fr²o, la humedad, el 

calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.ò  

• “Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en consideraci·n las 

necesidades espec²ficas de los grupos desfavorecidos y marginados.ò  

• “Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de 

empleo, servicios de salud, escuelas, guarder²as y otros servicios e instalaciones 

sociales, o si est§ ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.ò  

• “Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la 

expresi·n de la identidad cultural.ò 

Estos elementos coinciden con los mencionados por Leckie (1992) en caracter²sticas 

generales como la estructura material de la vivienda (servicios, espacios, entre otros), el 

entorno (la ubicaci·n) y la seguridad jur²dica (posesi·n de la vivienda no necesariamente 

como propiedad). Adem§s, aqu² se mencionan caracter²sticas como el costo de la vivienda 

(asequibilidad) y la identidad cultural. 

Ahora bien, si consideramos factores mencionados por (Kunz y Romero, 2008) como las 

variaciones en las necesidades sociales, las tradiciones, lo cultural, la ideolog²a y el h§bitat; 

el concepto de vivienda digna se torna relativo bajo cada enfoque antes mencionado. En 

primer lugar, al considerar las necesidades sociales, ®stas pueden cambiar para un contexto 

hist·rico, social y geogr§fico. En ese sentido, lo que en determinado momento se puede 

considerar como una necesidad indispensable, en otra circunstancia puede representar un 

lujo. Por ejemplo, la calefacci·n en entornos fr²os, los servicios sanitarios, el agua potable en 

el interior de la vivienda, entre otros.  

En segundo lugar, el factor cultural considerado como la representaci·n m§xima de la 

adaptaci·n de la humanidad al medio; en ese sentido, la vivienda, la alimentaci·n, el vestido, 

la producci·n, entre otros, son producto de las posibilidades de acuerdo con los recursos que 

el propio entorno ofrece y de las mismas capacidades de la sociedad para dar soluci·n a sus 

necesidades, por lo tanto, siempre son relativas a las condiciones de cada sociedad. As² 
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mismo, una vivienda adecuada tendr²a que conceptualizarse en referencia a las condiciones 

del medio, de los recursos y de la tecnolog²a. Por lo tanto, la vivienda digna o adecuada y 

decorosa no es independiente de la realidad social y puede estar sujeta por la distribuci·n del 

ingreso; ya que, s² una sociedad tiene los recursos y las tecnolog²as para la oportunidad de 

una mejor situaci·n de vivienda y por dificultades de repartici·n de los factores, una porci·n 

de la sociedad s·lo puede tener acceso a viviendas que est§n debajo del nivel de necesidades, 

recursos y tecnolog²a, estas deben de considerarse inapropiadas. 

En tercer lugar, el factor de la ideolog²a que imponen los grupos de poder en t®rminos 

p¼blicos y legales de c·mo debe de ser una vivienda adecuada, lo cual se manifiesta en el 

discurso, lo que genera una percepci·n com¼n del concepto alentada por la visi·n oficial de 

la vivienda adecuada. 

En cuarto lugar, el factor del h§bitat hace complejo el concepto de vivienda digna o adecuada 

y decorosa. El h§bitat conlleva a considerar aspectos que no necesariamente est§n dentro de 

la vivienda, tales como la ubicaci·n, el entorno, el acceso a centros de trabajo, educativos, 

de esparcimiento, de interacci·n social, centros de salud, entre otros. Estos elementos son 

externos a la vivienda, sin embardo, son importantes para el desarrollo de actividades 

complementarias de las personas. Por lo tanto, el no contar con una ubicaci·n que permita 

acceder a los elementos mencionados implica no tener una vivienda adecuada. 

Con las caracter²sticas abordadas para la definici·n de la vivienda digna, Kunz y Romero 

(2008), consideran que la definici·n de lo que es una vivienda digna es una construcci·n 

social. Es decir, que de acuerdo con el contexto de los factores mencionados se considera la 

vivienda adecuada en funci·n de cubrir las necesidades del medio del que se trate, como se 

mencion·, la calefacci·n en la vivienda de un lugar fr²o es una necesidad indispensable y 

para otro entorno puede representar un lujo. 

 

2.2. Tratados internacionales sobre derecho a la vivienda 

El derecho a la vivienda es reconocido en la Declaraci·n Universal de los Derechos Humanos 

(ONU, 1948), como un derecho humano en el art²culo 25Á, en el cual se establece que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida, adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
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vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad (…)” 

En este art²culo se hace menci·n del derecho a la vivienda, entre otros; sin embargo, no se 

especifican los mecanismos para garantizarla, las caracter²sticas de esta o los elementos 

b§sicos que debe de tener. Es por eso por lo que se han formulado diversos tratados 

internacionales, pactos, convenciones, entre otros instrumentos jur²dicos de car§cter 

internacional con el fin de que los pa²ses que se adhieran reconozcan e implementen los 

mecanismos para garantizarlo en sus respectivos territorios. 

Un instrumento jur²dico internacional que toma relevancia respecto al derecho a la vivienda 

es el Pacto Internacional de Derechos, Econ·micos, Sociales y Culturales, en el art²culo 11 

reconoce que ñel derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para s² y su familia, 

incluso alimentaci·n, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados Miembros realizar§n las tareas necesarias para 

asegurar el cumplimiento de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 

de la cooperaci·n internacional basada en el consentimiento libreò (ONU-Habitat). En este 

pacto se menciona la vivienda adecuada, sin embargo, no se espec²fica las caracter²sticas de 

esta. Como se mencion· en el apartado anterior, el factor ideol·gico se hace presente en el 

sentido que el concepto de la vivienda adecuada se incorpora en el discurso oficial de las 

instituciones, pero sin especificar o definir de manera concreta el concepto. 

De acuerdo con Thiele (2002), el derecho a la vivienda es un asunto que recibe poca atenci·n 

p¼blica; la relevancia que adquiere es a trav®s de los acuerdos y convenciones internacionales 

que enfatizan el derecho de manera general y en algunos casos hacen referencia a grupos 

vulnerables para garantizar el derecho a la vivienda, en ese sentido, la lista de acuerdos, 

convenciones y pactos es extensa (ONU-H§bitat): 

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, art. 21.  

• Convenio Nº 117, de 1962, de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

política social (normas y objetivos básicos), art. 5 2).  
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• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, de 1965, art. 5 e) iii).  

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, art. 17.  

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de 1979, arts. 14 2) y 15 2).  

• Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, arts. 16 1) y 27 3).  

• Convenio Nº 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales, arts. 14, 16 y 17. 

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990, art. 43 1) d).  

• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006, 

arts. 9 y 28. 

Las herramientas jur²dicas internacionales reconocen el derecho a la vivienda  de manera 

general, sin embargo, como se abord· en el primer apartado, fue en el  Pacto de los Derechos 

Econ·micos, Sociales y Culturales (1991), en que se incorporaron las seis caracter²sticas de 

una ñvivienda adecuadaò, las cuales postulan la clase y la calidad de dotaci·n de servicios al 

interior de la vivienda, adem§s, se incorporan caracter²sticas sobre la infraestructura, espacio 

y materiales de la vivienda (Thiele, 2002). 

 

2.3. Legislaci·n mexicana sobre el derecho a la vivienda 

En la Constituci·n Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece en el 

art²culo 4Á que:  

ñToda 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”. 

Cabe se¶alar que el derecho a la vivienda en M®xico se elev· a rango de derechos humanos 

a consecuencia de la armonizaci·n de la CPEUM al derecho internacional y otorgar rango 

constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Por tanto, se¶ala que debe 
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de ser un derecho humano universal el acceso a la vivienda y que los Estados miembros 

deben de participar en la protecci·n de dicho derecho (Carmona, 2010). 

Adem§s, en el art²culo 123Á p§rrafo XII de la CPEUM, se reconoce este derecho respecto a 

los trabajadores y el mecanismo que debe de implementarse para la provisi·n de 

ñhabitaciones c·modas e higi®nicasò a trav®s de las aportaciones a un fondo nacional de 

vivienda, en el que se establece que: 

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 

trabajo, será obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta 

obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan 

a un fondo nacional de vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de 

sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita 

otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 

tales habitaciones.” 

Teniendo en referencia los art²culos 4Á y 123Á en los que se reconoce el derecho a la vivienda, 

la provisi·n de esta se establece como obligaci·n del Estado en la que deben de intervenir 

instituciones p¼blicas federales, el sector empresarial y el sector obrero. 

A trav®s de la Ley de Vivienda promulgada en el a¶o 2006, es que se reconoce a la vivienda 

como aspecto prioritario para el desarrollo nacional, de tal forma que el Estado debe de acatar 

una participaci·n y colaborativa con los sectores p¼blico y privado. El objetivo de la ley es 

reglamentar el art²culo 4Á de la CPEUM en materia de vivienda, por lo que tiene por objeto 

instaurar y normar la pol²tica nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que 

las familias puedan disfrutar de una vivienda digna y decorosa (Ley de Vivienda, 2006). 

En el art²culo 2Á de la Ley de Vivienda se establece lo que se considera como vivienda digna 

y decorosa: 

“…la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios 

habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, 
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y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física 

de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”. 

En este art²culo se reconoce que la vivienda diga y decorosa debe de proteger a las personas 

de factores insalubres, aspectos de dimensi·n de espacios, accesos a servicios b§sicos de la 

vivienda, as² como una certeza jur²dica sobre la posesi·n y uso de la vivienda. Cabe se¶alar 

que no se menciona la calidad de materiales de manera concreta, pero se anotan elementos 

que dan una idea sobre las necesidades que debe de satisfacer la vivienda. En el aspecto 

jur²dico, es importante apuntar que el acceso a la vivienda digna y decorosa no 

necesariamente implica la propiedad de esta, sin embargo, s² debe de haber una certeza sobre 

la posesi·n leg²tima. 

 

2.4. Panorama general de la vivienda en M®xico 

2.4.1. Tipo de tenencia de la vivienda. 

La tenencia de la vivienda representa la accesibilidad jur²dica a la vivienda. Tener certeza 

sobre la tenencia de la vivienda, es una seguridad para poder hacer uso de ®sta. Cabe se¶alar 

que la tenencia de la vivienda, no se refiere estrictamente a que las personas sean due¶os. La 

tenencia de la vivienda es en sentido amplio, y se refiere a que haya un documento legal de 

por medio, en el cual se respalde jur²dicamente el uso de la vivienda, ya sea como due¶o 

(escritura), arrendatario (contrato de arrendamiento) en pr®stamo (contrato de comodato), 

entre otros.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018, se 

estim· que existe 34,155,615 viviendas en M®xico. De las cuales el 68.3% son propias, 

15.1% son rentadas, 14.3% son prestadas, 1.7% est§ intestada o en litigio y el 0.7% est§ en 

otra situaci·n. 

En la siguiente tabla se representan en cifras absolutas y relativas. 
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Tabla 1. Tipo de tenencia de la vivienda en M®xico, 2018 
 

Tipo de tenencia 

de la vivienda 
Absolutos Porcentuales 

Propia 23,326,069 68.3% 

Rentada 5,144,622 15.1% 

Prestada 4,870,256 14.3% 

Intestada o litigio 591,431 1.7% 

Otra situaci·n 223,237 0.7% 

                              Fuente: Elaboraci·n propia con base en INEGI, 2018. 

Como se observa en la tabla anterior, la principal modalidad de tenencia de la vivienda es la 

de propiedad, que es m§s de la mitad de las viviendas del pa²s, lo que representa un incentiva 

para el desarrollo de las familias al contar con una seguridad jur²dica. 

 

2.4.2. Tipo de adquisición de la vivienda 

En lo que respecta la accesibilidad econ·mica para la adquisici·n de una vivienda en M®xico, 

de acuerdo con la ENIGH 2018, del total de las viviendas propias (21,903,946) se estima que 

el 67.3% la adquirieron con recursos propios, el 19.6% la adquiri· con alg¼n cr®dito de 

INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO, el 5.8% la adquiri· con cr®dito bancario, SOFOL 

o caja de ahorro, el 2.9% con cr®dito de otra instituci·n, y el 3.4% la adquiri· con pr®stamo 

de un familiar, amigo o prestamista. 

Dado lo anterior, se evidencia que la mayor²a de las viviendas en M®xico se han adquirido 

con base a los recursos de los hogares, donde la intervenci·n de instituciones p¼blicas para 

la adquisici·n de vivienda no representa ni el 20% del total. Por lo tanto, esto representa un 

§rea de oportunidad para el gobierno para la implementaci·n de pol²ticas p¼blicas que 

permitan acceso a la adquisici·n de viviendas propias. 
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2.4.3. Medios económicos para la adquisición de la vivienda en México 

De acuerdo con el Coneval (2018), el 50.6% de los hogares en el pa²s se encuentra por debajo 

de la l²nea de pobreza. El ingreso promedio de los hogares es de $10, 328.99, lo que limita el 

acceso al cr®dito p¼blico y privado para la adquisici·n de vivienda. 

Seg¼n el Informe alternativo conjunto sobre los derechos econ·micos, sociales, culturales y 

ambientales de Habitat International Coalition (HIC) (2017), para la poblaci·n que percibe 

m§s de cinco salarios m²nimos es accesible la adquisici·n de una vivienda en M®xico, cabe 

se¶alar que los cr®ditos hipotecarios p¼blicos y privados son otorgados a partir del nivel de 

ingresos mencionado. De acuerdo con la ENIGH 2016, se estim· que alrededor de 73.6 

millones de mexicanos, es decir, los primeros seis deciles de la poblaci·n perciben ingresos 

por hogar menores a lo equivalente a cinco salarios m²nimos, por lo que los deja fuera del 

mercado formal de vivienda. (MEC 2016 del MCS-ENIGH; CNSM, 2016) 

La mayor²a de los cr®ditos hipotecarios son ofertados por instituciones p¼blicas como el 

INFONAVIT y FOVISSSTE, entre ambas instituciones ofertan el 77 porciento de los 

cr®ditos a sus afiliados, adem§s de que dichos cr®ditos no exceden plazos m§s all§ de los 30 

a¶os. Por otro lado, el restante 23 porciento de los cr®ditos hipotecarios p¼blicos, son 

ofertados por institutos de la vivienda de gobiernos estatales y municipales, sin que sea 

verificable por parte del Sistema Nacional de Informaci·n e Indicadores de Vivienda 

(SNIIV). 

De acuerdo con el Banco Mundial (2015), fue de 21 a¶os en promedio los plazos de los 

cr®ditos hipotecarios p¼blicos, destaca que el promedio fue de 19 a¶os para los cr®ditos 

hipotecarios ofertados por el sector privado.  

De acuerdo con la OIT (2014), alrededor del 60 por ciento de los trabajadores en M®xico 

trabajan en empleos informales. Sin embargo, se implementan mecanismos para la 

incorporaci·n de los trabajadores a la formalidad, para de esta manera acceder a la seguridad 

social y cr®ditos hipotecarios. 

Por lo tanto, la mayor²a de la poblaci·n adquiere la vivienda propia con sus propios recursos, 

al tener limitaciones para el acceso de cr®ditos de la seguridad social por desempe¶arse en el 

sector informal de la econom²a; as² mismo, tienen limitaci·n para el acceso al cr®dito 
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bancario por el bajo nivel de los ingresos con los que cuentan. Por lo que recurren a otras 

fuentes no formales de financiamiento como el prestamos de familiares, amigos o 

prestamistas. 

 
2.5.-Carencia de calidad y espacios en la vivienda 

De acuerdo con la Comisi·n Nacional de Vivienda (CONAVI), se considera a las personas 

en situaci·n de carencia por calidad y espacios de la vivienda a quienes residan en viviendas 

con alguna de las siguientes caracter²sticas: 

• El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú 

o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

En ese sentido, la calidad y espacios en la vivienda se refiere a la vivienda con pisos, techos 

y muros construidos de materiales resistentes y adecuados; que no da¶en la salud de sus 

habitantes y les protejan adecuadamente de las inclemencias del medio ambiente. Lo cual 

disminuye la ocurrencia de enfermedades y otros eventos adversos (Cattaneo, 2007). As² 

mismo, la carencia de la cantidad de espacios adecuada para quienes habitan la vivienda tiene 

dificultades en cuando a la privacidad y libre desplazamiento dentro de la misma por parte 

de sus residentes, lo cual provoca trastornos en la salud f²sica y mental. La imposibilidad de 

tener opciones para adquirir espacios habitacionales apropiados y la escasez de la vivienda, 

est§n asociados con el hacinamiento(Anzalo y Bautista, 2005). 

 

2.5.1.-Carencia de calidad de la vivienda por entidad federativa 

De acuerdo con los datos de la ENIGH 2018, el 5.49% de las viviendas en M®xico presentan 

carencia de calidad y espacio en la vivienda; siendo el estado de Guerrero el que presenta el 

porcentaje m§s alto de viviendas con carencias de calidad y espacio. 

En la siguiente gr§fica se presenta el porcentaje de viviendas que carecen de calidad y 

espacios por entidad federativa. 
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Gr§fico 1. Porcentaje de viviendas con carencia de calidad y espacios 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboraci·n propia con base en INEGI, 2018. 
   

De acuerdo con el gr§fico, se identifica un rango amplio entre las entidades federativas que 

se ubican en los extremos de m§ximo y m²nimos. En el m§ximo del porcentaje de viviendas 

carentes de calidad y espacios se ubica el estado de Guerrero con 13.44%. En el m²nimo se 

ubic· el estado de Chiapas en donde s·lo el 1.77% de las viviendas presentan carencia de la 

calidad y espacios. 

Llama la atenci·n que algunas entidades federativas catalogadas como econ·micamente m§s 

desarrolladas que otras, como, por ejemplo, Ciudad de M®xico, Nuevo Le·n, Jalisco, 

Quer®taro, entre otros; que no son precisamente las entidades federativas que sean las que 

presenten el menor porcentaje de viviendas con carencia de calidad y espacios. Dichas 

disparidades se pueden identificar de mejor manera, al revisar los componentes del ²ndice de 

calidad y espacios de la vivienda, el cual es elaborado por el CONEVAL. 

El ²ndice de calidad de la calidad y espacios en la vivienda se compone por cuatro 

caracter²sticas de la vivienda: 

• Calidad de los pisos de la vivienda. 

• Calidad de los muros de la vivienda. 
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• Calidad de los techos de la vivienda. 

• Espacios suficientes de la vivienda. 

Estas cuatro caracter²sticas el CONEVAL las mide a trav®s de ²ndices para cada una de estas.  

En el siguiente cuadro se describen los elementos que se toman en cuenta para identificar la 

calidad de la vivienda y los espacios de esta. 

 
Tabla 2. Descripci·n de los componentes del ²ndice de la calidad y espacios de la 

vivienda 
Caracter²stica Instrumento Descripci·n 

Calidad de pisos 

Indicador de carencia del 

material de piso de la 

vivienda 

El indicador adopta valor de 1 

cuando el piso de la vivienda es de 

tierra; reflejando que se carece de 

piso de calidad en la vivienda. 

Calidad de muros 

Indicador de carencia del 

material de muros de la 

vivienda 

El indicador adopta valor de 1 

cuando la vivienda tiene muros de 

material de desecho, l§mina de 

cart·n, l§mina met§lica o de asbesto, 

carrizo, bamb¼ o palma, embarro o 

bajareque. Lo que a su vez refleja 

que la vivienda carece de calidad de 

muros. 

Calidad de techos 

Indicador de carencia del 

material de techos de la 

vivienda 

El indicador adopta valor de 1 

cuando la vivienda tiene techos de 

material de desecho y/o l§mina de 

cart·n. Reflejando la carencia de 

calidad de techos en la vivienda. 

Espacios 

ĉndice de hacinamiento El indicador adopta valor de 1, 

cuando la relaci·n del n¼mero de 

cuartos de la vivienda entre la 

cantidad de habitantes de esta es 

superior a 2.5; esto refleja que hay 
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Caracter²stica Instrumento Descripci·n 

hacinamiento en la vivienda, por lo 

tanto, se carece de espacios. 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en CONEVAL, 2018. 

Para cada uno de los indicadores descritos en el cuadro anterior, se tiene un comportamiento 

distinto en cada una de las entidades federativas. A continuaci·n, se presenta de manera 

gr§fica, los resultados de cada componente del ²ndice de carencia de calidad y espacios de la 

vivienda, para cada entidad federativa. 

 
Gr§fico 2. Porcentaje de viviendas con carencia de calidad de pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en INEGI, 2018. 

A nivel nacional, el 3.23% en promedio de las viviendas carecen de calidad de pisos. El 

estado de Oaxaca con el 12.28% de las viviendas carentes de calidad de pisos, ocupa el primer 

lugar entre las entidades federativas. En el extremo de esta jerarquizaci·n se ubica el estado 

de Chiapas, en el cual, s·lo el 0.70% de las viviendas presentan carencia de calidad de pisos. 

En lo que respecta a la carencia de calidad de muros en la vivienda, el promedio a nivel 

nacional para 2018, fue de 1.64%. Es decir que, por cada cien viviendas, s·lo una carece de 

materiales de calidad. En el siguiente gr§fico, se muestra el porcentaje de este rubro para 

cada una de las entidades federativas. 
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Gr§fico 3. Porcentaje de viviendas con carencia de calidad de muros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboraci·n propia con base en INEGI, 2018. 
 

En este aspecto, el estado de Oaxaca se ubic· en el primer lugar con el 5.85% de las viviendas 

con carencia de calidad de muros. Por el contrario, el estado de Tlaxcala registr· el porcentaje 

m§s bajo de viviendas carentes de calidad de muros con un 0.22%.  

En lo que se refiere a la carencia de calidad en techos de la vivienda, el promedio de viviendas 

a nivel nacional que presentaron esta carencia fue del 1.08%. En la siguiente gr§fica se 

muestra el porcentaje para cada una de las entidades federativas. 

En el estado de Guerrero el 3.59% de las viviendas presenta carencia de calidad de techo, 

dicho estado se ubic· en la primera posici·n respecto al resto de las entidades federativas. 

En la posici·n 32 de esta jerarquizaci·n, el estado de Tabasco registr· un porcentaje de 0.11% 

de las viviendas con carencia de calidad en techos. 
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Gr§fico 4. Porcentaje de viviendas con carencia de calidad de techos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboraci·n propia con base en INEGI, 2018. 

  

2.5.2.-Carencia de espacios de la vivienda por entidad federativa 

Por ¼ltimo, en lo que respecta a los espacios de la vivienda se revisa la relaci·n que hay entre 

el n¼mero de cuartos de esta entre la cantidad de personas que habitan de manera permanente 

en la vivienda. De acuerdo con los criterios de la CONAVI, se determina que una vivienda 

no cuenta con los espacios suficientes cuando las personas que la habitan viven hacinadas, 

es decir, que la relaci·n de cuartos entre la cantidad de personas que viven en la vivienda 

arroja un cociente mayor a 2.5. 

A nivel nacional el porcentaje promedio de las viviendas en las que residen personas 

hacinadas fue del 19.60%. Es decir, casi veinte viviendas de cada cien tienen espacios 

insuficientes para las personas que las habitan de manera permanente. 

En la gr§fica siguiente se muestra por entidad federativa el porcentaje de viviendas en las que 

las personas viven hacinadas. Destaca el estado de Tabasco en donde el 22.55% de las 

viviendas presentan carencia por espacios, lo cual ubic· al estado en la primera posici·n. En 

el extremo m²nimo de la jerarquizaci·n, se ubic· el estado de Durango en donde el 16.80% 

de las viviendas carecen de espacios suficientes. 
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Cabe mencionar que, en esta caracter²stica de las viviendas, el rango de los porcentajes entre 

el primer lugar y el ¼ltimo es estrecho, s·lo hay una diferencia de 5.75%. 

 

Gr§fico 5. Porcentaje de viviendas con carencia de espacios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboraci·n propia con base en INEGI, 2018. 

 

La revisi·n de los componentes del ²ndice de carencia por calidad y espacios en la vivienda 

permite identificar cu§l de los elementos que lo conforman genera la carencia en este §mbito. 

En el caso analizado, se identific· que la mayor carencia en cuestiones de vivienda, 

corresponden a la insuficiencia de espacios en ®sta; por lo que hay presencia de hacinamiento 

en las viviendas del pa²s. 

En lo que corresponde a los elementos de construcci·n de la vivienda, se identific· que, hay 

un porcentaje considerable de viviendas que a¼n tienen pisos de tierra, lo que representa el 

3.23% de las viviendas a nivel nacional. En lo que respecta a la calidad de los muros, se 

identific· un 1.64% de las viviendas a nivel nacional sin calidad en los muros que la 

conforman. Por ¼ltimo, la calidad de los techos de las viviendas a nivel nacional, s·lo el 

1.08% de ®stas no tienen techos de calidad. Por lo tanto, la mayor carencia de la calidad de 

la vivienda en cuanto a su construcci·n, recaer en la calidad de los pisos. 
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CAPĉTULO 3  
EL ESTADO DE BIENESTAR.  

UNA RETROSPECTIVA TEčRICA 
 
 

El Estado de bienestar surge como una respuesta para la mitigar las desigualdades 

econ·micas que por naturaleza se producen en el sistema capitalista. A trav®s de diversas 

medidas que implementa el Estado, se ha tratado de disminuir la brecha de desigualdades en 

las econom²as capitalistas. Desde los primeros intentos por estudiar la econom²a, se 

abordaban temas sobre la distribuci·n del ingreso, la concentraci·n de ®ste, la producci·n, 

pero sobre todo se indagaba sobre la manera en qu® los individuos pod²an satisfacer sus 

necesidades b§sicas. 

Adam Smith (1776) consideraba que cada individuo deb²a dedicarse a realizar aquella 

actividad en la cual ten²a una ventaja absoluta respecto a otro agente econ·mico, as² el 

primero estar²a siendo productivo, lo cual le permitir²a obtener ciertos ingresos con los cuales 

podr²a satisfacer sus necesidades como la alimentaci·n, vestido, vivienda, recreaci·n, 

reproducci·n entre otras. Es decir, a partir de los ingresos que se obtienen, los individuos 

pueden utilizarlos para adquirir bienes y servicios que mejoran sus condiciones de vida. 

Para Marx (1861) el Estado deb²a ser el due¶o de los medios de producci·n, de esta manera 

las personas no compiten en el mercado laboral siendo que en general obtendr§n una 

remuneraci·n similar. Esto es que para la econom²a donde el Estado es due¶o de los medios 

de producci·n, s·lo se produce lo socialmente necesario, por lo tanto, es el propio Estado el 

que distribuye los medios de subsistencia necesarios para cada individuo. Es decir, es el 

Estado quien en principio procura que las personas alcancen un determinado nivel de vida, 

el cual se considera homog®neo para la sociedad en su conjunto, es decir, un bienestar social 

generalizado y sin desigualdades econ·micas. 
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A partir del desarrollo del pensamiento econ·mico de los autores arriba citados, se inicia una 

disputa impl²cita en cuanto qui®n y c·mo debe de procurar la satisfacci·n de las necesidades 

b§sicas de las personas. Lo debe de realizar cada persona por sus propios medios y 

capacidades o el Estado debe de distribuir los medios necesarios para la subsistencia y 

bienestar de los individuos. 

