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I N T R o D u e e I o N. 

Una de las problemáticas más importantes en que

vi ve el país es la marginaci6n; de tal manera que la definici6n

de la política correspondiente en el equilibrio sectoriales y -

geográficos cuya falta de atenci6n pone en peligro las posibili

dades de un crecimiento arm6nico es impostergable. 

En la 6ltima década, la poblaci6n se desarrolla 

de manera desmedida, entonces el crecimiento urbano se hace ca

da vez más intolerable, por ende, el bienestar.y el sentimiento 

de justicia no corresponden a lo que las bases jurídicas asien

tan en sus textos. 

Es imprescindible una acci6n s61ida en la que -

se ponga fin a los asentamientos humanos que están fuera de co~ 

trol del gobierno. Para cortar los contrastes tan lamentables -

de que son escenarios los centros urbanos del pa!s, pues lace-

ran a sus habitantes al tener una vida social discriminada de-

teriorando las relaciones interpersonales. 



Asimismo se deben otorgar las debidas e inmedia

tas soluciones a las necesidades más apremiantes de la clase des

protegida, pues es sabido que aportan la fuerza de trabajo del -

país, pero sin la debida alimentaci6n es imposible esperar la pr~ 

ductividad necesaria para hacer del país un mercado competitivo -

para otras naciones. 

En suma, la participaci6n de toda la comunidad -

Nacional dentro de todas las actividades y en todos los terrenos, 

así como las decisiones del Ejecutivo Federal para crear y en 

·otros casos modificar la infraestructura, deben de concentrarse,

para si no extirpar del todo este mal social, si aligerar dentro

de nuestras posibilidades las deficiencias que son críticas den-

tro del desarrollo del país. 

Es menester, entonces, luchar por una justicia -

social que quizá sea una ilusi6n, porque mientras la sociedad --

est6 dividida entre pobres y ricos¡ entre explotados y explotado

res no podrá existir paz social, y esta situación reclama una re

voluc'i6n de c aiciencias y de apoyo hacia la clase marginada. 



CAPITULO 1.- "FUNDAMENTOS TEORICOS". 

A) ANTECEDENTES 

B) LA MARGINACION Y EL DESARROLLO. 

C) EL MACROSISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 1985. 

D) EL CAMBIO SOCIAL. 



ANTECEDENTES 

En las sociedades modernas, es necesaria una polí

tica adecuada que proporcione una equitativa distribuci6n de -

frutos de trabajo de acuerdo con la participaci6n social de cada 

individuo, así como una igualdad de oportunidades. En caso con

trario se prevé que la desigualdad social impediría el goce de -

la libertad y en consecuencia se desvirtuarían los conceptos de 

Democracia y de Justicia a que tanto aspira a llegar. 

Papel sumamente importante viene a realizar las -

sociedades de participaci6n, lo cual no quiere decir que todas -

estas sociedades o individuos deban participar en forma permane~ 

te en todas las actividades que se realizan dentro de una organ! 

zaci6n social tan grande como lo es el Estado, ya que el grado -

de interacci6n sería tan intenso que ninguna sociedad podría re

sistirla. 

Así vemos que en 1958 Shanon afirma " que las in;!_ 

tituciones no pueden tolerar durante mucho tiempo demandar muy -

por encima de su capacidad por parte de los individuos· que parti 



cipan en ella, ni tampoco los individuos continuarán participan

do en instituciones que constantemente frustran sus deseos " 1./ 

Para que las instituciones lleguen a un nivel --

6ptimo de interacci6n, se debe de participar continuamente con

las personas id6neas y suficientes para que puedan mantenerse -

resultados recíprocamente satisfactorios. Cuando en dichas so

ciedades no se llega a este perfecto equilibrio nace en llamado 

fen6meno de la Marginaci6n, el cual es un hecho en las socieda

des contemporáneas, en el que la desigualdad econ6mica y social 

entre clases sociales, grupos e individuos es de un índice muy-

alto. 

· La injusta distribuci6n del ingreso se manifie~ 

ta en contrastes intensos de riqueza y pobreza, grupos que no

han podido solventar los problemas más importantes como el co

mer, la salud, la educaci~n, la vivienda cuyos servicios públi 

cos fundamentales son por demás insuficientes y hasta en algu

nos casos nulos. Así como el crecimiento anárquico demográfi

co entre la capital de la República y el desarrollo regional, 

son los problemas de desigualdad más notorios cada día . 

.!/Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. 
Vol. VII. Ed. Aguilar. pp. 816. 



TEORIAS DE LA MARGINACION. 

Rodrigo Parra, define a la marginaci6n como un fe

n6meno transcultural propio de una etapa transitoria de desarro

llo econ6mico. 

Anníbal Quijano, ha definido la marginalidad como 

" la poblaci~n sobrante de las economías capitalistas dependien- -

t:es." 

En tanto que E.V. Stonequist en la obra "The Mar

ginal Man" de 1937, distingui6 cuatro tipos de marginados a sa

ber-; el inmigrante extranjero, la segunda generaci6n de inmigran 

tes, el judío emancipado del Ghetto y, la persona de sangre hí-

brida. 

Adem's menciona otros tres tipos de grupos, como los advenedizos, 

los desclasificados, las personas que han emigrado del campo a -

la ciudad, las mujeres que han cambiado sus roles. Al principio 

se acentu6 exager,ndamente en el marginado el problema étnico. 

Tra~~ndose de ciertos fen6menos que hacen presen-

cia en la pe~sonal idad -d_el marginado, se le aplicar~a en la ac- -

tualidad el nombre de ·., cris'ta1.izaci6n de status "• en referen-

cia a lo que afirma E.V. Stonequlst en su obra. 2/ 

l/ Ob. E.U. Stonequist. "The Marginal/Man .... 1937. 



Richard Adams, ha generalizado el concepto margina

lidad a importantes segmentos de población " sobrante", que exis-

ten en los países industrializados más avanzados, tanto capitalii 

tas como socialistas. 

R. E. Park, hace resaltar la repercusi6n que la ma~ 

ginalidad tiene en la desorganización dela sociedad. Se refiería 

a las formas híbridas que, como sucede en los inmigrantes partic! 

pan en la cultura de dos grupos, después lo aplicaría a las pers~ 

nas de herencia mixta verbigracia, mestizos, mulatos etc. ll 

Gon;;ález Casanova !/. Define al marginalismo " como 

la forma de estar al margen del desarrollo económico, social y cul 

tural, el pertenecer al gran sector de los que no tienen nada". -

Aft.ade " el marginalismo social y cultural influye y es influido -

al mismo tiempo por el marginalismo político, ya que muchos indi

viduos son marginales en la política a causa de que no son suje-

tos políticos ni en la información, ni en la conciencia, ni en la 

organizaci6n, ni en la acci6n " 

Así podemos entender que la marginación se mantiene 

en diversos ámbitos de la sociedad, por lo que es menester hacer 

~/ Diccionario de Sociología Editorial Herber. Barcelona 1973. 
!/ González Casanova, Pablo. "-La Democracia en México ". 1082. 



un breve análisis de los aspectos más importantes de la vida del 

hombre en sociedad en forma particular. 

Atendiendo al sector alimentario - que es de los · 

más importantes aspectos de un país - México continúa siendo 

un país desnutrido, ya que en el transcurso de los años no ha 

podido elevar la alimentaci6n global promedio.del pueblo mexicano 

a niveles mínimos, que son exigidos para satisfacer las necesida 

des i~prescindibles para el ser humano. 

Francisco P. Miranda ante esta situaci6n prolonga

da durante siglos, denomina a ésta como " Hipoprotein6sis "· La

que significa la adaptaci6n gradual del organismo a aportar nu-

tritivos insuficientes que no satisfacen los reglamentos de un -

organismo en actividad normal, con el consiguiente deterioro en

las características físicas y mentales de las personas. 

Dado este desequilibrio en el organismo humano, 

son ·16_gicas las consecuencias que por tal motivo se acentúan, 

mantiene una menor resistencia por lo que se traduce en el aumen 

to al índice de mortandad, en el retardo y lentitud en el apren

dizaje, las enfermedades por mala alimentaci6n se presentan en -

grandes sectores de la poblaci6n. 



Al examinar las líneas anteriores, podemos darnos 

cuenta de que la desnutrici6n afecta considerablemente -a la eco 

nomía del país, y esta es en doble sentido, por un lado pone -

fuera de actividad parcial o totalmente por invalidez o enferm~ 

dad a grandes cantidades de poblaci6n y por otro el rendimiento 

de los sujetos insuficientemente alimentados es de nivel infe--

. rior por lo que su producci6n resulta precaria. 

Trátandose de la salud; se adopta el criterio de

la Organizaci6n Mundial de la Salud, que lo conceptúa como un -

estado componente de bienestar físico, mental, social, no sola

mente con la ausencia de enfermedad o invalidez, y si además,

se tiene presente la Declaraci6n Universal de los Derechos del-

Hombre que declara: Toda persona tiene Derecho a un nivel de -

vida adecuado que le asegureasí como a su familia, la salud, -

el bienestar y en especial la alimentaci6n, vestido y la vivie~ 

da ..•• ", se comprenden a simple vista las premisas y las bases

econ6micas y sociales que dan sustento a una doctrina de amplia 

naturaleza. 

y. 

Cuando esos conceptos toman en cuenta a la comuni

dad como un todo, es imposible circunscribir el criterio de salud 

a su connotaci6n exclusivamente médica. Para llegar a la realiza-

~/ El Milagro Méxícano. Editorial Nuestro Tiempo. 2a ed, México D.F. 
pp. 136. 



ci6n plena de la salud pública, es indispensable abordar este pro

blema desde todos sus matice's, a través de esfuerzos conjuntos y 

coordinados• simultáneamente convergentes y organizados• _en forma 

equilibrada a la elevación del nivel de vida de los individuos. 

En estas condiciones llega al convencimiento de_ que la mejor in-

versión que se puede hacer es la de conservar la salud del indivi 

duo y de la comunidad, a través de los varios mecanismos de que -

hemos hablado. 

La máxima " la salud del pueblo es suprema Ley " 

_ha perdido sentido con la frecuente inobservancia por la que ha -

pasado a ser de esos pilares de la Democracia y la Retórica ofi-

ciales, con base en la existente Justicia Social. En el aspecto -

salud por multiples y complejas ~ausas no se ha podido desarrollar 

un programa para resolver verdaderamente las carencias que se des 

prenden de este aspecto, se hace en forma por demás urgente la 

efectividad de los programas para satisfacer las exigencias de 

los grandes sectores mayoritarios. 

En cuanto al problema de la vivienda que aqueja 

a la mayor parte del territOTio no solo de la capital de la Repú

blica sino la mayor parte del te-rritorio m_exicano, se encontr6 

que entre las principales causas ésta insatisfacción, se encuen-

tran, la concentraci6n de la riqueza y de los ingresos, y la fal

ta de empleo adecuadamente remunerado para una gran parte de la -

población. 



Para la mayoria de los pobladores de la Naci6n resu! 

ta casi imposible lograr la satisfacci6n de tal necesidad, dado

el desequilibrio de sus mínimos ingresos con los costos que re-

presenta la construcci6n de una habitaci6n propia y digna. El al 

za indiscriminada de los costos del material de construcci6n, 

unido al precio de los terrenos propician la imposibilidad de 

convertirse en demandantes solventes de las viviendas que se ofr~ 

cen en el mercado, al no poder establecerse en algunas habitaci~ 

nes de compra o de renta, se hace estrictamente necesario para -

cantidades enormes de la población, para superar la falta de vi

vienda, las construcciones de viviendas tradicionalmente ilega-

les, como las ciudades perdidas, fraccionamientos ilegalmente e~ 

tablecidos, las cuales carecen de las más mínimas seguridades en 

cuanto a higiene y a la construcción misma ya que generalmente -

están hechas con pedazos de láminas. 

Partiendo del principio de que todos los seres hu

manos tienen Derecho a un lugar donde comer, dormir cubrirse de

la intemperie, la Legislación M~xicana atiende a este Derecho -

Social por lo que a los trabajadores asalariados se refiere, en

el artículo 123, apartado A), fracción XII), que la letra dice: 



Fracci6n XII.- "Toda empresa agrícola, industrial, minera, o de 

cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo dete~ 

minen las Leyes Reglamentarias, a proporcionar a los trabaja~o-

res habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligaci6n se cumpli 

r' mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo -

Nacional de la Vivienda a fin de construir dep6sitos en favor de 

sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que -

permita otorgar a estos créditos baratos y suficientes para que

adquieran en propiedad tales habitaciones. ~/ 

En virtud de lo anterior la Ley Federal determina

en su artículo la obligaci6n de cumplirse tal disposici6n media~ 

te la aportaci6n patronal al Fondo Nacional de la Vivienda, del-

5\ sobre los salarios ordinarios percibidos por trabajador. 

En consecuencia, existe ·el reconocimiento al Derecho de trabaja

dor asalariado, sin embargo, este sistema no ha conseguido resul 

tados que cumplan cabalmente con la extinci6n del problema, el -

espíritu de esta reforma es responsabilizar a los empresarios -

del cumplimiento pleno de dicho ordenamiento para mitigar dentro 

de un marco 16gico y considerable la carencia de la vivienda. 

La educación en México está abierta formalmente --

~/ Constituci6n Pol-ítica de los E.U •. Méxicattos. Reforma Política 
Gaceta Informativa de la Comisi6n Federal Electoral 1982; 

(/ 



de manera equitativa para las personas de ambos sexos, sin embar 

go, existen algunos tipos de desigualdades en las oportunidades

educativas derivadas de diferentes motivaciones: la diferencia -

entre recursos econ6micos, de circunstancias regionales, de ni-

vel de desarrollo, el ambiente familiar, asimismo, como el siste 

ma de elecci6n. Es importante mencionar que el gobierno ha hecho 

una serie de sistemas de capacitaci6n y adiestramiento a la cla

se trabajadora, fundamentalmente porque se encuentra inmerso a -

un proceso de desarrolloecom6mico, y para alcanzar su independe!!; 

cia econ6mica, necesita ser autosuficiente en la producci6n de -

bienes y servicios y en recursos tanto naturales como humanos. 

Eor esto conviene analizar la relaci6n que existe

entre empleo, capacitaci6n y productividad, puesto que, la capa

citaci6n aumenta la productividad y la productividad estimula -

el empleo en forma directa e indirecta al reducir ineficiencia y 

ociosidad de recursos; el empleo es el método id6neo para acce-

de~ a los niveles mínimos de bienestar. 

Podemos decir que la capacitaci6n es promotora del 

cambio, es el principal canal de movilizaci6n social y del dis-

frute, contribuidor de que el hombre realice su destino, y dis-

tribuya mejor su ingreso en la sociedad. 



En la medida de capacitaci6n que tenga una perso

na será factor importante en relaci6n a la posici6n que desempe

fie dentro de la escala ocupacional, puesto que el mercado de tr~ 

bajo no se comporta en correspondencia con el perfil de esta 

oferta de mano de obra. 

El ritmo en que se van creando las plazas de tr~ 

bajo se otorgan a personas que han cursado estudios universita

rios y en mucho menor grado a personas con bajo nivel académico. 

Si antes no se requería certificado de primaria para muchas oc~ 

paciones sencillas, hoy si exigen, lo mismo va sucediendo, pro

porcionalemente con la esefianza media. La educaci6n se devalúa

en la medida en que se generaliza, y ésto perjudica sobre todo

ª los estratos de menor escolaridad y nivel econ6mico. 

La educaci6n como instrumento, desempefia, un --

papel relevante al posibilitar la preparaci6n de los recursos -

humanos que demanda la estructura ocupacional del pa{s. 

Podemos ai\adirotro aspecto en el que taabi6n -

se presenta el fen6meno, en el cual, se mantiene nuestra aten-

ci6n para su estudio, se trata de una actividad de no aenos im

portancia de las anteriores que hemos tratado, desempeftando un

papel de insustituible y necesario, nos referimos a la recrea-

ci6n¡ 



Como parte fundamental para el desarrollo físico y 

mental de los individuos, encontramos ésta actividad que está es"

trechamente relacionada con la educaci6n misma. 

La educaci?n deportiva debe contemplarse para toda 

la poblaci6n, ya que también es una manifestaci6n cultural, por 

lo que debe considerarse como parte del sistema educativo. La edu

caci6n del cuerpo ayuda a la educaci6n del espíritu, de la volun-

tad y del vigor del carácter, propicia prácticas sanas de solidarl 

dad, de coordinaci6n de esfuerzos y de espíritu de iniciativa y 

competencia sana, tanto que las virtudes de un pueblo pueden valo

rarse con sorprendente exactitud por el éxito de sus atletas en 

las competencias internacionales. 

El deporte se ha convertido en un elemento esencial 

de la cultura humana, va ocupando en la vida social un lugar cuya 

importancia crece cada día hasta lograr niveles relevantes en cua~ 

'to el número de adeptos quienes mantienen un interés no solo en 

las competencias internacionales, sino también como una manera de 

mantenerse en forma, esto es, en un estado saludable. 

En nuestros días es difícil que un j6ven de consti

tución física y mental normales, no dedique al deporte algo de su 



tiempo y entusiasmo, a mantener una condici6n físico-atlética más 

o menos considerable. La educaci6n física es: e.l· capítulo de la ed~ 

caci6n que tiende a garantizar y favorecer el·j~~go normal de los 

6rganos y de sus funciones. En el niño, la.p~i.ncipal.funci6n. que -

se pretende promover es el crecimiento. 

