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

Debido a la escasez de viviendas E!n el Distrito Fede1~al duran

.te toda la segu~da mitad del presente siglo, ante lL gran de

manda de las mismas por parte de los millares de inmigrantes 

que arriban diariamente a la capital, siempre hab:lamc1s considi:. 

rad'o a E~ste como un problema prioritario El resolver por las 

autoridades capitalinas. 

A ralz de los dos terremotos ocurridos en la ciudad de M6xico 

los días 19 y 20 de septiembre de 1985 de consecuencias devas

tadoras y funestas, el problema se agrav6 enormemente ya que 

además de la carencia de viviendas existente., la demolici6n 

de infinidad de vecindades por 11>s sismos, torn6 c.r:Ltico e] 

asunto y oblig6 en esta ocasi6n al Gobierno Federal a procuiar 

resolverlo en realidad y no s6lo dejar en simples "programas 

sex~nales" la soluci6n a estos problemas habitacionales. 

Esta situacié1n defini6 en nuestro pensamie,nto, encaminarnos 

a rebli•ar un anilisis s6cio-juridico de la~ consecuencias P~! 

ducidas por J.os terremotos citados en materia de v·i vienda .. 

la capital de la Rep6blica, enfocados originalmente a las ex

propiaciones decretadas a efecto de iniciar la soluci6n de l~ 

habitaci6n de los damnificados, y como punto :inic:i.a1 para T;b 

nplicaci6n del "Programa de Renovaci6n llabi tacional Popn l ;-t'h 

del Distrito Federal'' ordenad9 por el Lic. Miguel de 2a Madrid 

en cumplimiento a la demabda 9opular que así lo exigi6. , 
Por lo a6terior, nuestra ~esis la hemos dividido en cuatro ca

pítulos de contenido, Y. un quinto en el que e'xpone~os las con

clusiones a las que hemos llegado. 

El primer capí.tulo denoll)inado "La Expropiac::.6n en el Derécht)<:« 
'>.::·.\\• 

'·.··· 
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MEixicano", contiene los ante,cedentes histé1ricos y jurídicos 

de la desposesi6n en nuestro ~~is. Dada la extensión históri-

ca que mantenemos, creimos prudente dividir para efectos didá.f. 

ticos estos antecedentes en dos etapas: la primera, de Apat

zingán al Centralismo y la segunda• de 1.357 a la Reforma. 

Lo anterior obedece a que ta~bihn hemos analizado el. concepto 

de expropiaci6n de la Constituci6n del 17 y la misma Ley de 

la Materia en puntos por separado. ya que son los conceptos 

e ideas actuales de la desposesi6n jurídica y que finalmente 

aplicamos a lo largo de nuestro trabajo. 

Dentro del capitulo de "Naturaleza Jurídica de la Expropia

ci6n'' incluimos un análisis jurídico de la expropiaci6n desde 

su esencia misma en el Derecho Administrativa, y que, como ac

to administrativo que es. tambihn presentamos la clasificaci6n 

realizada poi~ los autores nacionales. al acto administrativo 

a efecto de obtener un panorama amplio y un conocimi~nto más 

cierto de la expropiaci6n. Asimismo, e•itimos una definici6n 

muy particular del concepto d~ expropiaci6n por causa de util~ 

dad p6blica 1~n el segundo punto de este capítulo, ein base a 

~a comprensi6n de la misma en el Derecho Administrativo. Cou

cluimos este capitulo efectuando una diferenciaci6n 1:!11tre los 

conceptos expropiatorios del mundo capitalis::a y del socialis

ta, esto es entre expropiació~ y nacionalización dife~enciamos 

claramente la una de la otra por ser conceptos totalmente dis-

tintos, aunque en su finalidad sean muy simi:ares. Para explj,_ 

car estas diferenciaciones tuvimos la fortuna de contar en 

nuestras manos con un libro un tanto antig~o editado por nues

tra .máxima casa de e~tudios, de un autor b6lgaro llamado Kons

tantin Katzarov, el que en su obra puntualiza cada una de las 

diferencias de las nacionalizaciones con 1 as expropj,ac iones 

en una forma acertada. 

El t~erder ¡ca pi tµlo 

' ! 

lo encaminamos directamente al estudio de 

¡ 
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los decretos rl.e expropiaci6n de inmuebles ordenados por el Pre 

~; i dente de 1 n Re p {1 b l. i e a , p o e o después rl. e l. o :o sismos el e se p ti e.!!! 

hre de Jl)!J5. En este cap i t. u 1 o a provee hamo s ¡H.1 r a re a 1 i z u r t1 na 

comparacibn de otras grandes expropiaciones y nacio~alizacio

nes sucedidas en nuestro país p~ra procurar solucionar proble

mas colectivas que afectaban el desarrollo del pais, tales co

mo la petrolera o la más reciente bancaria. 

\ 

Lo~ decretos expropiatorios como base de nuestra tesis han si-

do criticados y alabados en algunos aspectos que a nuestro peL 

sonal punto de vista, debian ser comentados más a f•:indo por 

las autoridades gubernamentales dada su trascendencia hist6ri

ca. 

En el capitulo final de este trabajo comentamos en forma am

plia todo el cúmulo de tonsecuencias socio-juridicas produci-

das con los decretos expropiatorios. Así, observamos los cri-

terios que privaron para su 

presiones populares a que 

como su gabinete para tomar 

promulgaci6n y a toda la serie de 

se som,~tieron tanto el Pr.;sidente 

esa importante decisi6n. ?ara las 

conse.cuencias juridicas consideramos prudente analizar los 

ac:i.ertos y deficiencias de los decretos en su conc:epci6n y 

ejecuci6n, ya que ninguno fue totalmente acertado o t0talmente 

dei:iciente, pero tanto aciertos como errores seguramente han 

producido rep•;!rcusiones a un gran núcleo pob.lacional de la ca··· 

pit:a1. El último punto de nuestra tesis les consi::i.tuyen laG 

consecuencias sociales acarreadas por las expropiaciones a la 

poblaci6n capitalina. A esta poblaci6n la dividimos en tres 

por consider:a:rlo IJ!á:? útil para su concepci6n.. El primer grupo 

lo coqst;:jrt~1yeton. lo.!' afectados directos de la expropiaci6n, 

o sea los ~x1kopietarios ele las vecindades; el segundo grupo 

se integr6 con los directamente beneficiados de las expropia

ciones, esto es, el grupo de damnificados ele los terremotos, 

y finalmente, tambi&n como grupo que a pesar de no recibir -
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las repercusiones directas de la expropiaci.ón, sí :Las sufren 

en otros muchos aspectos la mayoría de los habitar..tes de la 

ciudkd tle \iéxico. 

Consideramos que este trabajo resulta interesante dada la apl~ 

caci6n y resultados obtenidos por todas las viviendas entrega

dos por Renovaci6n Habitacional Popular a los más de 250 mil 

damnificados, alcanzando cifras rE!cords en nateria de constru.s:_ 

ci~n ya que se construyeron mbs de 40 mil casas prototipo con 

una superficie en promedio a los 40 metros cuadrados, superior 

al nivel mantenido por los damnificados antes de los sismos. 

Con la ejecuci6n de este programa queda demostrado que pueblo 

y gobierno están capacitados para trabajar solidariamente en 

base a una concertaci6n social que permita cumplir con fines 

y metas comunes, que permitan renacer una nueva confianza en

tre los gobernados de s·us dirigentes, ya que actualmente se 

encuentra perdida por todo el c6mulo de antecedentes de corru~ 

ci6n en el Gobierno Mexicano. 



1 . - LA :·~X l' iUll'l AC TON EN EL nrrn Er; !]() Ml·: X1 CA trn. 

Esta figura se encuentrn regulada dentro de nuestro sistema 

jurídico, por diversas ramas del derecho, como lo son el Dere

cho Constitucional, Administrativo y Civil principalmente, y 

sin perjuicio de su reglamen taci6n administra ti va particular 

y exclusiva. Sin '""mbargo, al continuar el orden jerárquico 

de las ley~s que norman la expropiaci6n, consideramos corno la 

naturaleza jurídica de dicha figura legal, a la Constituci6n 

de 1917, esto sin argumentarlo como el antecedente hist6rico 

de la misma, pero sustentándolo como la base jurídica de la. 

idea de expropiación vigente. 

Es asi como el artículo 27 constitucional, concretamente en 

los párrafos X, XIV, XVII, previenen la expropiaci6n en favor 

del Gobi~rno Federal de bienes que -considere necesarios o in

dispensables y que permita~ desempefiar sus funciones. 

No obstante lo anterior, tahto el Derecho Administrativo como 

el Derecho Civil, contemplah en sus legislaciones la despose

si6n a particulares por causa de utilidad pública por parte 

del Gobierno Federal. El pr~mero de ellos, a través de la Ley 

de Expropiación correspondiente, y que reglamenta en forma ga-

11érica la figura expropiatoria, aparte de leyes de •'!Xprop'i :i.

c,,ión en materias expeciales (aguas, tier1-na, m:Lnas, v:í.as rle 

comunicación, planificación urbana, etc .•• ) que han :?revocado 

el fortalecimiento de la Federaci6n. Por su parte, el Código 

Civil Federal en sus artículos 832, 833 y 837 µrincipalmento, 

prevee algunas situaciones de expropiación a particulares por 

p a r t e d e 1 G o h i e r n o , s i e m pre y c u a n d o j u s t i f i q u e n s u d e s t i .1 o 

p6blico que les corresponda. 

De esta forma, 

nuestro Derecho 

la expropiación ~!S una figura relevante: en 

y que a últimas f1:!chas se ha tornado más"·¡:·-
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;.1 ·; x· tan te por r G pres en ta r un a man e r R d e i ne r 1:! I!\ en ta r e l p n L r i · ; ("; ·-

ni.u del Estado¡ fortalecerse, sicnc\o cstud"iada poi: diversos 

t e 6 r i e o s d e g r a n t r a n s e e n d e ne i '1 •:? n e l De r e c h o ~ 1 e x i e a n o , c o ~1 o 

el maestro Gabino Fraga, quien co.nsidera qut~ "Aunque la ¡·xpro

piaci6n como el impuesto constituye un acto de sobc=ania para 

cuyn ejecuci6n no se requiere el consentimiento del afectado, 

sin embargo existe entre la primera y el •egundo difere~cins 

sustanciales, pues ·mientras que en el impuesto, según lo deja

mos indicado antes, el particular no recibe contraprestaci6n 

esp~cial por la parte de riqueza cpn que contribuye a los gas

tos públicos, en la expropiaci6n si existe una compensaci6n 

de la propiedad de que se priva al particular. 

propiaci6n no constituye, como e:L impuesto, una carga que se 

distribuya proporcional y equivalente entre todos los indivi-

dúos. En la ~xpropiaci6n el Estado hace recaer todo el gravA-

me n SO b re U n F.l · pe r S O n a y 1 a p r i V a el.e S U p r O p i e d a el S in e¡ U e a f ·•·• '' 

dem~s individuos, en situaciones semejantes, los afecte en la 

misma forma¡· pero el principio de igualdad ele los part:icula_res 

ante las cai~as pública~ se contrariarla si él expropiado fue~ 

ra el 6nico que tuviera que contribuir con su propiedad para 

un objeto qtle beneficia a toda la colectividad. Es equitativo 

que ~sta re~orte tam~iAn la carga, y la forma en que la su~re 

es por medio del impuesto que 

pensaci6n que debe otorgarse" 

sirve para el pago de la cnm

( 1), conceptos con los que 

equipara en importancia para el Estado, t:'.lnto lq,s impues;_:os 

como las expropiaciones, puesto que son dos formas, aunr;ue 

distintas, rl·e contribuir a1 beneficir, del patrimon:! ::> del (:o

hierno Federal. 

