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De 2013 a lo que va de este año, el Instituto del Fondo  
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha 
entregado 3.1 millones de créditos. Al concluir 2018 se pre-
vé que sean alrededor de 3.5 millones, por lo que se trata 
del sexenio en el que más financiamientos se han entre- 
gado en los 46 años de historia del Instituto. Tan sólo en 
2017 se otorgaron 533 mil 865 créditos, es decir, 68 mil por 
arriba de la meta anual.
 Hoy tenemos un Infonavit más fuerte, más útil y más  
cercano a la gente; un ejemplo de equidad para la vivienda 
en nuestro país. Y a pesar de este dinamismo, más de 16 
millones de derechohabientes aún no han ejercido su dere-
cho a un crédito; además, el éxito de la reforma laboral nos 
indica que la demanda seguirá creciendo. Por ello, este nú-
mero de la revista Vivienda Infonavit muestra los desafíos 
de la densidad, el crecimiento urbano y la movilidad.
 En Infonavit estamos preparados para este gran reto, 
pues actualmente se administra más de un billón de pe- 
sos del ahorro de los trabajadores, lo que es equivalente a 
una cuarta parte del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 
El Instituto ha pagado un rendimiento a la Subcuenta de 
Vivienda de más de 317 mil millones de pesos; de hecho,  
en 2017 se concluyó con el mejor rendimiento nominal de 
los últimos 13 años, que fue de 8.3 por ciento. 

 La vivienda requiere estrategias de ahorro y rendimiento, 
así como mecanismos de asociación, vinculación y alianzas 
estratégicas; es decir, de una lectura más amplia del sector. 
 En más de cuatro décadas, la cantidad de empresas que 
desarrollan vivienda en el país pasó de aproximadamente 
200 a 3 mil. Los tiempos cambian y los actores evolucio- 
nan. El Infonavit ha fomentado nuevas formas de valor patri- 
monial compartido. Recientemente lanzamos el programa 
“Cambiavit”, una alternativa para cambiarse de casa aún  
sin haber terminado de pagar la hipoteca, y con mejores 
condiciones de crédito, a fin de que los acreditados puedan 
acceder a una mejor solución de vivienda.
 A lo largo de los años, el monto máximo del crédito para 
financiamiento de vivienda ha crecido en más de 230 por 
ciento hasta llegar a 1.8 millones de pesos. Hemos procurado 
mecanismos de prosperidad y bienestar, ya que para cons-
truir un país mejor se requieren mejores condiciones de em-
pleo, estabilidad económica y confianza en las instituciones. 
 En este tercer volumen refrendamos la labor sustantiva 
del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible 
(CIDS) a través de la revista Vivienda Infonavit, que mues- 
tra los desafíos de la densidad con miras a la implementa-
ción de la Agenda 2030: la vivienda en el centro del cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

PRÓLOGO

David Penchyna
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La base de la economía popular en México se funda- 
menta en la organización que las familias, individuos y 
grupos establecen para “producir, intercambiar, comer-
cializar, financiar y consumir bienes y servicios”, misma 
que se fortalecía por medio de las cooperativas de con-
sumo y producción hasta antes de 1988. Actualmente, se 
logra con estrategias de tipo individual por familias que 
han constituido su patrimonio con base a las ventas o 
producción de artículos, logrando aportar al modelo de 
micronegocios o microchangarros en lugares cuyo abasto 
está desatendido.
 Estas familias mantienen una tradición de vende- 
dores por varias generaciones, ya que obtienen ingre- 
sos por medio de la venta y elaboración de productos.  
El principal beneficio para los habitantes es contar con 
el abasto que productos y así evitar las distancias de has-
ta siete kilómetros para abastecerse en el centro comer-
cial más cercano. Es decir, cuentan con un mercado cau-
tivo que consume los productos básicos o los que van 

demandando. Se evitan hacer un largo recorrido por algo 
básico o urgente para el hogar, alimentos, ropa o artículos 
de temporada.
 Las reformas instrumentadas en el país a partir del 
modelo económico neoliberal (1988) favorece los nego-
cios con fines lucrativos y recaudatorios, ajenos a los es-
tablecidos mediante programas de economía solidaria  
y organización social, o por las cooperativas de abasto 
popular. En sectores con población que obtiene ingre- 
sos bajos, los negocios con modelos de economía subsi-
diaria, considera formas de organización para “producir, 
intercambiar, comercializar, financiar y consumir bienes 
y servicios” que proveen opciones de subsistencia a las 
familias que viven en lugares alejados de la ciudad.
 Con base en la investigación CONAVI-CONACYT sobre 
“Habitabilidad ambiental en las viviendas construidas  
en serie en México, indicadores de beneficios, impactos 
sociales y calidad de vida” realizado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Mérida, Yucatán y Mexicali, Baja California 