. ,;•' 

El arma esencial de la educaci6n física es el movi-

miento rítmico, éste guiada por los datos de la Biología y la med! 

cina deportiva, disciplinados por los métodos, está puesta hacia -

los individuos para desarrollarse saludablemente. 

En México existe la preocupaci6n por parte del De-

partamento del Distrito Federal para incrementar los espacios li-

bres y los deportivos populares, sin embargo, vemos que los exis-

tentes no son suficientes ni para el 30% de la poblaci6n. Conside.

ramos que la recreaci6n deportiva no es solo un complemento de la 

educaci6n formal, sino que es·t~ íntimamente relacionadas entre sí, 

en la medida de que la poblaci6n cuente con los instrumentos nece

sarios para desarrollar este tipo de actividades, estaremos cada -

vez m4s alejados de los vicios. 



LA MARGINACION Y EL DESARROLLO. 

Por la dinámica social y el acelerado desarrollo 

tecno16gico de las sociedades contemporáneas, se hace necesario 

distinguir el concepto de modernizaci6n, por lo que concierne a 6§.. 

ta, es el término que se aplica para designar un viejo proceso, el 

proceso de cambio social. 

El proceso es activado por la comunicaci6n entre 

naciones o sociedades. Como señala Karl Marx, en el prefacio Das-

Kapital:" E.1 país que ·está más desarrollado industrialmente, solo 

muestra al menos desarrollado la imagen de su propio futuro." z;. 

Modernizaci~n, por lo tan to, es el proceso de cam- -

bio social en el que el componente econ6mico es el desarrollo. 

La modernizaci6n crea e.1 entorno social, al que se 

incorpora de forma efectiva, un creciente producto,por habitante 

11· Daniel i:.erner y James S. Coleman. "Crecimiento Econ6mico." 



y para que una corporaci6n sea más efectiva, quienes producen y 

ese creciente producto deben comprender y aceptar los nuevos sist~ 

mas para mejorar su propio comportamiento productivo y difundirlo 

a través de su sociedad. 
·: .:. 

Harold D. Las Well, nos indica que " ésta transfor

maci6n en la percepci6n y consecuci6n de un ~rtamicnto orienta~ 

do hacia la riqueza, implica nada menos que una reforma y una dis

tribuci6n de todos los valores sociales, tales como el poder, el -

respeto, la rectitud, el afecto, el bienestar, las capacidades y -

la instrucci6n. La visi6n de la continua y creciente interacci6n -

de los factores econ6micos y extraecon6micos en el desarrollo, pe~ 

miti6 un segundo paso hacia adelante, es decir, los esfuerzos sis

tem4ticos para plantear la modernizaci6n como el modo contemporáneo 

de cambio social que es general en su validez Y. en su extensi6n 

global. 11 !!I · 

Bn consecuencia la modernizaci6n tiene como caract~ 

rísticas fundamentales, la participaci6n páblica en el gobierno 

para tener una representaci6n democrática al momento de tomar de

cisiones políticas; un incremento en la movilidad social, enten--

dida como movimiento físico, social, psíquico; una transforma---

ci6n paralela de la personalidad modal que capác'ite a los indivi-

!/. Laswell, Harold D. 11 The Policy Sciences of Development" 
Worl Politcs. 1965 pP. 289. 



duos para funcionar eficazmente en un orden social que se desen--

vuelve con las características antedichas; un nivel automantenido 

de crecimiento econ6mico para incrementar regularmente la produc-

ci6n y el consumo. 

Las sociedades tradicionales pueden responder efi-

cazmente a las demandas internas del cambio institucional, desarr.!:!_ 

llando a lo largo de un período relativamente largo, pero son gen~ 

ralmente incapaces de cambios institucionales rápidos para satisf_!! 

cer demandas provocadas por los contactos exteriores. 

Así pues, la modernizaci6n social, no implica sola

mente el desarrollo econ6mico, sino también las de instrucci6n, m~ 

dida en términos de escolarizaci6n, alfabetizaci6n, y contacto con· 

los medios masivos de comunicaci6n. 

" EL MACROSISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 . " 

El pasado día 19 de Septiembre de 1985, a las 7:19 

horas, la ciudad de México, así como los estados de Michoacán, 

Guerrero y Jalisco, vivieron y continúan enfrentandose a la peor -

tragedia y catástrofe natural que haya sucedio en los años recien

tes. 



j
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·~··· 

Este macrosismo supera la magnitud de todos aque--

llos fen6menos geofísicos registrados por lo menos en los liltimos -

cuarenta años. 

Además de la magnitud, incidieron en los efectos 

del sismo, tanto el patr6n de radiaci6n de la fuente sísmica como 

su duraci6n. El primero di6 lugar a un efecto de enfoque de la ene~ 

gía liberada que se propag6 en forma prácticamente directa hacia el 

Valle de México, además, su duraci6n hizo posible la acumulaci6n de 

los efectos de resonancia. 

La información que hasta ahora se ha proporcionado 

d4 cuenta de un saldo aterrador; miles de víctimas, entre muertos -

y heridos, dados por un valor incalculable no solo por el valor in

trínseco de lo material, sino también por los esfuerzos que lleva-

ban consigo en su construcci6n. Centenares de edificios derruí.dos o 

inhabilitados, y sentenciados a ser demolidos en un plazo perento-

rio, perjuicios en sistemas que proporcionan servicios pliblicos in

dispensables, ·como el agua, drenaje, luz eléctrica, transporte y 

otros, constituyen apenas el .preludio de una resefia que tardará me- -

ses en formalizarse pormenorizadamente en sus detalles y casos sin-

gulares. 

' 



El sismo fue registrado con un grado de intensidad 

de 7.8 en la escala de Ritch8'r y 8 grados en la escala Mercalli, 

con epicentro licalizado a cincuenta kilómetros de la costa entre 

los Estados de Guerrero y Michoacán. 

Miles de personas no solamente su hogar, también 

perdieron familia, pertenencias y trabajo, por los derrumbes de -

edificios que pertenecían a Departamentos y Secretarías Guberna-

mentales, así como edificios privados cuyas actividades desarro-

lladas eran base de economía para muchas familias, a demás, cuan

tiosas fábricas principalmente la industria textil. 

:Ante esta situaci6n, sociedad y gobierno se movili-

zaron de inmediato con un solo objetivo común: el ayudar. Como es 

natural a estas alturas, la experiencia vivida por la mayoría de 

la población empezaba a tomar conciencia de lo sucedido, en los -

primeros momentos nadie lograba asimilar aún la magnitud de la 

tragedia, y no fue hasta que enfrentaron dolorosamente la situa-

ci6n, cuando interiorizaron emotiva y racionalmente todo lo que -

sucedía a su alrededor. 

El pánico cundió entre los pobladores, aún los in-

conmovibles abandonándolo todo e intentando salvar su propia exis 



tcncia, hicieron de la noche capitalina su refugio, en parques, 

camellones y jardines; ante el temor de que los edificios ya daña

dos e incluso aquellos no resentidos, se desmoronaran por tierra. 

Es indudable que en la mente de cada mexicano queda 

ron grabados cada uno de los momentos vividos, quizá se guarde si

lencio que contrastara con el estrunedoso sonido de la tierra, de 

los edificios al caer y de miles de voces que se apagaron aprisio

nadas. El dolor cal6 en lo más profundo de los sentimientos de los 

ciudadanos del país, así, el Presidente de la Madrid expidi6 un d~ 

creto por medio del cual se declararon tres días de duelo Nacional 

la Bandera Nacional se izaría a media asta durante esos días, sus

pendiendose los actos oficiales de carácter festivo. 

La plaza de la Constituci6n se convirti6 en este 

día en un gran campamento, largas filas se formaron ante grupos 

de voluntarios quienes proporcionaban alimentos, agua potable y -

cobertores, los edificios del primer plano de la ciudad fueron to

talmente desalojados. El parque de beisbol del Seguro Social, que 

antaño contenía el calor y la risa de los aficionados, tiene ahora 

una misi6n diametralmente opuesta: se convirti6 en el centro de re 

cepci6n de cadáveres para facilitar su identificaci6n y l.a expedi

ci6n de actas de defunci6n. 



Por otra parte, a México - gracias a que se ha gan_!! 

do el respeto y la simpatía fraternal de la Comunidad Internacio-

nal - las demostraciones solidarias de muchos países se hicieron -

patentes en este día, no s6lo en mensajes de condolencias sino que 

en materia también, manifestándose así la Cooperaci6n Internacio-

nal de diversos Gobiernos y Asociaciones Internacionales de carác

ter humanitario como la Cruz Roja. 

Sin embargo, y a pesar de la suma de esfuerzos dura!!_ 

te el estado de emergencia y los días posteriores a la catástrofe 

todavía podemos advertir que durante mucho tiempo tendremos que 

soportar las consecuencias del macrosismo. En este sentido no pod~ 

mos sustraernos a la idea de que necesariamente tendremos que cons 

truír un México .nuevo , y con esto no nQs referimos exclusivamente 

a los arquitect6nico sino a todo el amplio 6rden Nacional. 

EL CAMBIO SOCIAL 

En referencia a esta situaci6n, resulta 16gico que -

necesariamente se observará un cambio social, ya en participaci6n, 

como en tratandose de aminorar dentro de lo posible la marginaci6n 

existente. En consecuencia, seobtendrán progresos en todas las -

actividades que desarrollan dentro de éste gran aparato de 



consumo como lo es el pa~s. Es necesario hacer un breve análisis 

de las diferentes actitudes con respecto del cambio social. 

El cambio social y cultural depende, ante todo, de 

que haya individuos que usen su mente para pensar por cuenta pro-

pia, al menos en alguna medida. Claro que en toda sociedad siempre 

hay algunos individuos que piensan por si mismos, en mayor o menor 

proporción. Ahora bien, el grado y la velocidad del cambio histór~ 

co depende de dos factores, a) de que haya un ambiente que estimu

le el pensamiento individual; y b) de que las innovaciones realiza 

das por algunos individuos sean aceptadas favorablemente y con fa

cilidad, porque domine en el grupo una actitud preponderante en el 

grupo respecto del ·cambio. 

Ahora bien, las varias actitudes pueden calisificaE 

se en tres tipos principales: actitud conservadora, actitud progr~ 

sista o reformista y actitud radical. Claro que esa clasificación 

es demasiado simplista, porque caben no solamente matices interme

dios, sino adem~s la combinación de varias actitudes diferentes, -

cada una respecto de determinado aspecto de la vida, vg; conserva

durismo en la política y radicalismo en lo t~ncico; progresismo en 

lo político y conservadurismo en lo económico-social. 

La actitud éonservadora es aquella que se muestra -



contraria, o reacia, o suspicaz, frente a cualquier proposici6n 

de cambio, tanto para adoptar algo nuevo, como para regresar a al

go viejo ya desplazado. En ésto Último se distingue de la actitud 

llamada reaccionaria o tradicionalista, la cual no solamente se 

opone a lo nuevo, sino que desea sustituir el presente por viejos 

métodos ya arrumba~os. Algunos autores señalan dos tipos de acti:

tud conservadora: La dcsintcre.sada y la interesada. Claro que esas 

caracterizaciones se refieren a tipos, los cuales rara vez se dan 

pura y plenamente en la realidad. Lo que ocurre con mayor frecueñ

cia es que en las realidades humanas se den combinaciones en diveE 

sa proporci6n de los dos tipos. 

El conservadurismo deinteresado puede ser a motivos 

varios; a una sincera convicci6n, a la adaptaci6n a las circunsta~ 

cias reinantes, o a una especial estima por la seguridad, al temor 

de que los cambios no aporten verdaderas mejoras y puedan producir 

perturbaciones y malestares, o, por lo menos, impongan demasiados 

esfuerzos para la readaptaci6n: a una falta de vocaci6n por la crí 

tica, a una carencia de imaginaoi6n constructiva o a una plena do

cilidad a las instituciones y modos de vida existentes. 

El conservadurismo intersado se halla motivado 



principalmente por el deseo de proteger las ventajas de que se di~ 

fruta en la situaci6n presente, de salvaguardar la posesi6n, los -

privilegios y los beneficios que se derivan del 6rden de cosas do

minante. 

La actitud reformista o progresista ve con agrado y 

desea el cambio moderado en la medida de que éste no corte la con

tinuidad ni rompa tajantemente con el pasado, quiere el cambio gr~ 

dual de las instituciones y los modas de vida existentes. Simpati

za con todo lo que pueda significar un adelanto o una mejora, pero 

teme que cambios bruscos y de gran embergadura puedan transtornar 

el 6rden social y desarrollo de la cultura. Se ha señalado que hay 

varios tipos de actitudes reformistas o progresistas, por ejemplo 

a) los que creen en una tendencia real que se va separando de lo 

viejo, y marchando hacia lo nuevo, tendencia que suponen existe 

por si misma, y miran con simpatía y esperanza los cambios pero 

sin preocuparse de promoverl:os activamente; b) los que trabajan acti 

vamente por la adopci6n de determinadas refo·rmas para mejorar el -

6rden social. 

En la base de la actitud progresista o reformista 

hay conciencia de que el 6rden social existente tiene muchos de

fectos, que producen desajuestes, injusticias, lo cual suscita --



sentimientos de insatisfacci6n, de descontento, pero no de desesp~ 

raci6n, ni de radical hostilidad. Simplemente abriga el deseo de -

que las cosas vayan siendo mejoradas en la medida de lo posible, 

sin poner en peligro la paz social. 

La actitud radical gusta de toda innovación a fondo 

en el 6rden social, incluso por medio de procedimientos de violen

cia, parace que sus motivos consisten sobre todo en un sentimiento 

de malestar, de desajuste, de injusticia, de espíritu racionalista 

de tipo geométrico, el cual quiere lo perfecto y no acepta compro

misos, transacciones, ni percibe los matices variados y la gran -

complejidad de las realidades. 

Se apoya en un ilimitado optimismo sobre las posibi 

lidades de la raz6n, y de la acci6n política práctica dirigida por 

ésta, se nutre de un sentido hipercrítico, de una vehemente afición 

por la novedad Generalmente esta actitud radical comienza mostran

dose como un deseo de innovación, pero cuando.la realización de e~ 

te tropieza con obstáculos, es entonces cuando se torna radical, y 

quiere demoler la existente para sustituírlo por la réalizaci6n 

de unos planes construídos especialmente con el intelecto racio--

nal. 



Esta actitud radical no se conforma con ir parchan

do o remendando e1 orden social existente para introducir en él m~ 

joras, sino que aspira a una situaci6n total de ese orden por otro 

nuevo. La actitud radical se diversifica en dos posiciones en cuan 

to al procedimiento: primero; ~a posici6n de aquellos que creen 

que esa sustituci~n puede efectuarse solo mediante un cataclismo, 

es decir, la posición revolucionaria propiamente dicha, desde el -

punto de vista forma, esto es, no desde el punto de vista del con

tenido, sino desde el punto de vista del procedimiento; y la posi

ci6n evolutiva, la cual aspira desde luego a la sus ti tuci6n total -

del orden social existente, pero espera que esto pueda llevarse a 

cabo gradualmente por sucesivas etapas. 

FACTORES DEL CAMBIO SOCIAL.- Los elementos activos de la transorm~ 

ci6n de la estructura social son los factores del cambio social 

éstos pueden ser varios, sin embargo, nos referiremos únicamente -

al que interesa directamente a nuestro estudio. 

FACTORES DEL CAMBIO SOCIAL EXTERNOS DE LA NATURALEZA. - El hombre -

vive en un medio físico y en consecuencia está influído por todos 

los factores físicos que lo integran. Como factores externos de 

la naturaleza_Rpdemos mencionar los cataclismos, que no solamente 

modifican la estructura superficial morfol6gica de la sociedad si-



no también producen otros cambios sociales como por ejemplo los 

movimientos migratorios. 

Un temblor de alto grado que acontezca en el seno -

de una sociedad produce cambios sociales, desde luego, como veía-

mos en el aspecto exterior de la sociedad. Veremos que la configu

raci6n exterior, de la sociedad como consecuencia del temblor se m~ 

difica: se caen algunos edificios, otros permanecen deteriorados, 

otros <lestruídos parcialmente y ello nos permitiria afirmar que el 

temblor de nuestro ejemplo ha producido cambios en el aspecto mor

fol6gico de la sociedad; pero además produce otro tipo de cambios 

sociales como son los movimientos migratorios, los habitantes de 

la Ciudad de nuestro ejemplo se verían obligados a desplazarse ha

cia otros lugares por razones obvias: haber perdido su habitación 

haberse tornado aquel lugar insalubre, haber perdido su trabajo, -

por haberse destruido la fuente misma de su ocupaci6n, etc. Por 

otra parte, cabe decir que se producirían cambios de tipo jurídi-

co, por ejemplo: en el reglamento de construcciones el cual se to~ 

nar!a m::ls exigente en relaci6n con los requisitos para construir -

con la finalidad de darle mayor seguridad a los que habitaran un -

edificio o casa determinados. ·g¿ 

9¿. Azuara, Pérez Leandro. " Sociología " Ed. Porrúa, México 
p. 178. 



CAPITULO II. 

" FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MARGINACION. " 

- LA SOCIEDAD CIVIL. 

- LA JUVENTUD 
LA FUERZA JUVENIL. 

- FACTOR POLITICO 
COMO ACTUA EL PODER EJECUTIVO. 



LA SOCIEDAD CIVIL. 

La participaci6n de la sociedad civil logr6 - des-

pués de un largo y prolongado proceso de movilizaci6n y esfuerzo -

el más importante concurso para un fin común; ser útil, demostran

do de ésta manera un profundo respeto hacia la cooperaci6n. 