( l) Derecho A<l~f~istrativo. Ed. Porrúa, S.A. 

p. 387. 
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Para finnlizar este e,c;bozo tlel capitulo inicial de la. presente 

t e s i s , b a s t a •: i ta r 1 ~1 fd. g u i e n t e e o n s i d e r a e i 6 n r e-s jJ e ::: t o el e l u 

expropiaci6n :: "Se ha convertido en un poderoso instrume11to 

de acci6n pública" (2). 

1,, i. ANTECEDENTES JURIDICOS DE LA EXPROPIACION EN NE:XICO. 

E~ la materia de expropiaci6n y desde siempre, ha sido contem

plada eh nuestro país en su Carta Magna, dado el significado 

tan relevante que adquiere el concepto de propiedad en la lu

cha por el México Indépendiente. 

Es así como en la Constituci6n de ApatzingAn de 1814, en plana 

lucha independent~ota, se ordena la protecci6n a la propiedad 

privada de l·:>s particnlares de algún posible acto de despoE:e

si6n· por parte del Gobierno 6 de cualquier otra corporación 

o p~~sona, estableciendo el siguiente ordenamiento legal: 

"Artículo 35. Ninguno debe ser privadó de la menor porción 

de las que posea, .::ino cuando lo exija la pública necesid<.cd; 

pero en este caso tiene derecho a la justa compensaci6n" ( :: ) . 

Ahora bien, sin que creamos que resulte el antecedente mis ie-

moto de la expropiaci6n, sí co~sideramos que a6n sin haber l 'e:·-

nido vigencia plena, es una demostraci6n del inter~s ~ue deEd2 

ese entonces despert6 la propiedad privada, toda vez que por 

la efervesencia existente respecto a los derechos humanos se 

mantenia en los principios del siglo pasado. 

(2) 

(3) 

Serra Rojas, Andr6s. Derecho Administrativo. 

Ed. Porr6a, S.A. 5ª Edición. p. 1010~ 

Tomo II. 

Tena Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de M~x1co 

(1808-1985). Ed. Porrúa, S.A. 13Q Edición. p. 35. 
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Si!l embargo, y como se observará en los apuntes subsecuen::es 

a e~ s te apartad o , 1 a i ,¡e a se fu é re v o 1 u c ion ando con c él ci. a e a m :) i o 

social que ocurri6 a nuestro pais, hasta llegar a una norma~i

vidad más concreta y particular sobre la expropiaci6n e inclu

so, expidiendo leyes reglamentarias a ese respecto. 

De tal forna, la evolución que presenta este concepto es tenaz 

e incisiva, y la dinAmica que ad~ui•re, nos permite establecer 

diferencias sustanciales producida§ por las circunstancias so

cio-econ6micas que privRron en cada ca~bio efectuado a su con

cepción original. 

Dichas diferencias se notan sobre todo y principalmente en el 

resarcimie~to econ6mico que otorga el Gobierno al afectado. 

En un inciso, en el Acta Cons~itutiva de 1132l1, se estableció 

el concepto de ''justa compensación"~ sin que se regulara ~ayor

.mente al respecto. 

Por su parte, en 1836, se introduce la idea de que toda expro

piación se efecturia "previa indemnizaci6n", siendo qtir•, en 

e s te o r de n d e i d e a s , c a h e d e s ta e a ·C' q u e s e e: o n s i d era ha q u P. s e 

causaba un daño al afectarlo, r~z6n por la que el Gobierno se 

sentla obligado a remunerar. al parci~ular, aunque fuese de ma

nera econ6miceL, siendo esto de singular impoirtancia, va que se 

•:ensaba en entregar primvramente el dinero y post(~ri.ormentc: 

fh• s p o r: e e r , d a n. d o a s í o p o r t u n i d ad '.'1 I a,f e e t a el o ,. ;J u r a q " •:! <: o n d i -

cho dinero no quedara desamparado en el bi1;?n que lE! estaban 

expropiando. 

Como idea más actual y que se comienza a aplicar a partir de 

la Constituci6n de 1917, se c;;tmb:ia radicalmente el 1:oncepto 

de previo a "mediante indemnizaci6n", dado que el Gobierno Re

volucionario despu6s de la lucha aocial por 7 largos afios, se 
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c:!H.:ontraba en :ia11car1uta, y no µo¡];Í_n hetc.:c·r [rente a }as obl.i.

snc j ones adquirir! as e on par ti e Hla res por 1 CJ s e:: pro piac.: i 0:1<Js 

q u e t u v o q u e e f e c t u 11 r p a r a e s t a b i 1 i z a r p o l f t i en ::1,e n t e a 1 p •1 .í. s , 

por lo que acudi6 a esta reforma Constitucibnal en este aspec

to y de esa forma lograr una paz social que permitiera uober

nar mis tranquilo a Vcnustiano Cdrranza. 

Como esta diferencia existen varias respecto a la expropia

ci6n, y que se seguirán comentando y detullando en los :-ii

guientes dos puntos en que hem6s pretendido dividir los ante

cedentes histórico-jurídicos de la expropiación; primero de 

la Constituci6n de Apatzingán de 1814 hasta las leyes Consti

tucionales del Gobierno Centralista de 1836, y segundo, la 

Constituci6n rl e 1857 

el 

y las leyes de Reforma, 

fundamento coristitucional 

para proceder 

de la expro-posteriormente con 

piación, sin olvidar 

1917. 

comentar 1 a idea original de la misma en 

.1:.1. 1. DE APATZINGAN AL CENTRALISMO 

La Consti.tuci6n de Apatzingán de 1!314, careció de vigencia 

dada la situación política y social del pals en aquella 6poca 

llena de desconcierto. Además, todnvJa para es os tiempos no 

'~ se habla logrado la indcpenffencia del Gobierno Espaficl, motivo 

por el que dicha Constitu¿ión, sienta 6nica~cnte un precedente 

en él pensar y sentir del grupo independentista en esa etapa. 

Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones, esa Constitución 

.previ6 un capítulo destinado a la Igualdad, Seguridad~ Propie

dad y (ibertad de los ciudadanos y por lo mismo, un a~ttculo 

m~sma tutel6 el principio rector de la propiedad priva

tanto en su reconocimiento ctimo t,l, como en su garantía 

posible afectación. De esta forma, poir la ideología del 
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m .. v l m i e n t o e x i s t e n t t! p l e n o d e 1 i b e r ta d y s o b e r n ni a , s e p e n s ó 

en proteger al ciudadano en sus derechos humanos, aunque para 

ese entonces no se utilizaba el concepto plenamente. 

Es asi como el articulo 35 contemplaba el que, s6lo se podría 

desposeer a algún ciudadano de su prhpiedad en el caso de uti

lidad pública, pero garantizandb los dafios originados al par

ticular con una justa compensaci6n. 

En esa concepción antigua de la expropiación, y como se dijo 

lineas arriba, dada la falta de vigencia y el desc:oncierto 

social reina:nte, no se logr6 instrumentar ni siquiera., cuales 

serian las causas de utilidad pública ni t~n que cc1nsistiría 

iá compensación, pero a pesar de táles deficiencias, esta 

Constitución sienta el precedente de mayor relevancia paPa la 

expropiación. 

Por otra parte el maestro Serra Rojaa considera que la Consti

tuci6n de CAdiz de 1812 es más antigua como antecedente de ex~ 

propiación, al manifestar lo siguiente: 

tradición d~ la legislación hispinica, ley 

partida segunda; y partida tercera, ley 

Constituci6n de Cádiz de 1812, al aludir 

a las restricciones de la autori.dad del 

"Siguiendo la vieja 

zo, titulo I de la 

31, título 18, la 

E!n el artículo 172 

rey, d ispu~;o en la 

fracción d~cima de dicho precepto lo siguiente: 

Undécima. No pued~ el rey tomar la propiedad de ning6n parti

cular, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de 

ella; y si en alg6n caso fuere necesario para un objeto de co

n~cida utilidad com6n tomar ~a propi~dad d~ un particular, no 

lo podr6 hacer sin que al mismo tiempo 

le d~ el buen cambio a vista de hombres 

(4) Op. cit. p. 1012. 

sea indemnizado, y se 

buenos" ( 4) • 
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:~cti.vamentc, esa c:institut:ión tuvo ¡:.lcn>1 vi::;cncjc¡ en :'.a te-· 

F.spaña y por lo :·1nto, se deherjn de r.omar co-:io e1 <111' t~ce

dente más remoto de la expropiación, sin L!mhar•;o, nuestro t1e

hajo, sin pretender eliminar la influencia española que tere

m o s • e s t á en c ami n a d o a m o s t r a r 1 a e v o l u c i ó n ci e 1 c o n .: e p t o d e 

. ·expropia~ i 6 n a partir de 1 M é xi e o in de pendiente , '11 3 un que en 

el caso de la Constitución de 1814 no se había 10;5rado Jo 

independencia nacional, si resulta ser, una Constitución ela

borada en el territorionacional, y que po..r consecuencia son, 

ideas obtenidas en el ámbito geodráfico de nuestro país. 

Pero continuando con el desarrollo del concepto de expropla-

ción, 

piado 

1824, 

n.al. 

podemos 

Peº~ vez 
misma que 

hablar que como México independiente es contc·rn

primera la desposesión en la Constit•1ció11 el.e 

tuvo la vigencia plena en el territorio nacjo-

í 

E 1 ar ti e u 1 o 1 i 2 de es a Con s ti tu e i ó n a 1 a letra de c :t n l. o ' i-

g u i eri te: 

"Art1culo 112.· ·Las restricciones de las facult3tle~ del pre:d-

dente, son les siguientes: 

I • - • . • 

IT. - . 

III .- F.l presidente no podrá ocupar la p1~op.i·:>clrid de nin¡;{1 n 

particular ni corporación, ni turbarle ~n la posesié111, use 0 

a Provee hum i en t ó de e 11 a ; y si en a 1 g ú n caso fu<! re n e ces R r .. 0 , 

para un objeto de conocida utilida1 general, tomar ln prop·c

dad de un particular o corporación, no lo porlrá hacer sin p1 e

v:i.a aprobación del Senado, y en sus recesos, del consejo de 
1 

gobierno, indemnizando siempre a la parte interesa<ln a juj~c iG 
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<le hombres buenos elegidos por ella y el gobierno" ( _:¡) • 

De lo anterior es de observarse que el concepto de propierlad 

aunque no cambia en sustancia o esencia, si difie?re de 1 a 

Constitución de 1814, puesto que en esta se consideraba como 

un derecho, una garantía, que ejercía, el ciudadano, y en cam

bio en la de 1824, se considera como utia restricci6n al Ejecu-

tivo Federal. En este sentido, cábe destacar el que, siempre 

ser6, cuando menos personalmente, mejo~ vista la propiedad co

mo un derecho ó garantía que como una restricción a la serie 

de facultades del Presidente de al República, por lo que, a 

nuestro juicio, dista mucho de ser el concepto de expropiación 

en el M~xico independiente, una fo~ma justa de desposesión. 