 

3.1. Concepto de estado de bienestar 

El concepto de Estado de bienestar es entendido como las diversas formas y mecanismos por 

las cuales implementa pol²ticas para menguar las desigualdades generadas por las econom²as 

capitalistas. Asimismo, se pueden mencionar algunos tipos de intervenci·n que el Estado de 

bienestar realiza y recaen en la vida de las personas como los servicios de car§cter p¼blico y 

que provee directamente el Estado, por ejemplo: la educaci·n, salud, vivienda, entre otros.  

Tambi®n se hacen transferencias monetarias provenientes de recursos p¼blicos como una 

medida para la redistribuci·n y mitigar las desigualdades de ingresos, estas transferencias 

son introducidas como pensiones por vejez, discapacidad, o bajos ingresos.  Otro mecanismo 

que se ha usado habitualmente en el estado de bienestar es a trav®s de leyes que garanticen 

derechos a los individuos, como las leyes que han establecido pensiones universales, seguros 

de desempleo, o leyes en materia laboral, educativa, salud, vivienda, entre otros (Galbraith, 

1998).  

La justificaci·n para que el Estado intervenga en asuntos econ·micos, se encuentra en los 

fallos del mercado que se generan en propio sistema capitalista. De acuerdo con Joseph 

Stiglitz (2008), se reconocen tres v²as por las cuales el Estado debe de intervenir: asignaci·n 

de recursos, redistribuci·n y la regulaci·n. Con objetivo de dar cobertura a las necesidades 

econ·micas y sociales, en ese sentido las instituciones p¼blicas buscan la eficiencia y 

equidad. Para alcanzar estos objetivos, Barr (1993) considera que hay objetivos intermedios 

como la distribuci·n del ingreso de manera eficiente en funci·n de las necesidades b§sicas, 

priorizar los servicios que el Estado debe de proveer como educaci·n, salud, vivienda, etc., 

y generar incentivos de tal manera que se eviten los efectos que se puedan generar en la oferta 

de trabajo y niveles de ahorro de las familias. De esta manera, el estado de bienestar procura 

que el conjunto de la sociedad acceda a una canasta de bienes y servicios para alcanzar un 
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nivel de vida homog®neo intentando cerrarlas brechas de desigualdad, pobreza y 

marginaci·n. 

Se debe de entender como bienestar cuando las necesidades de un individuo son satisfechas 

en materia de fisiol·gica y psicol·gica en el presente, pero que adem§s se tiene una 

expectativa para por lo menos mantener el mismo nivel de vida o incluso incrementarlo en 

un futuro cercano. As² mismo, por Bienestar Social se debe de entender la satisfacci·n de las 

necesidades de todo tipo como las vitales hasta las superfluas del conjunto de individuos que 

conforman la sociedad, adem§s de una prospectiva y factibilidad de realizaci·n en un lapso 

admisible (Duarte & Jim®nez, 2007).   

El bienestar social tiene como base el bienestar econ·mico, el cual tiene que ver con el c·mo 

se distribuyen los recursos de una econom²a, dichos recursos le ser§n de utilidad a los 

individuos para satisfacer sus necesidades, pero adem§s de contemplar que en un futuro 

podr§n seguirlo haciendo. Es decir, que el bienestar incorpora otros aspectos que no son 

estrictamente econ·micos, como la esperanza de vida, la alimentaci·n de calidad, tener 

acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, a la educaci·n, etc., en ese sentido no s·lo el 

ingreso es lo predominante para alcanzar niveles altos de bienestar (Duarte & Jim®nez, 2007). 

Al concepto de bienestar tambi®n se le han incorporado diversos elementos subjetivos como, 

por ejemplo, la valoraci·n que las personas hacen de su calidad de vida, incluso valoraciones 

psicol·gicas que van a dificultar las mediciones de bienestar de una sociedad y a la vez la 

comparabilidad entre distintas comunidades. Por lo tanto, esas consideraciones las dejaremos 

de lado para efectos de esta investigaci·n y nos centraremos en las necesidades objetivas que 

sean mencionado con anterioridad como: salud, educaci·n, vivienda, empleo, nivel de 

ingresos, etc. En ese sentido, al estado de bienestar se le han atribuido a manera de derechos 

sociales, todas aquellas garant²as legales dan lugar a las prestaciones sociales de car§cter 

obligatorio; las cuales son financiadas por recursos recaudados por el Estado. 

En el informe Beveridge (1942) se distinguen los beneficios de la seguridad social de manera 

general, en el caso de la seguridad social son beneficios que se obtienen de acuerdo con las 

contribuciones efectuadas previamente por los beneficiarios (bipartita, tripartita, etc.). 

Existen los beneficios condicionados a los niveles de ingresos cuyo objetivo es complementar 
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el ingreso de aquellos con niveles bajos del mismo. Existen los beneficios no contributivos, 

para los cuales no se exige que los beneficiarios realicen aportaci·n alguna o que comprueben 

la insuficiencia de ingresos, en ocasiones se otorgan en funci·n de las necesidades 

insatisfechas por los individuos. En el caso de los beneficios universales las reciben las 

personas en general, sin el requisito de comprobar alg¼n nivel de ingreso o necesidades 

insatisfechas, es el caso de una renta b§sica o pensiones por vejez. Y por ¼ltimo se distinguen 

los beneficios discrecionales, que como se indica se otorgan en base a un criterio discrecional 

y que en diversos casos se trata de personas que s·lo tienen esa fuente de ingresos (Beveridge, 

1942). 

El Bienestar Social parte del bienestar econ·mico, el cual cumple una funci·n de satisfacer 

las necesidades materiales de los individuos, adem§s de proporcionar confort en relaci·n a la 

herencia de este. El nivel de valoraci·n que cada individuo otorga a factores fundamentales 

para el bienestar desde lo m§s vitales hasta los m§s subjetivos varia de un individuo a otro. 

Cada uno valora de manera distinta el contar con buena salud, tener una vivienda digna, 

acceso a la educaci·n, entre otros (Duarte & Jim®nez, 2007).         

Considerando todos los bienes y servicios que el Estado debe de ofrecer al conjunto de la 

sociedad de manera contributiva o no, Sen y Nussbaum (1989), se¶alan que el bienestar debe 

de estar contenido en la calidad de vida. Es decir, que la calidad de vida a la cual se pueda 

acceder sea en condiciones de bienestar que en un momento presente pueda ofrecer el Estado; 

adem§s de que estas se sigan disfrutando en el futuro. 

Siguiendo a Duarte y Jim®nez (2007), plantea primordial considerar algunos conceptos para 

comprender mejor la teor²a del bienestar: 

• Bienestar social. Por lo general es una condici·n no observable directamente, 

parte de ciertos juicios de valor y est§n correlacionado significativamente con 

factores econ·micos. Por lo que se torna importante el conjunto de elementos 

que contribuyen a una calidad de vida de las personas y que generan una 

existencia con los factores que dan lugar a una satisfacci·n y tranquilidad. 
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• Economía del bienestar. A trav®s de est§ se cuantifican y se miden los 

beneficios y costos de las distintas alternativas en al asignaci·n de recursos 

escasos, y de la investigaci·n de las estructuras pol²ticas, econ·micas y 

sociales. Por lo que se torna fundamental determinar si la acci·n de una pol²tica 

p¼blica mejora el bienestar de la comunidad en su conjunto o no, lo cual se 

verifica con el an§lisis de costo-beneficio. 

 
• Bienestar económico. Tradicionalmente se a adoptado al PIB per c§pita como 

el indicador para medir el bienestar econ·mico. Lo anterior por el hecho de la 

alta correlaci·n positiva que existe con la esperanza de vida; no obstante, hay 

otros indicadores que inciden en el nivel de vida material de la poblaci·n como 

el desempleo y la distribuci·n del ingreso; por lo que el PIB per c§pita pierde 

cierta certeza para reflejar el bienestar econ·mico. Por lo que se ha propuesto 

la incorporaci·n de distintos indicadores que den cuenta del bienestar 

econ·mico, en respuesta a las deficiencias que resultan del uso del PIB per 

c§pita como indicador ¼nico; en ese sentido, han surgido indicadores como: el 

²ndice de desarrollo humano (IDH), el ²ndice de pobreza humana (IPH) y las 

necesidades b§sicas insatisfechas (NBI).  

• Bienestar subjetivo. Se mide en relaci·n con la cantidad de bienestar que las 

personas de un pa²s perciben tener. Dicho ²ndice se construye a partid e 

encuestas calculando el porcentaje de personas que se dicen felices o muy 

felices restando el porcentaje de personas que se sienten no muy felices o 

infelices. 

 

3.2. Retrospectiva del surgimiento del estado de bienestar 

La econom²a del bienestar es una rama del an§lisis econ·mico que se centra en descubrir los 

principios para maximizar el bienestar social. A lo largo del surgimiento del pensamiento 

econ·mico, diversos autores han tratado de contribuir con nuevas visiones y conceptos, sin 

embargo, no es un sistema concreto y unificado de ideas. Por la diversidad de ideas se puede 
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definir como el estudio de la forma en la cual la sociedad decide utilizar sus recursos 

limitados para lograr la m§xima satisfacci·n (Brue & Grant, 2009). 

De acuerdo con Brue & Grant (2009) las ideas, estudios y an§lisis del bienestar se ha 

concentrado en dos aspectos fundamentales: 

1. Definir la optimización del bienestar y analizar la forma en la cual se puede 

logar el máximo bienestar; 

2. Identificar los factores que impiden el logro del máximo bienestar y sugerir 

formas mediante las cuales se podrían eliminar obstáculos. 

 

3.2.1. El bienestar en la perspectiva del pensamiento económico antiguo, mercantilistas, 

preclásicos y fisiocrátcas 

De la antig¿edad se destacan cuatro pensadores que abordaron distintas tem§ticas de 

econom²a. Destaca Hes²odo (s. VIII a.C.), quien destac· en su obra Los trabajos y los días 

que la riqueza se incrementa con el trabajo. Jenofante (384-322 a. C.), se¶al· en sus escritos 

Económico, Ingreso y Gastos Públicos e Hierón, que es necesario que los asuntos p¼blicos 

y privados deben de administrarse de manera eficiente, el papel de los incentivos, la divisi·n 

del trabajo, la labor del liderazgo y ciertas ideas similares al concepto de la utilidad marginal 

decreciente. En el caso de Plat·n (427-347 a.C.) en La República aborda la divisi·n del 

trabajo y la justificaci·n del mercado y la moneda. Tom· postura a favor del control de 

precios, la calidad de las mercanc²as y el comercio exterior. Por su parte Arist·teles (384-

322 a. C.) en su obra Ética a Nicómaco, Política y Tópicos, se¶ala las diferencias que hay 

entre la justicia conmutativa, que regula los intercambios y est§ apoyada en el principio de 

equivalencia, y la justicia distributiva, que norma la distribuci·n de la riqueza y se funda en 

el principio del m®rito. Cabe se¶alar de manera particular, la teor²a del intercambio, que 

destaca como un proceso entre dos agentes en la que las partes implicadas incrementa su 

nivel de bienestar (Fern§ndez, 2006). 

Desde la antig¿edad se ha considerado el bienestar de las personas y la sociedad en su 

conjunto; por lo que es de suma importancia retomar los planteamientos de distintos 

pensadores, y que principalmente Arist·teles es quien menciona el bienestar en el 
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intercambio, en el cual se procura un bienestar entre quienes intervienen en ®ste; adem§s de 

abordar la distribuci·n del ingreso en base al m®rito.  

El mercantilismo se desarroll· entre los siglos XV al XVIII, durante este per²odo se analiz· 

la econom²a pol²tica de los Estados nacionales. Las ideas que se discut²an principalmente por 

los autores ingleses (Gerard Malynes, Edward Misselden, Thomas Mun, Josiah Child y 

William Petty), giraban en torno a la moneda, la poblaci·n, la hacienda y el comercio 

internacional. Los autores franceses (Jean Bodin, Antonie de Montchretien y Jean Baptiste 

Colbert) les preocupaba las tem§ticas para lograr la autosuficiencia econ·mica de su pa²s. 

Los mercantilistas franceses, ingleses y alemanes coincid²an en que el Estado deb²a intervenir 

de manera intensa en la din§mica econ·mica con el objetivo de obtener metales preciosos 

incrementar la poblaci·n (Fern§ndez, 2006). Para los mercantilistas la acumulaci·n de 

metales como el oro y plata representaban la riqueza de un pa²s en su conjunto. 

La visi·n del comercio internacional de los mercantilistas fue criticada por David Hume, 

quien argument· con la teor²a cuantitativa del dinero. Es decir, que el aumento de moneda 

en circulaci·n en naciones que tuvieran super§vit comercial har²a que se incrementase su 

nivel general de precios, mientras que en las naciones con d®ficit lo har²a descender 

(Fern§ndez, 2006). Por lo tanto, al incrementarse los precios de las mercanc²as se dificultar²a 

la adquisici·n de ®stas a varios sectores de la poblaci·n lo cual har²a disminuir el bienestar 

de las personas. 

Entre las d®cadas en 1760 a 1780 en Francia surgi· la escuela los fisiocr§tas, la cual centro 

su an§lisis en las actividades econ·micas que generan valor, en particular analizaron la 

agricultura; cuya actividad consideraron la ¼nica creadora de valor. El mayor exponente de 

esta escuela fue Francis Quesnay (1694-1774); quien se plante· como principal objetivo 

conocer la fisiolog²a del orden econ·mico del cual se originaba el orden social. De acuerdo 

con esta visi·n, el orden econ·mico surg²a de la agricultura, dicha actividad era la ¼nica 

generadora de producto neto. Quesnay sistematiz· el orden econ·mico en una tabla (Tableu 

économique) la cual esquematizaba la circulaci·n ideal del producto neto a trav®s de los 

distintos estratos de la sociedad, la cual estaba constituida por tres clases sociales: 1) 

propietaria o terrateniente, 2) la clase productiva (los agricultores) y 3) la clase est®ril (los 

comerciantes y artesanos) (Ramos, 2006). Los primeros intentos de explicar la generaci·n de 
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valor y su propia distribuci·n se plasmaron en la tabla econ·mica de Quesnay, la cual sirvi· 

de base y punto de partida para autores posteriores que sentaron los pilares para la fundaci·n 

de la econom²a pol²tica cl§sica.  

 

3.2.2. El bienestar en la visión de: Adam Smith, David Ricardo y Marx 

Para Smith (1776) una naci·n es tan rica cuanto m§s flujo de renta circula en todos los 

estratos sociales, dicho flujo est§ vinculado con la cantidad de mercanc²as que puede 

producir. As² que, es el aumento de la productividad del trabajo, mediante la divisi·n y 

especializaci·n de actividades el que provoca el crecimiento econ·mico. Adem§s, Smith 

consider· al inter®s individual como un incentivo que no tiene por qu® contraponerse al 

inter®s p¼blico, por lo tanto, puede ser compaginado a trav®s del mecanismo de coordinaci·n 

del mercado. Por lo tanto, el inter®s de cada persona se encamina a buscar su propio beneficio, 

el cual abonar§ para incrementar el crecimiento de la sociedad en su conjunto. 

Seg¼n Landreth y Colander (2006) en el cap²tulo 5 de la obra La Riqueza de las Naciones 

(Del precio real y nominal de las mercanc²as o de su precio en trabajo y su precio en moneda), 

Smith trata de abordar dos interrogantes, en primer lugar, intent· descubrir los factores que 

determinan el nivel general de precios y, en segundo lugar, la forma adecuada de medici·n 

de la evoluci·n del bienestar. £sta resulta dif²cil en la medida que se deba de establecer una 

manera inequ²voca para poder medir sus cambios. Para dar explicaci·n Smith supone una 

econom²a con un solo bien (X). Por lo tanto, el bienestar de la econom²a podr²a definirse y 

medirse en funci·n de la cantidad de bien X consumidos. As² que un consumo mayor del 

bien X reportar²a un incremento del bienestar de la sociedad y el consumo de una cantidad 

menor significar²a un descenso de bienestar. Ahora bien, el problema se complica cuando se 

consideran dos bienes X y Z. Se puede afirmar que un aumento en la cantidad consumida del 

bien X y del bien Z mejora el bienestar y que una menor cantidad de ambos bienes lo reduce. 

Smith se cuestiona qu® suceder²a si aumenta el consumo del bien X y disminuye el consumo 

del bien Z. El bienestar de los integrantes de la sociedad que otorgan m§s valor al bien X 

incrementar§ y el de aquellos que conceden valor a los sirvientes descender§. 
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En ese sentido Smith plante· una soluci·n, la cual es convertir todas las mercanc²as a una 

¼nica medida, es decir, que el bien X es igual al bien Z. Por tanto, un incremento en la 

producci·n de dos unidades del bien X combinada con una disminuci·n del bien Z, representa 

un aumento del bienestar. Sin embargo, si var²an los precios relativos del bien X y del bien 

Z cuando var²a su producci·n, es cuando se vuelve m§s complicado medir el bienestar 

(Landreth & Colander, 2006). 

Por su parte David Ricardo va a ser un estudioso de la obra de Smith, la cual le sirvi· de base 

metodol·gico para la elaboraci·n de su obra Principios de economía política y tributación 

(1817). En lo que respecta a la distribuci·n del ingreso, a David Ricardo le va a ocupar el 

estudio de los factores de contribuci·n, es decir, los fatores que influyen en la distribuci·n la 

renta nacional que se acumulan como salarios, utilidades y rentas (Brue & Grant, 2009). 

David Ricardo que el salario es lo que se paga por el trabajo, pero que este al igual que 

cualquier mercanc²a, se compra y se vende; adem§s, tiene un precio natural y precio de 

mercado. El primero permite a los obreros a subsistir y se perpet¼en sin in incremento de 

n¼mero. El precio natural (salario) del trabajo est§ en funci·n del precio de los bienes y 

servicios necesarios para el obrero y sus familias. Por lo tanto, si el costo de los bienes y 

servicios se incrementa, los salarios nominales aumentan de tal forma que los obreros 

mantienen los salarios reales en el mismo nivel y pueden seguir adquiriendo lo necesario para 

reproducir la fuerza de trabajo. En lo que respecta al precio de mercado del trabajo, est§ en 

funci·n de la oferta y la demanda, y sucede lo mismo que con los bienes y servicios, cambia 

entorno al precio natural. David Ricardo parte de que en un largo plazo el obrero s·lo percibe 

un salario m²nimo, dicha idea se conoce como ñla regla de oro de los salariosò. Es decir, que 

se considera la tendencia que a largo plazo los trabajadores reciban el salario m²nimo para 

sobrevivir (Brue & Grant, 2009).  

Por su parte Marx en su cr²tica a la econom²a pol²tica que desarrolla en su obra El Capital, 

destaca la apropiaci·n del valor por parte de los capitalistas, cuando dicho valor es producido 

por la clase trabajadora. De esta manera el nivel de ingresos se ve disminuido y por lo tanto 

es limitada la cantidad de medios de subsistencia que la clase trabajadora pude adquirir. 
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Para Marx a cada modo de producci·n le corresponde un cierto grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas, ®stas son las que determinan las relaciones sociales de producci·n, que 

a su vez definen la estructura clasista de la sociedad; tanto el modo como las relaciones de 

producci·n originan una superestructura de ideas y de instituciones que van a estar 

influyendo en el comportamiento de los individuos y la sociedad en su conjunto. 

Marx desarrolla dos teor²as fundamentales, la teor²a del valor y la teor²a de la plusval²a. Por 

un lado, Marx plantea que el valor de cada mercanc²a est§ en funci·n de la cantidad de trabajo 

socialmente necesario que se le haya incorporado, independientemente del precio de 

mercado. El trabajo es el factor el ¼nico capaz de producir nuevo valor, y como el precio del 

trabajo es el salario, el valor de las mercanc²as producidas corresponder§ a su costo en 

salarios. 

Marx (2014) se¶ala que la producci·n valorada a precios de mercado estar§ compuesta por 

el capital constante (maquinaria, equipos, herramientas) y por el capital variable (salarios) y 

un excedente que denomin· plusval²a (diferencia entre la producci·n a precios de mercado y 

la suma del capital constante y variable). Va a ser esta parte llamada plusval²a la que se 

apropia la clase capitalista en forma de beneficios netos, intereses y renta de la tierra, por 

otro lado, la clase trabajadora s·lo se queda con lo correspondiente al salario, siendo el ®ste 

el precio de mercado del trabajo. No obstante, dicho salario, a causa de la existencia de un 

excedente de mano de obra, se ve disminuida a un estrato de subsistencia; es decir, la masa 

salarial necesaria para la perpetuaci·n de la fuerza de trabajo.  

De acuerdo con Marx (2014), los capitalistas intentar§n incrementar el volumen de la 

plusval²a para lo cual deber§n incrementar la tasa de plusval²a, ampliando el horario de 

trabajo, reduciendo el salario por debajo del nivel de subsistencia o introduciendo 

innovaciones t®cnicas que mejoren la productividad. Las t®cnicas innovadoras provocan por 

lo general el incremento de la cantidad de equipo necesario (capital constante), lo cual s·lo 

consigue ahorrando parte de la plusval²a, lo cual genera un proceso de acumulaci·n. En ese 

sentido, Marx distingue dos tipos de reproducci·n: simple y ampliada. La primera es donde 

la plusval²a es consumida por los capitalistas. La segunda la plusval²a es dividida en tres 

partes: para consumo de los capitalistas, aumento del capital constante y otra para 

incrementar el fondo salario. La acumulaci·n del capital altera la composici·n org§nica de 
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®ste aument§ndola v²a inversi·n, ya que el capital constante crece m§s r§pidamente que el 

variable. 

Mientras no se introduzcan las innovaciones tecnol·gicas, la acumulaci·n, a trav®s de un 

proceso de reinversi·n, puede provocar incrementos en la demanda de trabajo acelerados de 

lo que la poblaci·n es capaz de crecer; lo cual provocar²a un aumento de los salarios por 

arriba del nivel de subsistencia. No obstante, este incremento poblacional quedar§ 

compensado por el incremento de la demanda de trabajo, originado por la mejora del nivel 

de vida de la clase obrera. 

Se¶ala Marx (2014), que el progreso tecnol·gico terminar§ por implementarse y el 

capitalista, con el objetivo de aumentar la plusval²a, utiliza las innovaciones que le generen 

ahorrar trabajo e incrementar la productividad. As² mismo, los salarios descienden hasta un 

nivel de miseria, debido al exceso de la oferta de trabajo que representa el gran n¼mero de 

desempleados. Lo anterior trae como consecuencia una miseria en aumento de la clase 

trabajadora por los desempleados y los trabajadores; estos ¼ltimos se ven forzados a 

incrementar su jornada de trabajo, disminuir sus salarios e incorporar mujeres y ni¶os a la 

producci·n. 

Marx se¶ala que el sistema capitalista tiene intrincadas crisis c²clicas, pero que existen 

variables que pueden equilibrar temporalmente la tendencia hacia el estancamiento 

econ·mico, como la prolongaci·n de la jornada laboral, la disminuci·n del salario, la 

disminuci·n de las mercanc²as salarios, el incremento de la productividad, la intervenci·n 

del Estado. 

El ingreso de la clase trabajadora es el salario, el cual est§ condicionado por factores como 

la oferta de trabajo, as² como la tasa de plusval²a que genera la fuerza de trabajo, as² mismo 

de la cantidad de plusval²a que se apropia el capitalista. Por tanto, lo que a su vez destaca 

Marx es que la distribuci·n de la riqueza se concentra en mayor medida en pocas personas, 

es decir, quienes son due¶os del capital. En ese sentido, Marx atribuye los bajos niveles de 

bienestar para la clase trabajadora a problemas estructurales del sistema capitalista de 

producci·n.  
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3.2.3. El bienestar desde la perspectiva marginalista: Jevons y Menger  

El principal aporte de la escuela marginalista es la ley de la utilidad marginal decreciente. De 

manera general plantean que el consumo de una unidad de un determinado bien genera cierto 

nivel de satisfacci·n y conforme se va adicionando una unidad al consumo, el nivel de 

satisfacci·n va disminuyendo. Es decir, que el nivel de satisfacci·n que se obtiene en la 

primera unidad de consumo de determinado bien es mayor en comparaci·n con la 

satisfacci·n que se obtiene de la ¼ltima unidad consumida. 

Adem§s, los principales autores suponen que los individuos son racionales cuando eligen 

consumir un bien o canasta de bienes, suponiendo que esa elecci·n es la que les genera la 

mayor cantidad de satisfacci·n. Por lo tanto, consideran la utilidad marginal que esperan 

obtener consumiendo esa cantidad de bienes.  

De acuerdo con Jevons (1871), consideraba que la utilidad es dif²cil de medir de manera 

directa, que dicho placer o satisfacci·n del consumo de un bien es subjetivo y que la manera 

de medirse es a trav®s de la observaci·n de la conducta y la consideraci·n de las preferencias 

humanas (Brue & Grant, 2009). De alguna forma Jevons es uno de los primeros que introduce 

el aspecto subjetivo en cuanto al nivel de satisfacci·n en el consumo, sin embargo, para 

sustentar su an§lisis y teor²a de la utilidad decreciente asigna valores ordinales a la utilidad, 

de tal forma que deja de lado la subjetividad.  

Menger (1871) de igual forma se apoy· en el concepto de utilidad para sustentar su teor²a de 

valor. En ese sentido Menger consideraba que el valor de mide de manera subjetiva. Por 

tanto, el valor que cada individuo le otorgue a un bien depende de la cantidad de ingreso 

disponible y de los gustos y preferencias del consumidor, como estos dos factores var²an para 

cada individuo, cada uno le otorga m§s o menos valor a los bienes. De tal modo que, cae en 

la subjetividad la naturaleza y la medida del valor (Brue & Grant, 2009). 

Desde la perspectiva marginalista se plantearon curvas de consumo para los individuos, 

dichas curvas representan una combinaci·n de bienes de consumo y que cualquier 

combinaci·n que el consumidor elija, le genera igual nivel de satisfacci·n. Por lo tanto, 

cualquier combinaci·n de bienes le es indiferente, mientras esa combinaci·n de bienes 
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represente un punto sobre la curva, la cual es conocida como curva de indiferencia de 

consumo.  

Cabe se¶alar que la importancia del an§lisis marginal para el bienestar, esta escuela considera 

que el nivel de satisfacci·n de los individuos depende de la cantidad de consumo que realicen 

los individuos. Por lo tanto, m§s delante se va a incorporar al an§lisis econ·mico la variable 

del ingreso, la cual es importante para determinar la cantidad de bienes que un individuo 

puede adquirir y, por lo tanto, el nivel de satisfacci·n que puede obtener. 

 

3.2.4. El bienestar en la perspectiva de los neoclásicos 

La escuela neocl§sica considera elementos de los marginalistas, como en la toma de 

decisiones y la determinaci·n precios. Sin embargo, hay varias diferencias que deben de 

se¶alarse, por ejemplo, los consideraron para la determinaci·n de los precios de mercado de 

los recursos, bienes y servicios tanto a la demanda como a la oferta; algunos economistas 

neocl§sicos se interesaron por el estudio del papel del dinero en la econom²a; adem§s, la 

escuela neocl§sica utiliz· el an§lisis marginal para abordar temas como las estructuras de 

mercado, la competencia perfecta, el monopolio puro y el duopolio (Brue & Grant, 2009). 