A pesar de que privaba el desconcierto, se podía a

preciar y observar a miles de personas empefiadas en tratar de ayu

dar aún cuando no supieran hacerlo, las labores de auxilio se man! 

festaron de diversas formas; por un lado es necesario mencionar 

que las organizaciones civiles tales como los sindicatos, organiz~ 

ciones obreras, campesinas, populares e intermedias, en respuesta 

al marco general de necesidad, cada una de éstas y dentro de sus -

, . .¡>Qsibilidades, enviaban su ayuda en materia, aportaciones de tipo 
T 
- _i:_con6mico, y en otros casos con grupos de gente. Por otra parte, -

la voluntaria y sobre todo rápida y eficiente participaci6n de la 

sociedad civil mexicana, gente de todos los estratos sociales se -

p_restaron a cooperar siendo determinante ésta manifestaci6n. Así el 



grupo de voluntarios cada vez era mayor, alentados por las miles -

de vidas rescatadas de los escombros, contináan con su incansable 

ir y venir de entre las ruinas que alguna vez fueran imponentes 

edificios o modestos hogares. 

Ante este hecho que se manifestaba en todos los lu

gares debastados. e1 Lic. de la Madrid en su mensaje al pueblo 

otorga un amplio re.conocimiento a la labor y acci6n solidaria del 

pueblo y las diferentes corporaciones gubernamentales, asociacio-

nes civiles y de voluntarios, así como a los actos her6icos por 

ellos realizados. Agradeciendo a todos y cada uno de los volunta-

rios esta actitud de entrega hacia su país. 

Cabe destacar la imp.orante labor que la Universidad 

Nacional Aut6noma de México realiz6; es necesario advertir 1a gran 

ayuda que en diferentes frentes 11ev6 a cabo nuestra ·máxima casa de 

estudios. 

La Universidad Nacional Aut6noma de México crea una 

Comisi6n Interdisciplinaria compuesta por grupos de investigadores 

abocados al estudio de diversos aspectos relacionados con el ma-

crosfsmo. 



Asimismo recogemos las principales formas de coope

raci6n en los diversos aspectos técnicos y humanos, como lo son 

los de arquitectura e ingeniería, de salud y asistencia social, 

así como jurídicos y sociales. Independientemente de las labores -

rescate podemos mencionar alguna otras formas de ayuda de las de-

pendencias académicas antes mencionadas. 

En tratándose de Ingeniería y Arquitectura, han te

nido una intensa participaci6n en las labores de demolici6n de in

muebles dañados, exámenes oculares de los daños en edificios públl 

cos y privados para opinar sobre sus condiciones de habitabilidad, 

inspecci6n de instalaciones hidráulicas y sanitarias, estudios peE 

manentes de la calidad del agua. Por otra parte la Administraci6n 

Central de la Universidad procedi6 a dar a conocer a los damnific~ 

dos a través de diversos medios masivos de comunicaci6n ( radio -

televisi6n - prensa - etc.), poniendo a disposici6n de los intere

sados los locales del Instituto de Investigaciones Jurídicos, ins

tituyendo un servicio de consulta legal para damnificados toda vez 

que pasando la fase más aguda de la emergencia, estos enfrentarían 

una larga serie de problemas jurídicos, casos de responsabilidad -

civil y penal, indemnizaciones, situaciones laborales, presuncio-

nes de muerte etc. 

Dos aspectos de los más importantes sin duda algu--



na son los de salud pública y el de asistencia social. La Univers! 

dad ante el sismo tuvo como finalidad la de impedir enfermedades -

saneando el medio,,intensificando una campatía de orientaci6n para 

evitar epidemias y enfermedades en los núcleos más propensos de -

infecci6n. 

Una de las tareas fue la de informar al público las 

medidas más urgentes para la conservaci~n de la salud y las más s~ 

veras medidas sanitarias. En cuanto a la asistencia m'dica se ins

talaron m6dulos en los cuales se les aplicaba los pr:iiaeros auxi--

lios indispensables, vacunas antitet~icas, como taabi'n se les 

proporcionaban medicamentos y tabletas para la cloraci6n del 

agua, Además de las anteriores, las ·caapafias de recomendaciones de 

higiene, dietas y como utilizar los alimentos fueron intensamente 

mencionados_ por los medios de comunicaci6n. 

La instalaci6n de albergues no solo se hicieron con 

el único prop6sito - si bien el fundamental - de darles techo y c~ 

mida a los damnificados por el macrosisao, sino taabi'n el desarro 

llar una terapia rehabilitatoria y de concientizaci6n en este 

grupo poblacional. Dentro de estos albergues se inici~ un plan 

de ayuda psicol6gica dirigidas a personas con estado eaocional 

alterado. - Brigadas especiales de Psic61ogos sociales y educa---



tivos se abocaron a la tarea de recopilar informaci6n con el prop~ 

sito de retroalimentar los servicios psicol6gicos de las brigadas 

y al mismo tiempo fundamentar la estructuraci6n de un programa de 

autogesti6n comun.it~ria en albergues. 

Este programa de autogesti6n comunitaria en alber-

gues proporciona un panorama general de la problemática detectada 

en estos lugares y constituye un modelo de organizaci6n, atenci6n 

y prevenci6n de problemas comunitarios en situaciones de conviven

cia forzada. 

En esta guisa reiteramos el importante papel que 

desempeft6 e1 sector civil de nuestra poblaci~n. 

LA JUVENTUD. 

LA FUERZA JUVENIL. 

Es la juventud generalmente la culpable de todos 

los males_ sociales. ¿ Qui~n si no la juventud es el principal sos

pechoso de todos los delitos ? Es la juventud ese algo que los 

adultos no pueden perdonar y se empeñan en someterla con la consa

bida crueldad. Centenares de j6venes desaparecidos en el curso de 



razzias - por supuesto de familias humildes - que sin remedio tie

nen que permanecer inermes. 

Las· autoridades son implacables por cuanto se trate 

de algunos j6venes, la marginaci6n cada vez más marcada, no permi

te en la actualidad y en grado cada vez mayor distraer alguna par

te del presupuesto para la diversi6n, ésto en el caso de los que -

trabajan, en el caso de los desocupados simplemente en casi imposi

ble asistir a algún espectáculo. Por esto, se juntan en grupos re

lativamente pequefios para escuchar música o en ocasiones solamente 

para conversar de temas que a ellos les parece importantes, mien--

tras no daften a terceros, o desplieguen conductas antisociales no 

existe ninguna raz6n para perseguirlos, ni siquiera para molestar

los. 

No es la intenci6n del ponente purificar ni justifi 

car hechos delictivos que han sido cometidos por grupos de j6venes 

porque en toda sociedad éxisten los buenos y malos elementos, sino 

dejar en claro que juventud no es sin6nimo de delincuencia. 

No nos engañemos por las supuestas razones que im--. 

pulsan a las policías a castigar sin medida a los j6venes, los 

guardianes del orden van a saciar sus instintos de crueldad 



y falta de escrúpulos y lo que es evidente a robar, que tratan

de ocultarlo haciendo creer al pueblo que justifican sus accio

nes con la consigna de que todos los j6venes son criminales en~ 

potencia, sin embargo, sabemos bien que ellos no son el enemigo 

que el enemigo principal es otro. 

Ante todo esto, es altamente reconfortable para

aquellos que creen en la juventud sana y honesta, y también pa

ra quienes no, la muestra que dieron de apoyo, de ayuda, coope

ración que se hicieron patentes en los macrosismos del mes de -

Septiembre de 1985, demostrando donde debían demostrar el real

valor de la unidad transmitida en bellos dones que no son suce~ 

tibles de cambiarse por nada. 

Dándose el primer giro, el de conseguir auxilio

para llegar con mayor rapidez en donde se hac'ía más urgente, la 

labor de ayuda realizada por estos j6venes, que aún sin contar

con la herramienta necesaria fue indiscutiblemente un factor i~ 

portanttsimo tratándose de salvar vidas, así pues, se convirti6 

en el sector de la poblaci6n más activo y efectivo en la catás

trofe. 

Los medios de difusión masiva propagaron un men

saje presidencial al pueblo de México, destacgndo en éste un --



amplio reconocimiento a la juventud voluntaria en su acci6n so

lidaria para con los infortunados, asi como a los actos de hum~ 

nidad realizados por estos, manifestando su orgullo de gobernar 

a un pueblo como el mexicano. 

En los distintos medios de nuestra sociedad como 

son el artistico, cultural y deportivo, tambi~n fieron coinci-

dentes hacia la labor realizada por ~ste sector. 

Sin embargo, la labor que ven~an desarrollando -

que de suyo era bastante ardua y cansada, vino a complicarse -

con la llegada de los soldados del ej~rcito mexicano, que con

su presencia se hizo una atm6sfera de presi6n y de intimidaci6n 

que los fueron alejando, siendo ~ste uno de los principales mo

tivos por los que disminuy6 la ayuda de ellos. 

la Juventud. 

1985 fue instituido como el afio Internacional de 

.Nunca mejor, ni m4s oportuno ! 

EL FACTOR POLITICO 

Corresponde en esta secci6n exponer el desplie--



gue político entorno a la vida interior y exterior de la naci6n 

que de pronto fue sacudida por el macrosismo antes mencionado. 

Para tal efecto consideramos como fundamentales

los diez días posteriores a la tragedia, en virtud de que fue -

ron aquellos los de mayor urgencia. De esta manera, haremos una 

breve semblanza de lo m~s importante que a nuestro juicio suce

di6 en cada uno de esos días. 

19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 

El macrosismo había hecho ya su aparici6n, pocos 

minutos más tarde el Sefior Presidente estaba girando instrucci~ 

nes precisas a la Secretaria de Gobernaci6n, Secretaria de la -

Defensa Nacional y al Jefe del Departamento del Distrito Fede-

ral, para que iniciaran sin ninguna demora, las primeras accio

nes de rescate y labores de emergencia del Gobierno Federal. De 

inmediato se inform6 de la puesta en marcha del plan DN-111-E,

de rescate a la poblaci6n Civil en caso de desastre, coordinado 

por la Secretaria de la Defensa Nacional, la que, para ese mo-

mento concluía su primera estimaci6n global de la situaci6n y -

del plan de emergencia SME-111, a cargo de la Secretaria de Ma-

rina. 

As~, haciendo uso de toda su capacidad de convo-



catoria y con la plena convicci6n de servicio para con los compa

triotas en desgracia, para las 8:00 de la mañana ya estaban ope-

rando todas las instituciones de que dispone el Gobierno Mexicano 

para coordinar diversas acciones de rescate, de emergencia y reh~ 

bilitaci6n ~n caso de desastres naturales. 

En la residencia oficial de los Pinos, a las 9:00-

se celebr6 una reuni6n entre el Lic. de la Madrid y el Lic. Ma -

nuel Bartlett, en la que el primero gir6 instrucciones para que -

todos los recursos y elementos del gobierno se orientaran a la a

tenci6n de los damnificados, tanto de la capital como del resto -

de las entidades afectadas. 

En esta misma mañana, para poder apreciar mejor lo 

sucedido y tomar las decisiones más precisas para su adecuada co~ 

ducci6n, por espacio de treinta minutos, sobrevol6 el área metro

politana acompañado del jefe del Departamento del Distrito Fede-

ral y del Secretario de Protección y Vialidad de la misma depen-

dencia, despu~s hizo un recorrido por tierra visitando los luga-

res más afectados. 

Durante su recorrido por el primer cuadro de la 

ciud'ád, el Sefior Presidente expres6 en su primera comunicaci6n a-



la opini6n pública los criterios iniciales a seguir: 

- Otorgar total prioridad al rescate de los sobre-

vivientes. 

- No escatimar esfuerzos para ayudar a la pobla--

ci6n afectada. 

Adoptar las medidas necesarias para que aquellos 

que. hayan quedado sin vivienda sean protegidos. 

- Aunque la situaci6n es grave, el Gobierno de la

República tiene el control de la misma y dispone 

de los recursos y elementos indispensables para

atender lo indispensable. 

Hacia el mediodia el jefe del Ejecutivo Federal, -

al término del recorrido por las zonas debastadas, convoca a una -

reuni6n de emergencia a su gabinete, con el objeto de conocer las

evaluaciones realizadas por la.s diferentes dependencias, asi como

para determinar las acciones inmediatas que debian instrumentarse. 

En esta reuni6n, cada uno de los titulares de las -

Secretarias de Estado y de algunas entidades expusieron: 

- Los daAos causados en el drea de su responsabil!. 

dad. 



- Su evaluaci6n particular y detallada de -

las repercusiones. 

Sus proposiciones para atender asuntos co 

yunturales. 

- Sus puntos de vista para el mediano y lar 

go plazo. 

Asimismo, y con el fin de estar en condiciones y -

tener las posibilidades reales de tomar las medidas pertinentes -

de manera coordinada, el Presidente de la República estableci6 

dos Comisiones de Emergencia : La Nacional y la Metropolitana. 

La Comisi6n Nacional de Emergencia evaluaría los -

dafios a nivel nacional y ejecutaría las medidas correctivas y de

rehabili taci6n en las entidades federativas afectadas, con el ap~ 

yo de varios grupos de trabajo : El de procuraci6n y administra-

ci6n de. Justicia; El de Reubicaci6n de Instalaciones del Gobierno 

Federal; De rescate y Mantenimiento de Archivos Federales; asi c~ 

mo del Fondo Nacional de Reconstrucci6n para las zonas afectadas. 

Este último a fin de canalizar la ayuda financiera de particula-

res, instituciones, Estados de la República Mexicana, Organismos

Internacionales y pueblos extranjeros. 

La Comisi6n Metropolitana de Emergencia evaluaría-



y coordinaria las acciones que corresponden a la Ciudad de Méxi

co, con tres comités de apoyo : el de evaluación del sismo; de -

revisión de inmuebles construidos y de revisión de normas en ma

teria de construcción en el Distrito Federal. 

Las autoridades gubernamentales no suspendieron -

por la noche las actividades, se efectOa otra reunión de trabajo 

presidida por el primer mandatario de la Nación. En ella se pre

sentó un informe pormenorizado sobre lo ocurrido, las victimas y 

daños materiales, asi como las medidas de emergencia dictadas p~ 

ra atender a la población y garantizar su seguridad. 

Acompañado por algunos de sus colaboradores, el -

Señor Presidente inicia un nuevo recorrido nocturno por otras -

zonas afectadas de nuestra capital. Con estas visitas pudo apre

ciar personal y directamente cual era la situación prevaleciente 

en dichas zonas. 

La Señora Paloma Cordero de de la Madrid, durante 

el transcurso del dia, sostuvo una reunión con el Director Gene

ral del DIF, Doctor Leobardo Ruiz y con el Director del Volunta

riado Nacional, Licenciado David Turner, a fin de coordinar y s~ 

pervisar las actividades de auxilio a los damnificados, que efec 

tuarian muchas instituciones. 



El Gobierno de la Repüblica concentr6 en 6ste día

todo su potencial en el ardua tarea de aliviar las penalidades de 

la poblaci6n y de sentar las primeras bases para la reconstruc 

ci6n. 

ZO DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

En la mafiana de 6ste día, el. Presidente de la Ma -

drid sostuvo una reuni6n por m~s de dos horas con el gabinete en

pleno, a fin de analizar y valuar los ültimos reportes sobre los

resultados del sismo. El Presidente di6 instrucciones para que se 

organizara un· grupo especial de trabajo que tratara el problema -

de viviendas de las personas afectadas. En dicha reuni6n se le c~ 

minic6 al Sefior Presidente que la situaci6n se estaba normalizan

do r4pidamente. Tambi6n orden6 que se fijara con precisi6n la di~ 

ponibilidad existente de habitaciones y los procedimientos a se -

guir para obtenerlas, garantizar el abasto en la ciudad de M6xico 

y .redoblar esfuerzos para que los servicios püblico·s fueran norm!_ 

lizados. 

Exigi6 una severa revisi6n de escuelas, templos, -

cines, y otros centros de reuni6n, para evitar mayores accidentes. 

Por otro lado, frente a la gravedad de la situa --



ci6n Nacional, 1a comparecencia del Presidente de la República

ante la Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Un! 

das fue suspendida y se acord6 enviar a un representante. 

En éste dia, el Secretario de Turismo - activi -

dad que aporta después que el petr6leo el mayor ntimero de di vi -

sas al pais - Antonio Enriquez Savigftac viaj6 a varias ciudades 

de Estados Unidos a fin de dar a conocer con veracidad la magni 

tud del desastre y evitar la distorsi6n de los hechos que pudie 

ra traer consigo la disminuci6n de turistas en México. --· 

Poco después del temblor de este dia, de menor -

intensidad, el Licenciado de la Madrid envia un mensaje al pue

blo de México. 

En este mensaje el primer mandatario del pais, -

comparte e1 luto y la tristeza que embarga al pueblo, y al mis

mo tiempo enaltece el espiritu de fraternidad que se ha manife~ 

tado entre nosotros. 

Destaca que a pesar de que se ha actuado al máx! 

mo de nuestras capacidades la tragedia nos ha rebasado en mu -

chos de los casos. 



Hace una menci6n global de lo acontecido y de la-

... manera que se intenta superarse, haciendo un amplio reconocimien

to a los medios de comunicaci6n social y en general a todos los -

concuidadanos que participaron en la noble tarea de ayudar. Hace -

una invitaci6n a mantener en todo momento la unidad, que se hace -

más necesaria en momentos tan dificiles como el que se está vivie~ 

do. 

Termina agradeciendo las manifestaciones de condo 

lencia Y. las oferta·s de apoyo que se est!i.n recibiendo por parte de 

paises amigos. 