Para fortuna de los. Constituyentes del 24, el máximo acierto 

que lograh en materia expro~iatoria lo es que, someten a ''jui

cio de homb~yes buenos" la indemnización que corresponde a 1os 

particulares afectados, uno que indicaría el gobierno y ot:ro 

el expropiado. He aquí al antecedente más. firme c·on que se 

cuenta de la valuación catastral actual y que se toma como ba

se para la indemnización ·respecti.va de una expropiación. En 

otras palabras, con este último renglón de la fracción IlI del 

articulo 112 de la Constitución ya indicada, se logró conce

derle de alguna manera al particular la oportunidad de "repo

nerse" económicamente a las consecuencias que produce· torio ac

to de desposesi6n 6 enajenaci6n forzosa. 

Otra d~ las cosas a destacar en la concepcj6n de la Constitu

ci6n del 24 .de la expropiación consiste: E!n la intervención 

(5) Tena Ramírez, Felipe. Op. cit. p. 184. 
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e~ se · 1)tor~a a1 S\.·i?.:t·1o n efecto de que ~rrohara el acto ·~x

i' • o p i a t o r i. o :1 e .l !". j e c t1 t i. v o , ,. fa u !"\ q u e s u p o n e m o s q u e n u n e: ;1 s (' :l i. ,) 

el coso de una negativa, si resµ1to m~s ju~to y reconforta~t2 

p~nsar el que el particular guardaría las esperanzas cte alguna 

negativa por parte del cuerpo Senatorial a la decisi6n pre3i

dencial. 

De esa forma, consideramos que, a µesar de estos dos aciertos 

en materia de expropiución por parte de la Constitución de 

1824, el gravísimo error de considerar como una rostricción 

a las facultades del Pre~idente el poder desposeer a particu

lares de su propiedad en lugar de sostenerlo como un derecho 

de propiedad privada, no 'se logró mantener el espíritu liberal 

que privó en esa época en la que, despu~s de la lucha indepen

diente era lo aconsejable para estar en la continuidad de J.as 

ideas de la igualdad, fraternidad y libertad francesas, esan

cia de toda guerra i ndcpenden t is ta y ~e)ol t¡c idnaria como la 

de 1810.a 1821 ·efectuada en MAxico. 

Asl y despu~s de 11 afios de federalismo, se retornó a la idea 

centralista y por consecuencia fué abrogoda ln Constitución 

de 1824 para dar nacimiento a las "Leyes Constitucionales de 

1836". 

Siendo la primera etapa de un pa1s reci~n surgido a la inde

pendencia obvio resultaba que existían luchas internas entre 

los dos partidos que pretendían asumir el poder. -En esas cir

cunstancias, tanto liherales como c·onservadoras, ex:ponían de 

la mejor manera sus ideologías a trav6s de brillantes parti

darios de gran trascendencia en la Historia nacional, como los 

señores José Maria Luis MorCT, Lucas Alamán, Carlos Maria Eus

tamante y Francisco Manuel Sánchez de Tagle entre otros. 

Finalme~te, Y dado a la brillantez de sus miembros, el partido 
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'" · .. n n e r v a <l r > r· o h t u v 0 ·1 1 m a y o r í a !-, a r 1 a n: e: n t ::; r i a y e o n c.i r e .i •.:, r :: u -

: .; Ó n , r;¡ o d i [ i c <i 1 a r l.! '.: .i e n t e C o ns t j t u e i. ó n el e 1 2 .4 h a s t "· a n u l a ·,- 1 a 

¡iur una nucvn, tnn1hiln conocido. cor:io las "7 Leyes". 

En esta Acta tonStitutivn de 1836, no podíh faltar el concepto 

de expropiaci6n y ele esta forma, c11 la Ley Primera, llamada 

"Derechos y Obligaciones de los Mexicanos :r Habitantes de la 

Repfiblica", se cre6 el si~1d.ente pensamiento acerca de la pro

piedad y la expropiación. 

''Articulo 22. 

I.

II .-

Son derechos del '1-!exicano: 

III.- No poder ser privado de su propiedad, ni del libra uso 

y aprovechamiento de ella en toda ni en parte. Cuando algún 

dbjeto de 3encra1 y pública utilidad exija lo contrario, podr6 

veri~icarse la privaci6n, si tal circunstancia fuere califica

da por el Presidente y sus cuatro ministro~ en la capital, por 

el gobierno y junta departamental en los departamentos, y el 

dueño, sea corporación eclesiástica ó seculcr, seci incl:i.viduo 

particular, previamente indemnizado n tasaci6n de rlcs peritos, 

nombrados el uno .de ellos por 61, y se26n las leyes el tercero 

en <l~scordia, caso de haberla. 

La calificaci6n dicha podrá ser reclamac1u po!' Z!l interesa),, 

ante la Suprema Corte de Justicia en la capital, y en loo; D(~-· 

partamentos ante el Superior Tr~bunal respectivo. 

E.1 reclam.o suspenderá la ejecuci(>n del fallo". (6). 

( 6) Tena Ramirez, Felipe. Op. c:i t. p • 2 05. 
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1 ··imo se observ<J, en esta efimera Co11stitución la expropiación 

' .. ; m á s ex p 1 { e i ta y c .. , r;; p r e ns i b 1 e • 

blar de ser mayor instrumenta~a. 

revisión ante una autoridad como 

Incluso~ hasta se podria ha
pucsto que ,'.~1 ¡permitirse una 

la Supre a Corte de Justicia, 

adquiere mayor relevancia el derecho del particular, llegando 

hasta el punto de poderse suspender la ejecución a la determi

nación de expropiar, hasta en tanto estuviera pendiente su re-

soluci6n. Posteriormente en los comentarios que contin6an so-

bre esta materia en las Constituciones mexi~anas, se aprecia 

que esta última medida resultó perjudicial para el gobierno 

y tuvo que eliminatse de la defensa del derecho del particu-
1 1 ! 

lar, la .suspensi6n del acto expropiatorio •. Pero a~ií. como se 

podri~ pensar en que dicha me~ida resu~ta perjudicial al par

ticular, también es de considerarse e~ que, si ~ Go::>:terno Fe

deral recurre a la expropiación de alg6n ~ndueble pertenecien

te a un ciudadano, es porque 1
1
0 requiere y ¡lo j\istif'ica para 

producir beneficios colectivo~ a la socipd~d, razón fundamen

tal por la que lo co~templamos como un,'error muy grave de los 

Con~titu~entes de 1836, el haber sostenido la suspensión del 
¡ 

acto de expropiaci6n mientras estuviera revisándose el fallo 

ante la Suprema Coite de Justicia de la Naci6n. 

Pot To ~ue respecta 
ción que se sostuvo 

en general para el concepto de expropia
en la citada Acta Constituyente del 36, 

lo consideramos acertado, porque al "refrendar" los ministros 

existentes de aquella ~poca l• circunstancia de ''general y p6-

blica utilidad", nos permite suponer que se justificaría, ra

zonarla y fundamentarla toda expropiaci6n que se efectuara al 

amparo de esa Carta Magna. Cuando menos podemos, apelar a to

do el cámulo de conocimientos que guardaban los funcionarios 

de esa etapa, mismó que hemos mencionaJo párrafos arriba y que 

consideramos, ademlls de los señala.dos, que los personajes que 

mantenlan en sus filas tantci. liberales C1Jmo conservadores, 

er~n c~udadanos de primera linea y que en todo momento, pugna~ 

rían por la justicia que se aplicara a los afectados. 
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conclu:;ión, ucc¡•! .-:;os la gran fo'volución que sufr:Lé> el co:-i

' ··¡ito ele cxpropiaci.', 1 con esto Co11.sti.tuci.611 de ·1836, a '.1es.1r 

del error de suspc:;H.1.1r el acto <le ejecución de la expropi:1-

ci6n, hasta en tanto no se resolviera el fell? de la revisión 

ante la Suprcciri Corte de Justicia de la Nact6~. 

Finalmente, durante esta breve e:xposici6n <lel desarrollo . .¡ue 

mantuvo l~,expropiaci6n en el ~eriodo de 1814-1836, s6lo resta 

manifesyar que fué muy dinámico y que, sobre todo resalta la 

importancia de dicha concepci6f en la vida de esta t!t.apa his

t6rica, siendo frecuentes los 1 ~ambios, pero a su vez, latente 

su presencia en todas las CónMtituc~ones an~lizadas. 

1.1.2. CONSTITUCION DE 1857 Y LEYE~ DE REFORMA. 
1 ! 

Nuevamente surgen problemas en la vi.da interna de rtéidco. Los 

conservadores y los 1 i berales ipug.nat\ entre el los, a pesar de 
1 J ' \ 

la mayoiia de estos 6ltimos, ~nc~rn1zadamente por ma&tener sus 

ideas en la Constituci6n de 1857. Esta lucha ideológica iha 
1 

a desembocar en lo que se ccinoce · como "Guerra de los Tres 

Años". 

Pero evadiendo lo b~lico y '~pico de este período. procederemos 

a analizar brevemente el concepto de expropiaci6n que se mnn

tuvo durante dicha Constituci6n. 

Je esta manera, el artículo 27 de la citada Constituci6n, re

zaba lo siguiente: 

"Articulo 27. La propiedad de l~s personas no puede ser ocu-

pada sin su consentimiento, 

y pre~ia indemnización. 

sine pbr cadsa '.de·utilidad p6hlica 
\ { . l\ 

La ley determinar6 la autoridad que deb~ hacer la expropiación 
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y los requisitos con qu~ e~ta haya de vcrificurse. 

Ninguna corporaci6n civil 6 eclesiástica, cualqu iDra que sea 

su car&cter, denominaci6n u objeto, tendrá capacidad legal pa

ra adq_u ir ir bienes en propiedad 6 admj nistrar por sí. bienes 

ralees, con la 6n:i.ca excepci6n de loB edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio u objeto de la instítu-

ci6n" (7). 

En este ordenamiento se aprecian dos conceptos q ti·e en la a·c

tualidad se contin(1an manejando, aunque uno de ellos con una 

pequefia pero sust~~cial modificaci6n. Tales conceptos son lds 

de utilidad pública y la previa indemnizaci6n, a pesnr de que 

actualmente se est~blece "mediante" en 1ugar de "previa" por 

conveniencia econ6mica al Gobierno. 

Respecto a · 1a . utilidad pública sostenemos qu_e. es esen-::ialmen"tE! 

econ6111ic•1 su conccpci6n, no tanto por si mismo, _sino por el 

objeto 6 bien que va a satisfacer la nc~c.esidad de la ·~xpropia

ci611. A efecto de que se entienda esto mejor, destacamo3 lo 

siguient•?: 

"El concepto de utilidad . pública es eminentemente econ6mico. 

La idea de utilidad en general implica la relaci6n entre una 

necesidad y un objeto satisfactor que a la misma deba aplicar

se. Se dice, por ende, que hay utilidad cuando el bien satis

factor colma una necesidad prexistente, para cuyo efecto se 

requiere que entre aqu~l y ~ste haya una cierta adec~aci6n 6 

(7.) Tena Ramirez, Felipe. Op. cit. p. 607. 
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idoneidnd. Po r t n n t o , p n ro q u e e x i s t a u 11 a e u u s a IJ :11 o t L v o d v 

utilt<lnd p6blicu so requiere que 

sidad pública, esto, es, estatal, 

hayn, por 

soci<1l 6 

un lntlo, 

gcnernl, 

llíHI Tlf'C:l'--

pnrson:1l-

mente indeterminada, y, por otro, un objeto susceptibl(! econó

micnnten1.e de colmar o satisfacer dicha r.ecesidnci" (8), 

En este caso, obviamente que su consecuencia ser& la indemni

zaci6n que perciba el afectado en forma económic& por la des-

ppsesi6n que sufre. Sin embargo, en ésta Constituci611 de 

1857, no se establece que se debe de entender por utilidad p6-

blica~ pero tiene el acierto de remitir a la Ley reglamentaria 

de la materia para mejor comprensión, cuestión totalmente 

innovadorá respecto de las anteriores Constituciones anali~a

das, y <tue dejaban al libre albedrío su interpretac~.6n y en

tendimie:lto. 