El principal exponente de esta escuela fue Alfred Marshall, cuya principal obra se llama 

Principios de economía (1890), en dicha obra se refiri· a la econom²a como: 

“La economía política o economía es un estudio de la humanidad en el negocio 

ordinario de la vida; examina aquella parte de la acción individual y social que está 

relacionada de forma más estrecha con el logro y la utilización de los requisitos 

materiales del bienestar” 

La formaci·n religiosa de Marshall influy· para que considerara que el principal objetivo de 

la econom²a es erradicar la pobreza. Pensaba que para la soluci·n a los problemas 

econ·micos la clave se hallaba en las teor²as de los mismos, por lo que que considero que las 

investigaciones que realizaba de manera sistem§tica sirvieran para identificar las causas de 

la pobreza y formular las soluciones para erradicarla. A diferencia de algunos te·ricos 

cl§sicos, Marshall cre²a en poder mejorar el bienestar de manera significativa de las clases 

trabajadoras (Landreth & Colander, 2006). 
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Marshall propuso un m®todo para el an§lisis econ·mico que consist²a en separar una 

determinada variable o sector, suponiendo que la variable o sector no se afectaba por las 

dem§s de las variables incorporadas en el an§lisis. Este supuesto conocido como ceteris 

paribus, lo cual hace referencia a que la variable o sector aislado permanecen constantes o 

iguales (Fern§ndez, 2006), dicho m®todo fue utilizado para el desarrollo del equilibrio 

parcial. 

Marshall consideraba que la utilidad era relativa de como la percibiera cada individuo, es 

decir, que el beneficio de utilizaci·n que obtendr§n dos individuos con ingresos iguales no 

necesariamente ser²a el mismo. S², por ejemplo, a ambos individuos se le retira una unidad 

monetaria, las intensidades de las satisfacciones a las que renuncian pueden no ser iguales de 

la misma manera. De igual forma, un incremento de una unidad monetaria o una unidad de 

alg¼n bien de consumo tiene una utilidad marginal m§s alta para un individuo pobre que para 

uno rico, siendo que el individuo pobre cuenta menos dinero inicialmente. As² es como se 

puede inferir que Marshall haya hecho an§lisis sobre el excedente del consumidor. El cual lo 

defini· como la diferencia entre el precio que una persona estar²a dispuesta a pagar antes de 

privarse del consumo de una mercanc²a, y el que realmente paga por ®sta. 

En ese sentido es en el cual Marshall hace algunos aportes al bienestar del consumidor y 

muestra cierta apertura para la intervenci·n del gobierno cuando considera los efectos de los 

impuestos y subsidios en el excedente del consumidor. De acuerdo con Brue y Gran (2009) 

el an§lisis que realiza de las industrias de costo constante, creciente y decreciente lo acerc· 

a algunas conclusiones: a) en el caso de un impuesto o subsidio, reduciría la utilidad neta 

del consumidor en una industria de costo constante; b) un impuesto puede sumar a la utilidad 

neta del consumidor en una industria de costo decreciente, y c) un subsidio puede sumar a 

la utilidad neta del consumidor en una industria de costo decreciente. Marshall se¶al· que 

la sociedad podr²a beneficiarse cobrando impuestos a algunas industrias de rendimiento 

decrecientes y subvencionar las industrias de rendimientos crecientes utilizando los ingresos 

recaudados (Landreth & Colander, 2006). Por tanto, con estos aportes que realiza Marshall, 

se visualiza su preocupaci·n por solucionar los problemas de pobreza y bienestar de la 

poblaci·n. Si bien no lo menciona en esos t®rminos, s² se puede interpretar que, al 

incrementar el excedente del consumidor, se mejora el nivel de satisfacci·n de los individuos. 
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Adem§s, Marshall contribuy· a la macroeconom²a al estudiar la influencia de las fuerzas 

monetarias en el nivel general de precios; le dio importancia al estudio de la estabilidad 

econ·mica y a los factores que influyen el nivel general de los precios. En ese sentido, 

propuso dos premisas para enfrentar las depresiones econ·micas y el desempleo. Por un lado, 

recomend· manejar los mercados de tal forma que el cr®dito no crezca en exceso en los 

periodos en los que aumenta la confianza empresarial, ya que el incremento desmedido 

podr²a generar una recesi·n. En el caso de la depresi·n, plante· que el gobierno puede 

coadyuvar a reestablecer la confianza empresarial asegurando a las empresas los riesgos, sin 

hacer distinci·n entre las competentes e incompetentes; lo cual no lo dej· del todo satisfecho 

(Landreth & Colander, 2006).  

Con las contribuciones que realiza Marshall para el an§lisis macroecon·mico, se identifica 

su visi·n de conjunto de la econom²a, es decir, pasa del an§lisis de unidades econ·micas en 

lo individual (consumidor y empresa), para considerar las causas de las fluctuaciones 

econ·micas, los factores que determinan el nivel general de precios y sus recomendaciones 

para solucionar situaciones de depresi·n econ·mica y el desempleo. £ste ¼ltimo es crucial 

para que los individuos obtengan ingresos que destinen al consumo de bienes y servicios que 

satisfagan sus necesidades e incrementen su nivel de bienestar. 

En la escuela neocl§sica hubo otros autores destacados que desarrollaron distintos estudios 

para explicar tem§ticas derivados de la econom²a, es el caso de Wicksell, quien desarrollo 

estudios sobre teor²a monetaria, centrando su atenci·n en el ahorro e inversi·n, los relacion· 

con la productividad marginal del capital y con las fluctuaciones de los tipos de inter®s. As² 

mismo, analiz· los factores por los cuales adoptan distintas decisiones los agentes pol²ticos 

y se¶al· que los intentos de reformas deber²an de encaminarse hacia cambios en dichos 

factores y m®todos de adoptar decisiones en vez de intentar influir sobre el comportamiento 

de los actores. Adem§s, desarrollo ideas sobre la hacienda p¼blica, las cuales retom· James 

Buchanan, fundador de la escuela de la elecci·n p¼blica (Ramos, 2006) 

Otro economista neocl§sico que destacan es Myrdal quien desarroll· estudios sobre teor²a 

monetaria y an§lisis de las fluctuaciones econ·micas, m§s tarde se ocupar²a de temas del 

desarrollo econ·mico y adoptando un enfoque institucionalista.  Tambi®n en la corriente 

neocl§sica destaca Ohlin, quien hizo aportaciones a la teor²a del comercio internacional y de 
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los movimientos internacionales de capitales. Por su parte Lindahl estudio el equilibrio y la 

teor²a del capital en t®rminos intertemporales; adem§s, hizo aportaciones en relaci·n de los 

bienes p¼blicos y es considerado como unos de los neo-walrasianosv(Ramos, 2006). La 

caracter²stica com¼n de estos autores es que sus primeros trabajos los desarrollaron en el 

marco de la teor²a neocl§sica y con un enfoque microecon·mico. 

 

3.2.5. La economía del bienestar. Principales exponentes 

La econom²a del bienestar es considerada una rama del an§lisis econ·mico cuyo inter®s se 

enfoca en identificar los principios maximizadores del bienestar social. Es un campo de 

estudio que est§ en constante evoluci·n de ideas las cuales se desarrollan en alguno de los 

siguientes aspectos: 1) determinar el ·ptimo del bienestar e identificar c·mo se puede 

alcanzar el m§ximo bienestar; 2) se¶alar los elementos que limitan el m§ximo bienestar y 

proponer soluciones para eliminar las dificultades (Brue & Grant, 2009). 

Desde que se iniciaron de manera formal el desarrollo de la econom²a del bienestar, se han 

estudiado diversas tem§ticas que contribuyan a definir el bienestar. Entre las ideas abordadas 

y desarrolladas destacan: las directrices para alcanzar el bienestar m§ximo, lo que respecta 

de los costos y los beneficios de las externalidades, la desigualdad de la renta, el potencial 

para logar el bienestar m§ximo en un r®gimen socialista, los problemas asociados con la 

votaci·n de la mayor²a y la toma de decisiones por los agentes del sector p¼blico. 

 

3.2.5.1. El óptimo de Pareto y la economía de bienestar 

Pareto se apoya en los trabajos desarrollados de Walras, adem§s de continuar con la 

incorporaci·n de las matem§ticas para el an§lisis econ·mico.  Pareto retoma la idea del 

equilibrio general de Walras y las curvas de indiferencias de Edgeworth. Adem§s, Pareto 

considera que la mensurabilidad de la utilidad no es necesaria para el an§lisis econ·mico, lo 

que importa es establecer un orden de preferencias y de indiferencia, para cuantificar la 

satisfacci·n que distintas combinaciones de bienes le producen al consumidor. Una vez que 

se establece una ordenaci·n, deduce las premisas del equilibrio general de libre competencia 

para dos consumidores que se intercambian entre ellos cantidades fijas de bienes, por lo tanto, 
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el equilibrio se da por extensi·n para todos los participantes en el proceso econ·mico (Brue 

& Grant, 2009). 

Pareto es el primero en considerar que todas las dificultades que se enfrentan para alcanzar 

cierto bienestar y que no pueden ser resueltos mediante el equilibrio econ·mico, deben 

fundamentarse en principios extraecon·micos y consideraciones morales; por lo que propone 

que el m§ximo bienestar se podr²a obtener de manera m§s f§cil en el estado colectivista que 

con el mecanismo de la competencia perfecta. 

De acuerdo con Pareto, el m§ximo beneficio se obtiene cuando ya no hay variones que lleven 

a alg¼n individuo a estar en mejor posici·n, al mismo tiempo que ning¼n individuo caiga en 

peor posici·n. El ·ptimo de Pareto implica: 1) que entre los consumidores haya una 

distribuci·n ·ptima; 2) que t®cnicamente los recursos se asignen de manera ·ptima y 3) que 

haya producci·n en cantidades ·ptimas (Brue & Grant, 2009). 

En ese sentido, el que los bienes se distribuyen de manera ·ptima representa que el 

consumidor maximiza su bienestar, lo cual ocurre cuando la tasa marginal de sustituci·n es 

la m§xima cantidad de un bien que un consumidor est§ dispuesto a pagar para adquirir una 

unidad m§s de un producto distinto (Brue & Grant, 2009). En esta situaci·n el intercambio 

provoca que las partes que intervienen est®n en un mejor estadio y ninguno de los 

involucrados cae en una peor situaci·n, el bienestar total en la econom²a se incrementa. Por 

lo tanto, para Pareto cuando las tasas marginales de sustituci·n son iguales ocurre en el 

momento que hay una distribuci·n ·ptima de los bienes. 

Por otro lado, cuando las tasas marginales de sustituci·n t®cnica entre el factor trabajo y el 

factor capital en la producci·n de dos bienes (X, Y) son iguales, es a lo que Pareto le llama 

asignaci·n t®cnica ·ptima de los recursos. Es decir, que s² se puede mantener el mismo nivel 

de producci·n sustituyendo unidades del factor capital por una unidad del factor trabajo es 

cuando se identifica la cantidad m§xima de sustituci·n del fator capital y las tasas marginales 

de sustituci·n son iguales (Brue & Grant, 2009). Dado lo anterior, no existir§ reasignaci·n 

de recursos que beneficie a alguien sin perjudicar a otro.  

Partiendo del punto donde la distribuci·n y la producci·n cumplen con las condiciones del 

·ptimo de Pareto por tanto, la producci·n ·ptima se lograr§n cuando la tasa marginal de 
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sustituci·n del bien X por el bien Z es igual a la tasa marginal de transformaci·n del bien X 

por el bien Z. Por lo tanto, para cada consumidor el bienestar aumentar§ cuando haya 

incrementos en la producci·n del bien Z y disminuyendo la producci·n del bien X. En el 

margen, los consumidores se obtienen un beneficio mayor a los costos de oportunidad en 

comparaci·n a la sociedad. As² mismo, no existen oportunidades de incrementar el bienestar 

de uno o m§s individuos sin que descienda el bienestar de alguien m§s, eso ocurre s·lo 

cuando la tasa marginal de sustituci·n de un bien por el de otro bien es igual a la tasa marginal 

de transformaci·n. 

Los aportes que hace Pareto a la teor²a del bienestar fueron significativos y sirvieron de apoyo 

para el desarrollo del pensamiento econ·mico, sobre todo para que otros te·ricos 

desarrollaran estudios tratando de entender de mejor manera el bienestar para lograr la 

eficiencia econ·mica. 

 

3.2.5.2. La inauguración del estudio de la economía de bienestar: Arthur Cecil Pigou 

Arthur Cecil Pigou fue uno de los ñdisc²pulosò de Alfred Marshall en la universidad de 

Cambridge. La obra The Economics of Welfare (1920) sit¼a a Pigou como el primero en 

desarrollar estudios sobre el bienestar econ·mico; en dicha obra se relaja el criterio del lissez-

faire y se considera la participaci·n del gobierno para mejorar ciertas situaciones 

indispensables para la sociedad. Una distinci·n que hace Pigou en el an§lisis sobre la 

econom²a es el identificar los aspectos que podr²an aumentar el bienestar de la sociedad, por 

lo que en su obra de una manera objetiva y positiva aborda las causas que lo producen. Como 

estudioso del bienestar econ·mico lo defini· como ñaquella parte del bienestar social que 

se puede poner directa o indirectamente en relación con la medida del dinero” (Brue & 

Grant, 2009). Adem§s, consideraba que el bienestar econ·mico pod²a aumentar no s·lo 

cuando la renta nacional crece, sino tambi®n cuando se ampl²a su distribuci·n y estabilidad. 

Los criterios distributivos que incorpora Pigou consist²an en la transferencia de renta de unos 

individuos a otros para aumentar el bienestar social.  

Pigou introduce dos conceptos importantes para el estudio del bienestar econ·mico: producto 

social marginal neto y el producto marginal neto. Ambos conceptos est§n estrechamente 
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ligados con la generaci·n de empleo como consecuencia de la adici·n en el uso de los 

recursos; cabe se¶alar que para los individuos es importante el producto privado, mientras 

que para la econom²a en su conjunto la medida del bienestar debe de ser el producto social. 

El productor de un bien o un servicio cuando fabrica una unidad m§s de producci·n incurre 

en un costo marginal privado; por otro lado, esa misma unidad producida trae como 

consecuencia el costo marginal social, el cual es el gasto o da¶o a la sociedad. Por lo que, el 

beneficio marginal privado de un bien es medido a trav®s de la satisfacci·n extra que aporta 

al consumidor, y en contra parte cuando la sociedad obtiene una satisfacci·n extra por la 

producci·n de utilidad adicional es lo que se llama beneficio marginal social. (Brue & Grant, 

2009). La manera que lo ejemplifica Pigou es considerando los da¶os que producen las 

chispas de un ferrocarril sobre los bosques o cosechas cercas a las v²as del trayecto de aquel, 

por lo tanto, para este caso los costos sociales son mayores en comparaci·n con los privados. 

Sin embargo, se reconoce que esos da¶os a los bosques y cosechas son provocados de manera 

colateral, es decir, son externalidades que se producen al realizar una actividad y ®stas surgen 

sin poderse evitar. En las situaciones en las que el inter®s privado y el bienestar de la sociedad 

medido en t®rminos de renta nacional son dicot·micos, se generan cuando el producto 

privado y el social no convergen y surgen las externalidades. Bajo estas situaciones se 

generan los fallos del mercado que mediante la intervenci·n p¼blica pueden ser subsanados. 

Seg¼n Piguo, es bajo estos fallos que considera que la tarea del gobierno para con el bienestar 

es igualar: ñ1) los costos marginales sociales y privados y 2) los beneficios marginales 

sociales y privados”. En ese sentido, Piguo plante· una serie de impuestos que graven la 

actividad empresarial en los casos en los que el coste total de sus acciones sea insostenible, 

y por el contrario, subsidiar las actividades empresariales cuando el producto marginal 

privado es menor al producto marginal social neto hasta el punto en que ambos sean iguales 

en el margen (San Emeterio, 2006). 

En ese sentido, Pigou reconoce que la intervenci·n del gobierno en la econom²a reduce el 

ingreso nacional, de tal manera que la intervenci·n coarta la libertad de acci·n por parte de 

los agentes econ·micos hace que los recursos se movilicen desde actividades en donde el 

rendimiento es bajo hacia otras en las cuales la utilizaci·n sea m§s eficiente. Pigou considera 

que s·lo en las ®pocas de conflictos b®licos, es v§lida la influencia del Estado para regular la 
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producci·n nacional con el fin de evitar escasez de productos b§sicos. La intervenci·n en 

tiempos de paz deber²a de limitarse a lograrse que el rendimiento marginal de los recursos en 

todas las actividades sea aproximadamente igual. Cuando lo anterior no sucede, se justifica 

la intervenci·n del Estado; pero ®ste retirar§ su intervenci·n cuando desaparezcan las causas 

que ocasionan el desequilibrio en la producci·n nacional, permitiendo que el libre 

intercambio ajuste a las fuerzas de mercado y se restablezca en toda la actividad econ·mica.  

 

3.2.5.3. El bienestar económico en la perspectiva socialista: Mises y Lange 

El desarrollo de la teor²a del bienestar gener· un replanteamiento de la actividad econ·mica, 

sobre todo considerando que se justificaba la intervenci·n del Estado en la econom²a. Por lo 

tanto, se desarrollaron ideas del bienestar para el sistema de producci·n socialista; de alguna 

manera se consideraba que s² bajo un sistema capitalista se pod²a alcanzar un bienestar 

m§ximo, bajo un sistema socialista se podr²a potencializar dado que la producci·n es bajo la 

planeaci·n centralizada. En este apartado se abordan las ideas desarrolladas de Luwig von 

Mises y Oscar Lange. 

Mises gener· debate con la publicaci·n de su art²culo Economic Calulation in the Socialist 

Commonwealth” (1920), aunque a¶os m§s tarde se inclinar²a a favor del laissez-faire. Sin 

embargo, en su trabajo desarrollado sobre el bienestar bajo el socialismo, Mises plante· un 

planificador socialista cuyo objetivo sea maximizar el bienestar del consumidor, deber²a 

realizar ciertos c§lculos econ·micos que gu²an a un capitalista para la implementaci·n de los 

recursos disponibles de tal manera que generen el mayor nivel de bienestar. Mises se enfrento 

a que un planificador socialista queda limitado a evaluar con relativa exactitud la escasez de 

los valores de capital. Siendo que, en un sistema socialista los bienes de capital son propiedad 

del Estado, no existen mecanismos de fijaci·n de precios.  Lo anterior dado que los precios 

de los bienes de capital cambian de manera r§pida reaccionando a los gustos y preferencias 

de los consumidores a innovaci·n tecnol·gica y a las expectativas de la clase empresarial. 

La limitante siempre ocurri· con los bienes de capital cuyos precios reflejan una relativa 

escasez y valores productivos en una econom²a de mercado; porque Mises consider· que bajo 

un r®gimen socialista los mercados y los precios de los bienes para el consumidor se 

reflejaban siempre y cuando los bienes fueran propiedad privada (Brue & Grant, 2009). 
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Mises destaca que la actitud empresarial es de gran importancia para lograr un din§mico 

bienestar econ·mico, aspecto que no se produce en el socialismo. Es decir, que las utilidades 

y las p®rdidas realizan dos funciones fundamentales que no es posible replicar bajo el 

socialismo: 1) aquellos que mejor satisfacen las necesidades son seleccionados y 2) ofrecen 

distintos incentivos para evitar que los empresarios tomen decisiones descuidadas, audaces e 

irrazonablemente optimistas. Para que tantos consumidores, trabajadores y aquellos que son 

propietarios de los factores para la producci·n compartan los beneficios de su accionar, es 

importante que los empresarios compitan (Brue & Grant, 2009). Por otro lado, Mises se¶ala 

que, en el socialismo para direccionar los recursos en forma eficiente bajo un escenario 

din§mico, ser²a necesario duplicar funciones de asignaci·n de capital y requerir de una mejor 

actitud empresarial. Es decir, Mises menciona que el sistema capitalista no es un sistema 

administrativo, si no un sistema empresarial, por lo tanto, los empresarios buscan maximizar 

sus beneficios los cuales permearan a la sociedad en su conjunto. Bajo el socialismo no se 

cuentan con los incentivos suficientes para que los empresarios y dem§s agentes econ·micos 

una vez hayan obtenido beneficios econ·micos, ®stos sean entregados al Estado para una 

distribuci·n igualitaria. 

Por su parte, Lange consideraba de todo aquello que determina el bienestar econ·mico en su 

totalidad de una comunidad es de lo que se ocupa la econom²a del bienestar. Este se considera 

como la suma de bienestares individuales, se torna complejo considerar las p®rdidas de 

utilidad y ganancias de utilidad de individuos diferentes (Lange, 1974). En contraste Lange 

en 1937 public· un art²culo titulado “On the Economic Theory of Socialism”, en el cual 

propuso un modelo de socialismo del mercado. Lange consider· diferentes normas para el 

establecimiento de este modelo el cual resultar²a en una eficiencia econ·mica y un bienestar 

social m§ximo. Para el socialismo de mercado Lange lo caracteriza de la siguiente manera: 

1) consumo de los bienes disponibles y la propiedad privada de los bienes para el consumidor 

deber²an quedar a libre elecci·n; 2) la ocupaci·n de los individuos deber²a ser a elecci·n 

libre, y 3) la propiedad de los medios de producci·n deber²a ser del Estado. Lange considera 

la existencia de mercados y precios de mercado para bienes, servicios y trabajo, pero no para 

el capital y bienes intermedios. Sin embargo, los precios pueden representarse de forma 

distinta de los precios de mercado; puede ser a trav®s de precios sombra o una tasa de 

t®rminos de intercambio entre dos bienes (Brue & Grant, 2009). 



 
- 53 - 

 

Lange aconsejaba a los planificadores centrales que se guiar§n por dos directrices. La primera 

consist²a en concentrar los factores de la producci·n en una sola planta de tal manera que el 

costo medio de producci·n para todo nivel determinado de producci·n sea el menor. Lo cual 

se puede lograr asegur§ndose que las tasas marginales t®cnicas de sustituci·n entre los 

recursos sean iguales. La segunda regla se¶ala que se debe de determinar la escala de 

producci·n como fija, de tal modo que el costo marginal sea igual al precio del producto 

(Brue & Grant, 2009). S² la cuantificaci·n se hace como si los precios permanecieran 

constantes, es decir, independientes a la toma de decisiones, el seguimiento estricto a esas 

reglas representa que los precios que se fijan incorrectamente desde una perspectiva de 

equilibrio no generar§n ni escasez ni excedentes de los bienes involucrados. 

Las cr²ticas posteriores a las ideas planteadas por Lange destacaron la imposibilidad de contar 

con la cantidad suficiente de informaci·n para alcanzar el equilibrio general planteado por 

Walras. Otra de las cr²ticas a Lange es sobre la propuesta de otorgar incentivos suficientes a 

los participantes de la econom²a para la asignaci·n de recursos de forma eficiente y buscar 

oportunidades de incrementar la producci·n. Esos incentivos est§n ausentes en una econom²a 

socialista y no se pueden integrar de tal forma que conserve al sistema (Brue & Grant, 2009). 

 

3.2.5.4. El bienestar económico y el apoyo teórico de la economía keynesiana 

Keynes es considerado el economista m§s importante del siglo XX por los aportes que realiz· 

a las teor²as que hasta la d®cada de 1920 se hab²an desarrollado. Keynes hab²a sido alumno 

de Arthur Cecil Pigou en la universidad de Cambridge, por lo que es innegable el 

conocimiento de la teor²a neocl§sica. La principal obra de Keynes se public· en 1936 ñTeor²a 

General de la ocupaci·n, el inter®s y el dineroò. En dicha obra Keynes incorpora una serie de 

conceptos que van a revolucionar el estudio de la econom²a.  

La teor²a keynesiana hace ®nfasis en una serie de caracter²sticas que no se hab²an abordado. 

Una de las principales caracter²sticas es que a Keyes le interesaban estudiar las variables 

determinantes de las cantidades totales o colectivas de ingreso, ahorro, consumo, nivel de 

ocupaci·n y nivel de producci·n, es decir, un enfoque macroecon·mico. Esta teor²a hac²a 

hincapi® en la importancia de la demanda efectiva como el factor determinante de la 
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producci·n, ingreso y niveles de empleo nacionales. La demanda efectiva establece la 

producci·n real de la econom²a, en algunas ocasiones es menoral nivel de producci·n que 

existir²a si hubiera un pleno empleo (Brue & Grant, 2009). Adem§s, Keynes considera que 

la econom²a es propensa a crisis y auges c²clicos debido a que el nivel de los gastos de 

inversi·n planeado es insuficiente. Las variaciones en los planes de inversi·n provocan que 

la producci·n y el ingreso nacionales var²en por montos superiores que las variaciones 

iniciales en la inversi·n. El gasto de inversi·n est§ determinado por la eficiencia marginal 

del capital (EMK) (Keynes, 1936). Por su parte, los niveles de la tasa de inter®s dependen de 

las preferencias de liquidez de las personas y de la cantidad de dinero que est® en circulaci·n. 

En lo que respecta a la eficiencia marginal del capital dependen de las expectativas hacia el 

futuro sobre las utilidades por obtener y del precio de oferta del capital (Keynes, 1936). 

Keynes propuso una serie de medidas para estimular la econom²a para solucionar los 

problemas econ·micos en etapas de recesi·n o depresi·n, las cuales se les llama pol²ticas 

fiscales y pol²ticas monetarias. A trav®s de estas pol²ticas el gobierno deber²a de intervenir 

en la econom²a con el prop·sito de procurar el crecimiento econ·mico, la estabilidad de 

precios y el pleno empleo. Para afrontar la depresi·n o la recesi·n el gobierno deber§ 

aumentar el gasto p¼blico y/o disminuir los impuestos, con el objetivo de estimular el 

consumo privado (pol²tica fiscal). Por otro lado, tambi®n deber²a de elevar la oferta de dinero 

para disminuir las tasas de inter®s, con la meta de incentivar la inversi·n, la cual a su vez 

incrementar§ la producci·n para la cual se demandar§ mano de obra, incrementando el nivel 

de empleo y en consecuencia el nivel de ingreso (Keynes, 1936). 

Si bien es cierto que la teor²a keynesiana no estudi· de manera espec²fica la econom²a del 

bienestar, sus postulados reforzaron la participaci·n del gobierno en la econom²a para 

intervenir cuando ®sta tenga desequilibrios y no logre los m§ximos beneficios sociales.  Hay 

que recordar que Pigou en su obra ñLa econom²a de bienestarò (1920), ya propon²a la 

participaci·n del gobierno en la econom²a. Sin embargo, ser§ con la teor²a keynesiana que la 

intervenci·n del gobierno de la econom²a tomar§ una mayor fuerza y de generalizar§ en las 

principales econom²as de la ®poca como la de Estado Unidos de Am®rica, con la finalidad de 

resolver la gran depresi·n de 1929. Las pol²ticas keynesianas fueron de gran importancia 

para la reconstrucci·n de Europa despu®s de la Segunda Guerra Mundial. 
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3.2.5.5. El bienestar económico y la imposibilidad de elección: Kenneth Arrow 

El problema fundamental de la econom²a del bienestar es la obtenci·n de un m§ximo social 

derivado de los deseos individuales (Arrow, 1974). Los estudios desarrollados por Arrow 

tomaron relevancia con la publicaci·n del art²culo “Social Choice and Individual Values”, 

en cual se evaluaban varias caracter²sticas del bienestar social y se expon²an inconsistencias 

de varias ideas que hasta ese momento eran aceptadas en la econom²a del bienestar (Brue & 

Grant, 2009). En dicho art²culo Arrow plante· el teorema de la imposibilidad, el cual postula 

que no hay regla alguna de decisi·n colectiva que permita transitar de las preferencias de los 

individuos a las preferencias de la totalidad de la sociedad con cierta solvencia.  