21 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

Al iniciciarse el dia, el primer mandatario del ~ 

pa1s, realiza su quinto recorrido por las zonas más dañadas de --

nuestra ciudad. Poco más tarde, se celebra una reuni6n por parte -

de la Comisi6n Nacional de Emergencia, en la cual estuvieron pre -

sentes: El Señor Presidente; los Señores Secretarios de Goberna -

ci6n; de la Defensa Nacional; de la Armada Nacional; de Programa-

ci6n y Presupuesto¡· de ·Desarrollo Urbano y Ecologia; de Comunica -

cienes y Transportes, d.onde adem~s estuvieron presentes los Secre-

tarios de Gobierno de M~x~éo, Colima, Michoacán, Guerrero y ---
. .l ~ 



Jalisco. Para informar de los dafios sufridos en sus respectivas

entidades. 

En esta reuni6n recomend6 el Presidente de la Ma

drid a las autoridades responsables a restablecer en la mayor -

brevedad posible la normalidad de las actividades del país y ma

nifest6 que con la presentaci6n de sus informes pudo·comprobar -

que la situaci6n está bajo control. 

En relaci6n con el segundo sismo que generaliz6 -

el pánico- el Jefe del Departamento del Distrito Federal C.P. R~ 

m6n Aguirre Velázquez, señal6 que 6ste no caus6 mayores proble-

mas, ya que parte de los edificios derrumbados el día anterior -

ya estaban deshauciados y totalmente vacíos. 

Para hacer patente su sentimiento hacia M6xico, -

el Presidente Ronald Reagan, en su mensaje radiof6nico semanal ~ 

nunci6 la visita de su esposa Nancy, proyectada para expresar el 

apoyo del pueblo de Estados Unidos y " ver la forma de dar una -

mano en estos. duros momentos." 

En el edificio de Administraci6n de la Cruz Roja

Mexicana, se reunieron en conferencia de prensa, representantes-



de paises capitalistas y socialistas, en esta se acord6 que las

aportaciones por parte de los gobiernos se har1an a trav~s de la 

Cruz Roja Internacional, as1 lo hizo saber la Directora General

de la Cruz Roja Mexicana, Gloria Elena Candia de González, ade-

más, el Presidente del patronato de la Instituci6n, Alberto Fra~ 

co Sarmiento, declar6 que aún cuando existe amplia colaboraci6n

con el sector salud, el ej~rcito mexicano, y otras instituciones 

y organismos que intervinieron en el Plan DN - III -. la Cruz R~ 

ja Mexicana será a partir de estos momentos quien maneje y dis-

tribuya la ayuda internacional. 

A.las 19;00 horas, el Secretario de Educaci6n Pú

blica, Licenciado Miguel Gonz~lez Avelar, inform6 al jefe del E

jecutivo Federal sobre los planteles educativos afectados y los 

avances de la inspecci6n efectuados en las escuelas primarias y 

secundarias fundamentalmente. El Presidente de la Madrid instru 

y6 al Licenciado González Avelar de suspender las clases hasta

que se tuviera una evaluaci6n completa de los daños en todas -

las escuelas del Distrito Federal. 

Se constituy~ una Comisi6n especial de la LIII -

legislatura para investigar el alcance de la tragedia y proponer 



acciones al Ejecutivo, coordinandose permanentemente con las auto

ridades responsables del plan de Emergencia Nacional, se cre6 así

. mismo la Comisi6n Especial de Donativos encabezada por la Contral~ 

ría General para canalizar los donativos recibidos. 

El Licenciado Antonio Ortíz Mena, presidente del -

Banco Interamericano de Desarrollo, inform6 que puso a disposici6n 

de las autoridades mexicanas ochocientos millones de d6lares para

que el gobierno pueda destinarlos al proceso de reconstrucci6n de

hospitales, escuelas e infraestructuras de comunicaciones dafiadas

por los sismos y a la reconstrucci6n de edificios públicos, Secre

tarías de estado y organismos financieros. 

Por su parte, el Secretario.de Agricultura y Recur

sos Hidráulicos, Eduardo Pesqueira Olea, inform6 al Presidente que 

el suministro de agua representa un problema crítico, ya que se r~ 

gistraron'importantes dafios en las tuberías, principalmente en la

zona sur de la ciudad. Insisti6 en instar a la poblaci6n para evi

tar el desperdicio del agua. Este fue en síntesis la actividad del 

día. 

22 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 



Al iniciarse las actividades del dia, el Presiden

te de la Repfiblica, inici~ su sexto recorrido por las zonas más

afectadas, acompafiado del Jefe del Departamento del Distrito Fe

deral, y otros colaboradores, visit6 algunas de las zonas daña-

das donde presenci6 las labores de rescate, ahi se le inform6 -

que en el edificio " Tel!!fonos de M!!xico " todavia habian opera

doras atrapadas bajo las pesadas lozas que conformaban los pisos 

reforzados de la terminal telef6nica. 

Hacia el mediodia, el Licenciado Miguel de la Ma

drid, recibi6 en acuerdo al Secretario de Energia, Minas e Indus 

tria Paraestatal, analizando conjuntamente la situaci6n de los -

envios de crudo de exportaci6n. 

El Presidente fue informado de que no se dañaron

las instalaciones de Pemex, ni se fren6 la actividad petrolera,

por lo que el suministro de ·gasolina continfia normal y está ga-

rantizado. 

M~s tarde, en otra reuni~n con algunos miembros -

del gabinete y el Director General de la ComisiOn Federal de E-

lectricidad, el Secretario de Gobernaci6n, portavoz de la Comi-

si6n Técnica de Peritaje y Rehabilitaci6n de inmuebles integrada 



por varias Secretarías de Estado, sefial6, sin precisar detalles,

que serían reubicadas las principales dependencias oficiales afeE_ 

tadas por el siniestro. 

Por su parte, el jefe del Departamento del Distri

to Féderal, acept6 que la demanda de auxilio había rebasado las -

posibilidades, por lo cual se solicit6 el envío de camiones cis -

terna de los Estados vecinos. Anunci6 también la creaci6n de una

nueva Comisi6n del Departamento del Distrito Federal para vigilar 

la seguridad püblica en toda la ciudad, apoyar las labores de sa.!_ 

vamento y combatir el pillaje; tarea que qued6 bajo la coordina-

ci6n de la Secretaria de Protecci6n y Vialidad. 

Asimismo, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ec~ 

logia, manifest6 que en coordinaci6n con el Departamento del Dis

trito Federal se procedería a la revisi6n y dictaminaci6n de las

condiciones en que se encuentren edificios püblicos, templos, es

cuelas, y centros de espect~culos, así como la supervisi6n de in~ 

pecciones y peritajes sobre inmuebles particulares. 

El Director de la Comisi6n Federal de Electricidad 

indic6 también, que se inici6 un plan conjunto con la Compafiia de 

Luz y .Fuerza del Centro, para integrar brigadas de técnicos y tr~ 



bajadores que aislaran el~ctrica y telef~nicamente las zonas dafia

das, rescataran la mayor parte del equipo y establecieran zonas -

sin potencial eléctrico, a fin de evitar accidentes, cortos circu~ 

tos y posibles incendios. 

La Señora Paloma Cordero de de la Madrid, realiz6 -

recorridos también por las zonas más críticas de la capital del pa 

is, estuvo en el hospital de la Raza, donde visit6 las cunas de va 

rios recién nacidos que fueron rescatados ilesos de hospitales que 

se derrumbaron, recorri6 también las instalaciones de un albergue

establecido en el barrio de peralvillo y una guardería infantil, -

dirigiendo, en todos estos lugares palabras de aliento a sus habi 

tan tes. 

23 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

Cinco días han transcurrido desde el funesto terre

moto, poco a poco la ciudad de México empieza a normalizar sus se~ 

vicios, sin embargo,. los sistemas de comunicación no lograban res

tablecerse y ante estas circunstancias, las empresas camioneras -

instalaron un servicio de mensajería.gratuita para llevar y traer

recados de personas ~ue asi lo solicitaran. 

Con el fin de informarse de los ültímos reportes de 



de los trabajos relacionados con los dos sismos, el Presidente de-

la Madrid convoc6 a una reuni6n al gabinete en pleno, por la mañana 

en la residencia oficial de los Pinos. En la reuni6n el Licenciado

Manuel Bartlett Díaz aan cuando acept6 que lo que vive la ciudad es 

grave y profundamente dolorosa, afirm6 que no se requiere declarar

un estado de emergencia, ya que las diversas dependencias del go--

bierno Federal y las autoridades capitalinas siguen un programa 

bien estructurado de ayuda y apoyo a la poblaci6n civil. 

Para tranquilizar a la poblaci6n sobre posibles bro

tes de epidemias, el Presidente de la RepUblica, instruy6 al Dr.--

Guillermo Sober6n para efectuar campañas de orientaci6n en materia

sani taria, en los medios de comunicaci6n colectiva. 

El Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos

Licenciado Eduardo Pesqueira Olea, inform6 que se están tomando me

didas para evitar la escazes de alimentos y agua potable. Agreg6 ·-

que esta Ultima comenzará a ser distribuida en las zonas críticas -

no solamente por medio de pipas sino en bolsas de plástico esterili 

zadas, contando con la colaboraci6n de Conasupo. 

En la evaluaci6n de los daños causados por los tem-

. blores, el Secretario de ·la Defensa Nacional, General Juan Ari:ivalo

Gardoqui, dijo el Presidente Miguel de la Madrid que la situaci6n--



est4 controlada en el interior del pais y que se procede a la de

molición de las construcciones dañadas, no asi en el Distrito Fe

deral donde la situaci6n es crítica. 

El Presidente Miguel de la Madrid instruy~ al Se-

cretario de Hacienda y Cr~dito POblico, Licenciado JesOs Silva -

Herzog, a establecer a la brevedad posible los contactos ne.cesa- -

rios con la Comunidad Financiera Internacional para concretar los 

ofrecimientos de asistencia hechos a nuestro pais, a fin de resol 

ver los problemas econ6micos que con mayor intensidad afronta M~

xico hoy. 

Silva Herzog manifestó en que en breve sostendr4 -

conversaciones con las autoridades del Banco Mundial, del Fondo 

Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, 

as1 como con entidades Financieras Gubernamentales y Bancos Cen-

trales y Privados de paises que han enviado mensajes de apoyo. 

Esta mañana la Señora Nancy Reagan esposa del Pre

sidente de los Estados Unidos de Norteamérica, visitó la residen

cia Oficial de los Pinos, con el propósito de hacer.llegar perso

nalmente a nuestro Primer Mandatario los sentimientos de éste pa-

1s vecino. 



La Sefiora Reagan, hizo entrega al Presidente de la

Madrid, una carta de su Sefior esposo, en la cual sefiala que " más

allá de las necesidades inmediatas, a medida de que formule usted

sus planes de reconstrucción a plazo más largo, deseamos consultar 

le en qué forma nosotros y otros miembros de la Comunidad Mundial

podemos proporcionar ayuda." Posteriormente, la Sefiora Reagan en -

tregó al Presidente un cheque por un millón de dólares que envía -

ei gobierno de su país para ayudar a las víctimas del terremoto. 

En compañía de la Señora Paloma Cordero de de la M.e_ 

drid, de la Sefiora Ana Iturbide de SepQlveda, esposa del Secreta-

ria de Relaciones Exteriores y del Doctor Leobardo C. Ruíz, Direc

tor General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, la Señora Reagan visitó albergues, hospitales y algunas-

zonas afectadas. Al finalizar el recorrido, dijo que estaba profug_ 

<lamente impresionada por lo que vió y agregó que la actitud del 

pueblo mexicano ante esta adversidad es digna de admiración. 

A las 18:00 horas, el Presidente realiza su séptimo 

recorrido por las zonas de desastre, durante éste, concedió una en 

trevista a la cadena de televisión NBC en el cual señala que lo 

conseguido hasta ahora es resultado de que han luchado hombro con

hombro gobierno y particulares y :• podremos hacer jardines donde ~ 

hora son ruinas. 



DIA Z4 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

El Presidente Miguel de la Madrid, continüa al --

frente de la organizaciOn de actividades de la ciudad. Al iniciar 

su labor del dia sostiene una reuni6n con miembros de su gabinete 

para instruilos en las tareas de desarrolllo urbano, al que hoy -

m4s que nunca habremos de prestarle toda nuestra atenci6n. Em e-

lla, determina que la Secretaria de programaciOn y Presupuesto y

la ComisiOn del Servicio Civil de Carrera, estudien la racionali

zaci6n de los horarios de trabajo de los servicios püblicos para

agilizar la vialidad metropolitana. Hace 6nfasis en la necesidad

de preever los problemas de mediano y lar.go plazos, a :fin de evi

tar que las decisiones de emergencia puedan tener consecuencias -

contrarias en el futuro. 

Dispuso tambi6n la revisi6n de los planes de desa

rrollo urbano existentes sobre el centro de la capital y el 4rea

metropolitana, estudiar los reglamentos de construcci6n en el Di~ 

trito Federal para, en su caso, hacer las modificaciones corres -

pendientes, reforzar la seguridad nacional y coordinar la activi

dad de los ciudadanos para agilizar las maniobras. 

El Presidente recibe practicamente cada hora infor 



mes de las autoridades para conocer nuevas necesidades que pudie

ran surgir y tomar medidas al respecto. 

El titular de la Secretaría de Comercio y Fomento

Industrial, garantiza el abasto de alimentos en la capital y en -

la zona metropolitana, durante un período de treinta días, tam--

bien informa de la estrecha vigilancia que se ha establecido para 

evitar ocultamiento o especulaci6n de los alimentos básicos. 

En su octavo recorrldo por las zonas afectadas de

la ciudad, el Jefe de. la Naci5n, afirm5 que sigue siendo priorit~ 

rio el salvamento de vidas, conociendo más a fondo los problemas

ª que se enfrenta el pueblo, girando instrucciones precisas al j~ 

fe del Departamento del Distrito Federal para su más pronta solu

ción. 

El recorrido presidencial incluyó una visita al P2_ 

lacio Nacional, en donde apreci5 que su estructura en general no

resultó averiada, mostrando dafios mínimos en la parte posterior -

donde se ubican algunas oficinas de la Secretaría de Programaci5n 

y Presupuesto. 

DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 



El noveno recorrido emprendido por el Señor Presi

dente efectuado en la mafiana de ·este dia tuvo como fin conocer de 

cerca los avances logrados en estos dias, así como conocer de ce~ 

ca las necesidades m~s apremiantes de los habitantes de las zonas 

afectadas por el macrosismo. También supervis6 personalmente las

labores de rescate y _los preparativos de reconstrucci6n. 

En este día por la tarde, unicamente recibió en 

audiencia al Secretario de Turismo, Antinio Enriquez Savigñac, 

quien al regresar de los Estados Unidos le inform6 sobre su visi

ta a ese pais, comunicandole que se entrevist6 con los represen-

tantes de los principales medios de informaci6n norteamericanos e 

Internacionales en Houston, Nueva York y Chicago, con lo cual se

logr6 poner fin a la incertidumbre y la inquietud que existía en

el extranjero sobre la situaci6n de México, agreg6 que en los pr~ 

ximos d1as habr~n visitas de ~eriodistas especializados y agentes 

de viajes par~ constatar la situaci6n turística nacional. 

DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

Por la mañana, el Sefior Presidente recibe al jefe -

del Departamento del Distrito Federal, C.P. Ram6n Aguirre Vel~z--

quez, quien le informa del avance global de s3lvamento. Cerca de -



cuarenta mil damnificados se encuentran ubicados y organizados en

albergues. Un nuevo elemento se añade a la atenci6n medico-asiste!!_ 

cial; el servicio Psiquiátrico y Psicol6gico gratuito a quienes r~ 

sultcn con alteraciones mentales a causa del macrosismo. 

Los nueve partidos políticos del país, en la decla

raci6n oficial de la Cámara de Diputados, expusieron un paquete de 

diez medidas urgentes de apoyo a los damnificados en materia de 

trabajo, vivienda, salud, uso del suelo y reordenaci6n urbana int~ 

gral, en el Distrito Federal y toda la RepGblica. Asimismo, se re

comend6 hacer un censo por familias, edificios y zonas afectadas -

por el terremoto, e intensificar las acciones de Gobierno contra ~ 

busos en e1 comercio especulativo de artículos básicos y el arren

damiento de viviendas. 

Igualmente, el Senado propuso la creaci6n de un pa

quete de apoyo financiero para la construcci6n de viviendas y la ·" 

ampliaci6n de partidas presupuestales del Programa Nacional de Ap~ 

yo k1 empleo. 

El país espera un nuevo d!a para reiniciar las ine

vitables y agotadoras tareas de ~mergencia. 

DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1985.· 



Durante este dia, el Licenciado Miguel de la Mad_rid

Unicamente sostuvo una reuni6n, con el Secretario de la Defensa Na

cional, Juan Arévalo Gardoqui, quien le informo de las tareas que -

realiza el ejército en las labores de salvamento y seguridad pübli

ca. Una vez mis, el Presidente insisti6 en que la prioridad funda-

mental es el rescate de las victimas. 

Por su parte, La Confederaci6n Patronal de la Repü-

blica Mexicana, se comprometi6 a crear nuevas empresas, de tipo mi

cro para apoyar el programa de reconstrucci6n para favorecer el in

cremento de las fuentes de trabajo y de ingresos. 