I4éntic~ situaci6n se dA en cuan10 a Jo quv se entenic~ía por 

"indemnizaci6n,pero, asimismo, surge el concepto de "previa'.', 

concepción que se ha prestado largo tiempo a controvers:í.::. y 

dehat~ ju~idico, siendo para el maestro Gabino Fraga la mejor 

ool1i·ción la siguiente y la cuul compartimos plena1:1cntc: 

"En nuestra opinión, el problema debe ser resuelto en el sen

. t :i d o d e que 1 a C o n s t i t u c i 6 n n o e s t a b 1 e c e u n a é p o c r: p r e c ·:; 'º n r: o -

mo requisito esencial para la indemnización; que lo 6nico que 

.establt,ce con ese carácter cr; la indemnización; pero .:¡ L:(; en 

realidad corresponde a las Je yes secundarias determinar l<:i 

l!poca en que debe de efectuarse, pudiendo dichos leyes esta

blecerla como previa, como ·simul tú nea 6 como posterior ::t l<J 

(3) Tiurgoa Orihuela, ·Ignacio. Las Garantías Tndividualcs. 

Ed. Porrúa, S.A. 1511 Edición. p. 464. 
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'>r u ¡d a e i {, n p <.: r· ri :'. ; "' ;:1 p re q u e e n e :; t '~ ú 1 L l nin c n so ha y : : 1 l : : d 

·::itif.icacJún i1·rc:f 11:;-tblc tlP lu nl.!cc·sirlnc! de que sea ¡~ost1.'·

J'Jor; rle <¡uc 1~1 pluzo g11arclc rcd<1ciú11 L•.1111bi611 justi[icadn co11 

lttS pos.i.bí.l:i:Jnrlc:> presupuestales del Estarlcr, y que se clú una 

garantía efic.az rlc q11c la indemnizac]Ón ha de efcctunrsc cum-

plidamente. De otro modo el exprcipiado sufrir{1 una c.fectación 

n o e o m p a t i b 1 e e o n e 1 p r i n c i p i o , . q u e d o m i ri a l a m a t ·~ r i a , el e 

igualdad de torios los indiv]duos rrentc n las cargas públi-

cas" (9). 

Pensamos fina'lmente, que el-, concr·pto de exprnpiaci6n que sos

tenía el artículo 27 rle la Const]tuci6n de 1857 resulta acer

tado y novecloso, sin rlcjar de establecer claramente: que no 

siempre, y menos actualmente, el Escuelo podr{i cubrir _la :indem

nizacj6n cotrespondiente a la expropiaci6n, antes de que esta 

se efect6c, ?ucsto que como lo asevera el ~ic. Gabino Fraga, 

tambi~n tiene que cubrir debidamente su presupuesto, y basta 

con que se justifique plcnJmente el acto expropiatorio y que 

en verdad otorgue un beneficio ¡:; lo colectividad' ¡><:1ra que 

apoyemos la no necesaria ai.:titud prcviu de in<lemnizar el Go

hierno, al particular afcctac~o, pero eso sí 1 que se :;arant...ice 

plenamente a 1 u persona a f ec t3dD ec on {irni e a mü n te. 

Pero continuan<lo con este punto <le nuestro primer capitulo de 

este trabajo, y a efecto de poder conclu·ir los antecerlé"ntcs 

hist6ricos de la cxpropiaci6n en !'léxico, fin::ilizarc•mos cor,icn

tanclo el Decreto de 12 de julio de 1359, corno la pri:n·~rE "Ley 

de Reforma" empreniiida por Bcnit•:> Juárcz ir que se intituló 

11 Le y d e Na e ion a 1 i za c i ó n d e 1 o s B i e n e s l~ c 1 e s :i .) s t i c o s " • 

(9) Op. cit. p. 400. 
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C o m o e s v i s i h l e , s d u t i 1 iza 1 n p a 1 u b r a " :-1 a c i o na 1 i z. ne i 6 n " y 

no expropiacibn, peri-. con. ln intcncj6n de cxpli.car :i1cjor el 

¡iurquc la hemos corlsi<lera<lo en estn tesis como antecedente cJ,. 

la ex~rop~aci6n, apelamos a las p3lahras del Dr. Icnacio Bur

goa Orihuela, que dice: "Podemos afirmar que la nacionaliza

ci6n es una expropiaci6n que 1obec.ece a una causa específica, 

cual es el determinado destino que se atribuye a ciertos bie

nes, consistente en utilizarlos para la administraci6n, propa

ganda 6 ensefianza de un culto religioso" (10). 

Adentrándose a la Reforma una vez explicada la "Nacionaliza

ci6n", podemos considerar ese acto de Don Benito Juárez, que. 

ademlls de heroico, result6 trascendental e importante en la 

vida de México. La raz6n principal del Benemérito de las Amé

ricas para efectuar esa expropiaci6n lo fué: 

"Que d.ilapidando el clero los caudales que los fieb~s le ha

bían confiado para objetos piadosos, los invierte en la des-

trucci6n general, 

cha fraticia que 

sosteniendo y ensangretando cada dia ma6 lu

promovi6 en desconociraiento de la autoridad 

legitima, y negando que la Rep(tl>lica pueda constitu:irse como 

mejor crea que a ella convenga. 

Q~e habiendo sido in6tiles hasta las esfuerzJs de toda especie 

por terminar una guerra que va arruinando la Rep6blica el de

jar por ~As tiempo en manos de sus jurados e~emigos lJs recur

sos de que tan gravemente abusan, sería volircrsc su :::1)i>.!Jlice, 

y 

Que es un imprescindible deber poner en ejecuci6n t:cidas las 

(10) Diccionario de Derecho Constitucional, Gárantías y Am-
paro. Ecl. Porrúa, s.·A. lª Edici.6n. p. 231. 
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Estas considoracioneb, untrc otras y <lado a que estaba en su 

punto crítico la "Gueri-a de los Tres Año~;", fueron las en usas 

de utilidad p6blica que movi~ron al entonces Presidente de la 

República para nacionalizar los bienes eclesiásticos. De estu 

forma se demuestra la vigencia e importancia que significa la 

expropiaci6n para el Estado, porque adeF:ás de ser u::-ia forr;ia 

de obtener ingresos extraordin
1
atios, es ur.o medida polític<:1 

muy segura, tal y· como posteriormente vercmo~: con los decretos 

expropiatorios de inmuebles en el Distrito Federal, expedidos 

a ra1z del sirliestro terremoto' ocurrido en• nuestra ciudad ca

pital el 19 de. septiembre de 1985. 

1.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

Nuestra Carta Magna sustenta a la cxpropiacl6n eri 
27 de la mis~a, en el que eri s~ segundo p6rrafo 

"Las exprop~eciones s6lo podráh hacerse por causa 

pública y med:Lante inclemnizaci6n". 

el .artículo 
dispone que 

de utilidarl 

A pesar de esto, resulta un tant•:> extrai'.o el que una figura 

jurídica como la expropiaci6Q, a la que mucia gente indebida-

m~nte la tacho como inconstitucional, 

tra máxima le¡;.islaci6n. Afirmamos lo 

este •:ontenida 

anterior 

en nues-

Constituci6n se establecen diversas garantías a 

porque:, en l<• 

los ciucl.arlano!> 

y que son l~s mínimas a que puede aspirar cualquier persona. 

( 11) Tena Ramirez, Felipe. Op. cit. p. 638 •. 



( . ' ... 
( 'lll 

18 

s•:! conti.e:ien la:; ;;.arantías ele ljhertarl,· segurii:::.d jurí·1i-

lcgalid:i·l, etc •.• , y 

lo exprupiaci6n, como 

algunas 

lo 1S011 

rle ellas son resquebrfja~~s 

la ele aucliencia y la de pro-

fl i c•rlacl pr.lncí¡..r1lment.c. 

' . 
Respecto de la primera, se haºa3cverado que se viola esa 8ª-

rantia y por consecuencia es 1 iné onstitucio nal •! porque no se 

requlere de audiencia previa ~ara decrhtar ~l dcto desposeso-

rio. Pero contrario a esta afirr:tac'i6n, ca·::ie recordar lo si-

guiente: "la expropiaci6n es una operaci6n dei poder p6blico 

(f~deral 6 de los estados) por la cu~l esta impone a un parti

cular la cesi&n de su propiedad mediante ciertos requisitos, 

de los cuales el principal es una indemnizaci6n (Fraga, p.668) 

por razones ~e utilidad p6blica, para realizar obras de inte

r~s general o de beneficio social" ( 12), y efectivamente, 

dentro de la. esfera de derechos del estado r dado a que es un 

acto unilateral que engloba y se justifica con un beneficio 

colectivo, el gobierno 80Za del "imperium" 6 poder público con 

el que garantiza la satisfacci6n a las necesidades de sus go

bernados sin que interfieran 6 se opQngan los int•:ireses de 
1 

particulares. Result~ 16gico el pensa~ que, si cada expropia-

ci6n se· efectuara con audiencias previas a e·sa determinaci6n 

r.;ubernamental, el 'proceso y función estatal se verla mermado., 

con lo que se pondria en peligro el interl!s gener::i:L, i!layor 

obviamente al particular, y por lo cual,, el benefic:io que se 

busca para las mayorías quedaría sujeto a la voluntad y lenti

tud de todo el pro~edimiento expropiatorio, siendo· absurdo en

tonce~, el "imperium" del Estado. 

(12) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas (UNAn). Tomo IV (E-H). Ed .. Porrúa, 

S.A. H~xico, 1935. p. 161. 
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': .. r;tentándo lo ante::-i or, también ,;podemos manifestar que la ley 

(1,. expropiac:i<'ín es un procedimiento admini.s:trativo que garan

tiza los derechos de seguridad jurídica d·~ los desposeídos, 

puesto que detalla perfectamente el destino o finalidad que 

se dará ai b:len expropiado; en quEi. forma se establecerá el va

lor de ese bien; ~n ~ue tiempo se pagará la indemnizaci6n que 

se otorga al afectado; etc ••• Asimismo, aclaramos que el pro

cedimiento expropiatorio es una de las excepciones a la garan

tia de audiencia que contiene nuestra Constituci6n r que lo 

consagra a todos los ciudadanos en los procedimientos judicia

les a que son sometidos. 

En cuanto a la garantia de propiedad, prec:isamente conviene 

ciear lo siguiente: 

"Hist6ricaraente cabe destacar que 
general de dominio eminente de la 

al es~ablecer el p:Lincipio 
Naci6n sobre "la8 tierras 

y aguas comprendidas dentro de los li~it~s del territ~rio na

cional" (C.a. 27 pfo. l") ,. el constituyente de 1917 consagrn 

un nuevo concepto de la propiedad, el de la propiedad funci6n 

social, una de las m6ximas aportaciones de la Revoluci6n Mexi

cana« (13). Ciertamente, el concepto de propiedad como fun

ci6n social, independientemente rle que se ha visto siempre co

mo cuesti6n agraria, tambil!n res~lt~ que es mis importante el 

beneficio col<~ctivo al interl!s partlcular, pues a1 sa't:Lsfacerse 

toda la comunida<l con la apertura de alguna avenirla 6 el esta

blecimiento de un centro de salud por ejemplo, es superior a 

la vivienda o habitaci6n de una familia por muy grande que 

esta sea. 