El teorema de la imposibilidad de Arrow se plantea como objetivo analizar la relaci·n entre 

las preferencias individuales y las elecciones sociales mediante una votaci·n democr§tica, 

para dichos fines Arrow estableci· cuatro condiciones que deben de cumplir las elecciones 

sociales (Arrow, 1974):  

 “1) las elecciones sociales deben ser transitivas, es decir, congruentes de 

manera que si A se prefiere a B y B se prefiere a C, entonces C no se puede preferir 

a A; 2) la decisión del grupo no debe de estar dictada por nadie dentro o fuera de 

la comunidad; 3) las elecciones sociales no deben cambiar en dirección opuesta 

a las elecciones individuales, y 4) una preferencia social manifestada entre dos 

alternativas sólo debe de depender de las preferencias hacia esas dos alternativas 

y no de las opiniones de las personas acerca de otras opciones”. 

Arrow revis· varios sistemas de votaci·n democr§tica para verificar si la toma de decisiones 

pod²a hacer elecciones entre todos los conjuntos de alternativas disponibles en el marco de 

las cuatro condiciones postuladas. Despu®s de varias investigaciones, concluy· que no exist²a 

programa de votaci·n en el cual la mayor²a respetase simult§neamente las preferencias de 

los votantes, asegurar el m§ximo bienestar ni depender del orden en que se votan las 

alternativas. 

Para ejemplificar lo anterior se plantea una situaci·n hipot®tica de tres individuos y tres 

alternativas de elecci·n, es decir, individuo 1,2 y3 con las alternativas A,B y C. Las cuales se 
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representan en la siguiente tabla con el orden de preferencias de cada individuo respecto a 

cada alternativa. 

 

Tabla 3. Paradoja de la votaci·n de Arrow 
Alternativas Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3 

A Primera elecci·n Tercera elecci·n Segunda elecci·n 
B Segunda elecci·n Primera elecci·n Tercera elecci·n 
C Tercera elecci·n Segunda elecci·n Primera elecci·n 

Fuente: Brue y Grant, 2009. 

 

La preferencia que le corresponden al individuo 1 son: prefiere A sobre B y prefiere a B sobre 

C. Para el caso del individuo 2: prefiere a B sobre C y a C sobre A. Para el caso del individuo 

3: prefiere a C sobre A y A sobre B. El siguiente paso que realiza Arrow es acotar las 

elecciones a pares de las alternativas, la cuales se muestran la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Votaci·n de pares de alternativas y resultados 
Alternativas Puntuaci·n 

alternativa A 
Puntuaci·n 
alternativa B 

Puntuaci·n 
alternativa C 

Alternativa 
ganadora 

A vs B Individuo 1 y 3 Individuo 2 -------- A 

B vs C ------------ Individuo 1 y 2 Individuo 3 B 

C vs A Individuo 1 ------- Individuo 2 y 3 C 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en Brue y Grant, 2009. 

Con los resultados de la tabla se identifica que se rompe con el requerimiento de congruencia 

o de transitividad: A se prefiere a B y B se prefiere a C, pero C se prefiere a A. Por lo tanto, 

este tipo de votaci·n no ordena en forma racional las preferencias de los votantes.  El teorema 

demuestra que no existe un m®todo de votaci·n que elimine la paradoja de votaci·n, ni la 

votaci·n mayoritaria ni cualquier otro plan de representaci·n proporcional, por m§s 

complicado que sea. De igual modo, el mecanismo de mercado no crea una elecci·n social 

racional (Arrow, 1974). 

El teorema de Arrow dio un relanzamiento a la teor²a del bienestar econ·mico, incorporando 

elementos como el ordenamiento de las preferencias, los valores de cada individuo para la 
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elecci·n entre alternativas. Son elementos que con anterioridad no se consideraban y s·lo se 

tomaba en cuenta los gustos y preferencias. Con las cuales se proyectaban curvas de utilidad 

o satisfacci·n de m§ximos para posteriormente trasladarlas a curvas de m§ximos de bienestar 

social, con el simple hecho de sumar las curvas individuales. 

 

3.2.5.6. El bienestar económico el enfoque de Amartya Sen 

Amrtya Sen (1933-), es uno de los economistas contempor§neos que ha realizado importantes 

contribuciones a la teor²a del bienestar, incluso traspasando sus fronteras y planteando teor²as 

nuevas como la del desarrollo humano. En este apartado abordaremos los elementos que 

incorpora Sen a la teor²a del bienestar, desde concepciones que cambiaron el enfoque de 

teor²a desarrollada por autores mencionados a lo largo del presente. 

Para Sen le es inaceptable usar el concepto de la utilidad para medir el bienestar individual o 

social. La utilidad como representaci·n de la elecci·n no refleja el valor de un nivel de vida; 

la elecci·n se origina de una valoraci·n respecto al deseo y, centrarnos en los deseos puede 

enga¶arnos sobre el verdadero valor de un modo de vida. Al suponer que la elecci·n es capaz 

de aportar el bienestar de una persona, se est§ simplificando de una manera incompatible los 

motivos por los que un individuo elige lo que elige (Sen, 1997). 

Para Sen el concepto de utilidad representa una limitante para abordar el bienestar. De manera 

tradicional al concepto de utilidad se considera al nivel de satisfacci·n que un bien o conjunto 

de bienes da a un individuo. Y para Sen no es suficiente el poseer bienes, sino que va m§s 

all§ y agrega que los bienes tienen valor simplemente como medios para otros prop·sitos y 

lo fundamental no es la cantidad de bienes que se disfrute, sino el tipo de oportunidades pueda 

elegir en su vida. Lo fundamental para valorar respecto al bienestar no es lo que cada 

individuo posee, sino lo que realiza con las posesiones de las que disfruta. Todos los 

momentos que cada individuo logra con las posesiones Amartya Sen las llama 

ñrealizacionesò y ese la suma de todos esos momentos que se alcanzan con los bienes que se 

poseen lo que Sen toma como referencia para identificar el modo en que cada individuo est§. 

(Sen, 1997).  Por lo tanto, la calidad y cantidad de un bien a las que los individuos tienen 

acceso est§n determinadas por las elecciones que realizan esas personas. Por lo tanto, cuando 
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las personas viven en una sociedad con acceso a derechos para el uso de recursos sociales 

provoca que los individuos tengan a su disposici·n un conjunto de bienes en comparaci·n 

con sociedades cuyas estructuras no est§n as² dispuestas: como leyes sobre el intercambio de 

bienes, el acceso a la propiedad, pol²ticas laborales, fiscales, etc. Tanto en el conjunto de los 

bienes como en el conjunto de sus modos de utilizaci·n, las personas realizan elecciones que 

determinan el conjunto de realizaciones que consiguen (Sen, 1997). Sen no considera como 

indicador del bienestar la simple posesi·n de bienes, porque los bienes son s·lo medios para 

el bienestar. 

La capacidad para elegir alg¼n tipo o modo de vida determina la calidad de vida que un 

individuo puede alcanzar. El valor que las personas otorgan a un conjunto de realizaciones 

que logran elegir es determinado por las capacidades; y a su vez las capacidades de un 

individuo dan cuenta de la libertad que ®ste tiene para elegir alg¼n modo de vida que le otorga 

alto valor, as² mismo, el valor que tiene cada modo de vida est§ en funci·n de la libertad que 

se ha tenido para poderlo elegir. En resumen, el valor que se otorga al bienestar incluye la 

propia valoraci·n que hace tal individuo del tipo de vida que ha logrado. Lo que plantea Sen 

es valorar las realizaciones logradas por una persona en funci·n del grupo de capacidades de 

realizaci·n, lo que Sen llamo libertad de bienestar (Sen, 1997). 

En ese sentido, la valoraci·n del bienestar que tiene alguien incluye la propia valoraci·n que 

hace esa persona del modo de vida que ha alcanzado. Lo que se planeta Sen es evaluar las 

realizaciones alcanzadas por un individuo en t®rminos de su conjunto de capacidades de 

realizaci·n, o lo que Sen denomina libertad de bienestar (Sen, 1997). 

Sen (1997) considera que la primicia del bienestar es concebirlo en relaci·n de lo que una 

persona puede realizar. Es decir, las actividades o estados de existencia o de ser, como estar 

bien nutrido, no tener carencias de salud, no avergonzarse por como viste y calza. Por tanto, 

el bienestar de un individuo es el vector de realizaciones que consigue. £stos pueden 

ordenarse parcialmente de acuerdo con valoraciones comunes o la ñurgenciaò. 

Para Sen (1997) la libertad de bienestar es un concepto importante al momento de analizar 

el bienestar de una persona, lo cual tiene como consecuencia tener en referencia las libertades 

positivas que un individuo posee en un sentido general, es decir, la libertad para hacer esto o 
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ser aquello. Lo que implica efectuar la comparaci·n de las oportunidades reales que las 

diferentes personas tienen. 

Sen retom· el modelo de la elecci·n colectiva de Arrow, al cual le incorpor· el concepto de 

la intensidad de las preferencias. Las medidas cardinales permitir²an que resultara posible 

medir la intensidad de la preferencia, por lo general se objeta sobre el argumento de que son 

complicadas de obtener y de interpretar (Sen, 1997). La intensidad de la preferencia ser²a una 

especie de asignar un puntaje a las alternativas al momento de elegir algunas, por lo que se 

estar²a incorporando la valoraci·n de cada una de ®stas y no s·lo la consideraci·n del 

beneficio que se recibir²a. 

La distribuci·n del ingreso es otro aspecto por los cuales se interes· Sen, considerando que 

la distribuci·n de ®stos deber²a ser justa. En el abordaje de este aspecto mostr· su inter®s por 

la equidad y la justica en la elecci·n social. Para el desarrollo de dichos trabajos tom· la 

filosof²a de Rawls con lo cual Sen plante· un enfoque para generar decisiones equitativas en 

lo que llam· la ñjusticia maximinò. Es decir, que Sen considera que, ante el peligro de ser el 

individuo en la situaci·n peor en la sociedad, el individuo preferir§ una sociedad en donde 

qui®n est§ en la situaci·n peor aun as² est§ mejor que en cualquier escenario diferente (Sen, 

1997). En lo que respecta la distribuci·n del ingreso Sen plantea que la sociedad debe de 

optar por el sistema que maximice la distribuci·n del beneficio para el individuo que est® 

peor situaci·n. Sen apunta que, con una distribuci·n igual, se maximiza el bienestar de la 

sociedad, bajo el supuesto de que se ignoren totalmente las necesidades de las personas (Brue 

& Grant, 2009). 

S² bien es cierto que para Sen el simple hecho de poseer bienes no debe de ser medida para 

el nivel de bienestar, sino que deben de ser consideras las realizaciones que las personas 

pueden alcanzar, as² como las capacidades para lograr una libertad de bienestar; si reconoce 

que el poseer un m²nimo de bienes fundamentales como vivienda, alimento, asistencia 

sanitaria, educaci·n, entre otros, puede ser un punto de partida para el bienestar de las 

personas (Sen, 1997). 



 
- 60 - 

 

 

3.3. Resumen cr²tico 

Los autores que se han revisado con el enfoque del bienestar representan cierta importancia 

para la presente investigaci·n. Cada uno en su momento desarroll· ideas, conceptos y 

trabajos con los cuales incorporaron elementos que hoy en d²a son fundamentales para 

abordar desde una perspectiva te·rica el bienestar. 

Desde el pensamiento antiguo se tuvieron algunas idas sobre la riqueza y justicia distributiva, 

conceptos que otros autores como Adam Smith estudiaron a profundidad, tratando de 

encontrar las causas de la riqueza de las naciones, el c·mo se distribuye esa riqueza entre las 

personas de una sociedad. De igual forma, David Hume sent· las bases para el an§lisis del 

comercio internacional, sin embargo, en su momento ®l buscaba indagar sobre el origen de 

la riqueza a trav®s del comercio entre los Estados naci·n. Por su parte, David Ricardo es otro 

de los te·ricos que estudia aspectos relacionados con la distribuci·n de la riqueza entre las 

clases que conforman la sociedad. 

En lo que respecta a Marx, es un ñparteaguasò en la teor²a de la econom²a pol²tica. La teor²a 

marxista va a develar lo que est§ detr§s del modo de producci·n capitalista, es decir, las 

relaciones sociales de producci·n. £stas son consideradas por Marx como la base de todo 

modo de producci·n, a su vez esa base va a determinar a la superestructura de la sociedad, la 

cual es representada por todas las instituciones jur²dicas, pol²ticas, sociales para asegurar la 

conservaci·n de la base. En ese sentido, Marx se¶ala que el sistema de producci·n capitalista 

tiene contradicciones intrincadas, las cuales se expresan en las relaciones sociales de 

producci·n, en las cuales se da la explotaci·n del hombre por el hombre.  Por otro lado, la 

teor²a marxista se¶ala que mientras los medios de producci·n sean de propiedad privada, la 

clase trabajadora percibir§ salarios de subsistencia, por lo que es dif²cil que incrementen sus 

niveles de vida y bajo el enfoque del bienestar, se torn· complicado que alcanzaran niveles 

m²nimos para el desarrollo de su vida. 

El enfoque marginalista incorpora la ley de la utilidad marginal decreciente. De tal manera 

que la utilizan para medir el nivel de satisfacci·n del consumo de las personas, dicha 

satisfacci·n va disminuyendo conforme se incrementa en una unidad el consumo de alg¼n 

bien. Aunque Jevons consider· que la satisfacci·n de cada individuo es complicada de medir 
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por depender de aspectos subjetivos, ®ste no pudo ser incorporado en el an§lisis y teor²a de 

la utilidad decreciente. Por su parte Manger consider· que las personas asignan valor al 

consumo de un bien en funci·n de las preferencias y su nivel de ingreso. Desde la perspectiva 

marginalista se considera importante el nivel de consumo que realizan las personas, en 

funci·n de ®ste est§ el nivel de satisfacci·n que en dado caso se podr²a considerar bienestar.  
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Figura 1. Diagrama sagital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en la bibliograf²a revisada y citada. 
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Los neocl§sicos retomaron algunos elementos de la escuela marginalista como la utilidad 

decreciente. Sin embargo, Marshall incorpor· el concepto del excedente del consumidor, el 

cual es el diferencial entre el precio que un individuo estar²a dispuesto a pagar antes de dejar 

de consumir un bien, y el que realmente paga por ®ste. Y en ese sentido es que Marshall 

plantea la intervenci·n del gobierno en la econom²a, cuando considera los efectos de los 

impuestos y subsidios en el excedente del consumidor. Adem§s, la escuela neocl§sica hizo 

aportaciones a la macroeconom²a desarrollando estudios sobre el nivel general de los precios, 

la estabilidad econ·mica, adem§s de indagando medidas econ·micas para hacer frente a las 

depresiones y el desempleo. Con los aportes que realizan los neocl§sicos a la econom²a se 

visualiza su consideraci·n de los elementos para procurar niveles de actividad econ·mica 

que generen niveles de ingreso mayores, de producci·n, sin embargo, quedaba el reto de la 

distribuci·n. 

Los autores que abordan la teor²a del bienestar partieron de ideas neocl§sicas, pero siempre 

en busca de maximizar el bienestar social. Estos te·ricos buscaron los mecanismos por los 

cuales se puede alcanzar el m§ximo bienestar, identificando los factores para alcanzarlo. El 

punto de partida del que se van a apoyar varios autores son los trabajos desarrollados por 

Pareto. El ·ptimo de Pareto es un concepto que nos indica cual es el m§ximo beneficio que 

ocurre cuando ya no hay cambios que pongan a un individuo en mejor posici·n y que a su 

vez otro individuo caiga en peor posici·n. 

Por su parte Pigou va a considerar el producto social y producto privado, dichos productos 

deber§n ser iguales para alcanzar el m§ximo beneficio de la sociedad. Es en ese sentido que 

Pigou considera la participaci·n del gobierno en la econom²a, es decir, para intervenir de 

distintas maneras e igualar el producto social con el privado cuando no se correspondan. Cabe 

se¶alar que, a excepci·n de Marx, que ya mencionaba que los medios de producci·n deb²an 

de ser de propiedad social en resguardo del Estado; Marshall y Pigou va a considerar la 

participaci·n del gobierno en la econom²a para incentivar que se maximice el bienestar 

social. 

A la par de Pigou se desarrollaron trabajos que analizaban el m§ximo bienestar social en un 

sistema socialista. Al respecto Mises plante· que en el sistema socialista ser²a de mayor 

facilidad la planificaci·n al enfocarla a maximizar el bienestar del consumidor. Sin embargo, 
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Mises recul· al no encontrar argumentos para sostener sus postulados, y reconoci· que el 

socialismo no cuenta con los incentivos como la competencia para que los factores de la 

producci·n sean trasladados de un sector a otro de acuerdo con la oferta y la demanda. Por 

otro lado, Lange plante· un socialismo de mercado en donde los precios deber²a de verse 

representados por precios sombra de los bienes de consumo, pero no as² de los bienes de 

capital, ®stos deber²an ser propiedad del Estado. Lange recomendaba a los planificadores 

centrales que la producci·n se efectuara hasta el punto en el que el costo marginal sea igual 

al precio del producto. Las ideas de Lange se tornaban dif²ciles de realizar por no contar con 

la cantidad de informaci·n para producir el volumen de bienes que los individuos prefieren. 

S² los marginalistas y neocl§sicos desarrollaron ideas sobre los niveles de satisfacci·n de 

consumo de los individuos, va a ser Keynes quien va a replantear los estudios de la econom²a, 

sobre todo para salir de las etapas de crisis y recesi·n. Keynes no desarrollo trabajos 

espec²ficos de la teor²a del bienestar, sin embargo, sus ideas reforzaron las consideraciones 

de la participaci·n del gobierno en la econom²a. Con la participaci·n del gobierno en la 

econom²a, se procura estimular la econom²a para solucionar los problemas de desequilibrios 

de la econom²a, como el consumo, la inversi·n, la producci·n y el desempleo. £ste ¼ltimo es 

importante en el sentido de incrementar el ingreso de los trabajadores y en consecuencia 

aumenten sus niveles de consumo. Adem§s, Keyes va a dotar de mecanismos t®cnicos de 

intervenci·n del gobierno en la econom²a: pol²tica fiscal y pol²tica monetaria. 

Con los trabajos desarrollados por Arrow, se relanza la econom²a del bienestar con lo que se 

hacen nuevas consideraciones para el an§lisis del bienestar. Una de las fundamentales es el 

ordenamiento de las preferencias de los individuos. Este ordenamiento de las preferencias 

ser§ un impedimento para Arrow para resolver su teorema de la votaci·n. Con el cual se 

concluye que el m§ximo bienestar social no se es la suma del bienestar individual. Que s² hay 

un m§ximo bienestar este ser§ impuesto o bajo una dictadura. Las preferencias, valores y 

gustos individuales ser§n una limitante para alcanzar el bienestar social m§ximo.    

Para Amartya Sen va a ser central el estudio del bienestar, para ®l el concepto de la utilidad 

como medida del bienestar individual o social es inaceptable; lo considera como una 

simplificaci·n del bienestar. Para Sen lo importante para analizar el bienestar es lo que se 

realiza con los bienes que se posee, no es el simple hecho de acumular bienes sino lo que las 
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personas hacen con ®stos. Las realizaciones es un concepto que Sen incorpora a la teor²a del 

bienestar y que es de suma importancia para la presente investigaci·n, ya que los individuos 

son los que deciden que elecci·n tomar respecto los bienes que desean consumir. Para Sen 

lo importante es valorar las realizaciones logradas por un individuo en referencia al conjunto 

de capacidades de realizaciones, a lo que Sen considera libertad de bienestar. Por lo tanto, 

una caracter²stica del bienestar es concebirla en relaci·n de lo que una persona puede realizar.  

Adem§s, Sen va a considerar importante la distribuci·n del ingreso. El cual deber²a de 

realizarse de manera justa. En ese sentido y apoyado en la filosof²a de Rawls, Sen us· un 

enfoque de justicia maximin, que lo define como la maximizaci·n del bienestar de la persona 

que menos bienestar tenga. 

Para la presente investigaci·n se retoman los elementos del bienestar que reconocen que el 

poseer un m²nimo de cosas vitales como vivienda, alimento, asistencia social, ingreso, entre 

otros; puede ser un punto de partida para el bienestar de las personas. 
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CAPĉTULO 4 
EL ESTADO DE BIENESTAR.  
UN MARCO REFERENCIAL 

 
 

El estado de bienestar surge como respuesta a las desigualdades inherentes al modelo 

capitalista. En este cap²tulo se aborda cu§les fueron los primeros pa²ses que aplicaron 

pol²ticas que fueron dando pauta para que otros pa²ses replicaran y mejoraran dichas pol²ticas 

para procurar el bienestar de la poblaci·n.  

 

4.1. Modelos cl§sicos 

A partir de que se instaura el estado de bienestar en la Europa del siglo XIX, la propagaci·n 

y evoluci·n se ha dado de diversas maneras y ciertas particularidades en funci·n de las 

circunstancias que cada pa²s, gobierno, sociedad y momento hist·rico lo ha ameritado. En 

este apartado se aborda de manera general, los principales modelos de estado de bienestar 

que han sido emulados y adaptados en distintos pa²ses, con caracter²sticas muy espec²ficas y 

con otras en com¼n con los primeros modelos que se implementaron. 

 

4.1.2. Modelo alemán 

El estado de bienestar tiene su antecedente hist·rico en el siglo XIX, propiamente en la 

Alemania gobernada por Otto von Bismarck. Durante su r®gimen se implement· el primer 

sistema institucional que otorgaba protecci·n a los trabajadores, este sistema proteg²a en caso 

de accidentes, enfermedades, ancianidad y/o invalidez (Galbraith, 1998). Una de las 

principales trascendencias que tuvieron estas medidas, fue su legislaci·n e instauraci·n en 

leyes; adem§s que ®stas fueron seguidas a la postre por otros pa²ses de la ®poca (Austria y 

Hungr²a). La Alemania bajo el mando de Bismarck se ampliaron las pol²ticas de seguridad 

social, la cuales contemplaron regulaciones de seguridad adicional para los trabajadores en 
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materia laboral (salarios, consejos de empleo, etc.), acceso a bienes p¼blicos y la pol²tica de 

vivienda. Una vez concluida la segunda guerra mundial, las pol²ticas de seguridad social que 

ya se hab²a implementado, se reforzaron y se incorporaron las pol²ticas de familia, educaci·n 

y redistribuci·n. Una de las caracter²sticas del modelo alem§n es que la asistencia social se 

inici· con beneficios para la clase trabajadora, la cual deb²a contribuir para el goce de dichos 

beneficios. Es decir, que las pol²ticas de bienestar implementadas son de car§cter 

contributivo. 

 

4.1.3. Modelo británico 

En la Gran Breta¶a de 1911, se establecieron leyes mediante se implementaron seguros de 

enfermedad, invalidez y a la postre de desempleo; mientras Lloyd George fungi· como 

ministro de hacienda. Adem§s, previamente ya se hab²a establecido una ley para la pensi·n 

de ancianidad sin aportaciones por parte de los beneficiarios. Este tipo de pol²ticas adoptadas 

en la Gran Breta¶a, superaban a las que se implementaron en la ®poca ñbismarianaò. 

Sin embargo, fue hasta la posguerra cuando se implement· una pol²tica de asistencia social 

m§s amplia y robusta basada en el Informe Beveridge. En dicho informe se consideraba el 

concepto de estado de bienestar en relaci·n de proveer bienes p¼blicos con la finalidad de 

acceder a un nivel de vida est§ndar. Con lo cual se pretend²a disminuir la pobreza, reducir la 

desigualdad, alcanzar una solidaridad y coheci·n social. El informe Beveridge se public· en 

1942, el cual sirvi· de base para la construcci·n de un moderno estado de bienestar. £ste 

argumentaba que las instituciones del bienestar propuestas fomentar²an la competitividad de 

la industria brit§nica de posguerra, ya que, contribuida a un mejor cuidado de los trabajadores 

en aspectos de salud e ingreso, incrementando la productividad y generando los incentivos 

para generar niveles de demanda de bienes brit§nicos. Beveridge recomend· que la seguridad 

social fuera financiada por aportaciones del individuo y el Estado. Por lo cual, el Estado ten²a 

que ocuparse de acciones para garantizar un m²nimo nacional para la sobrevivencia.  

Beveridge sugiri· implementar  diversos servicios de alcance nacional, tales servicios como: 

de salud, seguridad y asistencia nacional, beneficios a las familias y fortalecer la importancia 

del pleno empleo. Lo cual era reforzado por la teor²a de John Maynard Keyes, cual pone 
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®nfasis en el nivel de empleo y la demanda agregada, los cuales deben de incrementarse por 

intervenciones del Estado en la actividad econ·mica (Uribe, 2004).  

Este modelo permiti· que las personas con niveles de ingreso muy bajos se vieran 

beneficiados a pesar no haber realizado contribuciones, se les otorgaba un subsidio m²nimo. 

En este sentido, se intentaba evitar situaciones de pobreza extrema, ya que se inclu²a a 

personas sin haber realizado ning¼n aporte econ·mico para hacerse acreedor a dichos 

beneficios. Por lo tanto, el modelo brit§nico consideraba dos modalidades de beneficios para 

la poblaci·n, por un lado, los beneficios contributivos, es decir, aquellos para los cuales las 

personas hac²an aportaciones financieras para la asistencia social. Por otro lado, los 

beneficios no contributivos, los cuales se otorgaban a personas, aunque no hubiesen realizado 

aportaciones financieras para la asistencia social. Cabe se¶alar esta diferencia entre el modelo 

alem§n y el brit§nico, donde en ®ste se incorpora la solidaridad entre los ciudadanos a trav®s 

de la seguridad social. 

 

4.1.4. Modelo sueco 

De acuerdo con Forslund (1997), se enumeran varios elementos que distinguen este modelo, 

por ejemplo, que es un amplio estado de bienestar, cuenta con sindicatos amplios y salarios 

establecidos centralmente, corporativismo y pacificas relaciones laborales; pol²ticas activas 

del mercado laboral y compromisos pol²ticos de pleno empleo y de ingreso igual. Adem§s de 

ser un estado de bienestar universalista de seguridad social, siendo que los en primera 

instancia los beneficiarios es la clase trabajadora. Adicional, se incorporaron diversas 

regulaciones en la agricultura, consumo b§sico, ampliaci·n del sector p¼blico en la 

producci·n de servicios de salud, educaci·n, atenci·n infantil y a personas de la tercera edad, 

los cuales se proporcionan de manera subsidiada. Se considera que el sistema de seguridad 

social sueco cuida a sus ciudadanos desde la cuna hasta la tumba, es decir, que implemneta 

una diversidad de mecanismos de transferencias para distintos sectores de la poblaci·n como 

para la infantil, para asistencia m®dica, transferencias en efectivo por causas de enfermedad, 

seguro para accidentes laborales, seguro de desempleo, pensiones de vejes y por enfermedad. 