DIA Z8 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

Al comienzo de sus actividades del dia, el Presiden

te Miguel de la Madrid recibe al Licenciado Miguel Gonz,lez Avelar, 

·secretario de Educaci6n Püblica, quien ie informa sobre la situa--

ci6n prevaleciente en las escuelas primarias, secundarias, de ense

nanza media superior y centros de capacitaci6n ubicados en ocho de

legaciones pol~ticás. 

El.Primer Mandatario da instrucciones al Secretario-

de EducaciOn Püblica para que cuanto antes, haga del conocimiento -



.pfiblico las medidas tomadas en lo referente a la reanudaci6n de

clases, para que éstas, en la medida de lo posible se normalicen. 

Las acciones continfian, diferentes asociaciones,

grupos empresariales, gobiernos estatales y particulares, visi-

tan al Jefe del Ejecutivo. En todo~ se observa ese li.nimo de ser-

fitil, muestra de ello es la entrega del inmueble que albergaba -

al Centro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo, -

instituida por el Licenciado Luis Echeverría Alvarez. Tal ofre-

cimiento fue aceptado bajo la forma jurídica de un comodato a tf 

tulo grat~ito. 

De ·esta manera, ~onsideramos que fue lo mli.s rele-

vante y trascendente de. la acci6n política en torno a los difíci

les días posteriores a la terrible tragedia que conmovi6 al mun -

do.y 

" Quisiera en medio del duelo y la desgracia, dar -

las gracias a los j6venes de usta ciudad. Agridecer su frescura,

su trabajo, su entereza. Agradecer la espontaneidad con que han -

buscado que hacer, d6nde ayudar ....• La salud de una comunidad se 

];/. Para la elaboraci6n de éste capítulo se consult6 la publica-

ci6n " 90 Segundos que conmovieron a México. " Presidencia de 



mide a trav~s de la actitud de sus j6venes. De ser asi, en ~s

tos d1as ha quedado demostrado que el futuro del. pa~s es pro-

misorio." !/ 

~/. La RepOblica. Secretaria Particular. Diciembre de 1985. 

!/. La Jornada. 27 de Septiembre de 1985. Cristina Barrios. 

Distrito Federal. 
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PROYECTOS Y DIRECTRICES ANUNCIADOS 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL. 

Los momentos vividos en los recientes aconteci

mientos que por desgracia fueron tr~gicos, obligan a una actua 

ci6n gubernamental en forma urgente. Se preveen disposiciones

tendientes a buscar una plataforma que coadyube a solucionar -

los problemas existentes y que se muestran ahora con mayor vi

gencia. 

Dentro de estas disposici~nes encontramos una,

que en particular llama nuertra atenci6n por considerarla de -

mucha trascendencia para el mejor desenvolvimiento y desarro-

llo del pa1s y sus estructuras futuras. Nos referimos a la De~ 

centralizaci6n de la vida nacional dentro de todos sus aspec-

tos0 as1 pues, depende de las bases en que se asienten las ac

tividades por desarrollar, para encontrar las formas que se a

decuen a encontrar el equilibrio que debe existir entre la po-



blaci6n rural y urbana, para asi satisfacer las necesidades -

más apremiantes del país y evitar el crecimiento indiscrimina

do de la capital y algunas ciudades del interior. 

La ciudad como el pais sufre por la terrible -

centralizaci6n autoritaria que empieza en la toma de decisio-

nes, y la zona metropolitana padece además.el hacinamiento de

su concentraci6n. Ambos problemas deben de ser atacados, pe-ra

no será soluci6n definitiva el emprender la descentralizaci6n

mediante decisiones fuertemente centralizadas, asi tengan el -

respaldo de argumentos técnicos s6lidos pero siempre discut_i- -

bles. 

Descentralizar en el México de hoy, equivale a

no volver a la normalidad, a no aceptar el centralismo en las

decisiones, a desmantelar el aut~ritarismo y la corrupci6n que 

lo apoya, a dar cauce institucional a las fuerzas politicas -

que tras el sismo surgieron. 

La descentralizaci6n administrativa obedece a -

la necesidad de dar satisfacción a las idea·s democráticas y a

conveniencia de dar mayor eficacia a la gesti6n de intereses -



locales, para lo cual el Estado constituye autoridades admi-

nistrativas cuyos titulares se eligen por los mismos indivi-

duos cuyos intereses se van a ver comprometidos en la acci6n

de dichas autoridades. 

En otros casos, la naturaleza é~cnica, indus-

trial o comercial de los actos qu~ tiene que realizar la admi 

nistraci6n, la obliga a sustraer dichos actos del conocimien

to de los funcionarios y empleados centralizados y los enco -

mienda a elementos que tengan la preparaci6n suficiente para

atenderlos. 

Por filtimo, ocurre con frecuencia que la admi

nistraci6n se descarga de alguna de sus labores, encomendan-

do facultades de consulta, de decisi6n o de ejecuci6n a cier

tos organismos constituidos por elementos particulares que no 

forman parte de la misma administraci6n. La descentralizaci6n 

ha adoptado tres formas distintas a saber: 

A) Descentralizaci6n por Servicio. 

B) Descentraliz~ci6n por Colaboraci6n. 

C) Descentralizaci6n por Regi6n. 



La Descentralizaci6n por Servicio es un modo de

organizaci6n administrativa mediante la cual se crea el régimen 

j uridico de una persona de Derecho Píiblico, con una competencia 

limitada a sus fines especificas y especializada para atender -

determinadas actividades de interés general, por medio de proc~ 

dimientos técnicos.l/ 

Esta relaci6n no destruye la unidad del Estado -

ni los vinculas necesarios de control de· la administraci6n di- -

recta, lo cual 'permite al o:¡:ganismo descentralizado un manejo-

administrativo aut6nomo y responsable. 

Las formas de descentralizaci6n por servicio ob.!:_ 

decen a razones (itiles de orden técnico, financiero y funcional 

que descarga a la administraci6n de nuevas tareas y no a facto

res politices como a la descentralizaci6n administrativa terri

torial o por regi6n. 

La Descentralizaci6n por Regi6n consiste en el -

establecimiento de un organismo administrativo destinado a mej~ 

rar y manejar los intereses colectivos que corresponden a la p~ 

!1· Buttenbach.- Derecho Administrativo 1954 p. 86 



blaci6n radicada a una determinada circunscripci6n territo -

rial. 

Las razones que han conducido a este régimen -

de descentralizaci6n por región consisten fundamentalmente en 

que él se adapta de una manera más efectiva a las aspiracio -

nes democráticas, ya que da oportunidad a los interesados de

hacer la designación de las autoridades que han de manejar -

los negocios que les son comunes y, por lo mismo, de ejercer

sobre dichas autoridades un control por la via de la opini6n

pública, que unida a la posibilidad que tienen todos los de -

la circunscripci6n territorial de llegar a ser electos, cons

tituye una participaci6n del pueblo en los negocios públicos

que le afectan. 

Además, desde ·el punto de vista de la adminis

tración, la descentralización por regi6n significa la posibi

lidad de una gestión más eficaz de los servicios públicos, y

por lo mismo, una realizaci6n más adecuada de las atribucio-~ 

nes que al estado corresponden. 

La Descentralizaci6n por Colaboración constit~ 

ye una modalidad particular del ejercicio de la función admi-



nistrativa con caracteres especif.icos que la separan notable -

mente de los otros dos tipos de descentralizaci6n que hemos -

mencionado. 

La Descentra1izaci6n por Colaboraci6n se origi

na cuando el estado va adquiriendo mayor importancia en la vi

da privada y cuando, como consecuencia se le van presentando

problemas para cuya resoluci6n se requiere una preparaci6n t§c 

nica de que carecen funcionarios politices y los empleados ad

ministrativos de carrera. Para tal evento, y la imposibilidad

de crear en todos los casos necesarios organismos especializa

dos que recargarian considerablemente la tarea y los presupue~ 

tos de la administraci6n, se impone o autoriza a organizacio-

nes privadas su colaboraci6n, haci§ndolas participar en el e-

jercicio de las funciones administrativas. 

Ahora bi€n, la teoria que sobre el particular -

se ha formado, establece que dos son los elementos que caract~ 

rizan la funci6n: a) El ejercicio de una funci6n pfiblica, es -

decir, de una actividad desarrollada en inter§s del estado y;

b) El ejercicio de dicha actividad en nombre propio de la erg~ 

nizaci6n privada. 



De estos dos caracteres se desprende la difere~ 

cia que separa la descentralización por co1aboraci6n de la des 

centralizaci6n por regi6n y la de servicio. 

Resulta pues de lo dicho que la descentraliza -

ci6n por colaboraci6n se caracteriza frente a los otros dos ti 

pos de descentralizaci6n por no constituir parte integrante de 

la organizaci6n administrativa, por realizarse mediante orga -

nismos privados que al ejercitar una función.pUbláca colaboran 

con aquella organización, constituyen, segUn la expresión de -

B. Geny instituciones colocadas en los limites del Derecho Pú

blico y el Derecho Privado, que descargan a la administración

de una parte de sus tareas sin atenuar de manera apreciable su 

energ1a y su autoridad sobre los administrados. ~/ 

" Para el PAN toda labor de reconstrucción que

debe realizar el Gobierno Federal deber~ ser canalizada a la -

provincia, para desconcentrar la vida politica, econ6mica y s~ 

cial, para generar nuevos polos de desarrollo y el efecto mul

tiplicador de la riqueza •. " 

La excesiva concentración en la ciudad de M~xi-

~/. Fraga Gabino.- Derecho Administrativo. p. 208 M~xico D.F. 



co constituye hoy en dia un atentado a la seguridad nacional, -

pues además del peligro a sus habitantes, concentra una gran -

proporci6n de los recursos que corresponden al pais. Pide que

ª traves de un decreto prohiba la edificaci6n en la ciudad de 

M~xico de los inmuebles de aquellas dependencias que sufrie-

ron daños." ll 

" La completa e inmediata descentralización de 

las funciones del regimen Federal y de las grandes empresas -

de la iniciativa privada ha de ser entendida en nuestro mome~ 

to hist6rico, como esfuerzo gigantesco para homogenizar la to 

talidad patriótica de los mexicanos, borrando deficiencias in 

veteradas para iniciar en firme y con valentia esa unidad so

cial que los mexicanos hemos estado buscando desde los albo-

res de nuestra independencia' y mucho antes sin exi to." !/ 

Es necesario, urgente y fundamental hacer a -

tractiva la vida de la provincia, en virtud de que la gente ~ 

riginaria de esta, se sienta cobijada y arraigada en sus po -

blaciones, estados y municipios, para que no se vean obliga 

dos a buscar nuevos horizontes donde encontrar. los medios su-

ficientes para su sobrevivencia. 

ll· La Jornada. 8 de octubre de 1985 p.S D.F. 

!/. Excelsior. editorial del diario de Xalapa 3 de octubre-SS 



·• 

Por regla general vienen al Distrito Federal y

dada la problem~tica de. ·1a vivienda se. ven en. la necesidad de

vivir en los sitios denominados " ciudades perdidas " hacien

do crecer la poblaci6n marginada. 

Por otra parte, es necesaria la atracci6n de la 

provincia, para que los capitalinos volteen la mirada hacia e

sas latitudes con la seguridad de que allí encontrarán los me

dios para vivir con tranquilidad. 

" La descentralizaci6n de la vida nacional, no

debe interpretarse como el traslado de las dependencias del g~ 

bierno federal hacia el interior de la RepOblica, sino como u
• 

na delegaci~n de funciones que allanen el fin del centralismo-

que por d6cadas se tradujo en errores políticos." !Y 

" Los trabajadores de la Secre.taría de la Refor_ 

ma Agraria aceptan la descentralizaci6n total·de la dependen-

cia siempre que el gobierno garantice los servicios de educa-

ci6n, vivienda y abasto." !Y 

~/. El Universal. 5 de octubre de 1985 p.14 D.F. 

~/. Revista Tiempo. 15 de octubre de 1985 p.13 D.F. 



En el avance ~el proceso democrltico que estl en 

marcha y que se estl dando cada vez ·con mayor vigencia, existe

voluntad politica para descentralizar, no debe hacerse en forma 

precipitada, ni de dependencias completas, porque seria tras -

plantar a provincia los problemas que la ciudad de México afro!! 

tar a provincia los problemas que la ciudad de México afronta ~ 

hora se plantea solucionar. 

11 Lo recomendable ·es adelgazar las Secretarias -

de estado, es decir,dejar en México al Secretario con un equipo 

de aproximadamente trescientas personas y desconcentrar unida-

des estratégicas, archivos, organismos descentralizados e ins-

titutos de investigación. 11 '!./ 

Como un paso importante en el proceso democrlti

co de descentralización, el Dr. Guillermo Sober6n manifest6 en

·u'Í'Ía gira de trabajo por el Estado de Sonora, donde observ6 el -

incremento en la eficiencia y calidad de los servicios que se -

prestan en el hospital corno consecuencia en el aumento de camas 

personal especializado y .equipo médico. Sober6n indic6 que todo 

cambio de estafeta implica riesgos, pero que estos se han supe-

rado permanentemente mediante mecanismos de control que ha im-

plantado la Secretaria. 

J_I. La Jornada. 2 de octubre ·de 1985 p. 7 D.F. 



Estos mecanismos se constituyen principalmente

por: Comisarios por Estado de descentralización, graduación en 

la implantación del programa ( esto significa que ni todos los 

Estados ni todas las funciones se efectuarán al mismo tiempo) 

apoyo logistico de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La existencia de diversos comités de apoyo y s~ 

pervisión dentro de la misma Secretaria de Salubridad y Asis-

tencia, la creación del Consejo Nacional de Salud, la elabora

ción de mecanismos de comunicación, asi como publicaciones ad~ 

cuadas y apoyo de la Organización Panamericana de Salud media~ 

te un programa denominado " impacto " 

Los obstáculos a vencer han sido grandes pero -

gracias a la voluntad politica de los gobernadores, la coordi

nación y el funcionamiento adecuado de los mecanismos anterio~ 

mente mencionados, se han logrado mayores asignaciones presu-

puestales, que son elementos fundamentales en favor de la des

centralización del pais que es uno de los renglones importan-

tes para la vida nacional. !/ 

!/. Jueves de Excelsior. 24 de Julio de 1986 p.56 D.F. 



El Presidente Miguel de la Madrid Hurtado reitera

damente desde su campafia presidencial ha manifestado abiertamente 

una clara polltica descentralizadora. Despu~s del macrosismo del

mes de Septiembre de 1985, esta tarea ya no solo es el seguimien

to de un plan trazado hacia plazos mediano y largo, se hace urge~ 

te y necesario un plan inmediato. 

" Este es el mejor momento econ6mica, politica y 

Psicol6gicamente para emprender una verdadera descentralizaci6n 

que implique no solo el envio de bur6cratas fuera del Distrito Fe 

deral, sino la redistribuci6n del poder econ6mico y po11tico. 

La facultad de tomar decisiones en el lugar que -

se originan los problemas y no solo eso, sino crear las condicio

nes de riqueza y armonta que eviten su surgimiento. 

Este tema no es una proclama de una campafia presi

dencial, no es una propuesta exclusiva desde el gobierno sino una 

demanda nacional. Afirma que si los mexicanos.queremos vencer la

crisis no podemos pararnos a conocer sus manifestaciones más an-

gustiosas. Este problema es uno de los desequilibrios estructura

les más importantes que han afectado a nuestro desarrollo. 



Para alcanzar nuestro objetivo de una sociedad i

gualitaria y democrática, y en consecuencia uso pleno generaliz~ 

do de libertades, solo puede obtenerse cuando la mayoria de los

mexicanos participen en los procesos sociales y también se dis -

tribuyan equitativamente los frutos del esfuerzo colectivo." P../ 

La descentralización es un proceso que tiene que

articular diversas acciones, las cuales deberán ser conducidas -

en forma ordenada y participativa, puesto que es necesario que -

el peor rostro de la centralización urbana se repita en ciudades 

medias del interior del pa!s, con su carga de desempleo, angus-

tias y contaminaci6n. 

Al inatalarse el Comité de descentralización, que 

encabeza el Presidente Miguel de la Madrid, el titular de la Se

cretaria de Programaci6n y Presupuestos Salinas· de Gortari, in- -

form6 que ya fueron integradas nuevas coordinaciones intersecre

tariales, las cuales comenzarán los trabajos de acuerdo con los

siguientes lineamientos: 

- Precisar el impacto del proceso de -1a··.descentralización- -

~/. El Nacional. 31 de julio de 1986. p 12 D.F. 



de la Administración PUblica Federal en la actividad

pUblica y social. 

Proponer politicas de descentralizaci6n de la activi

dad econ6mica en general asi como de los servicios. 

Proponer opciones para estimular los procesos de des

centralización de la educación y de los servicios de

salud, en marcha. 

Analizar medidas para la descentralizaci6n de la edu

cación superior, la ciencia y la tecnología. 

Aportar elementos para la selección de ciudades rece~ 

toras de descentralización. 

Considerar la necesaria relación entre la descentral! 

zación, la producción agropecuaria y el desarrollo r~ 

gional. 