(13) Idcm anterior. 
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AGl, la expropiaci6n tiene-su bas~ y fundamento en la Consti
t:11ci6n, concrt!tamente en el. articulo 27~ lo que implica re31-

m~nte que por el hecho de emerger de rlu~stra Carta Magna, a~

quiere validez y que le d~ la fuerza legal co~pleta, por lo 

que ea. il6gico imaginar que la figura d,e la expropiaci6n es 
. inconstitucional. 

En res6men, en .la expropiaci6n se garantizan los derecho de 

1oa particulares, y especialmente la garantia de seguridad ju

ri4ica, ya que existe todo un proceso que debe ser re~pet•do 
y el que contiene ~na serie de derechos tutelados en la Cons
tituci6n. Asimismo, la autoridad o "im~erium" del Estado es 
una fac•ltad natural del mismo que le permite efectuai actos 

_de d~sposesi6n siempre y cuando sean destinados para producir 
un beneficio a su poblaci6n, inter6~ que supera totalmente los 

de~echos de un particular. 

1~3. LEY DE EXPROPIACION. 

Esta ley de expropiaci6n data desde 1936~ por lo que en algu

nos de sus puntos carecen de actu~lizaci6n a la vida moderna 
del Mbxico en que vivimos. Fu6 promulgada por el General L6-

zaro C6rdenas del Rio el veintitres de noviembre de m~l ~ove

c ien tos treinta y seis, y publicada en el Diario Oficial. de 

l~ Federaci6n el veinticinco de noviembre del mismo afio. Ad
quiri6 gran relevancia durante el mandat~ presidencial d~ C!r
denas, e incluso, se lleg6 a pensar en que era una medida so
cialista previa al golpe final de la exprc;piaci6n ¡petrolera 

de 1938. 

Polémica desde su nacimiento, 

fundamento en el articulo 89 

es un decreto presidencial con 

fracción I de la Constj~~ución, 
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consta de 21 artículos decla.rativos. De tal forma, nuestra 

i11tenci6n con estci punto de desarrollo <le la tesis que susten

tamos, procederemos a efectuar un análisis detallado de los 

artículos de mayor trascendencia. 

Asi, el ~~tieulo lª de la Ley de Expropiaci6n vigente contem

pla l~s causales de utilidad p6b1ica, y se enumeran dichas ra

zones en doce fracciones, qui! a la letra manifiestan ·10 si

guiente: 

"Articulo lª. Se consideran de utilidad pública: 

I.- El establecimiento, explotéci6n 6 conservaci6n de un ser

vicio p6blico; 

II.- La apertura, ampliaci6n o alineamiento de calles, la 

construcci6n'de calzadas, puentes, caminos y túneles para fa

c~litar el trinsito urbano y suburbano; 

II!.; El embellecimiento, ampliaci6n y saneamiento de las po

blaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, 

parques, jardines, campos deport:ivos o de aterrizaje, cons

trucci6n de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier 

obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo"~ 

IV.- La conservación de los lugares de belleza panorámica, 

de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y mo

numentos arqueol6gicos o históricos, y de las cosas: que se 

consideran como características notables de nuestra cultura 

nacional; 

V.- La satisfaccióri de necesidades colectivas en caso de gue

rra o trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades 

o centros de poblaci6n, de vi veres o de c1tros arti.:.ulos de 
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consumo necesario, y los ~rocedimientos empleados para comb3-

tir o impedir la propagaci6n de epidemias, epizootias, incen

dios, plagas, inundaciones u otras ca la mi dad.es '. públicas; 

VI.- Los medios empleados para la dcf-ensa nacional o para el 

,mantenimiento de la paz p6bli~a; 

VII.- La defensa, conservaci6n, desarrollo o aprovechamiento 

de los elementos naturales suceptibles de explotaci6n; 

VIII.- La equitativa distribuci6n de la riqueza acaparada o 

m~nopolizada con la ventaja exclusiva de una o varias personas 

y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase 

en particular; 

IX.- La creaci6n, fomento o conservaci6n de una empresa para 

beneficio de la colectividad; 

x~- Las medidas necesarias p~ra evitar la destrucci6n de los 

elementos naturales y los dafios que la propiedad pueda sufrir 

en perjuicio de la colectividad; 

XI.- La creaci6n o mejoramiento de los centros de poblaci6n 

y de sus fuentes propias de vida; 

XII.- Los demis casos previstos por las leyes especiales". 

Como se desprende de la si~ple obServaci6n de las causales de 

u ti lid.ad, todas concluyen con la idea de b 0eneficio colec.tivo 

o social, lo que se justifica plenamente como se mencionaba 

en el punto anterior, ya que, ni. remotamente cabe 1• compara

ci6n entre el inter~s de un pa~ticular y el de la comunidad. 

Ademls, contiene fracciones muy 16gicas e indispensables como 

la VII, que aunque se carezca ~~ aplicaci6n prhctica dada la 
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1Hu:uralcza: pacifista de nuestro pais y .ejército, es acertudo 

el que se prevea esa situaci6n de defensa nacional y a la que, 

todos como ciudadanos estamos obligados a realizar. 

Otro de los artículos importantes de la Ley de E::cpropiaci6n 

lo es el 2Q, que textualmente dice lo siguiente: 

;'Artículo 211. En los casos comprendidos en la en:umeraci6n del 

artículo 112, previa declaraci6n del Ejecutivo Federal, prnce

d~r6 la ~xpropiaci6n, la ocupaci6n temporal, total o parc~al. 

o la simple limitaci6n de los derechos de dominio pare' los fi:

nes del Estado o en inter~s de la colectividad". 

Con este articulo, se limita a las autoridades dependientes 

del Ejecutivo Federal en su actuaci6n, puesto que, si .no es 

decla~ada ~oncretamente la expropiaci6n por el titular de ese 

poder gubernamental, los demis sean parte del mi~mo~· carecerAn 

de la legalidad que requieren para realizar exprop~aciones y 

por ló que el ~rocedimiento resultaria ilegal, dando cabida 

al afectado a la interposici6n de un juicio de amparo eri con

t· ro d e l os a et os expropia torios , p o r 1 o que , a pes ar de ser 

un ¡;roceclimiento sencillo en su concepci6n ideal, se debe de 

tener cujdado por parte de las autoridades en el cumplimiento 

de los pasos ~ seguir en el caso de la expropiaci6n, para n~ 

incurrir en netos violatorios de garantías constitucionales 

fe los ciudadanos. 

~l artículo 411 de la ley del estudio, contempla lo siguiente 

respecto Je las notificaciones a afectados de expropiaciones: 

''Art.'i.culo t,2. La declaratoria a que se refiere el artículo 

anterior se hará mediante acuerdo que se publicará en e1 "Diri

rio Ofici~l" de la Federaci6n y serA notificado personalmente 

a los interesados~ En caso de ignorarse el domicilio de es-
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~ ~' ,, , sur ti r á e r 2 e t o :1 <le no t l f i e i:1 e L ó n pe r :-; o n u ! un a seg u ll\l a pu -

J l i ca c i 6 n del acuerdo en el "Diario Oficial" de la Fed<~ra--

ción". 

\l respro·cto, la Suprei:?a Corte de nuestro país ha establecido 

q Uf'!: 

"EXPROPIACTON. NOTIFICACIONES DE LAS DECLARACIONES DE 

La notificaci6n de las declaraciones de expropiaciones <iebe 

hacerse personalmente, y s6lo en el caso de que ·se ignore el 

domicilio del afectado es lícita la notificaci6n que se le ha~ 

ga por medio del peri6dico oficial" 

Es notorio el que el concepto de "igncre" t.anto en lsi Juris

prud~ncia como en la misraa ley es muy obscuro e irregular, ra

z6n por lo que en todos los casos, salvo rarísimas excepcio

ries, las notificaciones a los afectados se realizan mediante 

ei Diario Oficial de la Federaci6n, ya que no conviene al Go-

. bierno .Federal por razones obvias, el efectuar las notifica

ciones en forma personal a los expropiados. Abundando en esa 

cuesti6n tan importante" la siguiente Jurisprudencia, aunque 

no aclara en su totalidad dicha concepci6n, si disipa un poco 

las dudas en cuanto al mismo. 

(14) Jurisprudencia 1917-1965 y tes:is sobresalientes 19.55-

1965. Actualizaci6n Administrativ8 I (2ª Sala S.C.J.N.) 

Compilaci6n: Ilurrieta Mayo, Francisco. Mayo Ediciones. 

M~xico, 1967. Jurisprudencia 641. p. 363. 
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"EXPROPIACION. 

EL D'.Ji\ICJLIO 

!lOTIPICACIONES PE~SOi,JALF.S Cll1H!DO S"S ·rn~!OF.A ';L 

DE LOS I"!TERT\SADOS 

Es verdad que 
, 

segun el artículo 42 de la Ley de Expropiaci6D, 

cuando se ignora el domicilio de los interesados, surte efec

tos de notificaci6n personal la segunda publicuci6n del acuer

d. o expropia torio en e 1 Din. r. i.o Oficia 1 de 1 a Fe <l era c i 6 n , pero 

dicha ignorancia debe ser general, para que la segunda publi

caci6n del decreto expropiatorio pueda toner efectos <l0 noti

ficaci6u personal, la cua.l se aser..cja al e:np1.;;1?.amiento ;>'.•C 

edictos acerca del cual esta Suprcwa Corte ha establecido Ju-

risprudencia que dice: " N o b a s t a 1 a a f i r m a c i ó n d e 1 a e t Ll r :o: t; -

bre la ignorancia del domicilio del demandado, par<.1 qu~ ,~l 

emplazamiento se haga por edictos, sino que es indis¡1cnsabl~ 

que ese desco~ocirnicnto, tanto del actor como de las personas 

de quienes se pudiera obtener informaci6n, haga imposible la 

localizaci6n del reo" (15). 

8upone~os que a pesar de lo anterior, la imposibilidad de la 

cond ic ion a ,1 te p 1ra p ::-oceder a notificar por el Diario Oficial 

con dos publicacione3, permite justificar la actitud guberna

~ental, sobre todo cuando se trata de notificur tantos predios 

e~propiados como los efectuados a raíz del sismo de 19 de sep

tiembre du 1985. 

En cuanto a los siguientes artículos ele lu T,ey de Expropia

ci6n, los artículos Sº y 6 2 contienen el medio de defen:::d 

ordinario del partJ..culur afectado pura combatir el decretu c:.:

proplatorio y ~ la letra dicen: 

(15) Idem anterior. Jurisprudencia 542. p. 323. 
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" .\ r t :t e u l o 5 •1 • Los prnpietarios u f'cctaclos porlrán interponer, 

d • · n t ro de 1 os e¡ u in ce_! rl 1 as h á b i 1 es si :~u i ente s a 1 a na ti f i ca e: i ó n 

d~l acuerdo, recurso administrativo de revocación contra la 

declaratori.a correspondiente". 

"Artículo 6º. El recurso administrativo de revocaci6n se in-

terpondrá ante la Secretarla de Estado, Departamento Admin is

trati vo 6 Gobierno del Territorio que haya tramitado el expe

diente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación 

de dominio". 