(Ju§rez & S§nchez Daza). Cabe mencionar que este sistema de asistencia social al ser tan 

robusto contempla una recaudaci·n fiscal elevada. Por lo que para este estado de bienestar 
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implementa mecanismos para el mantenimiento de la renta, adem§s de que a trav®s de los 

fondos de pensiones se financiaron varias pol²ticas p¼blicas tales como las de vivienda 

(Lessa, 2017). 

Dichas pol²ticas se instituyeron en la d®cada de 1930 y se intensificaron en la postguerra. A 

trav®s de este tipo de programas de socializan los costos de constituci·n de una familia, se 

garantiza la seguridad econ·mica de las familias, se mejoran y estabilizan las condiciones de 

vida de las personas en general, adem§s de hacer m§s viable la participaci·n econ·mica de 

las mujeres (Lessa, 2017). 

 

4.2. Caracter²sticas del Estado de bienestar en Am®rica Latina 

En los pa²ses latinoamericanos se establecieron distintas pol²ticas con la finalidad de mejorar 

el bienestar de la poblaci·n, dichas pol²ticas fueron adaptadas al contexto latinoamericano de 

un contexto europeo de los tres principales pa²ses en los que por primera vez se estableci· 

un estado de bienestar. 

As² como los pa²ses referidos con anterioridad que fueron los primeros en establecer pol²ticas 

para el bienestar, cada uno de los pa²ses latinoamericanos fueron estableciendo pol²ticas con 

caracter²sticas particulares, pero siempre teniendo como referencia a los primeros reg²menes 

de bienestar. En ese sentido, en Am®rica Latina se identifica el establecimiento de tres tipos 

de reg²menes de bienestar: liberal o residual; conservador o corporativo; e institucional o 

socialdem·crata (Esping-Andersen, 1990). 

 De acuerdo con Esping-Andersen, los reg²menes de bienestar liberal o residual, se apoyan 

en referencias como los siguientes pa²ses Estados Unidos, Australia, Nueza Zelanda o 

Canad§. En estos pa²ses, se considera que gran parte su poblaci·n puede acceder a su propia 

previsi·n social, por lo tanto, el Estado s·lo se ve obligado a ayudar a aquel maginado de la 

sociedad que es incapaz de lograr por su propio bienestar, es decir, los m§s pobres. 

Por otro lado, el r®gimen conservador o corporativo, se refiere a aquellos pa²ses que con base 

a la experiencia de los pa²ses de Europa occidental, pone al Estado y a las instituciones 

p¼blicas en el epicentro de los asuntos socioecon·micos, los cuales distribuyen beneficios 

que no constituyen derechos universales, sino corporativos que tienden a fortalecer los 
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estratos sociales que se deriva de las capacidades pol²ticas de los actores y s·lo se ofrecen 

cuando las capacidades de las familia para servir a sus miembros se han limitado, destaca 

Esping-Andersen. 

Por ¼ltimo, el mismo autor refiere que el r®gimen de bienestar institucional o socialdem·crata 

se asemeja por un lado al modelo ingl®s y al modelo sueco. Ambos reg²menes apuntan 

peligros como resultados sistem§ticos del funcionamiento del mercado y, por ello, asumen el 

bienestar individual como una responsiva colectiva-solidaria. Lo cual implica que lo social 

integre, en estos reg²menes, al conjunto de los ciudadanos. Este enfoque implica el 

establecimiento del principio universal de las pol²ticas con enfoque social, en el caso ingl®s, 

para establecer el derecho a m²nimo nivel de bienestar para todas las clases sociales, con 

miras de establecer la ciudadan²a universal sin importar las diferencias sociales provocadas 

por el funcionamiento del mercado. En el caso socialdem·crata, mediante un proceso de 

desmercantilizaci·n es precedente en el marco de sociedades capitalistas, dirigido a 

estructurar un derecho democr§tico y cierto nivel de vida adecuado para construir una 

comunidad equitativa, al margen de la operaci·n del mercado. 

Partiendo de la funcionalidad de la seguridad social en los reg²menes de bienestar 

latinoamericanos, se considera que pa²ses como Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica se 

acercaban a los reg²menes institucionales o socialdem·cratas descritos con anterioridad. 

Dichos pa²ses se caracterizan por una expansi·n gradual y universal de los derechos de 

seguridad social, as² como, por vincular la protecci·n social al mercado laboral formal y a la 

clase obrera organizada; sin importar los reg²menes pol²ticos que gobiernen a los pa²ses 

mencionados.  

En este grupo de pa²ses se identifica que, durante la aplicaci·n del Modelo de 

Industrializaci·n por Sustituci·n de Importaciones (ISI) se expandi· el gasto social, se 

increment· el beneficio del seguro social y de los sistemas de educaci·n y de salubridad; 

adem§s de tener los niveles de pobreza rural, urbana y total menores; adem§s de ²ndices de 

concentraci·n del ingreso en niveles bajos, los indicadores en materia de precariedad laboral 

y subempleo bajos. Por otro lado, contaban con indicadores en materia de esperanza de vida 

al nacer, mortalidad infantil y analfabetismo altos (Barba, 2003). 
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Por otro lado, se identifica a pa²ses como Brasil, M®xico, Colombia y Venezuela como 

reg²menes de bienestar conservadores o corporativistas; y como reg²menes de bienestar 

liberal o residual a pa²ses como Ecuador, Bolivia, Paraguay y los pa²ses de Centroam®rica 

(excepto Costa Rica y Panam§). En estos dos tipos de reg²menes se distingu²an por menores 

niveles de gasto social, de seguridad social, adem§s de los servicios educativos y de salud. 

En este conjunto de reg²menes de bienestar se destaca una caracter²stica de los sistemas de 

protecci·n social, que son sistemas regresivos. As² mismo, reforzar los estratos sociales, 

siendo que en dichos reg²menes la poblaci·n urbana, organizada e indispensable para el 

modelo ISI es la m§s privilegiada, dejando a un lado al resto de la poblaci·n, mientras se 

robustece en el caso de reg²menes liberales o residuales, excluyendo de su cobertura a la 

mayor²a de la poblaci·n (Barba, 2003). 

En el siguiente cuadro se destacan las principales caracter²sticas de los reg²menes de bienestar 

que adoptaron distintos pa²ses en Am®rica Latina. 

 

Tabla 5. Tipos de reg²menes de bienestar en Am®rica Latina. 

Tipo de r®gimen de 
bienestar 

Caracter²stica 
principal 

Antecedente 
hist·rico (pa²ses) 

Principales pa²ses 
latinoamericanos 

Liberal o residual S·lo apoya a aquella 
parte de la poblaci·n 
que no puede 
procurar su propio 
bienestar 

Estados Unidos, 
Canad§, Australia, 
Nueva Zelanda. 

Ecuador, Bolivia, 
Paraguay, 

Centroam®rica 
(excepto Costa Rica 

y Panam§) 
Conservador o 
corporativista 

Los beneficios se 
otorgan siguiendo 
criterios de clase o 
estatus pol²tico; los 
beneficios son m§s 
de car§cter 
corporativo que 
universal. 

Pa²ses de Europa 
occidental 

Brasil, M®xico, 
Colombia y 
Venezuela. 

Institucional o 
socialdem·crata 

Asume el bienestar 
individual como Inglaterra y Suecia 

Chile, Uruguay, 
Argentina y Costa 

Rica. 
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Tipo de r®gimen de 
bienestar 

Caracter²stica 
principal 

Antecedente 
hist·rico (pa²ses) 

Principales pa²ses 
latinoamericanos 

responsabilidad 
colectiva. 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en Esping-Andersen,1990. 

En el siguiente apartado se describe el caso mexicano como r®gimen de bienestar, se destacan 

las pol²ticas de corte social que desde la constituci·n de 1917 se incluyeron; sin embargo, 

pasaron varios a¶os para que dichas pol²ticas se aplicaran en la pr§ctica, principalmente a las 

clases trabajadoras insertadas en el mercado laboral de manera formal. 

 

4.3. El Estado de bienestar mexicano 

Para el caso mexicano, se debe se¶alar que por primera vez se incorporaron beneficios 

sociales a rango constitucional en 1917; como el derecho a la educaci·n p¼blica a nivel 

primaria (art.3Ü), se planteaban acciones de salud preventiva (art.73Ü), se incentivaba la 

implementaci·n de cajas de seguros populares (de invalidez, de vida, de cesaci·n 

involuntaria de trabajo y de accidentes) y de sociedades cooperativas para la construcci·n 

de casas baratas e higi®nicas (art.123Ü) (Ord·¶ez, 2002). Es decir, las demandas sociales 

tienen el estatus de ñinter®s p¼blicoò al ser reconocidas en ley por el Estado (Cadena, 2005). 

De acuerdo con (Ord·¶ez, 2002), los gobiernos posrevolucionarios no dieron importancia a 

la pol²tica social, siendo que esos tiempos los problemas y demandas fundamentales eran los 

derechos de los trabajadores (salarios, prestaciones y condiciones m²nimas de trabajo). A 

pesar de que los derechos laborales fueron reconocidos en la constituci·n de 1917, los 

beneficios de estas leyes no se plasmaron en el corto plazo. 

En 1929 se hicieron modificaciones al art²culo 123 respecto a la seguridad social, lo cual 

derivo en el antecedente de Ley del Seguro Social, que se promulg· hasta 1943 y fue la base 

para la creaci·n del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En esta se reconoce el 

seguro por enfermedad, adem§s de los ya contemplados como el de invalidez, vida, cesaci·n 

voluntaria del trabajo y accidentes (Ord·¶ez, 2002). 

Los beneficios que fueron adquiriendo mayor atenci·n por parte de los gobiernos fueron los 

relacionados con la educaci·n, salud y trabajo. En el primero, se realizaron modificaciones 
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a las leyes para adicionarle la obligatoriedad al nivel de primaria. Para 1959 se implementa 

el Plan para la Expansi·n y el Mejoramiento de la Ense¶anza Primaria, con objetivo de 

establecer la educaci·n primaria gratuita y obligatoria para todos los ni¶os de M®xico 

(Latap², 1975). Sin mayores modificaciones al derecho a la educaci·n, fue hasta 1993 que 

se modifica el art²culo 3Ü de la constituci·n y establece que el derecho social a la educaci·n 

al nivel de secundaria gratuito y obligatorio (Ord·¶ez, 2002). 

En lo que respecta al derecho de salud, en 1937 se funda la Secretar²a de Asistencia P¼blica, 

cuyo objetivo fue garantizar atenci·n m®dica, alimentos a ni¶os y a sectores marginados de 

la sociedad. Sin embargo, el segmento de la poblaci·n que pudo beneficiarse a dicha 

protecci·n de la seguridad social fueron los que laboraban en el sector formal, 

principalmente los ferrocarrileros, petroleros y electricistas (Ord·¶ez, 2002). 

Cabe se¶alar que la seguridad social en M®xico adopt· ciertos rasgos del sistema ingl®s, en 

el sentido que el acceso al servicio de salud era contributivo, es decir, para aquellas personas 

que aportaban cuotas para tener el derecho de hacer uso del servicio, as² como los seguros 

de invalidez, cesaci·n voluntaria, accidentes, enfermedades. Posteriormente, se cre· el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado 

(ISSSTE); en este se incorporan a los empleados gubernamentales. Los seguros del ISSSTE 

cubr²an accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad, jubilaci·n, 

invalidez, vejez y muerte. Adem§s, se ampli· el derecho de los familiares a tener acceso a la 

asistencia m®dica y medicinas, la apertura de centros recreativos y vacacionales, y tiendas 

econ·micas y el acceso a viviendas en renta o venta (Brachet, 1996). Con la implementaci·n 

de esta medida, se ampliaba la cobertura de la asistencia social a las familias de los 

empleados, por lo que se procuraba el bienestar no solo del empleado, si no de la familia en 

su conjunto.  

Respecto a los beneficios de acceso al trabajo, estos est§n estrechamente relacionados con 

los de salud. Las mayores demandas de la clase trabajadora eran entorno a aumentos 

salariales y prestaciones sociales (acceso a la salud, seguro de invalidez, seguro de 

accidentes, jubilaci·n, entre otros). En se mismo sentido, los trabajadores fueron 

consiguiendo que se incorporaran a sus familiares al acceso de la seguridad social, 

principalmente a la atenci·n m®dica. Con la creaci·n del IMSS en 1944, el servicio de salud 
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se fue dando de manera palpable, ya los derechos se concretaban y beneficiaban a la 

poblaci·n. Tambi®n se promovi· un programa para la construcci·n de viviendas, el cual fue 

implementado por la Direcci·n de Pensiones, en donde tambi®n se benefici· a empleados 

p¼blicos (Pardo, 1992). 

El programa de vivienda mencionado con anterioridad, es antecedente de programas como 

el Fondo de Habitaciones Populares (FONAHPO) creado en 1954 con el prop·sito de ofrecer 

viviendas de bajo costo en las principales ciudades del pa²s; as² mismo, se crea el Instituto 

Nacional de Vivienda (INV) para atender la demanda habitacional en las §reas rurales y 

urbanas de grupos vulnerables, y en 1963 se implementa el Programa Financiero de Vivienda 

(PFV) con el objetivo de otorgar cr®ditos hipotecarios a los sectores sociales de mediano 

ingreso. Esos fueron avances que trajeron beneficios a varios sectores de la poblaci·n tanto 

en el medio rural como urbano (Ord·¶ez, 2002). Sin embargo, con la instauraci·n del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT perteneciente al IMSS) y el 

Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), se 

formalizaron los sistemas de adquisici·n de vivienda para los trabajadores tanto del sector 

p¼blico como para el sector privado.  

Durante la d®cada de 1970, en M®xico se realizaron diversas modificaciones a las leyes en 

materia de seguridad social, procurando su ampliaci·n. Por ejemplo, se realiz· la ampliaci·n 

de los servicios de salud a trav®s del programa de ñsolidaridad socialò, el cual, pretend²a 

atender a la poblaci·n no incluida en los sistemas del IMSS o ISSSTE (Brachet, 1994). En 

lo que respecta al art²culo 123, se reconoci· la utilidad p¼blica de la Ley de Seguridad Social 

en la cual se adicionaron beneficios para los trabajadores, tales como seguros de invalidez, 

de vida, de cesaci·n involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 

guarder²a, entre otros de protecci·n y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Es decir, que los beneficios de la 

previsi·n social ser²an para el conjunto de la familia, sin importar la posici·n econ·mica o 

situaci·n laboral. M§s tarde en el mismo art²culo, se adicion· el derecho al trabajo digno y 

socialmente ¼til (Ord·¶ez, 2020). 

Para principios de la d®cada de 1980, se realizan dos reformas al art²culo 4Ü constitucional, 

en el que se estableci· el derecho a la protecci·n de la salud y el derecho al disfrute de una 
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vivienda digna y decorosa por parte de toda familia. Con lo cual se procura el bienestar de 

la poblaci·n en aspectos fundamentales para el desarrollo. Sin embargo, a pesar de todas las 

reformas referidas y que el Estado mexicano implementaba formalmente el conjunto de 

derechos sociales que la mayor²a de los pa²ses desarrollados con sistemas de bienestar, los 

beneficios no son del alcance que se pretend²an. Entre las razones que destacan es que, el 

sistema de seguridad social mexicano es contributivo, lo cual se hace a partir de las 

relaciones laborales formales, por lo tanto, el pretender sostener un sistema donde un 

segmento amplio de la poblaci·n no realiza aportaciones, resulta costoso para las finanzas 

p¼blicas (Cadena, 2005).  

Adem§s, cabe se¶alar que los sectores de la poblaci·n que son marginados para el acceso a 

los servicios de seguridad social se debe a la formalidad que exige el propio sistema del 

Estado mexicano, es decir, se requiere de un sector formal brinde empleo para acceder a 

servicios de salud, seguros, vivienda (como el IMSS o ISSSTE); sin embargo, todas aquellas 

personas que se desempe¶an en el sector informal quedan excluidas de estos servicios 

formales y s·lo tienen la posibilidad de obtener asistencia social limitada, sin hacer 

aportaciones para el disfrute de la seguridad social. 

Es cierto que M®xico en cuanto a leyes ha incorporado y reconocido diversos derechos 

sociales, tales como en los sistemas de bienestar avanzados. Por otra parte, no ha procurado 

los mecanismos que permitan el pleno goce y acceso a los derechos que se plasman en las 

leyes, dejando a segmentos de la poblaci·n desprotegida y sin beneficios de los derechos 

establecidos. 
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CAPĉTULO 5 
LAS POLĉTICAS PĐBLICAS. UN ANĆLISIS  

TEčRICO Y CONCEPTUAL 
 
 

En el presente cap²tulo se analizan los distintos enfoques te·ricos para el estudio de las 

pol²ticas p¼blicas; adem§s, se revisan algunas definiciones desde el surgimiento de esta 

disciplina, destacando las diferencias y aportaciones que se han realizado desde una 

perspectiva te·rica y pr§ctica. 

As² mismo, se aborda la hechura de las pol²ticas p¼blicas describiendo el ciclo de las pol²ticas 

p¼blicas. Cada etapa del ciclo es importante para entender que las pol²ticas p¼blicas son 

acciones de actores p¼blicos ñinacabasò.  

 

5.1.- àQu® son las pol²ticas p¼blicas? 

Existe una variedad de definiciones del concepto de pol²ticas p¼blicas, las cuales consideran 

diversos elementos, lo cual a algunas definiciones las hace robustas y otras sucintas. Sin 

embargo, frecuentemente est§n integradas por elementos similares, sobre todo con la misma 

idea de manera general. En su mayor²a integran conceptos como decisiones, gobierno, actores 

sociales, problemas sociales, soluciones, intervenci·n del gobierno, causalidad, acciones 

intencionadas y con objetivos, implementaci·n, entre otros. 

Sin embargo, es imperante que se haga una distinci·n entre tres conceptos que ayudar§n a 

comprender de manera clara cuando se hable de polity, politics y policy. Por polity se hace 

referencia a las instituciones por las cuales los agentes sociales transitan en sus actuaciones; 

por politics se entiende como el proceso que se encarga de atender las secuencias de actos o 
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conductas de los agentes y del mismo gobierno; y por policy al resultado que se refiere  a la 

manera en la que el estado interviene a fin de dar respuestas a los problemas sociales, los 

cuales surgen de la combinaci·n de la estructura (polity) y de los procesos pol²ticos (politics) 

(Vall¯s, 2002: 45-46)  

La pol²tica p¼blica se debe de entender como el proceso por el cual, el gobierno interviene 

para la soluci·n de problemas p¼blicos. A continuaci·n, se abordan los principales te·ricos 

que sentaron las bases conceptuales e intelectuales para la conformaci·n de la disciplina de 

las pol²ticas p¼blicas, en seguida se hace referencias a algunas definiciones y por ¼ltimo se 

aborda y describe cada una de las etapas del ciclo de las pol²ticas p¼blicas. 

 

5.1.1.-Principales teóricos de las políticas públicas 

La disciplina de las pol²ticas p¼blicas surge formalmente en 1951 con la publicaci·n de The 

Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, en donde D. Lasswell y Daniel 

Lerner se¶alan que las ciencias sociales muestran inter®s de investigaci·n  por el proceso de 

las decisiones de la pol²tica; por lo que plantean que sus primeros estudios y resultados sean 

la base racional para el proceso de las decisiones de las pol²ticas p¼blicas, con el objetivo de 

que ®stas sean pertinentes y eficaces (Aguilar, 2012). 

Lasswell (1936) en Politics, Who Gets What, When, How, plantea que el entendimiento de la 

pol²tica se apoya en la idea del cambio, es decir, que en el estudio de la pol²tica se analiza ñla 

influencia y los influyentesò; entendi®ndose que los influyentes son quienes promueven un 

cambio y que adem§s obtienen la mayor parte de lo que se puede obtener. En ese sentido, la 

identificaci·n de qui®nes son los influyentes y sobre qu® influyen son los primeros elementos 

que se plante· Lasswell. 

El cambio entendido de los valores, las acciones y resultados de las pol²ticas, son 

instrumentos para realizar an§lisis sobre los influyentes y sobre qu® es lo que influyen. Por 

lo tanto, las pol²ticas p¼blicas es un accionar del an§lisis sobre: àqui®n obtiene qu®? àcu§ndo? 

ày c·mo lo obtiene? (Lasswell,1951). 

Por lo otro lado Theodore Lowi (1964) plantea que las pol²ticas p¼blicas son consecuencia 

de las acciones de las ®lites y de como est§ estructurado del sistema pol²tico. Lo anterior a 
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partir de la proposici·n de la sociedad americana en las que las relaciones sociales se dan por 

expectativas rec²procas. La pol²tica y la competencia por ganar el gobierno hostigan de 

manera intencionada el fin de incrementar la capacidad de lograr beneficios mayores. 

Adem§s, Lowi (1972) considera que las pol²ticas p¼blicas forman parte de la Ciencia Pol²tica 

al estudiar las relaciones de poder, ya que es en la arena pol²tica donde se toman decisiones 

en las que confluyen distintos agentes con distintos objetivos para privilegiar intereses 

mediante la negociaci·n institucionalizada.  

Charles E. Lindblom (1959) afirmaba que los gobiernos pueden decidir racionalmente sin 

que sea un razonamiento omnicomprensivo. Consideraba que los problemas complejos como 

el de las pol²ticas p¼blicas, tienen carencias en la informaci·n, conocimiento, y recursos que 

perjudican el proceso de su elaboraci·n. Adem§s, menciona que cualquier pol²tica cuenta 

con antecedentes y memorias. Se debe proceder mediante las comparaciones limitadas lo que 

busca simplificar el an§lisis y Lindblom agrega que, este m®todo reduce y hasta podr²a 

eliminar la necesidad de teor²as previas. 

Lindblom (1959, citado por Aguilar, 2006:49) consideraba que ñuna pol²tica no es algo que 

acontece de una vez por todas. Es algo que se rehace sin cesar. Elaborar una pol²tica es un 

proceso de aproximaciones sucesivasò. Este an§lisis es considerado como incremental y se 

utiliza para gobernar, de tal manera que aumenta correctivamente, de poco a poco, el margen 

en el que puede maniobrar un gobierno. Es as² como, para este autor, el incrementalismo es 

una t§ctica de aprendizaje colectivo para logar resolver problemas p¼blicos. 

Este enfoque permite considerar un sinf²n de ajustes entre los fines y los medios, lo que hace 

que el problema sea m§s manejable, por lo tanto, no hay una soluci·n correcta, sino intentos; 

es por ello, que se debe de hacer pol²tica de manera constante. Es decir, este enfoque se 

orienta a mejorar el presente m§s que las metas futuras, es decir, a ñsalir al pasoò. 

A partir de las ideas planteadas por Lindblom (1959) surgieron dos corrientes, la primera 

lidereada por Giandomenico Majone (1978) que considera el an§lisis como trabajo de 

artesan²a; la segunda lidereada por Aaron Wildavsky (1979) quien piensa que el an§lisis es 

un proceso social. 
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Majone (1978) apoya su argumento en que hay una semejanza incuestionable entre el trabajo 

de los analistas y el artesano, debido a que ambos casos el ®xito depende de que entiendan 

perfectamente las posibilidades y las limitaciones a las que se pueden enfrentar con los 

materiales y herramientas que pueden utilizar. ñUn buen trabajo pol²tico no puede ser 

producido mec§nicamente, como tampoco puede ser la artesan²a fina un producto en serieò 

(Majone, 1978: 170 citado por Aguilar, 2007). Es decir, Majone se¶ala que deben de 

visualizar todas las posibilidades y realizar el an§lisis de pol²ticas p¼blicas de tal manera que 

se puedan aprovechar todos los elementos que se tienen cerca con el fin de hacerlo de la 

mejor manera.  

Por otro lado, Wildavsky (1979) plantea que crear soluciones que favorezcan a los 

ciudadanos para aprender lo que deber²an querer de conformidad con lo que se tiene para 

poder realizarlo (Wildavsky, 1979 citado por Aguilar, 2007). El an§lisis deja de ser s·lo de 

intelectuales y pasa a ser parte de la vida p¼blica como uno de los procesos para el aprendizaje 

colectivo. Esta corriente tiene una visi·n del an§lisis de pol²ticas p¼blicas que valora lo 

t®cnico, sin embargo, lo observa como un proceso social en que cada sociedad se hace cargo 

de sus problemas y por ello puede colaborar en las soluciones.  

 

5.1.2.-Definiciones de políticas públicas 

Cabe mencionar que en la literatura existe una variedad de definiciones de las pol²ticas 

p¼blicas, desde las m§s complejas, completas y simples. Sin embargo, la idea principal de 

las definiciones revisadas gira entorno al qu® hacer del gobierno, al c·mo planea soluciones 

a los problemas y demandas de la sociedad; adem§s de verificar s² las soluciones 

implementadas resuelven las problem§ticas de la sociedad. 

Para Aguilar (2012:17)  

“el gobierno dirige a su sociedad mediante varios actos de autoridad, que toman la 

forma de acciones coactivas, legales, políticas, financieras y administrativas, las 

cuales son diferentes en asuntos, fines, instrumentos, destinatarios, duración y 

alcances”.  
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En ese sentido, Aguilar et al., en una disertaci·n de definiciones menciona que por pol²ticas 

p¼blicas se entiende:  

“a) una serie (secuencia, sistemático, ciclo, espiral) de acciones intencionales y 

causales. Son acciones intencionales, en el sentido de enfocarse a objetivos 

considerados de valor para toda la sociedad o a solucionar problemas cuya 

resolución es considerada de interés o beneficio público, y son acciones causales, 

por cuanto son consideradas idóneas y eficaces para realizar el objetivo o resolver 

el problema; b) una serie de  acciones cuya intencionalidad y causalidad son 

definidas por gobierno y sociedad según el tipo de interlocución establecido que tiene 

lugar ente el gobierno y los sectores de la ciudadanía; c) una serie  de acciones a 

emprender que ha sido decididas por las autoridades públicas legítimas y cuya 

decisión las convierte formalmente en públicas y legítimas; d) una serie de acciones 

que son llevadas a cabo o implementadas por actores gubernamentales o por éstos 

en asociación con actores sociales o por actores privados y sociales que ha sido 

empoderados o autorizados por el gobierno para hacerlo; e) un conjunto de acciones 

de comportamiento del gobierno y de la sociedad”. 

En la anterior disertaci·n de Aguilar, se parte desde una perspectiva te·rica y estricta respecto 

al concepto de pol²ticas p¼blicas, es decir, de manera general se planea la idea de que una 

pol²tica p¼blica es el mejor plan que se haya decidido para la soluci·n de un problema y que 

se tiene un objetivo en particular. Conforme avanza la disertaci·n se incorporan elementos 

que identifican quienes participan y quienes implementan dicho plan, es decir, los actores de 

las pol²ticas p¼blicas, los cuales son el gobierno y la sociedad. As² mismo, se reconoce que 

las acciones que han sido decididas por el gobierno cuentan con la legitimidad para ser 

implementadas como pol²ticas p¼blicas.  