Mi casa, mi negocio

Leticia Peña
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Norte, es que aquí se establece una reflexión sobre la 
casa-negocio, una alternativa para zonas alejadas. Las 
familias de vendedores en los fraccionamientos con vi-
vienda de interés social, son una alternativa para grupos 
de población de escasos recursos, ya que se promueven 
beneficios de consumo mediante el ahorro (tanda), prés-
tamo previo (sistema de fiado) y solidaridad (coopera-
ción entre vecinos) con fundamento en la ayuda mutua. 
El crédito y mercancía accesible, para habitantes que  
no cuentan con tiempo y medios de movilización para 
salir a comprar, genera una clientela que cuenta con op-
ciones de consumo, no por su costo sino por las ventajas 
de ubicación.
 La falta de opciones para el abasto en estos fraccio-
namientos ha favorecido varios tipos de negocios, aten-
didos por familias que tienen la tradición de vendedores. 
Las distintas modalidades son:

• Casa-negocio. Se utiliza una parte de la vivienda 
para colocar la mercancía y despachar la venta, 
generalmente es el espacio de la sala y/o comedor.

• Negocio independiente. Se ubica en parte del te-
rreno de la propiedad, la vivienda.

• Negocio exclusivo. Ocupa toda la vivienda y la  
familia habita en otro sector o casa del fraccio- 
namiento.

• Negocio fuera. Se aplica a la venta por catálogo, 
venta en segundas o en la vía pública durante la 
semana y/o fines de semana. El hogar provee los 
espacios para el almacenaje de los productos que 
se venden.

El mejor negocio es el cercano a la vivienda. La prolife-
ración de “tienditas” o pequeños negocios en las colonias 
periurbanas responden al abasto al por menor, con de-
mandas básicas que coadyuvan a resolver las necesida- 
des de alimentación, artículos escolares y/o servicios de 
salud, recreativos o culturales de los habitantes.
 Los principales negocios son abarrotes, estilistas o 
salón de belleza, vulcanizadora o desponchadora, cos- 
tureras, papelerías, renta de video, talleres mecánicos, 
herrerías, carpinterías, etc. El impacto económico para 
el sector se refleja en medios de auto empleo, comple-
mento del ingreso y como forma de subsistencia para sus 
propietarios. Los habitantes por su parte no requieren 

trasladarse fuera para resolver compras de urgencia o 
recibir algún servicio o bien especializado.
 Durante la visita a los sectores periurbanos se ob- 
servó que la mayoría de los micronegocios se ubican en 
las arterias conectoras a la entrada de los fracciona- 
mientos, así como en sectores alejados de estos accesos. 
En los casos localizados dentro de calles locales, en su 
mayoría, son negocios menos especializados e incluso 
algo improvisados.
 Se observa que son pocos los establecimientos ins- 
talados en área comercial, en general la mayoría de los 
micronegocios se ubican en espacios de la vivienda o es-
pacios con adecuaciones fuera de ésta, independien- 
temente de las áreas comerciales planeadas en los frac-
cionamientos, estas son rentables para los negocios de 
conveniencia tipo cadena. No se atiende en estos casos, 
el concepto de negocio de barrio o casa-negocio (LEED-
ND 2010).1
 Los mercados de segunda o tianguis son una opción 
y responden a los requerimientos o demandas del sector, 
estas necesidades se resuelven de manera temporal y 
aunque pagan cuotas por instalarse en la vía pública, esto 
reduce la carga tributaria de un comercio establecido.  
Es decir, se mueve mediante una economía flexible que 
ajusta las ventajas del negocio a las demandas del lugar.
 Los tianguis o mercados de segundas, se caracterizan 
por incorporar mayor diversidad de servicios y produc-
tos que convierten algunas calles, en verdaderos días  
de feria para los habitantes de estos sectores alejados.  
Se basa en una organización de tipo local en el cual dife-
rentes comerciantes se unen para aprovechar algún bal-
dío, calle principal o área en desuso propiciando con ello 
áreas con gran afluencia de peatones o autos mediante la 
exposición de productos de manera informal con lonas, 
plásticos o telas para protegerse de la intemperie.
 Estos mercados se instalan en horarios que respon-
den a la dinámica de trabajo de los habitantes, en días de 
fin de semana jueves, viernes, sábado y domingo, y por las 
tardes o noche para capturar a los empleados que regre-
san de laborar. La variedad de negocios que se instalan  

 