" Descentralizar es ampliar la base de la toma de 

decisiones, acercar el gobierno a los ciudadanos, aumentar la i~ 

fluencia de los habitantes de las entidades y de los municipios-



en las acciones que los afe.ctan, y en suma, una redistribuci6n -

del poder." 10/ 

Se ha reformado el articulo 115 Constitucional -

d4ndole m4s vigor al municipio en cuanto a que le da m§s recur

sos, en cuanto a que le da mayor libertad de gesti6n. 11/ 

Es necesario evitar caer en los vicios anterio--

res de concentraci6n, como un ejemplo claro, se trasluce en la

incomunicaci6n que debido a los sismos antes sefialados nos vi -

mos envueltos. Lamentablemente es desde cualquier punto de vis

ta que en la ciudad m4s grande del orbe, y de las de mayor im-

portancia en cuanto a actividades desarrolladas, se vea en una

total incomunicaci6n por falta de previsi6n • 

. " El equipo de Tel~fonos de M~xico de cuarenta -

mil millones de pesos sufri6 deterioros graves, y entonces para 

qué meterlo otra vez a la ciudad de México, pudiendose instalar 

una parte en San Luis Potosi o en Hermosillo y otra parte - pe

quelia en el Distrito Federal." g/ 

.!Q/. Uno mas uno. 11 de Octubre de 1985. p.18 D.F. 

};1_/. Constituci6n Politica de los E.U. Mexicanos. Reforma Poli
tica. Gaceta Informativa de la Comisi6n Federal Electoral 
1986. 

Q/. La Jornada. 15 de octubre de 1985. p.13 D.F. 



Existe ·cierto resquemor en cuanto a que al em

prender el proceso descentralizador se perderia cierto poder, 

sin embargo, a consideraci6n del ponente, no disminuirian es

tas acciones el poder presidencial, al contrario, lo fortale

cerian. 

El poder público no ·tiene nada que ver con el -

centralismo, lo que debe cuidarse es. que haya una funcionali

dad eficaz en las instituciones, y si pocos asuntos de poco -

nivel se atienden, hay m4s tiempo para hacer politica en bién 

del pais. 

La Iglesia sostiene que el gobierno debe apli-
' car los conceptos federalistas de la Constituci6n en sus in--

tentos descentralizadores, dijo la Comisi6n de Comunicaci6n -

Social del Episcopado. Al sostener que las estructuras de di

cho sistema debe retomarse para que cumpla con las funciones

que le son propias, y .en ese sentido dar la independencia y -

la autonomía que corresponde a Municipios y Estados. Es el mo 

mento oportuno, se sostuvo, para que el pais cumpla con lo 

dicen las leyes, pero que a la par se apliquen los sistemas -



democráticos previstos por el Constituyente de 1917. 

El gobierno debe aprender de la iglesia, que -

mantiene estructuras descentralizadas a partir de su propia -

Santa Sede. El Nuevo Derecho Can6nico plantea mayor libertad

a las Diocesis para actuar aut6nomamente e incluso las pa~ro

quias que son c6lulas menores de la iglesia, tienen acciones

propias que corresponden a su ámbito local. 

El mismo Arzobispado de la ciudad de México, -

tiene desconcentradas sus Vicarias - aqui existen ocho - para 

dar mayor movilizaci6n a sus funcionarios religiosos. La aut~ 

ridad debe verse como un servicio, no como un ejercicio del -

poder o acaparamiento de potestad, entonces, el gobierno debe 

abrirse no solo distribuir funciones que mantiene acaparadas

sino dar mayor participaci6n a organismos que no son tomados

en cuenta. 

Plante6 que el gobierno no sufrirá resquebraj!_ 

mientes por la desconcentraci6n, porque si realmente tiene -

control sobre sus estructuras, lo único que hará será distri

buir mejor los servicios y autoridades en el pais .. 13/ 

13/. Uno mas uno. 12 de octubre de 1985, p.3 D.F. 



Ahora bi~n, nos planteamos una interrogante -

acerca de ¿ si es tarea autónoma del gobierno ? Definitiva 

mente encontramos que no puede ser postulado del Gobierno de 

la RepOblica sino tarea conjunta de los mexicanos de todos -

los estratos sociales, ~n el avance del poder democrático -

que se está dando cada vez con mayor vigor, la población no

debe solamente elegir, sino tambi~n opinar, participar y es

to como parte del proceso descentralizador, avanzando de ma~ 

nera significativa en una democracia participativa, no solo

representativa y esta posibilidad se da en la medida que se

le otorguen facultades a los estados, como tambi~n responsa

bilidades; es decir, que exista un acercamiento entre gober

nado y gobernante.' 

La descentralización se ha venido planteando

ª lo largo de nuestra historia, como un proceso de amplias -

perspectivas de desarrollo." Es posible plantearla ahora co

mo un proceso que requiere profundización y aceleramiento, -

porque los mexicanos hemos venido construyendo desde hace v~ 

rias d~cadas las premisas que ahora permiten tener esta con

cepción integral, que no tiene ningOn afán de originalidad o 

novedad, tiene, sobre todo, la pretensión del ~nfasisi del -

esfuerzo y de .la organización." 14/ 

14/. El Nacional. 21 de febrero de 1986 p. 1 plana D.F. 



MODIFICACIONES INTRA - ESTRUCTURALES. 

Dado el importante paso del planteamiento descen

tralizador, conviene señalar que, como lo hemos manifestado, co

rresponde a todos y cada uno de los habitantes de nuestra Naci6n 

aportar el esfuerzo y el sacrificio, en especial el grupo buro-

crático, quien ser1i el que mayor número de empleados har1i trasla

darse a las ciudades del interior de la República. 

" La descentralizaci6n administrativa no corres -

pende a un capricho, ni es producto de la improvisac6n ante una

situaci6n emergente sino parte ~el desarrollo nacional y punto -

de partida para invertir el proceso concentrador del poder que -

en su momento respondi~ a circunstancias hist6ricas pero que hoy 

constituye serio obstáculo para el desarr.ollo socio-politice de

la Naci6n. 

Ló anterior fue dicho por Fernando Guti~rrez Ba--



rrios Director General de Caminos y Puentes Federales el día 12 

de Octubre ante representantes sindicales de trabajadores de la 

misma dependencia, poco después de un recorrido por la unidad -

habitacional donde quedaron instaladas ochocientas familias de

empleados de esa dependencia, ubicada en Cuernavaca Morelos."~/ 

1 • 

La grandeza nacional solo con trabajo tesonero -

se construye, a veces no lucidor pero profundo, para ir hacien

do realmente los cambios que requiere el país para sus ulterio

res etapas de desarrollo. 

En respuesta al sacrificio que debemos de reali

zar, la Secretaría de Marina anunció una reducción hasta el li

mite máximo posible del personal que labora en esta capital. Se 

desconcentrarán áreas completas de las Direcciónes Generales de 

Oceanografía, reparaciones y construcciones navales, Dragado y -

administración. 

" El Secret·ario del ramo, Almirante Miguel Angel 

Gómez Ortega anunció en conferencia de prensa que aprovechará -

la infraestructura existente en ambos litorales para ubicar al

personal descentralizado, a fin de ahorrar costos a la Naci6n. 

!Y . El Día. 3 de octubre de 1985. p.7 D.F. 



Serán movilizadas seiscientas treinta mil perso

nas, en un periodo no mayor de seis meses.-" W 

Dentro del aspecto econ6mico encontramos que --

existen varios retos, dentro de la descentralizaci6n, la rela -

ci6n que hay entre el desequilibrio territorial de nuestro de-

sarrollo con nuestros principales problemas econ6micos. 

Tenemos que verlo en términos demográficos, y en 

forma congruente con lo econ6mico, en el terreno demográfico d~ 

hemos reconocer que a finales de siglo tendremos un pa~s mucho

mls grande, mucho más plural y denso de lo que se encuentra en

estos momentos, pero suponiendo que ·se lograra parar en el n!im.!:_ 

ro actual evitando el crecimiento desproporcionado, se tendr1an 

que crear cerca de veinte millones de empleos y esto es imposi

ble, más el n!imero que se cre6 con anterioridad, estaremos ha-

blando de un n!imero que ninguna capital o ciudad del mundo po-

dr1a soportar. 

" Las potencialidades del mercado de la capital,

incluso con cinco millones de habitantes menos, serán superiores 

16/ .. El D1a. 3 de octubre de 1985. · p.7 D.F. 



a las que cualquier otra ciudad del pa~s, y por lo tanto, fac

tor propiciatorio del crecimiento urbano, consecuentemente, la 

desconcentraci6n que se pretende, no solo ha de considerar, p~ 

ra ser efectiva, el retiro de gran parte del aparato guberna -

mental, sino la transformaci6n del capital, es decir, el fin -

de la relaci6n del colonialismo interno que actualmente existe 

y podria seguir existiendo con un sentido privado si dicho re~ 

comodo no afecta tambi~n a los grandes polos de atracci6n del

sector empresarial."!!._/ 

Sin cüestionar la importancia que este asunto -

trae consigo, cabe sin embargo, la reflexi6n; primeramente en

cuanto a los mecanismos y politicas que llevaria a cabo la me

dida, as! como las acciones simult~neas que trae aparejadas y

esta exigiria, tales como la construcci6n y desarrollo urbano

en el interior de la Repfiblica. 

Por otra parte conviene tener en cuenta que la

descentralizaci6n no implica, necesariamente, que se reduzca -

·el nGmero de crecimiento real - no el supercrecimiento - de la 

ciudad de M~xico. 

!!._/. Uno mas uno. lunes 30 de septiembre de 1985 p. 3 D.F. 



Existen además, del hecho que. en ella se encuen

tren los poderes del Gobierno Federal, otros factores socio-ec~ 

n~micos que tienden a la concentraci6n urbana. No con esto que

remos decir. que es necesario que salgan los poderes de la capi

tal, que siendo un poco sentimentalistas, es necesario que con

tinOen en el Distrito Federal, ya que por tradici6n han emanado 

de aqut las leyes que nos hemos exigido como propias. 

Requerimos en cuanto a. la descentralizaci6n, de

proyectos que respondan en forma consecuente a nuestras caract~ 

rlsticas particulares, que a la vez ataquen aquellos factores -

que inducen al creciaiento urbano. 

Entonces tenemos que buscar nuevos centros de 

creaci6n de empleos, conjuntamente con el cambio estructural 

que se ha venido dando. 

Debe ser un crecimiento hacia adentro, es decir, 

sustituyendo productos que ·siempre hemos importado, volvernos -

111ls competitivos en el mercado internacional, esto en colaci6n

al enlace de esf~erzos, porque para llegar a ser competitivos -

tenemos que relocalizarnos en algunas industrias y las nuevas -



localizarlas en lugares apartados de la capital y zonas conurba

das, vg; más cerca de los lugares fluviales, más cerca de los -

mercados con los que debemos competir, buscando nuevas oportuni

dades de empleo en nuevas plazas, aprovechando de esta manera -

nuestro extenso territorio y nuestros recursos. 

Otro aspecto seria desde el punto de vista de in

fraestructura básica de servicios, se logrará en alguna medida -

el ir creando la infraestructura anticipada en algunas de las -

ciudades medias que atraiga poblaci6n hacia esos centros, y por

otra parte, el proceso de presupuestaci6n tanto estatal como fe

deral debe acabar de adecuarse con una distribuci6n más equitati 

va para el desarrollo regional, pero no es congruente seguir su~ 

sidiando los servicios de forma tal que sigan auspiciando una -

centralizaci6n que ha venido siendo ya en estos momentos dramáti 

ca. 

Tiene ·que darse a la inversa, por cuanto que, la

capital es muy atractiva, porque el gobierno es un gran emplea -

dar, entonces el arte de éste proceso, para ir consolidando avan 

ces que nos creen una plataforma sobre la cual podamos continuar 

adecuando los medios en forma perseverante al cual durará algu -

nos afios, y en este contexto lo importante va a ser coordinar -



las acciones de corto y largo plazo teniendo una gran precisi6n 

para ver en donde vamos a concentrar la actividad, en qu~ secto 

res debemos enfatizarla y .~ste es un proceso de detalle de lo -

g!stica de operaci6n que debemos de fortalecer porque de otra -

manera las ideas y los planes se pueden quedar solo en eso y -

las consecuencias ser4n todavía m4s graves. 



CAPITULO IV. 

" LA MARGINACION Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION." 

LA APLICACION DEL SISTEMA JURIDICO. 

LA APLICACION DE LA JUSTICIA ANTES Y 

DESPUES DEL MACROSISMO DEL DIA 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 1985. 

REPERCUSION SOCIOLOGICA EN FORMA ES

TRATIFICADA. 



LA APLICACION DEL SISTEMA.JURIDICO. 

Tradicionalmente nuestro pa!s se ha distinguido

por su foT111a de vida, en una Naci6n amante de la democracia, 1a 

cual.no se agota solamente por 1o establecido y asentado en el

articulado de nuestra Carta Magna, sino en la actividad cotidi~ 

na, por esto, es nuestra obligaci~n permanente 1a b6squeda de -

lineamientos a seguir para mantener una convivencia digna de un 

pueblo conciente de sus rumbos. 

La aplicaci6n del sistema juridico es fundaaen-

tal para la conservaci6n de 1a ya mencionada vida democr4tica -

del pa~s. Ahora, como en otros momentos de la Historia, nos ha

tocado vivir una etapa muy importante para solventar 1as necesi 

dades mis graves de nuestro presente y nuestro futuro. 

Vamos a referirnos a una de 1as decisiones más -



crlticadas y discutidas, sin lugar a dudas se trata del Decreto 

de Expropiación de Inmuebles. " El Presidente Miguel de la Ma-

drid Hurtado decretó ayer la expropiación de cerca de siete mil 

inmuebles, principalmente a fin de beneficiar a m~s de ciento ~ 

chenta.mil habitantes de algunas de las zonas m's afectadas por 

los sismos del pasado 19 y 20 de Septiembre de 1985." ):_/ 

DECRETO POR EL QUE SE EXPROPIAN POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA,

LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD PARTICULAR QUE SE SENALAN. 

Dentro del considerando se fundamenta la expro-

piación de dichos inmuebles. 

Con motivo de los movimientos s1smicos ocurridos el mes de Sep

tiembre del afta en curso, se provocaron transtornos interiores

que generaron necesidades colectivas que requieren de urgente -

satisfacción para impedir mayores calamidades pGblicas y preve

nir nuevos perjuicios a la colectividad. 

Que uno de los efectos de los sismos mencionados, es el dafio -

que sufrieron las viviendas en el Distrito Federal ocupadas por 

]J. EXCELSIOR. 12 de octubre de 1985. p.l D.F. 



familias de escasos recursos, que tienen sus empleos o modestas 

fuentes de vida en esas 4reas en las cuales han arraigado y se

identifican en determinados barrios y colonias, hasta el punto

de hacer inconveniente su reubicaci6n en otras zonas, y por tal 

motivo las viviendas daftadas deber4n ser sustituidas por edifi

caciones que garanticen la seguridad de sus habitantes y solu-

cionar al mismo tiempo problemas sociales en las condiciones de 

vida de las personas que resultaron afectadas por el siniestro; 

Que por otra parte, es indeclinable reparar daftos y acelerar la 

regeneraci6n urbana del Distrito Federal con objeto de reducir

las graves deficiencias que presenta la Ciudad de Ml!xico en 

cuanto a infraestructura b4sica, vivienda digna y adecuada, en

los tl!rminos que seftala el articulo 4! de la Constituci6n Pol1-

tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que la. Ley de Expropiaci6n, de car4cter local para el Distrito

Federal, establece como causas de utilidad pQblica, la satisfa~ 

ci6n de necesidades colectivas en caso de transtornos int·erio -

res y calamidades, y la creaci~n o mejoramiento de centros de -

poblaci6n y de sus fuentes propias de vida, as1 como la comple

mentaci6n de los servicios necesarios para la comunidad: 



Que la autoridad estA facultada para ocupar la propiedad dete-

riorada y a~n destruirla si eso es indispensable para prevenir

º remediar una calamidad p6blica, para salvar de un riesgo inm! 

nente a la poblaci6n o para ejecutar obras de evidente benefi -

cio colectivo. 

Que es facultad del Departamento del Distrito Federal elaborar

y ejecutar programas de habitaci6n y fomentar la construcci6n y 

la autoconstrucci6n de la vivienda, ast como dictar las poltti

cas generales relativas a los programas de remodelaci6n urbana

en los términos de la Ley OrgAnica del propio Departamento. 

Por lo antes expuesto y a fin de combatir los transtornos inte

riores y calamidades a que se ha hecho referencia y satisfacer

las necesidades inaplazables, procede iniciar de inmediato las

acciones conducentes a conseguir el r4pido restablecimiento del 

equilibrio de los centros de poblaci~n afectados por los recie~ 

tes sismos ocurridos en dicha entidad. 

ARTICULO PRIMERO.- Se declara de utilidad p6blica, de orden p6-

blico e interés social, la satisfacci6n de las necesidades co -

lectiya originadas con motivo de los transtornos interiores pr~ 



vocados por los fen6menos en las ~reas en que se refiere el con

siderando segundo de ~ste ordenamiento, mediante la realizaci6n

de las acciones de vivienda necesarias a favor de las personas ~ 

fectadas por dichos transtornos, as1 como el mejoramiento de los 

centros de poblaci~n daftados por los mencionados fen6menos, la -

realizaci6n y conservaci6n de los servicios p~blicos necesarios

y la adopci6n de las medidas para evitar los dafios que la propi~ 

dad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad. 

ARTICULO SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo a~ 

terior, se dec.reta la expropiaci6n en favor del Departamento del 

Distrito Federal de los bienes inmuebles que en seguida se iden

tifican. 