En tanto, Subirats y Gom§ (1998:14) se¶alan que ñlas pol²ticas p¼blicas deben considerarse 

como propuestas de regulaci·n p¼blica de los m¼ltiples problemas y contradicciones que 

afrontan las sociedades actuales. Toda pol²tica entra¶a un mecanismo de asignaci·n p¼blica 

de recursos y oportunidades entre los diferentes grupos sociales con intereses y preferencias 

de conflicto. Mecanismo que operan en un plano m§s o menos aut·nomo respecto a las 

l·gicas mercantiles, familiares y comunitarias. Las pol²ticas, en consecuencia, implican 
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opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas. Trasladan, de forma m§s o 

menos expl²cita, concepciones, referentes normativos e intereses a la esfera de la decisi·n 

colectiva. Y todo ello en un marco de entramados institucionales por donde transitan las 

interacciones concretas entre actores pol²ticos. La estructura de oportunidades y l²mites que 

ofrecen las instituciones, as² como las estrategias y habilidades de negociaci·n de los actores, 

ser§n tambi®n variables para tener en cuenta como determinantes de cada resultado 

decisionalò. 

Kraft y Furlong, se¶alan que ñuna pol²tica p¼blica es un curso de acci·n o de inacci·n 

gubernamental, en respuesta a problemas p¼blicos. [Las pol²ticas p¼blicas] reflejan no s·lo 

los valores m§s importantes de una sociedad, sino que tambi®n el conflicto entre valores. Las 

pol²ticas dejan de manifiesto a cu§l de los muchos diferentes valores, se le asigna la m§s alta 

prioridad en una determinada decisi·nò (Kraft y Furlong, 2006:5). 

Una de las definiciones que de manera impl²cita hacen referencia a un ciclo de las pol²ticas 

p¼blicas, la hace Manuel Tamayo (1997:281), al referir que ñlas pol²ticas p¼blicas son el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 

prioritarios. Desde este punto de vista, las pol²ticas p¼blicas se pueden entender como un 

proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo p¼blico detecta la existencia de un 

problema que, por su importancia, merece su atenci·n y termina con la evaluaci·n de los 

resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese 

problemaò. 

De las anteriores definiciones se tienen elementos en com¼n, no es para menos siendo que se 

refieren al mismo concepto; s·lo que desde perspectivas y experiencias distintas. Sin 

embargo, destaco los puntos en com¼n y que no se deben de perder de vista a la hora de 

abordar el concepto de pol²ticas p¼blicas: primero, se trata de acciones sistematizas, acciones 

intencionadas, es decir, que tienen un objetivo, acciones planeadas. Segundo, son acciones 

que pone en marcha el gobierno, acciones decididas entre gobierno y sociedad a trav®s de 

diferentes medios de interacci·n. Tercero, son acciones orientadas a resolver un problema 

p¼blico y que la soluci·n de dicho problema beneficiar§ a la sociedad en su conjunto. Cuarto, 
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que las pol²ticas p¼blicas implementadas por el gobierno reflejan la prioridad del gobierno y 

la sociedad para la soluci·n de un problema de los muchos que existen en el entorno p¼blico.  

De manera puntual, Aguilar (2012) menciona una serie de caracter²sticas de las pol²ticas 

p¼blicas: 

“1)Su orientación hacia objetivos de interés o beneficio público (constitucional o 

legalmente prescritos) y su idoneidad para realizarlos; 2)La participación ciudadana 

con el gobierno en la definición de los objetivos, instrumentos y acciones de la 

política; 3)La decisión de la política por el gobierno legítimo y con respecto a la 

legalidad; y 4) La implementación y evaluación de la política por personal de la 

administración pública o en asociación con actores sociales o mediante la delegación 

de atribuciones a los actores sociales”. 

En estas cuatro caracter²sticas se hace sintetizan los elementos en com¼n con las definiciones 

arriba mencionadas: objetivos en concreto, beneficio p¼blico, acuerdos entre gobierno y 

sociedad. 

En un sentido similar, Subirats (2008:40-42) destaca ocho elementos constitutivos de una 

pol²tica p¼blica: 

“1) Solución de un problema público: tener como objetivo resolver un problema 

público reconocido políticamente como tal; una situación de inconformidad social, y 

que requiera de la intervención del gobierno. 2)Existencia de grupos-objetivos en el 

origen de un problema público: se establece la orientación o modificación de la 

conducta de los grupos de población específicos, mediante una forma directa o a 

través de su entorno. 3) Una coherencia al menos intencional: ello implica que las 

acciones y decisiones que se implementen se encuentren relacionadas entre ellas. 4) 

Existencia de diversas decisiones y actividades: se cuenta con un conjunto de 

acciones, las cuales rebasan el nivel de decisiones en específico. 5) Programa de 

intervenciones: considerar continuidad de acciones. 6) Papel clave de los actores 

públicos: tomar en cuenta que los actores públicos deciden desde la condición de 

actores públicos. 7) Existencia de actos formales: se aspira a orientar el 

comportamiento de grupos o individuos, que originan el problema público que se 



 
- 83 - 

 

desea resolver. 8) Naturaleza flexible en la obligatoriedad de las decisiones y 

actividades: las decisiones públicas se imponen desde la figura de la autoridad 

legítima, sin embargo, la diversificación de los mecanismos de actuación y de 

intervención del sistema público administrativo puede dar origen a excepciones en 

las reglas”. 

En los anteriores elementos enlistados, se identifican semejanzas con las definiciones y las 

caracter²sticas puntualizadas por Aguilar Villanueva. Mas cabe se¶alar, que Subirats 

incorpora factores a considerar para las pol²ticas p¼blicas, por ejemplo, incorpora elementos 

como los actores de las pol²ticas, de una manera m§s expl²cita y subrayando que ®stos 

desempe¶an un papel fundamental para la identificaci·n del problema p¼blico y los 

instrumentos a emplear para la puesta en marcha de las acciones que den soluci·n a dicho 

problema. De manera impl²cita Subirats hace referencia a que los actores de las pol²ticas 

tendr§n que negociar para tomar una decisi·n conjunta para cu§l de las posibles soluciones 

se pondr§ en marcha; de no ser as², entonces se estar²a tratando de dar una soluci·n a trav®s 

de una imposici·n gubernamental sin el consenso ni aprobaci·n de la poblaci·n afectada por 

la problem§tica en cuesti·n. 

 

5.2.- El ciclo de las pol²ticas p¼blicas. 

Con base a los elementos expuestos en las definiciones de los distintos autores referidos, se 

puede mencionar que las pol²ticas p¼blicas es un conjunto de operaciones l·gicas, 

eslabonadas en un proceso que plantea soluci·n a problemas p¼blicos. 

De acuerdo con Aguilar (2012) se identifican siete operaciones intelectuales u pol²ticas 

interdependientes que constituyen e integran el ciclo de las pol²ticas p¼blicas son los 

siguientes: 

1. “La formación de la agenda. 

2. La definición del problema público. 

3. La hechura o formulación de la política (la construcción de opciones para 

resolver el problema). 

4. La decisión o la selección entre opciones. 

5. La comunicación de la política. 
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6. La implementación de la política. 

7. La evaluación de la política”. 

 

A continuaci·n, se aborda de maneara descriptivo cada uno de los puntos mencionados. 

La formación de la agenda. Consiste un proceso pol²tico-social en el cual una situaci·n social 

es catalogada y reconocida como un problema p¼blico, es decir, como una realidad que la 

autoridad debe de atender y debe ser objeto de una pol²tica p¼blica. En esta fase se identifican 

los hechos sociales que la sociedad y el gobierno consideraron que eran problemas de inter®s 

p¼blico y se incorporaron a la agenda gubernamental como temas de alta prioridad y 

originaron la necesidad de intervenir con un apol²tica y movilizar recursos del Estado para 

solucionar la problem§tica y alcanzar los objetivos p¼blicos trazados. 

Adem§s, en esta fase, se tiene claro qui®nes son los actores sociales que manifestaron e 

impulsaron que tal situaci·n era un problema p¼blico, cu§les fueron los informes y cu§les los 

datos o argumentos expuestos para convencer a la sociedad en su conjunto y justificar que se 

trataba de un problema de inter®s p¼blico y que adem§s el gobierno deb²a de intervenir para 

dar respuesta al problema. As² como se identifican a los actores promotores del problema 

p¼blico, tambi®n se identifican a los actores que se opusieron a considerar tal situaci·n desde 

la misma perspectiva. 

La definición de problema. Esta fase del ciclo contempla dos momentos, el primero, la 

identificaci·n de los factores que se consideran son los caracter²sticos, esenciales y 

socialmente nocivos del problema; segundo, la identificaci·n de las causas o los elementos a 

los que se atribuyen la existencia del problema y su agravamiento. 

La definici·n del problema es fundamental, de esta depende la construcci·n de la pol²tica, la 

cual se enfoca en controlar, aminorar y probablemente erradicar los componentes del 

problema que se considerar son los m§s generalizados y perjudican a la sociedad. En ese 

sentido, una definici·n err·nea del problema se transforma en una decisi·n equivocada de 

pol²tica, que, por su ineficacia, representar²a desperdiciar recursos p¼blicos. 
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La hechura o formulación de las políticas. En esta etapa se selecciona y se espec²fica la 

alternativa m§s viable para dar respuesta a la problem§tica; por lo tanto, se dan a conocer los 

objetivos y marco jur²dico, administrativo y financiero. Es decir, se define el modelo causal 

por parte de los actores p¼blicos, en donde los atores sociales tratan de influir en la medida 

de lo posible; en seguida se abre paso a la formulaci·n del programa de actuaci·n, en el cual 

se plantearon los objetivos, instrumentos y procesos que deber§n establecerse para resolver 

la problem§tica. 

La decisión o selección de opciones. Esta fase implica varias decisiones previas, en el sentido 

que se tuvo de haber determinado criterios que tendr§n mayor peso al momento deliberar y 

elegir una pol²tica. Existen diversos criterios, los principales son la viabilidad econ·mica, 

viabilidad pol²tica y la factibilidad administrativa. En ocasiones predomina un de los criterios 

mencionados en los tomadores de decisiones, y a pesar de que el problema este bien definido, 

al elegir la pol²tica por un criterio como por ejemplo eficiencia econ·mica se prioriza el 

cuidado de los recursos p¼blicos, sin embargo, se deja de lado la aceptaci·n social de la 

pol²tica, incluso la viabilidad pol²tica.  En ocasiones la elecci·n de la pol²tica responde m§s 

a la conveniencia pol²tica y en un segundo plano a la disponibilidad de recursos humanos, 

materiales, tecnol·gicos y econ·micos. 

La comunicación de la política. En este punto del ciclo, se debe de informar, explicar, aclarar, 

justificar, defender la pol²tica elegida, con la finalidad de enviar el mensaje a los p¼blicos 

interesados (que impulsaron) en el asunto, a la poblaci·n objetivo y al p¼blico en general. De 

cierta manera en esta etapa se intenta legitimar la decisi·n y alcanzar la aceptaci·n social de 

dicha pol²tica. 

La implementación de la política. Es la fase en la cual salen a flote las limitaciones y 

carencias en la operaci·n y gesti·n de los sistemas administrativos gubernamentales, los 

cuales por lo general no son considerados en la formulaci·n de la pol²tica. Se debe de valorar 

la estructura administrativa de la instituci·n encargada de la implementaci·n de la pol²tica, 

se debe de identificar y determinar si tiene una divisi·n apropiada del objetivo, es decir, sin 

confusiones, traslapes, redundancias de los roles y responsabilidades de los agentes 

involucrados; adem§s, saber si cuenta con el equipo pertinente, personal capacitado y 
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motivado, y si sus procesos operativos cuentan con est§ndares de insumo, desempe¶o, 

producto y resultado. 

La evaluación de la política pública. En esta etapa termina e inicia un ciclo de pol²tica, ya 

que s² se realiza de manera adecuada, la evaluaci·n da pauta para identificar lo que se debe 

de corregir y mejorar en el dise¶o y operaci·n de la pol²tica, por lo que se reforma la pol²tica 

e inicia un nuevo ciclo o se eleva a otro nivel. As² mismo, la evaluaci·n de la pol²tica es una 

tarea ardua por lo que se debe de decidir bajo qu® criterios de valores p¼blicos se realizar§ la 

evaluaci·n: legalidad, integridad, transparencia, eficiencia econ·mica, eficacia social, etc. 

Adem§s, se deben de establecer objetivos de evaluaci·n, es decir, para saber hasta qu® grado 

de las acciones tuvieron efectos en los resultados alcanzados. Para ellos se debe de establecer 

metodolog²as y t®cnicas para evaluar cada una de las fases del ciclo o s² s·lo se quiere evaluar 

una etapa en particular. 
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CAPĉTULO 6  
MODELO LOGIT. ESTUDIOS DE CASO 

 
 

El modelo logit, es un modelo de tipo discreto, esto es que la variable dependiente tiene 

valores discretos. El modelo logit es usado cuando las situaciones de estudio no son 

continuas, si no discretas, es decir, cuando la variable dependiente es dicot·mica. Este tipo 

de modelos se utilizan para estimar la probabilidad de ocurrencia de que ñyò adquiera el valor 

de 1 (ocurrencia de evento) o de 0 (no ocurre evento). 

Los modelos logit son frecuentemente usados en las ciencias pol²ticas, as² como en las 

ciencias de la salud; sin embargo, en la literatura revisada se encontraron estudios donde 

utilizan este tipo de modelos, para identificar factores socioecon·micos para la adquisici·n 

de vivienda; para determinar la probabilidad de tener vivienda propia; para describir los 

determinantes del uso del cr®dito para la adquisici·n de vivienda; para la predicci·n de 

rendimientos burs§tiles; entre otros. 

En el siguiente apartado se describen algunos casos de estudio entorno al acceso a la vivienda 

con la aplicaci·n del modelo logit. 

 

 

6.1. Identificaci·n de algunos factores determinantes para el acceso a la tenencia de la 

vivienda y acceso al cr®dito hipotecario. 

Con base a la literatura revisada, se tuvieron hallazgos significativos en diversos estudios que 

exploran los determinantes para la tenencia de una vivienda propia. Por su parte Sarmiento 
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(2016) en un estudio para las zonas urbanas de Colombia para el periodo de 2009-2012, a 

trav®s de un modelo logit identific· como variables determinantes para la tenencia de una 

vivienda propia aspectos socioecon·micos de la persona jefe de familia, tales como: ñla 

edadò, ñsexoò, ñnivel educativoò, ñestatus laboralò; as² como el ñnivel de ingreso de los 

hogaresò.  

En ese estudio, se evidencia que, respecto al ingreso, si este se incrementa en un 1% la 

probabilidad de ser propietario de una vivienda aumenta en 2.8%; en lo que respecta a la edad 

se estima que la mayor probabilidad de contar con vivienda propia es a los 57 a¶os. Por otro 

lado, en lo que se refiere a la variable del sexo, se descarta que influya de manera negativa 

en la probabilidad de tener vivienda propia, es decir, que es indiferente que la jefatura del 

hogar la ejerza un hombre o una mujer. Con los resultados de la variable del nivel educativo 

se encuentran hallazgos interesantes, por ejemplo, quienes tienen nivel de primaria alcanzan 

1.8% m§s de probabilidades en comparaci·n con quien no tiene ning¼n nivel de educaci·n 

concluido; para quienes tienen secundaria terminada las probabilidades se incrementan hasta 

un 4.1% y de 7.6% para quienes tienen educaci·n superior. Sorprende que en lo que se refiere 

a la variable del estatus laboral, la categor²a de asalariados es el grupo con la probabilidad 

m§s baja de contar con vivienda propia (Sarmiento, 2016). 

En el estudio de Camelo (2018) se utiliza un modelo logit con la finalidad de identificar los 

determinantes de del uso del cr®dito de vivienda por parte de los hogares bogotanos. La 

variable dependiente que utilizan para el modelo es dicot·mica, ñyò es igual a 1 s² el hogar 

utiliz· cr®dito hipotecario y es igual a 0 s² el hogar no utiliz· cr®dito hipotecario. Para las 

variables independientes se usaron: ñnivel de ingresosò (valor mensual), ñedadò (del jefe de 

hogar), ñg®neroò (sexo del jefe de hogar), ñeducaci·nò (x=1 s² es profesional y x=0 no serlo) 

y tipo de contrato laboral (x=1 contrato indefinido y x=0 contrato t®rmino fijo u otro tipo). 

Los hallazgos en el estudio de Camelo (2018) arrojan que la variable ñg®neroò no result· 

significativa, la cual fue excluida de la ecuaci·n. Para el segundo modelo utilizado, las dem§s 

variables tuvieron los valores  e influencia esperados en relaci·n al uso del cr®dito 

hipotecario, en ese sentido, se concluy· que a mayor edad del jefe de hogar menor es la 

propensi·n a utilizar cr®dito hipotecario; un mayor ingreso implica mayor probabilidad de 

utilizar el cr®dito; adem§s el hecho de contar con un contrato a t®rmino indefinido y un nivel 
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de educaci·n superior incrementan de manera significativa las probabilidades de utilizar el 

cr®dito para la adquisici·n de una vivienda. 

Por su parte Gűriş (2011) desarrolla un estudio donde examina varios factores que influyen 

en la probabilidad de ser propietario de una vivienda en Turqu²a tanto para las zonas urbanas 

como rurales. A trav®s de un modelo logit utiliza como variable dependiente la ñpropiedad 

de la viviendaò (y=1 s² el hogar donde vive es propio o y=0 s² no es propietario del hogar 

donde vive). Como variables independientes utiliza una serie de caracter²sticas socio-

econ·micas: ñnivel de ingresoò, ñedad del jefe de hogarò, ñsituaci·n laboral del jefe de 

hogarò (trabajador asalariado regular, trabajador, trabajador independiente); ñeducaci·nò 

(analfabeto, nivel primaria, secundaria, universitaria); ñtipo de hogarò (familia con 1 hijo, 

familia con 2 hijos, paraje sin hijos, familia extendida, familia con un solo adulto, personas 

que viven juntas); ñg®neroò (hombre o mujer) y ñcobertura de seguro socialò (cobertura de 

seguridad obligatoria, seguro voluntario, tarjeta verde). 

El estudio referido hace una distinci·n entre las zonas urbanas y rurales, por lo que es 

importante se¶alar que para las zonas urbanas la probabilidad de propiedad de vivienda es 

influenciada por el nivel de ingreso de manera importante, en el sentido que cuando se 

aumentan los ingresos se incrementa la probabilidad de ser propietario de una vivienda. 

Respecto a la variable de la edad, Gűriş (2011) se¶ala con base a los resultados que las 

personas de edad avanzada tendr§n m§s experiencia laboral, por lo tanto, sus ingresos ser§n 

m§s regulares en comparaci·n con los j·venes, es decir, por cada a¶o que incremente el jefe 

de hogar turco, se eleva la probabilidad de ser propietario de una casa en un 1.9%. Adem§s, 

el estado civil es un factor que resulta significativo para la propiedad de la vivienda; estar 

casado incrementa la probabilidad de adquirir una vivienda. Las parejas casadas prefieren 

una vida estable en comparaci·n con los solteros. 

Un hallazgo importante que resaltar en este estudio, es que las mujeres tienen mayor 

probabilidad de ser propietarias de una vivienda. Adem§s, en cuanto el tipo de hogar se 

apunta que las familias extensas con hijos tienen una relaci·n positiva con incrementar la 

probabilidad de la propiedad de una casa. As² mismo, las familias sin hijos resultaron ser 

significativas de manera positiva para la propiedad de una vivienda; lo cual se interpret· 

como un comportamiento frecuente que las personas que viven en zonas urbanas traten de 

ser due¶os de una casa antes de tener hijos. 
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De acuerdo con Gűriş (2011), para el modelo logit en cual se analizan las zonas rurales en 

cuanto a la propiedad de la vivienda, se omitieron las variables de g®nero y estado civil; sin 

embargo, se incorpor· la variable de ñcobertura de seguridad socialò. Los resultados 

obtenidos indican que, as² como en las zonas urbanas, el nivel de ingresos incrementa la 

probabilidad de la propiedad de la vivienda. Por otro lado, la variable de educaci·n arroj· 

que el ser analfabeto tiene una relaci·n positiva con la probabilidad de ser propietario de 

vivienda. En este sentido, se se¶ala que, en el medio rural, las personas que se dedican a la 

agricultura y ganader²a son actividades que no requieren de educaci·n formal, pero que 

adem§s de estas actividades se obtiene un nivel de ingresos significativo. As² mismo, se 

muestra una relaci·n positiva y significativa ente tener una familia extensa con hijos y la 

probabilidad de ser propietario de una vivienda. No as² para las parejas que viven juntas sin 

estar casadas y las solteras, dichas variables resultaron no ser significativas. 

En cuanto a la cobertura de seguridad social es en cierto modo un indicador de contar con un 

trabajo y nivel de ingreso estable. Por lo tanto, esta variable tiene una relaci·n positiva con 

la probabilidad de la propiedad de la vivienda. Los jefes de hogar que tienen cobertura de 

seguridad del estado o del banco tienen una mayor probabilidad de tener casa en comparaci·n 

con aquellos que no la tienen. Adem§s, cabe se¶alar que para aquellos que tienen seguridad 

privada como con el banco la probabilidad de propiedad de la vivienda es m§s alta en 

comparaci·n con quienes tienen seguridad estatal, Gűriş (2011).  

Con esta revisi·n de estudios de caso relacionados con el acceso a la vivienda, se destaca que 

existen variables comunes entre los casos descritos. Entre las variables que coinciden los 

estudios destaca el nivel de ingresos de los hogares o del jefe del hogar, el nivel educativo, 

estatus laboral, la edad del jefe del hogar. Dichas variables son relevantes para incrementar 

las probabilidades de la propiedad de la vivienda en los casos analizados. 

Otras variables que resultan significativas en menor grado que las ya mencionadas, son el 

tipo de hogar, estado civil, g®nero del jefe del hogar, as² como la cobertura de la seguridad 

social (para el caso rural de Turqu²a). 
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CAPĉTULO 7 
ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA. 
UN ESTUDIO ECONOM£TRICO  

DE CORTE TRANSVERSAL  
CON UN MODELO LOGIT 

 
 

En este cap²tulo se revisan las variables y los indicadores que son modelados y usados para 

la construcci·n del modelo econom®trico. Se menciona los valores que puede adoptar la 

variable dependiente, as² como la construcci·n de esta. De la misma forma, para cada una de 

las variables independientes, se hace una breve descripci·n, se menciona los valores que 

pueden adoptar y su construcci·n para cada caso. 

As² mismo, se destaca que la principal fuente de datos para la construcci·n de los indicadores 

son los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2018. De ®sta, 

se toman datos de las distintas secciones de estudio de la ENIGH para modelar los datos con 

la finalidad de usarlos en un modelo logit. 

 

7.1. Modelo logit de corte transversal 

Los modelos logit son utilizados en las investigaciones cuando la variable dependiente es 

binaria o categ·rica. Es decir, cuando es binaria solo adopta dos valores, por ejemplo, que 

sea uno o cero (casado o soltero, hombre o mujer, urbano o rural, etc.) En el caso de las 

variables categ·ricas es cuando se tienen distintas clasificaciones como, por ejemplo, niveles 

de ingreso (bajo, medio, alto, muy alto). 

En estos casos, el modelo logit se utiliza para determinar la probabilidad de que un individuo 

que re¼ne ciertas caracter²sticas pueda pertenecer o no al grupo que se est§ investigando. Este 

tipo de modelos (logit) son equivalentes a los modelos de regresi·n lineal con la diferencia 

de que los coeficientes no se interpretan de manera directa; para el caso de los modelos logit, 
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los coeficientes se deben de transformar en la ñraz·nò de su logaritmo para determinar la 

relaci·n entre la variable dependiente y las variables independientes (Wooldridge, 2015). 

El modelo logit se caracteriza por medir las probabilidades de que el valor de Y sea 1 (®xito) 

dado el valor de las variables explicativas. Por lo tanto, la forma gen®rica del modelo logit 

adopta la siguiente forma: 

 

 

Donde: p = probabilidad de ocurrencia del suceso 

(1-p) = probabilidad de no ocurrencia del suceso  

Del lado izquierdo de la ecuación tenemos, el logaritmo de la razón de las 

probabilidades de ocurrencia y de no ocurrencia del suceso, y del lado derecho la 

constante, β1 y cada una de las variables independientes (X1,…Xi) y sus respectivos 

coeficientes (β2, … βn). 

 

7.2. Ecuaciones 

Retomando las variables y funci·n de la investigaci·n e integr§ndolas a la forma gen®rica 

del modelo logit, tenemos la siguiente ecuaci·n: 

 Ln (Pin_cvi/1-P) = β1 + β2CreSSi + β3CreBSCAi + β4CreOIi + β5RPi + β6ingpercmi+ 

β7jefmuji + β8edadjefi + β9eciviljfi + β10eduaprojfi + β11Urbi + ui                          [ 1 ] 

 

Donde: 

Pin_cvi: es la probabilidad de que el ²ndice de calidad y espacio de la vivienda 

ienesima sea igual a 1. 

Cress:Cr®dito de Seguridad Social. 

CreBSCA: Cr®dito Bancario, Sofol · Caja de Ahorro. 
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CreOI: Cr®dito de Otra Instituci·n. 

RP: Recursos Propios. 

ingpercm: ingreso del hogar expresado en el ingreso per c§pita en miles de pesos. 

jefmuj:jefatura del hogar es ejercida por una mujer. 

eciviljf: estado civil de jefe del hogar, casado o no. 

eduaprojf: a¶os de educaci·n aprobada por el jefe del hogar. 

Urb: la vivienda se ubica en una zona urbana.   

De esta forma tenemos que, la probabilidad de que ²ndice de satisfacci·n por calidad y 

espacios de la vivienda sea uno, est§ en funci·n de la combinaci·n de los valores que adopten 

las variables consideradas para el modelo. 

 

7.3. Variables. 

Para esta investigaci·n se elige el modelo logit dado que la variable dependiente es binaria. 

Como variable dependiente se considera el ²ndice de calidad y espacios de la vivienda 

(in_cv), dicho ²ndice determina si una vivienda tiene calidad y espacios o no, por lo tanto, 

adopta dos valores dicot·micos: 

    Y = 1 (tiene calidad y espacios en la vivienda) 

   Y = 0 (no tiene calidad y espacios en la vivienda) 

Como variables explicativas se consideran las siguientes: 

• S² la vivienda es propia, fue adquirida utilizando un cr®dito de seguridad social 

(Infonavit, Fovissste, Fonhapo) (CreSS). 

• S² la vivienda es propia, fue adquirida utilizando un cr®dito bancario, sofol o caja de 

ahorro (CreBSCA). 

• S² la vivienda es propia, fue adquirida utilizando un cr®dito de otra instituci·n (alguna 

instituci·n estatal o municipal) (CreOI). 
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• S² la vivienda es propia, fue adquirida utilizando un pr®stamo de un familiar, amigo 

o prestamista (PrFAP). 

• S² la vivienda es propia, fue adquirida utilizando recursos propios (RP). 