En este caso, vale la pena recordar el principio de definitivi

dad que rige en materia de rimpéro, y el cual obliga el quejo

so a agotar todos los recuréos 6 medios de defensa ordinarios 

que la ley concede a los particulares antes de recurrir al jui

cio de garantías. Para reafirmar mayormente esta concepción 

y resaltar la importancia del recurso de revocación en la Ley 

de Expropiación, citamos lo siguiente respecto a la definitivi

d'ad: "Entraña un principio 6.e procedencia del juicio de am

paro, en el sentido de que el agraviado p6r un acto de autori

dad debe agotar previamente todos los recursos y medios de de

fensa que la ley establezca para impugnarlo antes de ejercitar 

la acción constitucional. El incumplimiento de esta obligación 
hace surgir la improcedencia del amparo y, por ende, el nece

sario sobreseimiento del juicio respectivo" ( 16). Es por esto 

la gran trascendencia de estos dos artíc~los de la Ley de 

Expropiación, ya que, cualquier inconformidad del afectado 

respecto a su procedimiento expropiatorio, primeramente la 

tendrá que hacer valer .mediente el recurso de revoc=ición que 

(16) Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho Cons-

titucional, Garantías y Amparo. 

mera Edición. p.p. 108 y 109. 

Ed. Porrúa, S.A. P.ri-
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ley le c:)nced.-o, '· n c a s o d e e o n f i r m ¡:¡ c i ó n p o r p a i: !: e d e 1 a 

.·.i::toridad ;i ese re~ i'"' t:o, podrá étcuclir al juicio de garant::ías 

;,1,Lt• los Tribunnlcs 1· ·'era1cs comp1"tcntes. 

El 6ltimo articulo de gran trascendencia a nuestro juicio que 

contiene la Ley de Expropiación, es el siguiente: 

"Articulo 10. F.l precio que se fijará como indemni~zación a 
' la e os a e x p r o p i a da , se b a s a r á e n 1 a e a n t i ii ad q u e c o m o v a 1 o r 

fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudado

ras, ya sea ~ue este valor haya sido manifes~ado por el propie

tario o simpl.emente aceptado por él de un mo•lo tácito por haber 

pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor 

o el dem~rito que h9ya tenido la propiedad particular por las 

mejor as o de ter i o ros oc ur r i·d o s. c q n post e r i o r id ad a 1 a fecha de 

la asignación del va.lor fis~al 1 s~rá lo 6nico que deberá quedar 

sujeto a juicio pericial y( a ;re~olución judicial. Esto mismo 

se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté 

fijado en las oficinas rentísticas". 

F.n relación a este último, el 20 de la Ley de Expropiación 

consigna lo siguiente: 

"Articulo 20. La autoridad expropiante fijará la forma y los 

plazos en que la indemnziaci6n deherá pagarse, los que no 

~barcarán nunca un periodo mayor de diez a~os". 

Ambos artículos contemplan una figura o elemento muy importante 

en todo el concepto de expropiación y que es la indemnización. 

A este respecto, existe el siguiente criterio sustentado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación .c\e esta manera: 



- . 2r~ 

":~;~P!WPTJl.CTOf.!. 

r: 'J 111 o 1 u j n d e nm i z ne i ó n en e a !·1 o el e ex propia r. i ó n es , de Re u e r d n 

con e] nrtículo 27 constitucional, una gurnntÍ<1, para que cEila 

sea efectiva y a~uella llene su cometido, es necesario que sea 

pagada, sin no en el momento preciso del acto posesorio, sí 

a raíz del mismo, y de una manera que permita al expropiado, 

disfrutar <le ella, por lo que la ley que fije un término para 

cubrir la indemnizaci6n, es violatoria de garantías" (17). 

En este orden de ideas, se visualiza ~uc la indemnización vie

ne a ser el elemento mis nocivo o ilegal de la expropiaci6n, 

puesto que ademlis de privarse 

independientemente de la 

gozar de la econ6mico de 

patrimonio y su forma de 

causa 

al particular de su propicda<l, 

y destino de la misma, no puede 

esa venta forzada, y se menoscal)a su 

vivir. Sin 

cio, la actual: Ley de Expropiaciófi, 

ciente y justa en sus comet:Ldos de 

embargo, a nuestro 

es l una 

bro~ud.r 
~.e g ~Ls lac i6n 

jui

efi.-

henef icios a ln 

comunidad. per·o que requiere de reformas que la actualicen a 

la vida mriderna de nuestro país y así se eliminen algunos pe

qucao~ conceptos y puntos obscuros y obsoletos que afec~o11 to

talmente a los expropiados. 

(17) Op. ci~. Jurisprudencia 638. p. 361. 
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NAT!Jf~l\l.l~;~A JIJRllllr.A DE LA P.XPF!OPTACTON .. 

La finalidad de la naturaleza jurídica de cualquier c:oncepto, 

es el analizar de donde brota 6 cual es su esencia, por lo qu8 

se procutarA, iniciando de lo mis general a lo particular, es

tablecer el origen de la expr~piac:i6n. 

Así, primeramente cabe mencionar que al ser la expropiació:1 

parte medular e importante de las formas de adquirir biene:; 

pór parte del Estado, forma part•a de una de las dos grandet'l 

ramas en ·que se ha dividido el De·recho para su estudio, siend•) 

el Púb.lico al que hacemos referencia. EfectivamentE!., el De··· 

recho Público es la ·rama del· DerE!cho encargada de r•agular lr~ 

estructura, organizaci6n y funcionamiento del Estado, así comr. 

de la actividad encaminada al cumplimiento de sus fines cuando 

actóa como autoridad frente a los particulares. Al respecto, 

es pertinente recordar que a su vez, el Derecho Público goza 

de diver~as ramific~ciones que lo integran, Las que tienen co

mo común denominador,· que son actividades en las qut! directa 

6 indirectamente interviene el Estado en su funcionamiento e 

estructura, como lo son. el Derecho Penal, Derecho Laboral, De

recho Constitucional, etc .••• Una ele esas menores ram:L:f'icacio

nes al Derecho P6blico lo es el Derecho Administrativo. 

f'or su parte, el Derecho Administrativo ha sido definido por 

el Dr. Miguel Acosta Romero e·n dos sentidos. Uno de E!llos el 

amplio y que 

que regulan 

del Estado, 

o de Poder 

Estado, con 

dice: " ••• es el conjunto de normas de Derecho 

la organizaci6n, estructura y actividad de parte 

que se identifica con la Administraci6n Pública 

Ejecutivo, sus 

otros en tes 

r·~lac;iones 
. . ·1 

públic.os y 

con 

con 

titros Órganos del 

los particulares" 
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18), y el sentido f·ir mal 6 restr:i ngido manifiesta lo sigu:O.ell-

" .•. es el con ¡,1·11 o de normas ele Derecho Público que regt1··· 

1 el Poder Ejcc.uti" administración pública y su actividad''. 

( 1 9 ) , a m b a s d e f i n i c i o ne s , i n de pe n d i e n t eme n 'I: e a n a 1 i za d a s , .s e I! ·

Limos que son incompletas y que r'nás bien, cada una ·ciene ele

mentos que le falta.·a la otra, raz6n por lu que, en forma se

parada, no son definiciones que a nuestro criterio sean obje

tivas y reales. En ~ste ord•n de las ideás, preferimos optar 

por la siguiente definici6n que, a pesar de ser más genérica 

en sus elementos;, la consideramos más completa: "E:L derecho 

administrativo es la rama d•l Derecho Público Interno, consti

tuida por el conjunto de estructura y principios doctrinales, 

y por las normas que regulan las actividades de la administra

ción p6blica: Su organizaci6n, funcionamiento y cc•ntrol de 

la cosa p6blica; sus relaciones cdn los particulares, los ser

vicios p6blicos y demlls actividades estatales" (20). 

De esta última definición, en su parte final, se observa que 

incluye a las dem6s actividades estatales, e'ntre L:is que se 

enc~entran las formas de adquisici6n de bienes por part• del 

Estado, y precisamente und de los modos de incrementar su pa

trimonio lo es la expropiaci6n. 

En conclusi6n podemos afirmar que la expropiaci6n pertenece 

a las formas de adquisici6n de bienes por parte del Estado, 

que a su vez esta incluido dentro del Derecho Administrativ~ 

que es parte del Derecho Púb1ico, resultando esta la esencia 

de la expropiaci6n por causa de uti1idad p6blica, pero sin que 

esta sea la naturaleza jurídica, propiamente dicha de esta 

(18) 

(19) 

(20) 

A costa Romero, 
ministrativo. 
p. 9. 

Miguel. Teoria General del Derecho Ad-
Ed. Porr6a, S.A. 6ª Edici6n actualizada. 

ldem anterior. p. 10. 

Serra Rojas, Andrés. Derecho Adminintrativo. Tomo T .. 
Libreria de Porr6a Hnos., y Cía., S.A. 5 ° Ed i e ión. 
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::ura, ya qtlC! ..• hnhr·i:: que consid••rnr c:omo trascendi;·ntc, c¡:1•• 

·1t:es que forma· de :i·!r¡11lsici6n de Ji·iencs poi· parte dE!:l Estad", 

L.1 expropiación uri~i11almente es un acto a<lr:iinistrati,,o eman. -

du del ente p6blico llamado Estado. 

Pero, y lo creemos acertado, la tt~oria del i1cto admird.strativo 

dada su amplitud y cómp1ej~dad, debe ser analizada pcr separa

do y en forma extensa, por lo que, ahora procederemos a estu

diar más profundo la importancia del Derecho Administrativo 

~n todo ~a figura de la expropiacl6n. 

2.1. VISION DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

El Derecho Administrativo es una de las ramas del Derecho Pú

blico, como ya se mencion6, que• dada. a la injerE?ncia tan 

trascendental del Estado en la misma, lo hace sumamente dinA

mico, debido principalmente a la evoluci·5n y los cambios 

politicó-sociales que se dan en la estructura de la Admin~s

traci6n Pública. Asimismo, su objeto de conocimier.t:o es de 

lo m&s div~rso y "lo constituyen tanto las instituciones jurí

dicas, como los fen6menos sociales vinculados, a lo que se 

llama Administraci6n P6blica, o Poder Ejecutivo, y que la evo

luc:i.6n social con sus exp1osiones y contracciones matiza y 

sefiala rumbos" (21), de lo que resulta que, por una parte es

tudia la organizaci6n y funcionamiento del Poder Ejecutivo y 

por la otra, comprende las normas que regulan la actividad de 

dicho poder que se realiza en forma de funci6n administrativa. 

(21) Acosta Romero; Miguel. Op. cit. p. 3. 
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i'·•ro dicho 1 o l'!nt.eri nr, surge una rluda, lqu{! es la función atl-

!!· i nistrativa? Para 1·esolverla acudimos nuevamente al Maestro 

(;;;bino Fraga que al respecto dice lo sigulente: "Es la que 

el Estado realiza bajo un orden jurídico, y que consiste en 

ln ejecuci6n de actos materiales o de actos que deterninan si

tuaciones jurídicas para casos inividuales" (22), y dada la 

anterior definici6n, podemos afirmar que el Derecho Adminis

trativo estudia la funci6n administrativa dol Estado y los ac

tos administrativos que emanan de lb misma. 

Independientemente de esto Último y a efecto de no incurrir 

en desviaciones tem&ticas, es relevante el apreciar que el De

recho Administrativo, como toda ciencia que mantiene relacio

nes con el Estado, es totalment~ problemática para su estudio, 

ya sea por los cambios sociales que exigen reformas y actuali

zaciones, como por los conceptos y figuras tan t~cnicas que 

lo conforman. 