ARTICULO TERCERO.- El Departamento del Distrito Federal procede

rá a la ocupaci6n inmediata de ·tos inmuebles expropiados." ~/ 

Esta expropiaci6n es una de las mlls significati -

vas de la Ciudad de M~xico, y para su reconstrucci6n, se otorga

rln cerca de sesenta millones, a parte de que los predios serlln

destinados a vivienda popular que ·dignifiquen las formas de con

viencia mediante programas de reparaci6n, mejoramiento, autocon~ 

~/. Diario Oficial de la Federaci6n. 11 de octubre de 1985.D.F. 



trucción y vivienda nueva, con materiales a precios justos y lí

neas de cr6dito a plazos e inter~s adecuados~ 

El fundamento formal de la medida se encuentra en 

el segundo párrafo del artículo Z7 de la Constitución Politica -

de los Estados Unidos Mexicanos, en el que establece que las ex

propiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pablica y 

mediante indemnización y en su similar en el articulo 831 del Có 

digo Civil." ~/ 

Artículo 831 del C6digo Civil.- " La propiedad no 

puede ser ocupada contra la voluntad de su duefio, sino por causa 

de utilidad pablica y mediante indemnizaci6n." ~/ 

El decreto tiene más trascendencia de lo que par~ 

ce a simple vista, porque constituye un recurso pocas veces usa

do por el gobierno mexicano, y establece un antecedente importa~ 

te en la for.ma de atender por parte del mismo problema como el -

que se afronta. Es innegable que ei decreto propicia una ilusi6n 

~/. Constituci6n Política de los E.M.Reforma Politica Gaceta In

formativa de la Comisi6n Federal Electoral 198Z. 

il- C6digo Civil para el D.F. Título IV, Capítulo I Artículo 831 

p. ZlS. 



esperanzada para muchos, afecta el patrimonio de otros y advier

te a muchos m~s sobre la linea politica de ~ste gobierno. 

La medida gubernamental tiene fundamento formal,

pero el problema de fondo existe y no solo es ese, sino la acre

ditación jurídica y moral del concepto de utilidad pUblica que -

en nuestro r~gimen es el 6nico que puede justificar una medida -

de excepción. 

A continuación haremos un breve an&lisis de lo -

que a expropiaci6n se refiere, tratando de explicar en forma cla 

ra tal concepto. 

La etimolog~a de. la palabra exp~opiaci6n procede

de dos voces latinas: del prefijo EX, que significa, salir fuera 

afuera, sacar hacia afuera; y del sustantivo PROPIETAS, cuyo si& 

nificado es propiedad, ambas palabras significarian salir de la

propiedad. El sentido latino de propietas era dado a la propie -

dad privada. Luego expropiar equivale a salir de propiedad priv~ 

da, convirti~ndose en propiedad pUblica. 

Los autores definen de muy distinta manera la ex-



propiaci6n, concretándola unas veces a la realidad ya consuma

da, como facultad otros, y dentro de esas posiciones varia al

concepto doctrinal según la amplitud de criterio con el que el 

autor examine el problema. 

El maestro Fraga en su obra de Derecho Adminis

trativo nos da la siguiente definición: " La expropiaci6n es -

un medio por el cual el Estado impone a un particular la ce--

sión de su propiedad mediante ciertos requisitos, de los cua -

les el principal es la compensación que al particular se le o

torga por la pri vaci6n de su propiedad •. " '§_/ 

Escriche la define " como el acto de quitar a !! 

no la propiedad de una cosa que le pertenece ." más adelante a

grega " úsase ahora esta voz 'para designar la venta, la cesión 

renuncia que una persona tiene que hacer de una cosa de su pr~ 

piedad, cuando se le exige este sacrificio para obras de inte

rés pOblico." §_/ 

Tal definición es incompleta, pues falta uno de 

'§_/. Gabino Fraga. Derecho Administrativo p. 381 Ed. Porrúa 
16 de junio de 1975. 

~/. Escriche. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprude~ 

cia p.664, 25 de marzo de 1979. Ed.· Anlihuac.D.F. 



los elementos en ella, que es la compensaci6n que recibe el -.

particular al ser desposeido de su propiedad. 

Soto y Ardid la define diciendo " que es el ac

to de la administraci6n del estado, o de quien leg;timamente -

lo represente, de obligar al duel'io de una o varias propiedades 

o de un Derecho Real que a alguna de las mismas afecte, a ena

jenarla por exigirlo la utilidad general, mediante correspon -

diente indemnizaci6n. 

Serra Rojas lo define '.'. como la acci6n que la -

Administraci6n Pllblica tiene1 para proceder en contra de un Pª!. 

ticular para adquirir la propiedad ya sea voluntaria o en for· 

ma forzosa, mediante indemniza'.ci~n justa y previa de los lúe- -

nes necesarios para satisfacer las necesidades pllblicas." ?../ 

Esta definici6n es la que creemos m&s completa

puesto que toma en cuenta la utilidad pllblica y la indemniza -

ci6n sin perder de vista que l!sta debe ser previa, como tam 

bil!n indica cual es· el motivo y .la funci6n que desempeña el Es 

tado dentro de l!sta instituci6n. 

11· Serra Rojas Andrl!s. Derecho Administrativo. p. 266 Ed. Po

rrlla. Ml!xico D.F. 23 de agosto de 1979. 



" El principio de expropiación existe en la Cons

tituci6n o en la Ley, ella tie?U? por base o condición esencial -

el principio de la incolumidad o integridad del patrimonio del -
1 

expropiado, o sea, el Derecho de ·indemniza..:i6n. 

La expropiaci6n es, pues, inviolable y la expro -

piaci6n por causa de utilidad pública debe ser calificada por -

ley y previamente indemnizada." y 

." La expropiación - · segfin Moto Sala zar - solo p~ 

drl hacerse por.causa de utilidad pública· y mediante indemniza

ci6n. Por tanto, el viejo concepto de la· propiedad, que veía en 

Gsta un Derecho del cual se pod~a usar, gozar, y aan abusar, ha 

quedado abolido en MGxico, sustituyGndolo por la idea de que la 

propiedad tiene una función social que realizar. Es decir, la -

propiedad se justifi.ca porque va a beneficiar no solo al propi!!_ 

tario, sino a toda la colectividad. De aquí que todo Derecho de 

propiedad que perjudique a. la colectividad debe limitarse, aan

cuando vaya en contra del interGs personal del titular." P./ 

ANTECEDENTES. 

!/. Bielsa. Principios de Derecho Administrativo p.999 Ed. Depa! 
ma 3a edición. 

~/. Moto sa1azar Efraín. Elementos de Derecho. p. 93 Ed. Porrúa. 



Algunos escritores entienden que la historia de

la expropiaci6n no empieza: sino hasta la " Declaraci6n de. los -

Derechos del Hombre", sin embargo, debemos admitir que el pue

blo romano aan cuando consibi6 la propiedad como un Derecho ab

soluto es evidente que ~sta instituci6n hubo de practicarse, -

pues parte de que los textos lo declaran una necesidad 16gica,

hace pensar que las suntuosas construcciones, de aquel pueblo -

exigi6 ocupar propiedades de particular dominio. 

Citan los romanos en los libros que tratan su -

historia, algunos casos concretos en los que se realiz6 una ve~ 

dadera expropiaci6n; casos tales como la destrucci6n de edifi -· 

cios que afeaban a la ciudad. En aquellos tiempos la expropia -

ci6n la decretaba el Senado y la ejecutaban los censores o en -

su defecto los pretores. 

La indemnizaci6n no siempre se hacia en met4lico 

aproximandose en tal caso a uria permuta ya que se concedian o -

tras bienes equivalentes. 10/. 

En el C6digo de ·1as siete Partidas, redactado en 

el reinado de Alfonso IX, no fue publicado hasta el año de 1348 

10/. Lemus Garcia RaOl.Der. Romano p. 175 Ed. Limsa 1964 D.F. 



época en que se promulg6 el ordenamiento de Alcal~, y cuyas dis

posiciones recién entraron en vigor, Lds textos citados demues -

tran que en pleno feudalismo el instituto expropiatorio aparece

regulado por Principios de Derecho y su aplicaci6n por lo menos

te6ricamente- no estaba sujeto a la arbitrariedad del Monarca. 

Las re·glas mencionadas perceptCian en forma preci

sa la utilidad pCiblica como causa expropiante al decir; " a pro

comunal del reyno " o " a amparamiento de todos o de un lugar s~ 

ñaladamente ", y en cuanto a la indemnizaci6n, a falta del con -

sentimiento del propietario, " El Monarca, es tenudo en Derecho

de le dar buen cambio, que le vale ·tanto o mas y ésta indemniza

ci6n debe ser previa, d~ndole cambio por ello permanentemente."-

!!/ 

En la Edad Media el Príncipe o Emperador, eran -

los propietarios de los bienes de sus jurisdicciones respectivas 

Los reinos medievales eran muchos pueto que cada Principe tenia 

un determinado nCimero de personas y :de porci6n de tierras, en e.!!. 

ta etapa fue cuando lod cannonistas empezaron a introducir la te 

sis·del precio de la indemnizaci6n de la propiedad, puesto que -

11/ Legislaci6n Alfonsina. Ley de las 7 Partidas. Partida 2 Titu 

lo I, Le.y 2. 



no quer~an que la propiedad de la Iglesia fuera despojada por los

Pr1ncipes sin previo pago. 

TESIS DE BARTOLO. 

Para 6ste autor, el Prlncipe no era el duefto absolu 

to de la tierra, sino el protector de la propiedad, y admitla que

tuviera el Derecho de expropiar, pero ese Derecho no lo concebla 

en forma ilimitada, sino que debla necesitar de la justificación -

de una causa justa. De ~sto deducimos que fue el primer autor que

mencion6 un concepto similar a utilidad püblica. 

En el siglo XVIII afirmando el principio de " expr.!!_ 

piaci~n f·orzosa " En la Declaración de los Derechos del Hombre " - -

consagrado dicho principio como excepci6n al principio de inviola

bili~ad de la propiedad privada. 

En M6xico al independizarse la Naci6n, las distin -

tas leyes Constitu¿ionales que se su¿edieron en el transcurrir del 

t·~empo, establecieron algunos principios sobre expropiaci6n. 

Asl tenemos que la Constituci~n de 1814 en su capi

tulo II, articulo 35 dice: " Ninguno debe ser privado de la menor· 



porci6n de la que posee; sino cuando lo exija la pOblica necesi

dad. 

La Constituci6n de 1824 en su articulo 112 frac -

ci6n 111 que a la letra dice: El Presidente no podrá ocupar la -

propiedad de ningOn particular, ni corporaci6n, ni turbarles la

posesi6n, y si lo fuera necesario por causa de utilidad pOblica

tomar la propiedad particular, no lo podrá hacer sino por previa 

aporovaci6n del Senado, indemnizando siempre a la parte interes~ 

da." 

Después, otras leyes siguieron haciendo mención -

de ella, tales como la Ley de 1836 en su articulo 2 fracción 111 

El Decreto de Santa Ana que expidi6 en 1853. La Constitución de-

1857, para finalmente quedar plasmada en la Constitución de 1917. 

Esta, en lo relativo al Derecho de Propiedad en -

su articulo 27, contiene un sentido basto de las mejores ideas -

encaminadas todas ellas a la protección de la colectividad. No -

obstante, algunos estudiosos no se explican la inclusión de éste 

articulo dentro del capitulo de garantías individuales, pues di

cen, más que otorgar Derechos al individuo, los restringen en f~ 

vor de la sociedad, por lo tanto, deberían de estar en el capit~ 



lo de garantías sociales. 

Lo cierto es que se explica su presencia dentro de 

ese capítulo mencionado porque su antecedente Constitucional inme 

diato; el artículo 27 de la Constitución de 1857, sí consagraba -

una garantia individual al declarar inviolable la propiedad, est~ 

bleciendo el requisito de la previa indemnización para el caso de 

expropiación por causa de utilidad p~blica. 

De la letra del 2° párrafo del artículo 27 Consti

tucional se desprende que, Constitucionalmente, la expropiación -

por causa de utilidad pública exije el cumplimiento de dos"eleme.!!_ 

tos o condiciones: a) Que solo podrá hacerse por causa de utili -

dad pública y mediante indemnización y; b) Que el bi6n que se pr~ 

tenda expropiar sea suceptible de producir la satisfacción de esa 

necesidad, extingui6ndola. 

No concurriendo estas dos circunstancias, cual --

quier expropiación que se decrete es evidentemente inconstitucio

nal. Puede haber, en efecto, uria necesidad pública, pero si la c~ 

sa expropiada, es inadecuada para satisfacerla, no existiría uti

lidad pública y por lo tanto, el acto expropiatorio violaría la -



Ley Suprema, la cual previene al particular de toda expropia

ción que no esté perf_ectamente ajustada a esta causa. g; 

CONCEPTO DE UTILIDAD PUBLICA. 

Este concepto ha sido difícil de definir por -

no ser esta fija, muy por el contrario es muy variante y de u 

na precisi6n vaga; puesto que en una ~poca y en determinadas

circunstancias puede ser considerada como utilidad pública, -

puede esta misma no ser en otras. Es por esto, que tratamos -

de definir lo más exactamente posible lo que se entiende por

utilidad pública. 

" Por la aceptación natural_ genuina que estas

dos palabras tienen en el lenguaje, debe entenderse por tal,

lo que satisface a una necesidad pública y reducida en benefi 

cio de la colectividad, siendo esencial que la cosa expropia

da pase a ser del goce y propiedad de la comunidad y no de 

simples individuos, porque de lo contrario la expropiación de 

la propiedad privada vendría a beneficiar a un particular y -

no a la sociedad que es lo justo y procedente."~/ 

g;. Constitución Política de los E.U.M. Reforma Política Ga
ceta informativa.de la Comisión Federal Electoral 1982. 

~/. Ejecutoria de la Sup. Corte de Just. de la Nac. Sernana-
rio Judicial de la Fed. Torno IV p. 917 D.F. 



El maestro Fraga, nos da, a nuestro juicio, otra

idea clara de lo que debe entenderse por utilidad pOblica, mas -

sin definirla, al decir que tal concepto debe definirse en rela

ción al concepto de atribuciones del estado, de tal modo de con

siderar que existe, siempre que la privaci6n de la propiedad de

un particular sea necesaria para la satisfacción de necesidades

colectivas, cuando dicha satisfacción se encuentra encomendada -

al estado." 14/ 

Para el maestro Burgoa " el concepto de utilidad-

pQblica es eminentemente económico. La idea de utilidad en gene

ral, implica la relación entre una necesidad y un objeto a sati~ 

facer, que a la misma debe aplicarse. Se dice, por ende, que hay 

utilidad cuando el bi~n satisfactor colma una necesidad preexis

tente, para cuyo efecto se requiere entre aquél y éste haya cie~ 

ta adecuación o idoneidad. 

Por tanto para que exista una causa o motivo de u 

tilidad pOblica, ésto es, estatal, social o general, personalme~ 

te indeterminada y, por tanto, un objeto suceptible econ6micame~ 

te de colmar o satisfacer dicha necesidad. 

!_!/. Fraga Gabino. Der. Adm. p.381 Ed. PorrOa 16-jun-1975.D.F. 

~/. Burgoa Ignacio. Diccionario de Der. Const. Garantias y Amp~ 
ro p. 154 Ed. PorrOa 1984. 



FUNCION SOCIAL DE LA EXPROPIACION. 

En ésta tesis que tiene indudable pronunciamien

to en la doctrina, la expropiaci6n que asienta racionalmente en 

la funci6n social de la propiedad privada, si se sociende, ens~ 

fia HARIOU el más insividualista de los Derechos, al Derecho de

Propiedad, el elemento funci6n está en él encubierto. 

Este Derecho se basa en la utilidad social y por 

lo tanto, su protecci6n está o debe estar condicionada por esa

utilidad." 12./ 

En forma magistral ha explicado León Duguit esa

funci6n: la propiedad inmoviliaria, no puede explicarse sino 

por su utilidad social y·no se habría demostrado que ella es 1~ 

gttima si no se demuestra que en una época dada es socialmente

Util, de ahí resultan ciertas importantes consecuencias. Des -

cansando Unicamente la propiedad sobre la utilidad social, ella 

no debe existir sino en la medida de la utilidad social. 

El legislador puede, pues, aportar a la propie -

dad individual todas las limitaciones que sean conformes con --

12./. Maurice Hariou. Precis Der. Administrativo p. 604 L. Laro

se y Porcel 1892. 



las medidas sociales a que ella provee. La propiedad no es un -

Derecho intangible y sagrado sino un Derecho que continuamente

cambia, que debe moldearse según las necesidades sociales que -

viene a satisfacer. ·.si llega un momento en el que la propiedad

individual no responde ya a una necesidad social, el legislador 

debe intervenir para organizar otra forma de apropiación de ri

queza." 17/ 

La utilidad pública es en realidad, la forma ex

presada en el De~echo Positivo del concepto más evidente del -

bién común que por constituir un conjunto de condiciones de to

do orden que favorecen a todos, no puede identificarse válida -

mente como un conjunto sectario de medidas que favorecen a un -

grupo y perjudican a otro. 

El bién común en su exacta dimensi~n, tiende a -

favorecer a .todos en su desarrollo cívico y humano y aunque a -

veces tenga que imponerse a intereses particulares 

·Por ello también es deseable que la excepcional

medida .tomada, haya sido precedida de estudios profundos, de e

valuaciones y análisis serios, pero parece ser que no es el ca-

!J./. Duguit León. Tratado de Derecho Constitucional Tomo·II, P. 

417-418 Bordeaux Ed. Troiseme 1927. 



so que estudiamos. Debemos distinguir que tal disposición en su

más estricto sentido jurídico y moral es aceptable, sin embargo, 

en esta actuación se cometieron errores garrafales en la deci 

si6n en casos concretos; expropiaciones a casas habitadas por 

sus dueños de siempre, o de otras cuyo uso no generaba lucro, 

pues estaban prestadas o rentadas a familiares, y en otros casos 

a título gratuito. 