• El ingreso del hogar expresado en el ingreso per c§pita en miles de pesos (ingpercm). 

• S² la jefatura del hogar es ejercida por una mujer (jefmuj). 

• S² est§ casado o no quien ejerce la jefatura del hogar (eciviljf). 

• El nivel educativo de quien ejerce la jefatura del hogar, el cual es expresado en a¶os 

de educaci·n aprobados por el jefe del hogar (eduaprojf). 

• S² la vivienda se ubica en una zona urbana o no (Urb).  

 

La funci·n de investigaci·n dadas las variables adopta la siguiente forma: 

in_cv = f (CreSS, CreBSCA, CreOI, PrFAP, RP, ingpercm, jefmuj, eciviljf, eduaprojf, Urb) 

 

Construcción de indicadores 

Para la construcci·n del ²ndice de calidad y espacios de la vivienda se realiz· de acuerdo con 

la metodolog²a del CONEVAL (2018); para este ²ndice se toman en cuenta las siguientes 

caracter²sticas de la vivienda: 

• Calidad de pared 

• Calidad de muros 

• Calidad de techos 

• ĉndice de hacinamiento (cantidad de residentes/cantidad de cuartos 

dormitorios) 

Para la determinaci·n de la calidad y espacios de la vivienda el CONEVAL recurre a los 

criterios formulados por la CONAVI, los cuales abordan dos dimensiones: ñprimero, el 

material de construcción de la vivienda y segundo, los espacios de esta. Para el caso de los 

materiales la CONAVI propone utilizar información sobre el material de pisos, techos y 

muros; en el de los espacios, recomendó evaluar el grado de hacinamiento. Para cada uno 
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de los indicadores, la CONAVI planteó un ordenamiento de las características de la 

vivienda, a fin de clasificarlas de menor a mayor calidad. A partir de esta ordenación y 

umbral establecido por la misma CONAVI, es posible identificar las viviendas con 

condiciones de habitabilidad inadecuadas” (CONEVAL,2019). 

De acuerdo con estos criterios, la poblaci·n en situaci·n de carencia por calidad y espacios 

de la vivienda son las personas que residan en viviendas que presenten a, al menos, una de 

las siguientes caracter²sticas (CONEVAL, 2019): 

− “El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

− El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

− El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

− La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5”. 

El indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda se construye a partir de los 

elementos m²nimos indispensables de una vivienda digna. Por lo tanto, el ²ndice de carencia 

por calidad y espacios de la vivienda adopta valores de uno (cuando hay carencia) o cero 

(cuando no hay carencia) (CONEVAL,2019). 

Para la construcci·n del ²ndice de carencia de calidad y espacios en la vivienda se hace 

tomando los siguientes par§metros de las variables mencionadas: 

• “Material de pisos. Material de construcción predominante en los pisos de la 

vivienda. Sí el material predominante de los pisos de la vivienda es de tierra, se 

tienen carencia por calidad de piso de la vivienda. 

• Material de techos. Material de construcción predominante en los techos de la 

vivienda. Sí el material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos, 

se tiene carencia de por calidad del techo de la vivienda. 

• Material de muros. Material de construcción predominante en las paredes de la 

vivienda. Sí el material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de 

carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de 

desecho; se tiene carencia por calidad de los muros de la vivienda. 
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• Índice de hacinamiento. Densidad de ocupación de los espacios de la vivienda. Es 

el resultado de dividir el número de personas que residen cotidianamente en la 

vivienda entre el número de cuartos de ésta. Sí la relación es mayor a 2.5, se 

clasifica como carencia por hacinamiento”. 

El ²ndice de carencia de la calidad y espacio de la vivienda:  

− Adopta valor de uno cuando por lo menos alguno de los elementos 

mencionados est§ presente en la vivienda, es decir, por haber carencia por 

calidad de piso, muros, techo y hacinamiento. 

− Adopta valor de cero cuando no hay carencia de ninguno de los elementos 

considerados, es decir, que el piso, los muros y techo de la vivienda son de 

calidad, as² como que no hay hacinamiento en la vivienda. 

− Por tanto, el ic_cv = 1 cuando hay al menos una carencia por calidad y 

espacios en la vivienda. En contra parte, el ic_cv = 0 cuando no hay ninguna 

carencia por calidad y espacios en la vivienda. 

Una vez que se obtiene el ²ndice de carencia por calidad y espacios en la vivienda, se toma 

la inversa del resultado para cada una de las viviendas analizadas, es decir, que cuando el 

²ndice de carencia por calidad y espacios de la vivienda es cero, se considera la vivienda tiene 

presencia de satisfacci·n de calidad y espacios. 

Por tanto, para modelar este indicador se debe de construir el ñ²ndice de calidad de la 

viviendaò (in_cv), el cual adopta valor de uno cuando existe presencia de satisfacci·n por 

calidad y espacios en la vivienda; y adopta valor de cero cuando no existe dicha satisfacci·n. 

 in_cv = 1 (satisfacci·n por calidad y espacios en la vivienda) 

 in_cv = 0 (no satisfacci·n por calidad y espacios en la vivienda) 

Las variables independientes mencionadas con anterioridad adoptan los siguientes valores: 

 
Tabla 6. Descripci·n de las variables independientes. 
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Variable Descripci·n Valores 

 Cr®dito de Seguridad Social 
(CreSS) 

Utiliz· cr®dito de seguridad social 
para la adquisici·n de la vivienda 

-Utiliz· cr®dito de seguridad 
social para la adquisici·n de la 
vivienda = 1 
-No utiliz· cr®dito de seguridad 
social para la adquisici·n de la 
vivienda = 0 

 Cr®dito Bancario, Sofol o Caja 
de Ahorro (CreBSCA) 

Utiliz· cr®dito bancario, sofol o 
caja de ahorro para adquirir la 
vivienda 

- Utiliz· cr®dito bancario, sofol o 
caja de ahorro para adquirir la 
vivienda = 1 
-No utiliz· cr®dito bancario, sofol 
o caja de ahorro para adquirir la 
vivienda = 0 

Cr®dito de Otra Instituci·n 
(CreOI) 

Utiliz· cr®dito de otra instituci·n 
para adquirir la vivienda 

-Utiliz· cr®dito de otra instituci·n 
para adquirir la vivienda = 1 
-No utiliz· cr®dito de otra 
instituci·n para adquirir la 
vivienda = 0 

 Pr®stamo de un Familiar, 
Amigo o Prestamista (PrFAP) 

Utiliz· un pr®stamo de un 
familiar, amigo o prestamista para 
adquirir la vivienda 

- Utiliz· un pr®stamo de un 
familiar, amigo o prestamista para 
adquirir la vivienda =1 
-No utiliz· un pr®stamo de un 
familiar, amigo o prestamista para 
adquirir la vivienda = 0 

Recursos propios (RP) 
Utiliz· recursos propios para 
adquirir la vivienda 

- Utiliz· recursos propios para 
adquirir la vivienda = 1 
- No utiliz· recursos propios para 
adquirir la vivienda = 0 

Ingreso corriente total per 
c§pita del hogar en miles de 
pesos (ingpercm)* 

Nivel de ingreso de los hogares 
por habitante. 

La variable continua y expresada 
en miles de pesos. 

Jefatura del hogar la ejerce una 
mujer (jefmuj) 

El hogar es encabezado por una 
jefa de familia. 

- Jefatura del hogar la ejerce una 
mujer = 1 
- Jefatura del hogar la ejerce un 
hombre = 0 

Edad del jefe del hogar 
(edadjef) 

Es la edad de la persono a la que 
se le atribuye la jefatura del hogar 

Edad. Variable continua. 

Estado civil del jefe del hogar 
(eciviljf) 

S² la persona que ejerce la jefatura 
del hogar est§ casada o no. 

-S² el estado civil del jefe del 
hogar es de matrimonio = 1. 
-S² el estado civil del jefe del 
hogar no es de matrimonio = 0. 

Nivel educativo probatorio del 
jefe del hogar (eduaprojf) 

El nivel educativo que el jefe del 
hogar puede comprobar como 
aprobado. Por lo tanto, s² un nivel 
educativo lo tiene trunco, s·lo se 
considera el nivel aprobado 
completamente. 

Sin nivel educativo = 0 
Nivel inicial = 2 
Nivel de primaria = 6 
Nivel de secundaria = 9 
Nivel medio superior = 12 
Nivel superior = 17 
Nivel de posgrado = 19 
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Variable Descripci·n Valores 

Zona Urbana 
La vivienda se ubica en una 
localidad urbana, la cual tiene m§s 
de 2,500 habitantes. 

-S² la vivienda se ubica en una 
localidad urbana = 1. 
-S² la vivienda se ubica en una 
localidad rural =0. 

*Ver anexo 1. 
Fuente: Elaboraci·n propia con base en INEGI, 2018. 
 

7.4. Fuentes de informaci·n 

La fuente de datos a la que se acudi· es a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares para el a¶o 2018. Dicha encuesta fue levantada a nivel nacional y tiene 

representatividad para cada una de las entidades federativas; la unidad de muestreo  es la 

vivienda particular; el dise¶o de muestra es probabil²stico, por conglomerados estratificados 

en dos etapas; la unidad de observaci·n es el hogar y las personas; la poblaci·n objetivo son 

los hogares y residentes en viviendas particulares; el tama¶o de la muestra nacional fue de 

87,826 viviendas que representan a 125,091,790 habitantes; la encuesta fue levantada entre 

el 21 de agosto al 28 de noviembre de 2018. 

Las tem§ticas que aborda la ENIGH 2018, son:  

“1) características de la vivienda; 2) residentes e identificación de hogares en la 

vivienda; 3) características sociodemográficas; 4) equipamiento del hogar y 

servicios; 5) condición de actividad y características ocupacionales de los 

integrantes del hogar de 12 y más años; 6) Ingreso corriente total (monetario y no 

monetario) de los hogares; 7) percepciones financieras y de capital de los hogares y 

sus integrantes; 8) gasto corriente monetario de los hogares; 9) erogaciones 

financieras y de capital de los hogares; y 10) dimensiones de las carencias”. 

 

7.4.1. Bases de datos 

La base de datos utilizada son los microdatos de la ENIGH 2018, de la cual se desglos· la 

informaci·n y se construyeron los indicadores utilizados. Se tomaron variables de los 

archivos: ñviviendaò, ñpoblaci·nò, y ñconcentradohogaresò. 

Los datos de los archivos mencionados se modelaron con la finalidad de obtener indicadores 

binarios y de esta manera incorporarlos al modelo logit. 
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CAPĉTULO 8  
 

ANĆLISIS Y RESULTADOS. DETERMINANTES 
DEL ACCESO A LA CALIDAD Y ESPACIOS DE 
LA VIVIENDA EN M£XICO EN EL A¤O 2018 

 
 

Con los datos disponibles se dise¶· un modelo logit por medio del cual se obtiene la 

probabilidad de que se tenga acceso a la calidad y espacio de la vivienda a partir de un 

conjunto de variables socioecon·micas, las cuales ajustan de manera adecuada al modelo. 

Por lo tanto, a trav®s de los resultados que se obtienen se puede extraer hallazgos que en un 

primer momento expliquen cu§les son los principales determinantes del acceso a la calidad 

y espacios de la vivienda; y, en segundo lugar, con base a los mismos resultados formular 

una propuesta que abone a un mayor acceso por parte de la poblaci·n a la calidad y espacios 

de la vivienda. 

 

8.1. Principales resultados. Los principales determinantes para el acceso a la calidad y 

espacios de la vivienda en M®xico. 

En este apartado se describen los principales resultados del modelo econom®trico utilizado 

para la investigaci·n, as² mismo, se destacan los hallazgos en cuanto a la influencia de las 

variables independientes sobre la variable dependiente. 

 
Tabla 7. Resultados de modelo logit 1. 

 
Variable Coeficientes z P > |z| 

in_cv 

CreSS* .6012279 11.28 0.000 

CreBSCA* .2845673 3.88 0.000 

CreOI* .2960832 3.58 0.000 

PrFAP -.0117525 0.17 0.869 
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Variable Coeficientes z P > |z| 

in_cv 

RP* .1302561 3.18 0.001 

ingpercm* .9269504 19.27 0.000 

jefmuj* .2108305 7.02 0.000 

edadjef* .0563496 59.59 0.000 

eciviljf* .0560323 2.22 0.027 

eduaprojf* .0903653 27.44 0.000 

Urb* .0864509 3.44 0.001 

_constante* -2.78128 -39.67 0.000 

Número de observaciones = 52,418 

LR chi2(11) = 5,715.02 

Prob >chi2* = 0.000 

Pseudo R2 = 0.1072 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en la corrida econom®trica con Stata 16. 

Como se mencion· anteriormente, los coeficientes del modelo logit no se pueden interpretar 

de manera directa como en los modelos de regresi·n lineal. Lo que es importante revisar en 

los resultados arriba expuestos es identificar los signos esperados en las variables 

explicativas. En este caso se plante· que todas las variables independientes influyen de 

manera positiva en la variable dependiente. De acuerdo con los signos de los coeficientes 

obtenidos, se tiene que los Prestamos de Familiares, Amigos o Prestamistas (PrFAP) tiene 

un signo negativo, lo cual indica que esta variable influye de manera negativa en el ²ndice de 

calidad y espacios de la vivienda. 

As² mismo, se debe de revisar el nivel de confianza de los coeficientes obtenidos. Lo cual se 

verifica con el ñvalor probò de ñ|z|ò, para el cual se debe de considerar un valor prob > |1.96| 

para un nivel de significancia al 95%. Para los coeficientes obtenidos, el de la variable de 

PrFAP no alcanza dicho nivel de significancia. 
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En raz·n que la variable de PrFAP no tiene significancia en el modelo, se procede a 

eliminarla para quedarnos con el resto de las variables y poder alcanzar los niveles de 

significancia validos estad²sticamente. 

 

Tabla 8. Resultados modelo logit 2. 
 

Variable Coeficientes z P > |z| 

in_cv 

CreSS* .5977637 12.20 0.000 

CreBSCA* .2811009 4.00 0.000 

CreOI* .2926186 3.66 0.000 

RP* .1267932 3.60 0.000 

ingpercm* .926863 19.27 0.000 

jefmuj* .2108454 7.02 0.000 

edadjef* .0563478 59.59 0.000 

eciviljf* .0562204 2.23 0.026 

eduaprojf* .0903641 27.44 0.000 

Urb* .0864635 3.44 0.001 

_constante* -2.777809 -41.51 0.000 

Número de observaciones = 52,418 

LR chi2(11) = 5,714.99 

Prob >chi2* = 0.000 

Pseudo R2 = 0.1072 

*Coeficientes con nivel de significancia al 95% de 

confiabilidad. 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en la corrida econom®trica con Stata 16. 

Los resultados del modelo logit 2, arrojan coeficientes con los signos esperados y con los 

niveles de significancia al 95%. Por lo tanto, se procede a realizar la transformaci·n de los 

coeficientes para su interpretaci·n, dicha transformaci·n es a trav®s de los efectos 

marginales.  
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En la siguiente tabla se muestran los efectos marginales de los coeficientes del modelo logit 

2. 

Tabla 9. Efectos marginales del modelo logit, n¼mero 2. 
 

Variable dy/dx z P > |z| 

in_cv 

CreSS* .0734531 14.11 0.000 

CreBSCA* .0362936 4.38 0.000 

CreOI* .0375018 4.04 0.000 

RP* .0180814 3.55 0.000 

ingpercm* .1304115 19.82 0.000 

jefmuj* .0287029 7.26 0.000 

edadjef* .0079282 64.65 0.000 

eciviljf* .0079259 2.22 0.026 

eduaprojf* .0127144 27.88 0.000 

Urb* .0122165 3.43 0.001 

*Coeficientes con nivel de significancia al 95% de 

confiabilidad. 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en la corrida econom®trica con Stata 16. 

Una vez que se han obtenido los efectos marginales en el modelo logit, ®stos ahora s² se 

pueden interpretar como porcentajes de probabilidad de que Y sea igual a uno; es decir, para 

este caso, de que haya acceso a la calidad y espacios de la vivienda. 

Los hallazgos que se pueden enunciar con los efectos marginales obtenidos son los 

siguientes: 

− S² la vivienda es propia y se adquiri· a trav®s de un cr®dito de seguridad social, las 

probabilidades de que la vivienda sea de calidad se incrementan en un 7.34%. 

− S² la vivienda es propia y para su adquisici·n se utiliz· un cr®dito bancario, sofol o 

caja de ahorro, las probabilidades de que la vivienda sea de calidad se incrementan 

en un 3.62%. 
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− S² la vivienda es propia y adem§s se adquiri· a trav®s de un cr®dito de otra instituci·n, 

la probabilidad de que la vivienda sea de calidad se incrementa en un 3.75%. 

− S² la vivienda es propia y adem§s se adquiri· con recursos propios, la probabilidad 

de que la vivienda sea de calidad se incrementa en un 1.80%. 

− El ingreso per c§pita de los hogares trimestral indica que por cada mil pesos que ®ste 

se incremente, las probabilidades de que se tenga acceso a la calidad y espacios en la 

vivienda aumentan en un 13.04%. 

− El hecho de que una mujer fuja como jefe del hogar, las probabilidades de acceder a 

la calidad y espacios de la vivienda se incrementan en un 2.87%. 

− S² se toma la edad del jefe del hogar independientemente de s² es hombre o mujer, 

por cada a¶o que aumente el jefe del hogar, las probabilidades de acceder a la calidad 

y espacios de la vivienda se incrementan en un 0.79%. 

− En lo que respecta al estado civil del jefe de hogar, s² el jefe de hogar est§ en 

matrimonio, las probabilidades del acceso a la calidad y espacios de la vivienda 

aumentan en 0.79%. 

− As² mismo, por cada a¶o de educaci·n aprobado por el jefe del hogar, incrementa las 

probabilidades de acceso a la calidad y espacios de la vivienda en un 1.27%. 

− Por ¼ltimo, la variable que da cuenta de la ubicaci·n de la vivienda, nos indica que s² 

la vivienda se ubica en una zona urbana, las probabilidades de acceder a la calidad y 

espacios de la vivienda se incrementan en un 1.22%.  

Con base a los resultados obtenidos se identifica que el ingreso trimestral per c§pita de los 

hogares, es la variable que m§s incrementa las probabilidades de acceder a la calidad y 

espacios de la vivienda; en segundo lugar, la adquisici·n de vivienda a trav®s de un cr®dito 

de seguridad social (Infonavit, Fovissste o Fonhapo), incrementa las probabilidades de que 

la vivienda sea de calidad; en tercer lugar la variable de cr®dito de otra instituci·n; en cuarto 

lugar la variable de cr®dito bancario, sofol o caja de ahorro para la adquisici·n de vivienda; 

en quinto lugar la variable de recursos propios; as² mismo el hecho de que la vivienda se 

ubique en una zona urbana incrementa las probabilidades de acceder a la calidad y espacios 

de la vivienda. Las variables socioecon·micas como la jefatura del hogar, la edad del jefe de 

hogar, el estado civil del jefe del hogar y los a¶os de educaci·n aprobados por el jefe del 
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hogar, son variables que contribuyen al acceso de la calidad y espacios de la vivienda; sin 

embargo, son las que menos influyen en comparaci·n del resto de variables mencionadas.  

Por lo tanto, se puede se¶alar que ingreso de los hogares es importante para que la poblaci·n 

pueda adquirir una vivienda de calidad. As² mismo, el cr®dito de seguridad social desempe¶a 

un papel importante para este prop·sito. 

Otra de las lecturas que se le pueden dar a los coeficientes del modelo logit, es a trav®s de las 

razones de oportunidad (odds ratio). A continuaci·n, se muestran y se realiza su 

interpretaci·n. 

 
Tabla 10. Razones de oportunidad (Odds ratio) del modelo logit, n¼mero 2. 

 
Variable Odds Ratio z P > |z| 

in_cv 

CreSS* 1.818049 12.20 0.000 

CreBSCA* 1.324587 4.00 0.000 

CreOI* 1.339932 3.66 0.000 

RP* 1.135182 3.60 0.000 

ingpercm* 2.526571 19.27 0.000 

jefmuj* 1.234721 7.02 0.000 

edadjef* 1.057966 59.59 0.000 

eciviljf* 1.057831 2.23 0.026 

eduaprojf* 1.0945573 27.44 0.000 

Urb* 1.090312 3.44 0.001 

*Coeficientes con nivel de significancia al 95% de 

confiabilidad. 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en la corrida econom®trica con Stata 16. 

Las razones de oportunidad (Odds ratio) se interpretan como la cantidad de veces de 

probabilidades de que la variable dependiente sea igual a 1. De acuerdo con los coeficientes 

de obtenidos, la lectura e interpretaci·n se realiza de la siguiente manera: 
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− S² la vivienda es propia y fue adquirida a trav®s de un cr®dito de seguridad 

social, incrementa las probabilidades de que la vivienda sea de calidad en 

1.81 veces en relaci·n con las viviendas que no re¼nen las mismas 

caracter²sticas. 

− Las viviendas que fueron adquiridas utilizando un cr®dito bancario, sofol o 

caja de ahorro tienen 1.32 veces m§s probabilidades de que sean de calidad. 

− Las viviendas que fueron adquiridas a trav®s de cr®ditos de otras instituciones 

incrementan las probabilidades de que sean de calidad en 1.33 veces. 

− Las viviendas que fue adquirida con recursos propios tienen 1.13 veces de 

probabilidades de ser de calidad. 

− En lo que respecta al ingreso trimestral per c§pita de los hogares, nos indica 

que por cada mil pesos que se incremente el ingreso, las probabilidades de 

acceso a la calidad y espacios de la vivienda crecen en 2.52 veces m§s. 

− As² mismo, el hecho de que la jefatura del hogar la ejerza una mujer, 

incrementa 1.23 veces las probabilidades de acceso a la calidad y espacios de 

la vivienda. 

− Para el caso de las variables de la jefatura de hogar ejercido por mujer, la edad 

del jefe del hogar, el estado civil del jefe del hogar, los a¶os de educaci·n 

aprobados por el jefe del hogar y s² la vivienda se ubica en una zona urbana; 

las odds ratio respectivas son cercanas a 1, por lo tanto, se puede considerar 

que dichas variables tienen poca asociaci·n respecto al acceso a la calidad y 

espacios de la vivienda. 

A la luz de los coeficientes de las razones de oportunidad, se puede se¶alar que el ingreso de 

los hogares y el cr®dito de seguridad social para la adquisici·n de la vivienda son las variables 

que m§s incrementan las probabilidades de que la vivienda sea de calidad. Adem§s, coincide 

con los resultados que arrojan los efectos marginales. 

En la tabla siguiente se presenta el listado de variables con sus respectivos efectos marginales 

(dy/dx) y sus odds ratio (razones de oportunidad), de tal manera que se revise de manera 

conjunta. 
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Tabla 11. Efectos marginales y odds ratio del modelo n¼mero 2. 

Variable dy/dx Odds Ratio 

in_cv 

ingpercm* .1304115 2.526571 

CreSS* .0734531 1.818049 

RP* .0180814 1.135182 

CreOI* .0375018 1.339932 

CreBSCA* .0362936 1.324587 

jefmuj* .0287029 1.234721 

eduaprojf* .0127144 1.0945573 

Urb* .0122165 1.090312 

edadjef* .0079282 1.057966 

eciviljf* .0079259 1.057831 

*Coeficientes con nivel de significancia al 

95% de confiabilidad. 

Fuente: Elaboraci·n propia con base en la corrida econom®trica con Stata 16.  

Tanto los efectos marginales como las odds ratio, muestran la contribuci·n que cada variable 

independiente hace a incrementar las probabilidades que de la variable dependiente sea igual 

a 1. Es decir, que las variables socioecon·micas consideras en el modelo, influyen de manera 

significativa para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. 

Para considerar de manera global los resultados del modelo y tomarlo como v§lido para 

explicar el acceso a la calidad y espacios de la vivienda, se deben de considerar 

principalmente tres indicadores que dan cuenta del nivel de probabilidades de los coeficientes 

del modelo, as² como su nivel de ajuste y capacidad de predicci·n del modelo. 

En primer lugar, para considerar el conjunto de resultados del modelo y sus probabilidades 

promedio, se verifica a trav®s de la probabilidad promedio para el conjunto de las 

observaciones del modelo. En ese sentido, con base al coeficiente que arroja el modelo para 

las probabilidades promedio del conjunto de observaciones, nos indica que en promedio se 

tiene un 79.41% de acceso a la calidad y espacios de la vivienda. Con base a este indicador 
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global del modelo, se puede considerar que el conjunto de las variables explica en buena 

medida a la variable dependiente. 

En segundo t®rmino, para identificar la bondad de ajuste del modelo y conocer en qu® medida 

las variables independientes explican el comportamiento de la variable dependiente, se toma 

el resultado de la prueba conocida como R-cuenta. En dicha prueba se reporta el porcentaje 

de observaciones que el modelo clasific· de manera correcta. Para el caso, del modelo 

presentado se tienen un R-cuenta de 80.21%. Es decir, que el modelo puede explicar ese 

porcentaje de observaciones del conjunto del modelo. 

Por ¼ltimo, en lo que respecta a la capacidad de predicci·n del modelo logit se usa como 

referencia la curva ROC, la cual nos indica la sensibilidad del modelo para clasificar de 

manera correcta a las observaciones de la variable dependiente que son iguales a 1. As² 

mismo, la curva ROC nos indica la especificaci·n del modelo para clasificar de manera 

adecuada a las observaciones de la variable dependiente que son iguales a 0. Por lo tanto, lo 

que de manera conjunta nos se¶ala la curva ROC es la clasificaci·n correcta de las 

observaciones, para lo cual, se forma una curva por encima de la diagonal. Entre m§s grande 

sea el §rea por debajo de la curva ROC, mayor es la capacidad de predicci·n del modelo (ver 

anexo).  

Para el caso del modelo presentado en esta investigaci·n, el §rea por debajo de la curva ROC 

es de 0.7234. Por tanto, se considera como un modelo con capacidad de predicci·n; es decir, 

que el modelo tiene una capacidad de predicci·n del 72.24%. 
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CAPĉTULO 9 
  

PROPUESTA DE POLĉTICA PĐBLICA. 
AMPLIAR EL ESTADO DE BIENESTAR 

 
 

El estado de bienestar es un referente cuando se discuten aspectos como la seguridad social, 

la distribuci·n del ingreso, educaci·n; en s² todo lo que conlleva a derechos sociales 

adquiridos a lo largo del tiempo. De acuerdo con los planteamientos te·ricos de esta 

investigaci·n, el bienestar sobrepasa al nivel de ingreso de las personas, lleva intr²nsecos 

aspectos como la educaci·n, salud, vivienda, calidad de vida, alimentaci·n, entre otros. 

Todos estos aspectos se consideran para acercarse al nivel de bienestar de las personas, y no 

solo para su satisfacci·n en lo inmediato, sino que en un largo plazo estas necesidades las 

puedan cubrir. 

Hay que apuntar que la intervenci·n del Estado en la econom²a se justifica en la medida de 

aminorar los fallos del mercado que genera de manera inherente el sistema capitalista. Por lo 

tanto, se hace indispensable que, a trav®s de distintos mecanismos institucionales, el Estado 

asigne recursos, redistribuya recursos, y regule el actuar de los agentes econ·micos (Stiglitz, 

2008).  