Una de esas figuras o conceptos m&s complejos lo ea el acto 

administrativo, al que por ~u extensi6n todos los autores na

c1onales, estud1an en capitulo pc:•r separad<l. Creemo.s que es 

más did6ctico hacerlo de esta f(.lrma, ya que, todo acto que 

emana del Estado es un acto administrat1vo,, y· dada la diver
si'ficación de estos existen muchf simos, y uno de ellos lo es 

la expropiación, concepto que finalmente es el que nos intere

sa en este trabajo, pero que para llegar a su c:omprensi6n nos 

resulta imposible evadir un somero análisis del acto adminis

trativo, asi como su clas1ficacibn para posteriormente estar 

en posibilidad de entrar de lleno al an6lisis de la expropia

ción ocurrida en octubre de 1985. 

(22) Fraga, Gabino. Op. cit. p. 63. 
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. 1 • J. F.L ACTO .'\Dl·I: : ! "3TRATIVO lQUE ES? 

l·>ite acto aún no h:i :: ido definido por nucsi.:ra legis:L.ación a.-J--

ministrativa. Sin rmhargo, a diario se realizan actos admi-

nistrativos por parte del poder público. De ahí, rc?salta la 

importancia de esta figura base de nuestra teori~ administra

tiva y la cual estamos obligados a mencionar, ya q.ue tratar 

de estudiarlo en forma particular nos tomaría toda la tesis 

de grado que pretendemos presentar con este trabajo, y final

mente, se desviaría nuestro objetivo de explicar y opinar so

bre las expropiaciones ocurridas .en octubre de 1985 a los in

muebles en el Distrito Fedéral, como consecuencia de los tem

blores de septie~bre del mismo afio y que destruyeron notable

mente a nuestra ciudad capital. 

Regresando 

lo es la 

proferido 

a nuestro 

guientes: 

al problema original del acto administrativo como 

definici6n, los diversc•s ,autores de la materia han 

su propia definici6~ ly de los mismos hemos adoptado 

juicio las dos más comprensibles que so:n las si-

"El acto administrativo es uria declaración únilateral y con

creta que constituye una ejec~toria, que emana de la Adminis

traci6n Pública y crea, reconoce, modifica o extingue una si

tuaci6n juridica subjetiva y su f,inalidad es la satisfacci6n 

del interés general" (23). 

Por su parte el Dr. Miguel Acosta Romero t'!n su obra "Teor:ta 

.( 23) Serra Rojas. Andrés. Op. cit. Tomo J. p. 246. 
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·: ·neral del Derecho 1·iministrativn 11 lo tlefl.ne como "una mani·· 

1·.!staci6n unilateral v externa d., voluntad, que expresa U!Hl 

<I oc isi6n de una au t n 1· i dad ad mini 8 L ra ti va competen te, en e j er

c icio de la potestatl µÚbl.ica. Esta decisi6n crea, :reconoc.;>, 

modifica. transmite. declara o e>:tingue dei·echos u o:::iligacio

nes, es generalmente ejecutivo y se propon~ ~atisfacer el in

ter6s general" (24)~ 

Ambas definiciones coinciden esencialmente en los !dguientes 

puntos importantes: 

a) El acto administrativo es una declaración o man~festaci6n 

UNILATERAL de la voluntad. Esto significa que el emisor del 

acto lo realiza basado en sus funciones o potestades juridicas 

y sin que requiera ning6n consentimiento :ie persona algun·a. 

A pesar d~ lo anterior. ese acto posteriormente se puede con

vertir en bilateral al acceder el receptor a dicho acto, como 

lo puede ser el nombramiento de un Secretario de Estado por 

parte del t~tular del Ejecutivo Federal, y en cuanto el desig

n~do a~epta el. cargo. se convierte la declaraci6n unilateral 

de voluntad. inmediatamente en bilateral. 

b) Emana de la ADMINISTRACIO.N PUBLICA O AUTORIDAD ADMINISTRA

TIVA COMPETENTE. Efectivamente. la naturaleza admin~strativa 

req~iere que sea declarado el acto por una autoridad adminis

trativa que obviamente pertenece a la Administración Pública, 
y de esa manera, limita a los particulareH al prohi.bírseles 

y ser incapaces legal.mente para poder dictar actos de caricter 

administrativo. Lbgicamente, quienes integran y conforman a 

(24) é>p. cit. p.p. 413 y 414. 
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f\ d m i n j .s t r n e i ;", : 1 1 • \1 ica son par: iculRres, personaE: f{si.cn·•, 

1 •) <} ll t! e a li r t :i 1 f :i i: " 1 en ton ces q >1 " ] '• s a e t: os ad In i n :i. :; t r n t i v 

1 · , : ; el 1! e l u n111 1 o : ; p . • 1 

.111r1- el i ca rl el n r. 1 o 

culares, (JC?1" reit1:>rr1ncld, la haturalc·;1 

·1sencialmcnl1· nclmln.lstrativa, raz6n p .. :· 

J., que, esos par.ti• res que peri cncccn a la autorlclad ndmi-

ni~trativa. s6lo realizar&n actos administrativos 6nica y ex-

clusivamente. cuando estén en el ejercicio de sus funciones 

y atribu~iones, diferenci&ndose de esta manera los accos juri

dicos que efect6an los funcionarios 6 servidores p6blicos 

cuando act6an como particulares, que cuando realizart las labo

res propias de su funci6n. Ej11 mplificando lo anterior, el 

servidor p6bl ico que es "pagador" de .ª 1 guna de pende nc::la, cuan

d o produce e¡ ·pago de los salarios realiza nn acto aclmini.stra

t Lvo y no asi cuando paga la deuda de su televisor. 

e) CREA, RECONOCE, MODIFICA, DECLARA O EXTINGUE una situaci6n 

juridica concreta. En esta fortnn, se puede afirmar que el 

acto administrativo produce consecuencias de derecho en formo 

voluntaria. con lo q uc se 

puros de la teoria cl~sica. 

le equipara a los actos juridicas 

Ciertamente y recordando 1a defi-

nlci6n de acto jurídico. se puede observar que tanto el acto 

administrativo como el juridico producen consecuencias de ca

rñcter legal y de una manera voluntaria, pero también lo es 

que, el acto jurldico es producido por particulares en tanto 

que el administrativo s6lo lo puede realizar la Admin~straci6n 

P6blica 6 los 6rganos gubernamentales. 

d) Finalmente, las definiciones antes transcritas en lo que 

respecta a la SATISFACCION DEL INTERES COLECTIVO O GENERAL. 

~sta característica no es exclusiva del acto administrativo, 

sino de toda la funci6n administrativa que re~liza vl Estado 

tal Y como lo comenta el maestro Gabino Fraga con lo e::Lguiente: 

"La finalidad principnl del Estado, que 

facci6n al interés ~]eneral por medio de 

e ,., 
'" 

la 

la de dar satis

policia que com-
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• • 11111 ~ , ] :1 ~· 1:1 e rl i rl a : "Cesarias p'.l i·;1 s:1 I vaguarclar el orden !'"-

1 ico, o !;¡~a, l;: ti,. :i1ilidad, se¡:uriclad y salubridad púhlic¡,; 

:i r 111 e d i u '~ e 

1 -1 r 1 a a e L i vi el ad de 1 D s par ti e u 111 1 · •-' ~: ; µo r rn e di o de los ser v . -

e i os p 6 b 1 i e o H q u e o t o r g u en p r e s t a e i o n e s p a r a s a t i E:l'. a c e r ] n ::; 

necesidades colectivas y por la gesti6n directa 1;in la vía 

econ6mica, cultural y asistencial" (25), y así el mlsmo gran 

autor contin6a diciendo " ••• funci6n administrativa y como esta 

consiste en la ejecuci6n de actos materiales ó de actos que 

determinan situaciones jurldicas para casos ind :lvidua les" 

(26). 

Todo esto significa que, el Estado siempre deberá salvaguardar 

el interbs de sus gobernados 6 pueblo, y lo realizarA siempre 

mediante los actos administrativos que expida. 

Una· vez definid.o el actb administrati\ro, cabe destacar que el 

mismo contiene una serie de elementos, for:nales que requiere 

para su existencia, y a l~s que procede~emoo a detallar en es

te momento. 

Primeramente, la existencia de un sujeto es de vital importan

cia para el acto administrativo, puesto que es la fuente el e 

donde emana o le da existencia. Dicho sujeto siempre debe de 

ser alg6n 6rgano de la Administraci6n P6blica. Sin menoscabo 

a lo anterior y que es regla gen~ral de existencia, habitual-

mente existe otro sujeto dentro de la formalidad del acto 

atlministrativo, y resulta ser el sujeto pasivo o personas r:i 

quienes "ª dirigido el acto administrativo, o sea el sujeto 

( 25) 

(26) 

Op. cit. p. 229. 

Idem anterior. 
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·ccptor rlc>l acto. 

: : 1 He g un d o <~ l o 1~ en t o el cd a e to a el m j 11 i s t r n t i v o es la man i f e e t 

' i ñ n ex t 1• r na el t! v o 1 11 ri 1 a el , 1 o que v l. en e a f: e r J. a ex p 1~ es i ó n •." 1 

t. rgano administratj vo de una form;, tangiblE::: y real. Esta ex

ternaci6n de la voluntad a su vez, reúne ¿,iei:tos r'1;!quisitos 

que son: 

l.- Ser libre y expontánea. 

2.- En el &mbito de las facuitades del órgano o sujeto emisor 

3.- Sin mala fe, error 6 dolo. 

4.- Expresarse con las formalidades que la ley marca a cada 

acto administrativo (reglamen~o, decreto, ley etc.). 

El objeto es el tercer elemento del acto en estudio. Este se 

divide en dos: Directo e I.ndirecto. El primero consiste en 

crear, ·trasmitir, modificar o extinguir derechos y obligacio

nes dentro de la competencia y facttltades de la autoridad ad

ministrativa que efect6a el acto administrativo. In objeto 

indirecto result~ ser la realización de la actividad del 6rga

no del Estado, cumplir sus objetivos u obligaciones encomenda

dos. A su 7ez, el objeto debe ser posible, licito y realizado 

.d.cntro de las facultades y competencia del 6rgano administr•

tivo. 

Por 6ltimo, e~ cuarto elemento del acto administrativo lo es 

la forma. Esta es la manifestación material objetiva en que 

se habr& de externar el acto administrativo. 

Un:J vez visualizado de una manera muy sencilla y conc;reta lo 

r1ue es el acto administrativo, para efectos de la c~:icpropia

cjbn, resulta 16gico analizar en el siguiente punto la clasi

ficaci6n al acto administrativo que hace nuestro derecho y 

nuestros autores nacionales. 
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2.1.2. CLASIFICACIO'f DFL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL nrrn:~c!lO 

POSITIVO MEXICANO. 

F.n nuestro derecho, el acto administrativo carece de una clasi

ficaci6n ~ierta y objetiva, motivo por el cual, diversos auto

res mexicanos lo han pretendido clasificar a su muy particular 

modo de ver. Es por esto que nos avocamos a dos de los más re

presentativos estudiosos de la mAteria para poder realizar una 

clasificaci6n comprensible y didáctica; los autores a que nos 

referimos son Andr~s Serra Rojas y Gabino Fraga. 

Ambos autores pretenden efectuar su pártj.cular clasificaci6n 
! 

en hase al programa de estudios de la materia ~u~ obliga a rea-

lizar la Universidad Nacional Aut6ncma de M~xico a cualquier 

catedrático de la máxima casa de estudios. Observándolas, es 

notoria la mayor sencillez en su explicaci6n y asimila~i6n para 

el acto administrativo por parte del maestro Gabino Fraga, toda 

vez que Don Andr~s Serra Rojas, por ser más amplia su obra, 

presenta mucha mayor complejidad su clnsificaci6n al multicita

d o acto, motivo por el que creemos más conveniente apegarnos 

a la clasificaci6n del primero de los nombrados. Asimismo, y 

pera mayor comprensi6n y objetividad, nos tomamos la libertad 
de anexar a este punto, un cuadro sin6ptico de la clasificaci6n 

del acto administrativo del Dr. Fraga, y posteriormente expli

camos cada úno de sus ramas y hasta en algunos casos, ponemos 

.ejemplos que finalmente, redundarán en una idea más clara del 

acto en estudio. 