1 LEED-ND, significa, por sus siglas en inglés, en el sistema de cer-
tificación sobre Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental para 
el Desarrollo de Vecindarios, del Consejo de Construcción Ver-
de de los Estados Unidos.
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en los mercados de segundas o tianguis, es interesante, 
pues se vuelven lugares especializados en ventas que  
difícilmente se podrían obtener cerca del lugar que ha- 
bitan. También, los vendedores buscan afianzar su clien-
tela, resolviendo las solicitudes que los habitantes hacen; 
por ejemplo, la oferta de vestidos de graduación, trajes  
de fiesta, zapatos o tenis de marca, cosméticos de marca, 
en junio y julio; los artículos escolares en septiembre; los 
juguetes y regalos para la navidad en diciembre.
 En diferentes entrevistas los propietarios de negocios 
establecidos ven con ventaja la localización del tianguis 
por la misma calle, pues en esos días se incrementa la 
venta. En las descripciones de los propietarios respec- 
to a un día específico de ventas, se distinguen formas  
de organización familiar que han modificado su estilo de 
vida y convivencia social; en muchos casos, la demanda 
de tiempo del negocio, indica que la forma de entreteni-
miento es vender, conversar con los clientes, oír música, 
salir por las compras, entre algunos. Los micronegocios 
por su estructura barrial responden a dinámicas propias 
del sector donde se ubican, con base a la demanda del 
servicio o producto, a las condiciones de seguridad y cos-
tumbres de consumo ayudando a consolidar el sector.
 En cuanto al perfil de los tenderos encuestados, se 
obtuvieron datos que responden a las dinámicas sociales 
de la ciudad, en el que las mujeres prefieren permane- 
cer en negocios ya que facilitan atender el hogar por los 
horarios flexibles, siendo el 55, 64 y 49 por ciento de  
los casos en Juárez, Mérida y Mexicali, respectivamente. 
El grado de vulnerabilidad que viven las mujeres a cargo 
de estos negocios, es elevado ya que se enfrentan a asal-
tos, violencia por delincuencia o cobro de cuotas, debido 
a las zonas alejadas y con poca atención de la seguridad 
pública, teniendo en consideración que estos fracciona-
mientos, registran el mayor número de incidentes por 
asalto y delitos a la propiedad.
 En cuanto a las edades se observa que para las perso-
nas de 51 años y más, es una opción de empleo ya que 
concentra al 28, 18 y 25 por ciento de los entrevistados 
en los establecimientos de Juárez, Mérida y Mexicali, 
respectivamente (CONAVI-CONACYT 2017).2 También se 
observa que es un modo de subsistencia para los habi- 
tantes de las ciudades estudiadas, y un complemento del 
ingreso de la pensión o para personas que ya no son con-
tratadas en el mercado laboral formal.

 Los familiares o amigos, tienen la oportunidad de 
trabajar para incrementar su ingreso, satisfaciendo una 
necesidad de los vecinos y por ende un beneficio eco- 
nómico en el sector. La familia que tiene un microne- 
gocio, realmente favorece a estas zonas habitacionales 
que carecen de todo tipo de servicios. La distancia entre 
los lugares de abasto o tiendas de conveniencia y la vi-
vienda en sectores periurbanos, evita que los habitan- 
tes realicen recorridos por baldíos, o de gran extensión 
de calles sin arborizar, en muchos casos en un ambiente 
inhóspito y agreste, teniendo un impacto positivo para el 
desarrollo de micronegocios.
 Los tianguis o mercados de segundas en los sectores 
periurbanos favorecen la dinámica comercial de estos 
lugares ya que diversifica los productos que tendrían que 
adquirirse con un mayor costo social. La incursión de la 
mujer empleada en los micronegocios es un clara expre-
sión de las dificultades que enfrenta para poder compa-
ginar las actividades del hogar y un trabajo formal con 
horarios rígidos y en sectores alejados de su vivienda, 
condición que la ubica con mayor vulnerabilidad de ser 
víctima de asalto o violencia cuando no existen solucio-
nes a la problemática delictiva de las zonas periurbanas.
 La visibilidad que se hace de los micronegocios de  
las zonas periurbanas, es una excelente alternativa para 
reflexionar sobre la trascendencia de incorporar por  
parte del Infonavit, el financiamiento a la ampliación de 
la casa-negocio, que favorezca las condiciones de habita-
bilidad de las familias proveedoras y que incremente las 
alternativas de diversificar la oferta institucional.

Referencias
SARRIA, Ana Mercedes; TIRIBA, Lia (2003), "Economía 

popular" en A outra economía, Porto Alegre, Veraz.
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), 

Ecuador, Artículo 1.

 

2 Las citas de CONAVI-CONACYT (2017) hacen referencia a los re-
sultados de la investigación sobre habitabilidad ambiental, reali-
zada en las tres ciudades que se mencionan.
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