" El Departamento del Distrito Federal inform6 

que se excluirán del Decreto Expropiatorio los predios que no es 

t~n ubicados en colonias populares; los que hayan sido adquirí -

dos previamente por inquilinos, y las viviendas unifamiliares. -

Asimismo, se corregirán errores derivados de la numeración ofi -

cial o duplicada, de acuerdo con una depuración del listado que

se publicó el viernes 11 de Octubre en el Diario Oficial de la -

Federación." Agreg~ el Departamento del Distrito Federal que en

cambio se incluirán los baldíos o inmuebles que se utilizan como 

bodegas. no autorizadas y las vecindades que no quedaron integra

das a la medida expropiatoria; por efecto del catastro, del Re -

gistro Público de la Propiedad; o por ser confusión en el número 

oficial." .!.!!./ 

.!..!!_/. La Jornada. 19 de octubre de 1985. p. 12 D.F. 



La depuraci6n en las listas del Decreto Expropia

torio fue hecha en•el Diario Oficial de la Federaci6n del dia 22 

de octubre de 1985. 

LA APLICACION DE LA JUSTICIA ANTES Y 

DESPUES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 

Es imprescindible mencionar, aan cuando quisiera-

llegar a conclusiones que verdaderamente subyuguen el espíritu de 

lucha que los mexicanos sentimos y sabemos que poseemos, con ese

af4n de un estado moderno que conoce de sus pasiones, debilidades 

y virtudes, sin fal·SOS silogismos y si con la düra entrega de un

esfuerzo unido, con esta uni~n y no con equivocados conceptos con 

fusos, se allanar4n caminos sembrados con las e.spinas de la desi

iusiCSn provocada por quienes est:in encargados de " administrar la 
/ 

justicia." 

V~rdaderas t~cnícas con lujo de barbarie parece -

ser el coman denominador de aquellos a quienes se les otorg~ la -

potestad de la coacci6n, impartiendo sistemas altamente sofistica 

dos y " efectivos ~·. puesto qué presuntos delincuentes ante el mi.!:_ 

do de sufrir agesiones fisicas y morales se confiesan culpables -

para llegar a un proceso que pudiera definir su situaci6n jur;di-



ca que les resulte favorable. 

Conviene señalar que no es en todos los casos -

como tampoco es válido generalizar, sin embargo, no podemos e~ 

tarde acuerdo con tales procedimientos en ninguno de los ca-

sos, puesto que la evoluci6n·y desarrollo del ser humano se de 

muestra precisamente en la civilizaci6n de éste, además, este

hecho contraviene nuestra Ley máxima en sus articulas 14 y 16-

párrafo 2° que al texto señala; " nadie podrá ser privado de -

la vida, de .la libertad o de sus propiedades, posesiones o de

rechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales pre-

viamente establecidos. en el que se cumplan las formalidades -

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas

con anterioridad al hecho." 

Se está en contra de ~ste precepto en virtud de 

que se han cometido violaciones graves en ese respecto; deten

ciones sin la orden judicial correspondiente, privaci6n de li

bertad al mantenerlos incomunicados, ni que decir de sus pro-

piedades con el consabido eche.cho, y mlis a1ín, privando de la -

vida en algunos casos basta mencionar el " caso Tula ", cabe -

aclarar que no se trata de cuestionar si eran o no culpables,

sino señalar el tipo de procedimientos empleados. 



En cuanto al artículo 16 Constitucional, menciona

que " nadie puede ser molestado en su persona, familia, domocilio 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de a~ 

toridad competente, que funde y motive la causa legal del proced! 

miento." 19/ 

Esta se encuentra en concordancia con la anterior-

afirmaci6n por cuanto que se hacen aprehenciones sin haberse li -

brado la orden correspondiente. 

Queremos insistir que no es nuestro affin generali

zar en este sentido, pero al darse en varias ocasiones, debemos 

señalar esta situaci6n contraria a nuestras garant;as individua -

.les de Legalidad y Seguridad Jurídica que nuestro régimen de Der.!"._ 

cho contempla. 

En los días posteriores al macrosismo se di6 un l! 

gero cambio en lo que habíamos señalado anteriormente, era impos! 

ble seguir actu~ndo de manera tal que el miedo crecía en la ciu -

dad cada día en términos en los cuales se debía poner mucha aten

ci6n, porque se estaba perdiendo la ya de por sí mermada credibi

lidad. 

19/. Constituci6n Política de los E.U.M. Reforma Política, Gaceta 
Informativa de la Comisión Federal Electoral. 1982. 



Era urgente, ante tal situación, una depuraci6n -

dentro de las organizaciones destinadas a la persecusi6n de los

delitos, ante el cambio de Procurador de Justicia se ha venido a 

esclarecer un panorama que se había tornado gris y áspero, pcro

aunque éste se ha dado en poca proporci6n, el beneficio también

ha sido palpable. 

Se han incrementado'las campañas contra la corru~ 

ción arrojando como saldo cese y consignación de varios elemen -

tos de la policía judicial y consignaciones de algunos agentes -

del Ministerio Público. Logrando a favor de los servidores pú -

blicos un incremento considerable en sus salarios, buscando ter

minar con la eterna justificaci6n de los bajos sueldos insufi--

cientes para una vida decorosa. 

En este sentido, sabemos que cuando observamos un 

horizonte en el cual paulatinamente encontramos mejoras, es nec~ 

sario exigirnos más para que en un futuro cercano eradicar este

mal que afecta a toda nuestra sociedad, entonces, es legítimo h~ 

cer modificaciones y reformas ·~n los actuales reglamentos, por -

que uno de los principios fundamentales del Derecho es lograr la 

convivencia en sociedad, preservando la paz social y armónica en 

tre sus habitantes. Ofrece entonces, grandes perspectivas en --

cuanto a regular cada vez mejor los ordenamientos encaminados .a-



construir una ve~dadera justicia, tal es el caso que a continua-

ci6n mencionamos. 

Preocupados por la permanente violación a los De

rechos humanos, se present6 y defendi6 un·proyecto de Ley contra 

la tortura, asi después de muchas trabas y tropiezos, se salta -

ron los obstdculos y en el mes de Mayo de 1986 fue publicada la

" Ley Federal para Prevenir y .Sancionar. la Tortura." 

En ella, se tipifica quién comete el delito de -

tortura ( los Servidores PGblicos Federales o del Distrito Fed~ 

ral, que por s1, o tercero, en ejercicio de sus funciones, in -

frinja intencionalmente a una persona, dolores, o sufrimientos -

graves, o la coacci6n fisica o moral, con el fin de obtener una

informaci6n o confesi6n, de inducirla a un comportamiento dete -

riorado, o de castigarla por un acto que ha cometido o se sospe

cha que ha cometido.) ~/ 

Ha quedado establecido que ·1as emergencias no ju~ 

tifican la tortura, ni siquiera por inestabilidad política o ur

gencia en las investigaciones. 

20/. Diario Oficial de la Federaci6n. martes 27 de Mayo de 1986. 

/ 



Se le otorga a los reos el Derecho, para poder -

ser sometidos a exá.menes ml'\dicos de peri tos legistas, para que -

se extiendan de inmediato certificados del estado en que se en -

cuentran, pero lo que es más importante, que €stos, pueden ser -

señalados precisamente por los mismos reos. 

Asimismo ninguna declaraci6n que haya sido obten~ 

da mediante tortura podr~ invocarse como prueba. 

En esta disposición legal se obtiene un paso im -

portante al obtener una Ley en esa materia; muy a pesar de que -

puedan existir algunas lagunas, como puede ser que el procedí -

miento para que los reos hagan efectivo el exámen ml'ldico, sobre

todo en los casos de incomunicaci6n. 

Pero como mencionabamos anteriormente, el paso e~ 

tá dado, en que uno de nuestros poderes, el Legislativo haya re

conocido formalmente ésta violaci6n, y aportara medidas para co

rregirlo, que el poder Ejecutivo también hiciera su parte al pr~ 

mulgar el decreto para hacerlo Derecho Positivo, queda pues, que 

el Poder Judicial comprenda la necesidad de apegarse a esta nue

va disposici6n que costó muchos esfuerzos para conseguirse. 



REPERCUSION SOCIOLOGICA EN FORMA ESTRATIFICADA. 

Nuestra sociedad fue gravemente sacudida, dentro -

de los aspectos que repercutieron en la vida diaria, es evidente

que las pérdidas mAs lamentables fueron las vidas humanas, que co 

mo es sabido, es el valor mAs preciado. Trataremos de hacer un 

breve balance:de las repercusiones que a consecuencia de los sis

mos de 1985 resultaron. 

Para la clase alta, observamos que tuvo una conse

cuencia eminentemente del tipo econ!Smico. La ciudadanía de éste -

estrato social viven principalmente en zonas donde el terremoto

no causlS grandes daf\os· materiales ni muertes. 

En otros términos, su situación como empresarios y 

dueftos de negociaciones las cuales si sufrieron deterioros, debi~ 

ron soportar las pérdidas ~e edificios, fAbricas principalmente -

textiles, soportar los pagos por concepto de indemnizaciones oto~ 

gados por los laudos de las demandas interpuestas por los trabaj~ 

dores de la industria del vestido. 



Además de las expropiaciones de que fueron obje

to a favor del Departamento del Distrito Federal, ya que regu -

larmente - como lo mencionamos en el capitulo anterior - se hi

cieron a personas de recursos económicos elevados en su mayoria. 

La clase media sabemos que es el soporte tanto -

social, económica, como laboral del pais, se vió afectado desde 

varios aspectos; podemos decir que jurito con la clase desprote

gida fue en quienes verdaderamente recayó la mayoria de las co~ 

secuencias del terremoto. 

Las zonas de mayor deterioro en cuanto a derrum

bes fueron principalmente áreas en donde se concentraba gran -

cantidad de fuerza de trabajo, en suma, vamos a considerar que

dichos efectos, en material, encontró grandes pErdidas como lo

san casa, centro de trabajo y lo más lamentable vidas humanas. 

Sin duda alguna, la clase de escasos recursos e

con~micos fue, desde nuestro punto de vista, quien más repercu

siones tuvo, ya que ~sta situación vino a agravar a dificil cri 

sis económica por la que el pais atravieza. 

Tras los dias de aciego colectivo, vinieron en -



consecuencia movimientos dentro de nuestra sociedad; se di6 una

movilizaci6n social para hacer diversas peticiones al Presidente 

de la Rep~lica, como viviendas, alimentos, empleos etc. 

Miles de personas cambiaron sus roles, es decir,

hubo quienes perdieron todo o casi todo, forman fuerzas pablicas 

quienes ejercen presi6n ante las autoridades exigiendo soluci6n

a sus necesidades. 

Otro. aspecto eminentemente social aconteci6 en - -

perjuicio de la familia, -fundamento de. la sociedad, al verse de~ 

membrada una gran cantidad de ellas por la pérdida de alguno o -

algunos de sus miembros y en algunos casos la totalidad de ellos. 

Gran parte de esta clase social se encuentra sum! 

da en la depresi6n, como consecuencia 16gica de los acontecimien 

· tos ya mencionadC?S. Se agrava e·1 desempleo, por los derrumbes de 

los centros laborales, se.recrudece la pobreza y el cansancio f! 

sico y moral, lo cual trae como consecuencia la falta de produc

tividad y el encarecimiento de °los art:l'..culos de las industrias -

que resultaron más dañadas por el macrosismo. 



PRIMERA. -

SEGUNDA. -

TERCERA. -

CUARTA.-

e o N e L u s I o N E s 

El inicio estructural de las zonas marginadas 

se di6 primeramente en grupos reducidos, que 

empiezan a desplazarse emigrando de los esta

dos a la zona metropolitana del Distrito Fed.!::_ 

ral principalmente por circunstancias econ6ml_ 

cas y culturales. 

Fnel Distrito Federal son apartados y muchas 

veces rechazados por la sociedad ya estableci 

da, así van aumentándose estos grupos hasta -

lo que hoy en día es un alto índice de margi

naci6n. 

Los pequefios grupos marginados se sienten de~ 

plazados cuando no tienen acceso a los míni-

mos de bienestar, ni tampoco pueden ejercer -

sus derechos. 

Es necesario que se aplique nuestro sistema 

jurídico, puesto que daría oportunidades pa

ra estos grupos de gente en lo econ6mico, 



QUINTA.-

SEXTA. -

SEPTIMA. -

OCTAVA. -

educativo, cultural, alimentaci6n y vivienda. 

'·Establecer un sistema nacional de planeaci6n 

que dé coherencia a la actividad econ6mica -

de.l país. 

La modernizaci6n social no implica solamente 

el desarrollo econ6mico, sino también las de 

instrucci6n, medida en términos de escolariza 

ci6n, alfabetizaci6n y contacto con los me--

dios masivos de comunicaci6n. 

Resulta 16gico que como consecuencia de los -

sismos de Septiembre de 1985, necesariamente 

se observar~ un cambio social, ya en partici

paci6n, como en tratándose de aminorar den-

tro de lo posible la marginaci6n existente. 

La U.N.A.M. crea un comisi6n investigadora 

e interdisc.iplinaria compuesta 



r 

NOVENA.-

OECIMA.-

por grupos de investigadores abocados al est~ 

-'ilio de diversos aspectos relacionados con el 

macrosismo. 

Un aspecto importante y fundamental dentro de 

los movimientos de urgencia extrema, fue la -

actitud de cooperación a prueba de todo y de~ 

interesada con que la juventud se manifestó. 

Existe una disposici6n tendiente a mejorar el 

desenvolvimiento y desarrollo del país; la 

descentralizaci6n de la vida nacional dentro 

de todos sus aspectos, para encontrar las me

didas adecuadas del equilibrio que debe exis

tir entre la población rural y urbana. 

DECIMA PRIMERA.- La descentralización no debe ser hecha al 

mismo tiempo, debe existir una analisis 

previo de en donde y cuando sería conveniente 

para no llevar los estados del interior 

de la República los mismos problemas que aho

ra existen en la capital. 



DECIMA SEGUNDA.- La expropiaci6n es una medida concreta que 

concentra sus efectos sobre un bien específ i

co. 

DECIMA TERCERA.- En toda expropiaci6n al decir del maestro Se

rra Rojas debe determinarse con exactitud y -

precisi6n la existencia de una causa de utili 

dad pública. 

DECIMACUARTA.-

DECIMA QUINTA.-

DECI~~ SEXTA.-

Solamente así, constitucionalmente, se justi

fican las expropiaciones, ya que éstas, con-

forme al artículo 27, párrafo 2° de la Consti 

tuci6n General de la República, puede hacerse 

por utilidad pública y mediante indemnizaci6n. 

En la utilidad pública debe existir una rela

ci6n ~ntre una necesidad y un objeto satisfa~ 

tor, que a la misma debe aplicarse. 

La indemnizaci6n deber se previa o simultánea 

a la verificaci6n de la expropiaci6n, ya que 



,.-6ste ha sido el espíritu de la Constituci6n. 

DECIMA SEPTI~!A.- La exprppiaci6n es proporcionar un beneficio 

a la colectividad, evitando con este fin, un 

perjuicio a la sociedad. 

S U G E R E N C I A S 

Elevar la calidad educacional con mejores 

planes y programas; m6todos adecuados, 

instalaciones y personal docente mejor ca 

pacitado. 

Procurar la educaci6n básica fundamental

mente a aquellos a quienes no les está 

permitido por razones diversas. 

Que exi;ta colaboraci6n entre las depen-

dencias para apoyar la actividad educati

va. 



Castellanizar a la mayoría posible de po

blaci6n indígena monolingüe: 

Hacer posible la educaci6n preescolar a -

todos los niños. 

Atender la educaci6n del sector rural. 

Ofrecer secundaria completa a todos los -

egresados de primaria. 

Desarrollar la educaci6n tecnol6gica in-

dustrial. 

Fomentar la secundaria técnica según se -

necesite en cada zona. 

Propiciar la educaci6n del nivel medio- -

sµperior. 



Racionalizar el uso de los recursos que -

se destinen a la educaci6n. 

Apoyar los programas gubernamentales de -

capacitaci6n para los trabajadores en cooE 

dinaci6n con las dependencias responsa--

bles. 

Difundir la cultura a través de los medios 

masivos de comunicaci6n. 

Impulsar el deporte y el desarrollo de la 

condici6n física. 

Actualizar técnicas y programas para edu

caci6n en todas sus manifestaciones. 

Aprovechar los sistemas que eleven la efi 

ciencia de la acci6n educativa. 

Promover las actividades cul turale.s y re

creativas de la juventud mexicana. 



..... 
. ,, ,; ... 

Aprovechar la promoci6n social y volunta

ria para la creaci6n de viviendas. 

Mejorar los procedimientos de con·strucci6n 

.para proporcionar vivienda a los margina

dos. 

Agilizar la administraci6n y ejercicio del 

Fondo Nacional de Reconstrucci6n. 

Adecuar permanentemente las nonnas jurídi

cas que regulen el Sistema Nacional de Vi 

vienda. 

Coordinar y dirigir los esfuerzos de las 

diferentes dependencias y particulares 

en cuesti6n de vivienda. 

Ampliar la infraestructura física. 

El estado debe.!espetar no solo la liber

tad personal~ sino hacerla posible en la 

realidad concreta mediante acciones de d~ 

sarrollo, de leyes y políticas de induc--



ci6n y concertaci6n con los sectores so-

ciales. 

Propongo se haga eficaz el objetivo gubeE 

namental de poner freno total al enrique

cimiento ilegítimo de funcionarios y em-

pleados públicos. 
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