Por otro lado, se debe de reconocer que, para procurar niveles m²nimos de bienestar, se debe 

de poder acceder a elementos vitales como la vivienda, alimentaci·n, asistencia social, 

ingreso, entre otros. De esta manera se pude partir para procurar el bienestar de las personas. 

 

9.1.-Procurar y fomentar el acceso al cr®dito de seguridad social. 

Con base a los resultados de esta investigaci·n, se identificaron dos principales variables en 

las cuales las instituciones p¼blicas puede accionar mecanismos para incrementar las 

probabilidades de que las personas accedan a la calidad y espacios en la vivienda.  
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La primera variable a la nos referiremos es la que corresponde al cr®dito de seguridad social 

(CreSS). Como se mencion· y describi· con anterioridad, esta variable se refiere a las 

personas que utilizaron un cr®dito para la adquisici·n de la vivienda, ya sea por medio del 

FOVISSSTE o del INFONAVIT. En ese sentido, el primero tiene que ver con los 

trabajadores al servicio del Estado; en estricto sentido a todos aquellos empleados del 

gobierno federal. Para el caso de quienes tienen derecho a utilizar cr®dito del INFONAVIT, 

pueden ser empleados de gobiernos estatales, municipales y del sector privado. Por lo tanto, 

al referirnos a esta prestaci·n social, estamos haciendo referencia de manera impl²cita a 

trabajadores con un empleo formal.  

En ese sentido, se apunta hacia una pol²tica p¼blica que fomente e incentive el empleo formal. 

En un primer momento, el Estado debe de procurar las condiciones propicias para la inversi·n 

productiva, lo cual generar§ oferta de empleo. En conjunto y en raz·n de ser una de las 

principales justificaciones de intervenci·n del Estado en la actividad econ·mica, las 

regulaciones que aquel haga para la procuraci·n y fomento del empleo formal, ser§n la 

mancuerna institucional para que la poblaci·n incremente sus probabilidades de acceder en 

primer lugar, a un empleo formal; segundo, tengan derecho a las prestaciones sociales como 

el acceso a cr®dito de seguridad social; y en tercer lugar, incrementen sus probabilidades al 

acceso a la calidad y espacios de la vivienda. 

El cr®dito de seguridad social se torna importante para la poblaci·n que cuenta con un empleo 

formal, ya que al momento que deciden adquirir una vivienda, procuran una que satisfaga 

sus necesidades en cuanto a calidad, espacios, ubicaci·n, servicios, entre otros. Hoy en d²a 

la adquisici·n de una vivienda es complicada en el sentido se cubrir su valor en una sola 

exhibici·n, por lo que es fundamental el respaldo financiero. En este caso, el respaldo que 

brindan los cr®ditos de seguridad social responde a derechos adquiridos por la clase 

trabajadora a lo largo de la historia y que en nuestro pa²s es reconocido en el art²culo 4Ü de la 

constituci·n pol²tica. As² mismo, la funci·n que cumple dicha prestaci·n social corresponde 

a una redistribuci·n de los recursos econ·micos, procurando que la clase trabajadora acceda 

a la adquisici·n de una vivienda de calidad. Por lo tanto, se contribuye a incrementar el nivel 

de bienestar de la poblaci·n que logra el acceso de una vivienda de calidad y espacios 

suficientes. 
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9.2.-Incremento del ingreso de los hogares en el largo plazo. 

El ingreso de los hogares representa en cierta medida la capacidad que estos tienen de adquirir 

una canasta de bienes y servicios en un momento dado. Lo cual quiere decir, que los precios 

de los bienes y servicios son variables, por lo que el ingreso de los hogares no siempre es 

suficiente para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios. Por lo que, surge la 

interrogante, àc·mo se puede incrementar el ingreso de los hogares de manera sostenida en 

el largo plazo? Seguramente no existe una respuesta ¼nica a esta pregunta, sin embargo, se 

pueden apuntar algunas propuestas en la direcci·n de dicho objetivo. De acuerdo con 

Cuadrado (2006), el indicador que se usa por lo general para la medici·n del desempe¶o 

econ·mico es la tasa real de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); por otro lado, 

para hacer el mismo ejercicio para el largo plazo se utiliza el PIB per c§pita, que, a pesar de 

las limitaciones como indicador, se acerca a reflejar el nivel de vida de la poblaci·n de un 

pa²s. Sin embargo, el bienestar econ·mico se ha referenciado a la medici·n del PIB per 

c§pita, en raz·n a que dicho indicador guarda una correlaci·n positiva con la esperanza de 

vida (Duarte & Jim®nez, 2007). 

En ese sentido, el PIB refleja el crecimiento econ·mico que ha tenido un pa²s en un 

determinado lapso, por lo que en un primer momento se debe de implementar pol²ticas 

econ·micas que coadyuven al crecimiento econ·mico. Es decir, al incremento de la riqueza 

de un pa²s para que en otro momento se disperse a trav®s de mecanismos de redistribuci·n 

de los recursos econ·micos. En un primer lugar, para logar incrementar el PIB en un largo 

plazo pasa por enfocarse en estimular la oferta agregada, por el contario en el corto plazo se 

estimula la demanda agregada.  

Como se mencion· con anterioridad, el PIB per c§pita es un indicar con ciertas limitantes al 

ser una relaci·n aritm®tica que no necesariamente refleja la distribuci·n del ingreso de 

manera equitativa. Sin embargo, el ingreso de los hogares se va a acercar de manera m§s 

puntual a esta distribuci·n en donde se notar§n las desigualdades de ingreso de los hogares. 

Para efectos de esta investigaci·n, la variable del ingreso de los hogares result· de suma 

importancia para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda, el hecho de que por cada 

mil pesos que el ingreso se incremente las probabilidades de que se acceda a la calidad y 

espacios de la vivienda se incrementan en un 13.04%. Por lo que se vuelve de suma 
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importancia incentivar el incremento del ingreso de los hogares de manera sostenida en el 

largo plazo. Dicho objetivo pasa por propuestas generales para la creaci·n de condiciones 

para la generaci·n de fuentes de empleo. Adem§s, pasa por el fomento de la productividad 

del factor trabajo, de acuerdo con la teor²a keynesiana es de esta maneara como se puede 

incrementar los salarios reales de los trabajadores.  

Por otro lado, el ingreso de los hogares refleja las desigualdades de la distribuci·n del ingreso. 

En primer lugar, conociendo el nivel de ingreso de los hogares, estos se clasifican con base 

a dicho nivel identificado las disparidades entre los extremos de dicha clasificaci·n. Por lo 

tanto, en ese sentido la propuesta en este aspecto versa sobre priorizar el incremento del 

ingreso de los hogares de los deciles con los niveles m§s bajos de ingreso, lo cual generar§ 

incrementos a las probabilidades de que accedan a viviendas de calidad. Se deben de 

implementar mecanismos a trav®s de pol²ticas fiscales que coadyuven a una mejor 

redistribuci·n del ingreso entre los hogares del pa²s, de tal manera que la brecha de 

desigualdad por ingresos se cierre en un largo plazo. 

 

9.3.-Regulaci·n del Estado para el acceso al financiamiento privado. Una alternativa 

para el acceso a la vivienda de calidad. 

El acceso a cr®ditos de instituciones privadas va de la mano con el nivel de ingreso que las 

personas obtienen. Como se mencion· con anterioridad, incentivar el incremento del ingreso 

de los hogares es indispensable para incrementar las probabilidades de acceder a la calidad y 

espacios de la vivienda, a la vez genera una mayor capacidad crediticia, la cual resulta 

fundamental para la poblaci·n cuya principal fuente de ingreso es el autoempleo o un negocio 

propio o incluso el empleo informal, por lo tanto, no accede a la seguridad social como la 

que se deriva de un empleo formal.  

En estricto sentido, el otorgamiento de un cr®dito por parte de alguna instituci·n privada no 

deriva de una decisi·n gubernamental, sino que responde a una condici·n de capacidad 

financiera por parte de qui®n solicita dicho cr®dito. Sin embargo, las instituciones p¼blicas s² 

pueden incidir de manera indirecta en la regulaci·n del acceso a dichos cr®ditos. 
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Principalmente para que las condiciones crediticias sean las adecuadas y competitivas en el 

mercado crediticio, es decir, que las distintas instituciones de cr®dito privado se apeguen a la 

regulaci·n que impongan las instituciones p¼blicas en beneficio de la poblaci·n con el 

objetivo de no comprometer m§s all§ de la capacidad crediticia disponible. En el sentido de 

que, el apalancamiento privando sea una opci·n viable y no se convierta en una carga 

impagable en el largo plazo. 

Se identifican factores que de manera indirecta el Estado puede incidir en el ambiente 

financiero de las instituciones privadas. Por un lado, procurando generar certidumbre y 

estabilidad econ·mica, de tal manera que los agentes que interact¼an en el mercado tomen 

decisiones anclados a factores que las instituciones p¼blicas manejan, como por ejemplo, la 

tasa de inter®s de referencia, la cual, es fundamental en el momento de otorgar cr®ditos 

privados a particulares; toda modificaci·n que realiza el Banco de M®xico en los niveles de 

la tasa de inter®s, influye de manera importante en los niveles de tasas de inter®s que la banca 

privada cobra, por lo tanto, se puede encarecer el acceso al cr®dito hipotecario; lo cual limita 

el acceso a la vivienda de calidad.  

Es en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros donde se 

estipula que es el Banco de M®xico la instituci·n encargada de propiciar que las instituciones 

de cr®dito y las sociedades financieras de objeto m¼ltiple reguladas, otorguen pr®stamos o 

cr®ditos en condiciones accesibles y razonables. En lo que respecta a este factor para el acceso 

a la vivienda de calidad, las instituciones p¼blicas, deben de procurar una regulaci·n 

adecuada para que el acceso al cr®dito hipotecario se realice en base a la capacidad crediticia 

de qui®nes solicitan financiamiento, de tal modo que en dicha relaci·n sea lo justo y no 

comprometan el bienestar en un futuro de las personas.  
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CONCLUSIONES 
 

 

La vivienda es un bien indispensable para el desarrollo y bienestar de las personas; la 

restricci·n del acceso a esta representa que la poblaci·n carezca de un espacio para la 

convivencia familiar, su desarrollo, la satisfacci·n de necesidades fisiol·gicas y psicol·gicas.  

La vivienda representa m§s que un espacio delimitado por paredes y un techo; su disfrute 

debe de tener una certeza jur²dica en cuanto a respaldo legal que permita su usufructo, ya sea 

en forma de propiedad, arrendamiento o pr®stamo. 

Las personas que tienen una vivienda generan h§bitos que pueden impulsar el desarrollo en 

otros aspectos, como en el ahorro, la educaci·n, salud, nivel de vida; es decir, una mejora del 

bienestar (Rubio,1990). Quienes han cubierto la necesidad de vivienda, pueden destinar sus 

recursos materiales, financieros y humanos a la realizaci·n de otras actividades que les 

generen retribuciones en aspectos econ·micos, personales, sociales, educativos, de salud, 

cuidado de hijos. Por tanto, la posesi·n de una vivienda permite la organizaci·n familiar de 

tal manera que se procura la realizaci·n de actividades que, en un mediano y largo plazo, 

pueden mejorar sus condiciones de bienestar. 

Con base en los resultados obtenidos del modelo logit, se puede formular conclusiones 

resaltado la importancia de cada una de las variables consideradas. En primer lugar, hay que 

destacar la importancia de las variables de car§cter econ·mico en el sentido de las variables 

que en lo inmediato influyen en la adquisici·n de una vivienda, es decir, nos estamos 

refiriendo a variables como: cr®dito de seguridad social (CreSS); cr®dito bancario, sofol o 

caja de ahorro (CreBSCA); cr®dito de otra instituci·n (CreOI); recursos propios (RP) e; 

ingreso de los hogares (ingpercm). El conjunto de estas variables influye de manera 

significativa para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. 

Analizadas en lo individual, el ingreso de los hogares tiene un mayor peso para incrementar 

las probabilidades de acceder a la calidad y espacios de la vivienda, tanto en los efectos 

marginales y las odds ratio dicha variables es la que obtuvo mayores coeficientes, 13.04% y 

2.52 respectivamente. Lo cual significa que, por cada mil pesos que aumente el ingreso per 
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c§pita, las probabilidades de acceder a la calidad y espacios de la vivienda se incrementen en 

las proporciones mencionadas. Sin embargo, por lo general el incremento del ingreso suele 

ser de manera lenta, en relaci·n con la aplicaci·n de un cr®dito para la adquisici·n de 

vivienda. Por lo tanto, para un largo plazo el ingreso de los hogares es fundamental para el 

acceso a la calidad y espacios de la vivienda. Sin embargo, para el corto plazo (inmediato), 

resulta m§s significativo el acceso a la calidad y espacios de la vivienda a trav®s de un cr®dito 

para la adquisici·n de vivienda; y en ese orden de mayor a menor contribuci·n para dicho 

fin ser²a, el cr®dito de seguridad social, el cr®dito bancario, sofol o caja de ahorro y, el cr®dito 

de otra instituci·n. 

Con base en los resultadas obtenidos de las variables y de acuerdo con el manejo de estas por 

parte de las instituciones p¼blicas, la variable del cr®dito de seguridad social es la que tiene 

mayor relevancia. En primer lugar, se comprueba la importancia que desempe¶a para que las 

personas accedan a la calidad y espacios de la vivienda, es decir, que adquieran una vivienda 

de calidad. En segundo lugar, el cr®dito de seguridad social es una variable que s² puede 

manejar las instituciones p¼blicas a trav®s de diferentes dependencias, por lo tanto, se puede 

orientar y/o ampliar la pol²tica p¼blica en materia de vivienda destinando mayores recursos 

y/o mejorando su aplicaci·n para los fines de satisfacer las necesidades de la poblaci·n en lo 

que respecta al acceso de la calidad y espacios de la vivienda en M®xico. 

En lo que respecta a las variables de cr®dito bancario, sofol o caja de ahorro y al cr®dito de 

otra instituci·n; ®stas representan contribuciones similares para las probabilidades de acceder 

a la calidad y espacios de la vivienda. Sin embargo, estas variables est§n alejadas del control 

directo por parte de instituciones p¼blicas. El otorgar cr®ditos por parte de instituciones 

bancarias y de otro tipo no dependen directamente de decisiones gubernamentales. No 

obstante, las instituciones que se dedican a otorgar cr®ditos para la adquisici·n de vivienda 

deben de estar regidas por las distintas leyes y normatividades para asegurar que las personas 

que optan por este tipo de instrumentos est®n adquiriendo un trato justo y de acuerdo con la 

capacidad crediticia de las personas.   

Por lo tanto, para el caso de estas variables, las instituciones p¼blicas pueden influir de 

manera indirecta en los marcos regulatorios y vigilar que se cumplan en un estricto sentido; 
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adem§s de aplicar las sanciones correspondientes a las instituciones crediticias que incurran 

en irregularidades. 

Por otro lado, los factores sociodemogr§ficos incorporados para el an§lisis del acceso a la 

calidad y espacios de la vivienda, se identificaron elementos que influyen de manera positiva. 

Por ejemplo, el que la jefatura del hogar sea ejercida por una mujer, influye de manera 

positiva para que los hogares accedan a una vivienda de calidad. Por el contrario, cuando al 

modelo econom®trico se incorpora la variable de la jefatura ejercido por un hombre, esta 

variable tiene una correlaci·n negativa, por lo que disminuyen las probabilidades del acceso 

a la calidad y espacios de la vivienda.  

Este aspecto del g®nero en el ejercicio de la jefatura del hogar, es importante indagarlo para 

identificar las motivaciones de que esto suceda de m§s a menudo, o incluso dise¶ar pol²ticas 

p¼blicas para el acceso a la vivienda de tal manera que priorice a los hogares con jefatura del 

hogar a cargo de las mujeres. 

En lo que respeta a la variable de la ubicaci·n de la vivienda, en el sentido de s² esta se ubica 

en una localidad urbana o rural, este factor influye de manera positiva. Sin embargo, tanto 

los efectos marginales como las odds ratio tienen poco peso para determinar el acceso a la 

calidad y espacios de la vivienda. Cabe se¶alar que el medio urbano no garantiza o 

incrementa la calidad y espacios de la vivienda, en el sentido de que, al haber una mayor 

concentraci·n poblacional en las zonas urbanas, las viviendas no tienen el suficiente espacio 

para que se evite el hacinamiento, por lo que las viviendas se clasifican con carencia de 

calidad y espacios de la vivienda. 

Es importante resaltar que s² bien el medio urbano tiene diversas ventajas para incrementar 

el bienestar de la poblaci·n por los diversos servicios a los que la poblaci·n puede acceder 

con mayor facilidad, en lo que respecta a la calidad y espacios de la vivienda no es en el 

mismo sentido. La concentraci·n poblacional va a desempe¶ar una relaci·n inversa en lo que 

respecta a la suficiencia de espacios en la vivienda, porque el hacinamiento de las familias 

numerosas se hace evidente en mayor medida en el medio urbano en comparaci·n con el 

medio rural. 
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En resumen, de acuerdo con la hip·tesis general planteada, se comprueba que el conjunto de 

las variables consideradas contribuye al acceso de la calidad y espacios en la vivienda. Sin 

embargo, es de destacar que variables como el ingreso de los hogares, el cr®dito de seguridad 

social y el cr®dito bancario, sofol o caja de ahorro son las m§s significativas en comparaci·n 

con el resto de las variables consideradas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

• En lo que respecta a los aspectos conceptuales de la vivienda, se puede profundizar 

en los elementos sobre vivienda digna, adecuada y/o decorosa. Cada uno de los 

adjetivos que se le agregan al concepto de vivienda, refieren a ideas que en cierto 

punto coinciden. Por lo que es importante, realizar una disertaci·n conceptual y 

te·rica e identificar las caracter²sticas similares para aportar una definici·n que d® 

cuenta de elementos puntuales cuando se aborde el tema de pol²tica de vivienda. 

 

• Es conveniente revisar hasta qu® punto el Estado debe de intervenir en el aspecto 

econ·mico para garantizar un nivel de bienestar m²nimo en la poblaci·n. Sin 

embargo, se debe de realizar cierta investigaci·n que de pauta para identificar el tipo 

de r®gimen pol²tico, social y econ·mico impera en cada pa²s para con base a eso, 

recomendar las pol²ticas de bienestar de mejor puedan ajustar a su contexto. 

 

• En el trabajo de investigaci·n se identificaron algunas variables que resultaron 

significativas para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. Principalmente el 

cr®dito de seguridad social, el ingreso de los hogares y el cr®dito bancario. Resulta 

importante profundizar en mecanismos para fomentar la formalizaci·n del empleo 

para que, en tal medida, la poblaci·n acceda a las prestaciones sociales propias del 

estado de bienestar. As² mismo, es fundamental analizar la distribuci·n del ingreso 

entre los hogares del pa²s y plantear mecanismos para su incremento sostenido en el 

largo plazo. Lo anterior, permitir§ que los hogares mexicanos incrementen su 

capacidad crediticia ante entidades financieras privadas y considerarlas como una 

opci·n de financiamiento hipotecario. 

 

• Se considera importante indagar sobre el nivel de ingreso de los hogares y con base 

a esos datos, revisar la propensi·n que ®stos tienen en usar un cr®dito de seguridad 
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social o cr®dito bancario. Es decir, s² los hogares optan por utilizar un cr®dito bancario 

para adquirir una vivienda en la medida que sus ingresos se incrementan o prefieren 

utilizar un cr®dito de seguridad social para el mismo fin.  

• En la investigaci·n se incluyeron diversas variables socioecon·micas que arrojaron 

resultados interesantes para el acceso a la calidad y espacios de la vivienda. Por 

ejemplo, la variable de la jefatura del hogar ejercida por un a mujer. Lo cual, abre una 

futura l²nea de investigaci·n donde se incluya la perspectiva de g®nero para el acceso 

a la vivienda. 

• Otra de las variables socioecon·micas que resultan interesantes profundizar, tiene que 

ver con el estado civil de quien ejerce la jefatura del hogar, parece ser que s² el estado 

civil es casado, procura contar con una vivienda que adem§s sea de calidad. Lo cual 

apunta a que se busque un bienestar y desarrollo familiar. 

• Resulta relevante revisar las condiciones en las que viven y habita la poblaci·n en el 

medio urbano. Lo anterior, con base al coeficiente obtenido del modelo logit 2, es 

decir, el que la vivienda se localice en el medio urbano, no garantiza que la poblaci·n 

acceda a la calidad y espacios de la vivienda. Por lo tanto, es de valorarse una l²nea 

de investigaci·n que profundice respecto al nivel de bienestar de la poblaci·n urbana 

con relaci·n a la vivienda urbana, ya que gran parte de la poblaci·n del medio urbano 

vive con cierto grado de hacinamiento que inhibe el bienestar. 
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ANEXOS  
 
 

Anexo 1. Construcci·n del indicador del ingreso corriente total per c§pita 
para cada hogar. 
 

Para la construcci·n de este indicador, se realiz· utilizando la metodolog²a para la medici·n 

multidimensional de la pobreza en M®xico (CONEVAL, 2019). 

En primer lugar, el CONEVAL decidi· adoptar el concepto de ingreso corriente a partir de 

diversas consultas a especialistas y a la revisi·n de art²culos desarrollados por el Grupo de 

Camberra (2001) y la Organizaci·n Internacional del Trabajo (2003). De acuerdo con los 

organismos, el ingreso corriente total se compone de la suma de las percepciones de todos 

los miembros del hogar, monetarios y no monetarios, e incluye las remuneraciones al trabajo, 

ingreso por la explotaci·n de negocios propios, la renta del capital, las transferencias, los 

ingresos por cooperativas, el valor imputado por autoconsumo, el pago en especie, los regalos 

recibidos en especie y una estimaci·n de la renta por el uso de la vivienda propia 

(CONEVAL, 2019). 

Con base a las sugerencias de los especialistas, el CONEVAL acot· la definici·n de ingreso 

con el prop·sito de reflejar de manera adecuada los recursos de los que disponen los hogares 

para la satisfacci·n de sus necesidades. En principio, por el car§cter aleatorio y poco 

recurrente de varias percepciones y regalos en especie, se consideran solo aquellos que se 

reciban al menos una vez al a¶o. Para el caso de la estimaci·n del alquiler de la vivienda, se 

consider· que dif²cilmente los hogares podr²an disponer de esos recursos para la satisfacci·n 

de sus necesidades, por lo cual se excluye este concepto de los ingresos. As² mismo, con el 

objetivo de comparar los niveles de ingreso de hogares con diferentes composiciones 

demogr§ficas, se ajusta el ingreso corriente por escalas de equivalencia entre personas adultas 

y menores, as² como por econom²as de escala (CONEVAL, 2019). 
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La incorporaci·n de econom²as de escala y adulto equivalente tiene el prop·sito de poder 

comparar entre ingresos de hogares de distinta composici·n. Respecto a las econom²as de 

escala se adopta el supuesto de que un mayor n¼mero de personas pueden compartir ciertos 

satisfactores, lo cual afecta el monto de los ingresos que precisan para cubrir sus necesidades. 

Y para el caso de las escalas adulto equivalente, se apoya en el supuesto que distintas 

personas requieren un monto distinto de recursos seg¼n su edad u otras caracter²sticas. 

Con base a los elementos descritos, el indicador del ingreso se construye considerando los 

siguientes criterios: 

• Considerar aquellos flujos monetarios y no monetarios que no pongan en riesgo o 

disminuyan los acervos de los hogares. 

• Tomar en cuenta la frecuencia de las transferencias y eliminar aquellas que no sean 

recurrentes. 

• No incluir como parte del ingreso la estimaci·n del alquiler o rente imputada. 

• Considerar las econom²as de escala y las escalas de equivalencia dentro de los 

hogares. 

• Emplear la informaci·n de ingresos captados bienalmente por el INEGI en la ENIGH. 

En la siguiente tabla se muestran los elementos a considerar para la construcci·n del ingreso 

corriente total, con base a los criterios y la metodolog²a mencionada. 

Tabla1. Definici·n del ingreso con la medici·n multidimensional de la pobreza       
(MCS-ENIGH) 

Ingreso Total Corriente = Ingreso corriente monetario +   Ingreso corriente no 

monetario 

Remuneraciones por trabajo 
subordinado Pago en especie 

Ingreso por trabajo 
independiente (incluye el 

autoconsumo) 

Transferencias en especie (regalos 
en especie, se excluyen las 
transferencias que se dan por 

¼nica vez) 
Ingreso por renta de la 

propiedad 
No incluye renta imputada Otros ingresos provenientes 

del trabajo 
Transferencias 

Fuente: CONEVAL, 2019. 
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De tal forma, el ingreso corriente total per cápita de cada hogar ajustado por economías de 

escala y escalas de equivalencia, cuando el tamaño del hogar es mayor que uno, se estima de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 
Donde: 

• Ingreso corriente total per cápita. 

• ni, es el número de miembros del hogar en cada rango de edad i. 

• di, es la escala de equivalencia (con economías de escala) que corresponde a 

cada grupo de edad i. 

Las escalas empleadas de acuerdo con la composición demográfica de cada hogar se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Escala de equivalencias, México 2006. 

Grupo de edad (i) Escala 

0 a 5 años 0.70 

6 a 12 años 0.74 

13 a 18 años 0.71 

19 años o más 0.99 

Fuente: CONEVAL, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Σ di ni 

ICTPC= ingreso corriente total del hogar 



 
- 127 - 

 

 

Anexo 2. Resultado del efecto marginal del modelo logit 2. 
 

 
 

El coeficiente del efecto marginal nos indica que la probabilidad del conjunto de viviendas 

de que cuenten con calidad es de 79.41%; es decir, es un “promedio de probabilidades” del 

conjunto de las unidades consideradas en el modelo (52,418 observaciones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .7941547   .0016664   476.58   0.000     .7908886    .7974207

                                                                              

                   Margin   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Delta-method

                                                                              

Expression   : Pr(in_cv), predict()

Model VCE    : OIM

Predictive margins                              Number of obs     =     52,418
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Anexo 3. Resultado del R cuenta del modelo logit 2. 
 

 
 

Se indica que el modelo realizó una correcta clasificación de las observaciones en un 80.21%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Correctly classified                        80.21%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   38.68%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   19.09%

False - rate for true D         Pr( -| D)    1.72%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)   89.48%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   61.32%

Positive predictive value       Pr( D| +)   80.91%

Specificity                     Pr( -|~D)   10.52%

Sensitivity                     Pr( +| D)   98.28%

                                                  

True D defined as in_cv != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total         41628         10790         52418

                                                  

     -             716          1135          1851

     +           40912          9655         50567

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for in_cv
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Anexo 4. Resultado de la prueba curva de ROC del modelo logit 2. 
 

 

 

 
La curva de ROC mide el área que se forma entre ésta y la línea de 45°.  

• El modelo presenta una buena estimación sí el área de la curva de ROC > 0.5  

• Sí Curva ROC > 0.5 el modelo tiene capacidad predictiva.  

• En este modelo logit la curva de ROC = 0.7234  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 