Una vez aclarado lo anterior, el maestro Fraga clasifica al 

acto administrativo, primeramente, 

pos de clasificaci6n, que a saber 
las voluntades que intervienen en 

en seis grandes ramas o gru

son por su naturaleza; por 
el acto; por la relaci6n de 

la' v·oluntad creadora del acto con la ley; por su radio. de 

acci6n; por su finalidad; por la raz6n d~ contenido. 
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p r i m l.' r , ~ r 11 p o , JH> 1 •1 naturalez;i, permite que el a•: to aclm.i·-

'': :Lrat.iv<> :;.! d .i v i el : : · 1 · d o s , m a t e r ? ~1 1 •:? s y j u r í <l i c o s • A los 1118-

: , ,. i.ulcs, <' .1 aulo1· • i:udo, los e:'.plicn. co1110 aquellos que :•o 

:i1•1<luccn ni.ngún efe«lo de derecho, concepto que a t()das luc.o:-s 

r" ·:u 1 ta claro e i ne,. • · ~;ario d <.: m a y n r 

ne ellos, son los que, a contrnrio 

cuencias jurídicas. 

<I e fin i e i ó n • Los segundar; 

sensu, si produc:~!n con se-

Dentro del segundo criterio, de clasificación, por las volunta

des que intervienen en el acto administrativo, se s1Jbdividen 

en dos nuevamente, siendo los primeros los univoluntarios o 

simples y los 6ltimcs los que requieren rlel concurso de varias 

voluntades para su creaci6n. 

Fraga manifie~ta respecto de los simpies lo siguiente: 

"El acto simple, o sea el formado por una sola volunt~d, con

serva ~se.carácter, aún cuando en el procedimiento previo a su 

emanacibn se hagan necesarios otros actos de voluntad, tales 

como opiniones, consultas, juicios tl!cnicos, etc ••• " (27). 

A su vez, dentro de los que se forman por el concurso de vat_ias 

voluntades, existe una subélasificación que es la s:~guiente: 

a) Acto Colegial. El emitido, por un árgano de la Adninistra

ci6n Pública que esta constituido por varios miembros. 

b) Acto Complejo ó Colectivo. Formado por la decisi6n de va-

rios 6rganos pertenecientes a la Administración P6blica, y como 

ej•'mplo se podria dar el refrendo existente en la pu.hlicación 

(27) Op. cit. p. 230. 
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de las leyes en las que intervienen las Secretarias de Estado 

a las que les afecta dicha ley. 

c) Acto Unión. Aquí también intervienen varias voluntades en 

conjunto, pero están unidas no por dar nacimiento a una situa

ción jurídica individual nueva, ni la finalidad del concurso 

voluntario es igual. El ejemplo clásico a este tipo de actos 

administrativos es el nombramiento de servidor público. 

d) Contrato. Es la concurrencia de voluntades que dá naci-

miento a una situación jurídica individual 

otra parte, existe la complicación en estos 

que no son actos administrativos, dados los 

nueva. Pero 

te6ricamente, 

caracteres de 

por 

de 
la 

Administración Pública, sin embargo el maestro Gabino Fraga re

suelve este problema concluyendo que efectivamente no son actos 

administrativos propiamente dichos los contratos, pero si en 

cambio, son un acto de derecho administrativo facultado por la 

ley. 

D~ conformidad al tercer criterio de clasificaci6n realizado 

por el maestro Fraga y que es de acuerdo con la relaci6n que 

guarda la voluntad creadora del acto con la ley, el acto admi

nistrativo se divide en dos partes. La primera es la del acto 
obligatorio, reglado o vinculado y que se entiende como aqu61 

que dá cumplimiento a alguna obligaci6n que la ley impone al 

6rgano de la Admin.istraci6n P6blica que ejecuta el acto, y se

g6n se den las circunstancias de hecho propicias para su rea

lizaci6n. Por su parte, el acto discresional se dá cuando la 

misma ley conf~ere a la Administraci6n Pública un libre albe

dr!o para real izar algún acto conforme a derecho. Dentro de 

estos últimos actos, a su vez intervienen razones de carácter 

subjetivo para el 6rgano em:i.sor ta lea como "la conveniencia, 
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necesidad, equidad, razonabilidad, suficiencia, exigencia del 

inter6s u orden p6blico, etc .. ~ (28). 

La cuarta clasificación que hace el autor en cita, por su radio 

de acci6n, los actos administrativos se dividen en internos y 

externos, correspondi6ndoles a los ~rimeros todos aquellos 

actos que repercutan dentro de la organización administrativa 

que los emite, 6 a contrario sensu, los externos son aquellos 

que trasciend~n más allá de la autoridad emisora del acto. Co

mo ejemplos de la primera, sort aquellas órdenes de disciplina 

que emiten las propias Secretarias de Estadb para el buen fun

cionamiento burocrático de la misma como los Reglamentos Inte

riores ó las circulares. En los externos, cabe mencionar como 

ejemplo todos los actos encaminados a controlar la acci6n de 

gei;iti6n directa de los particulares con la autoridad, como lo 

e~ ~l procedimiento que •stablece la Ley Federal de los Servi

dores Públicos ep sus articulos 62 y subsecuentes. 

~or.razón de su finalidad, quinto grupo de clasificaci6n. los 
actos ad"1inistrativos pueden ser de dos clases: preliminares 

-... 
y· _de procedimiento, y actos de ejecución. Los preliminares y 

d~ procedimiento son instrumentales, toda vez que son un medio 
paia realizar los actos que constituyen la finalidad principal 

de la Administración Pública, en cambio los de ejecución son 

to~os aquellos actos que tienden a cumpli~ coercitiv~mente las 

~ecisiones de la autoridad administrativa, como 1os utilizados 

en los procedimientos de cobro de impuestos. 

Finalmente cuanto al contenido de los actos administrativos, 

e s t o s s e d i v i rl e n e n : 
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a) Actos destinados a ampliar la esfera jurídica de los parti

culares. que como su nombre lo dice, son todas las licencias. 

permisos, aprobaciones, concesiones. etc ••. , en fin todos aqué

llos que otorguen privilegios a particulares. 

b) Actos destinados a restringir la esfera jurídica de los 

particulares. que concretamente son tanto las expropiaciones 

~por causa de utilidad p6blica 6 las sanciones que imponen di

versos 6rganos de la Adrninistraci6n P6blica a los particulares. 

~) Actos que hacen constar la existencia de un hecho o de un 

~erecho 0 como lo serian todos los actos que efect6an tanto ~l 

Registro Civil como el P6blico de la Propiedad y del Comercio • 

. Concluyendo en forma somera. y como se exp1ic6 al inicio de 

este punto, al carecerse de una clasificaci6n legal y v6lida, 

;tuvimos que recurrir a la que el maestro Gabino Fraga realiza 

"ª los actos administrativos desde su muy particular punto de 

.vista, pero reiteramos también que a pesar de conocer la clasi-

~flc~ci6n que efect¡a ~l maestro Andrés Serra Rojas de los mis

~os, optamos por seguir la del primero dada su sencillez en to

cfos los términos de la misma y la ejemplificaci6n tan clara que 

~ealiza en su mayorla, puesto que la finalidad de este trabajo 
no es el acto administrativo. sino la expropiaci6.n por causa 

~rl~ utilicla~ p6blica, y mAs concretamente a la expropiaci6n de 

inmuebles del Distrito Federal realizadas con motivo de los 

siniestros temblores de septiembre de 1985. por lo que, 

rando se haya obtenido una visi6n clara de lo que es 

y espe

el acto 

administrativo y la diversificaci6n que mantiene. ahora si pro

cederemos a analizar de lleno a la figura del derecho adminis

trativo que se conoce con el nombre de exprop~aci6n. 
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l~ecor<lu11c10 que es tu figuro de:>pusesor·ia ~•e cln~>if i.cu co1!10 acto 

administrativo que restringe la esfera jurldica de los partr

culares, veremos ahora en que forma se d<~s2nv11elve dentro del 

derecho administrativo, y pura est:o,. i n:i.c.i aremos por intentar 

dar una definici6n personal de ln expropinci6n. 

Para comenzar este punto t:1n contrnvertid0, nos permitimos 

aclarar que la expropiación es un conct:ptCJ jurj dico muy amplio 

que ha sido definido por diverso~: autoccs, :nntizánclol.o carla uno 

de ellos a su manera. Sin embnr;~o, ni11r.uno n:i ego los ele;!1cntos 

propios de la misma, y por lo t.ant:.o, consideramos conveniente 

resaltar 6nicnmente al3unos de ellos, u nu0Gtro parecer los más 

importantes y representativos. 

Así, podemos .observar que el ilustre 1:1aestro emérito de la Fa

cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma ele Méxi

co, Gabino Fraga, sostiene que lu expropinci6n es el "acto por 

medio del cual el Estado impone a un parcicular la cesión de; 

su propiedad por causa ele utilidad púhlicn, mct!innte ciertos 

requisitos, de 

al particular 

(29). 

Jos cuules 

se le otorga 

el prj.ncipal es la 

por la privación 

compcnsuc i6 n que 

ele esa propiedad" 

l'nra el maestro Andrés Scrra l~ojas, "ln expropiación es un pro

cedimiento por virtud del cunl, c1 E,~ta•lo, en e.iercic:io de su 

soberanía, procede lcgnlmcnte en contrn de un prop~etario paro 

(29) Op. cit • p. 240. 
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»or causa de uti lid;::ir! públjca" (30). El concepto anterior 

1 o e u 11 s i d e r a 111 o s c o m o e l m á s a t i n a d o y c o rr1 p 1 e t o d e 1 o s e x p u e s -

tos, yél ·que rl i stingue a la expropiación como facul tnd legal 

del gobierno n un porleroso instrumento d(· ncción públicc:, para 

allr~~;<1rsc· bienes que teóricamente son nccesari.os pélra su desa-

·rrol:lo, ndemás de otorgarle la licitud con los elementos de 

utilidad pública e indemnización, los c11ales resultan indis

pensables por;::i configurar el concepto de expropiación. 

En otra e e fin i c i 6 n , se d ice que la expropiación es ''e 1 a.: to 

de qni_tar a uno la propiedad de una cosa que le pe1·tene1:e. 

Usase ahora de esta voz para desi1nar l.a venta, cesión ó ;·e

nuncia que un a persona o cuerpo t i en e que hacer de un a c • l s a 

de su pro]liedacl, cuando se le exig•~ este sacrificio para ob;·as 

de inter~!; público" (31). Como se desprende de esta defini

c i 6 n , 1 a expropia c i ó n res u 1 ta ser un acto un i 1 ate r .3 l , i> in 

existir contre.prestación alguna al part.icular afectado, razón 

por la que no podemos .admitir est;::i defi.nici.ón como válirlél. 

Este mismo autor nos remite a la frase "enajenaci6n forzosa", 

concepto que en Espaíln, -pais ~e origen del autor-,. es el que 

~ás se asemcjn al concepto de expropi.aci.6n por causa de utilj

rlad p6bljca. Al respecto, Rscri.che manifiesta que nadie puede 

:~er privarlo de su propiedad si. no lo ef: por una causa de uti-

Jidnrl com6n, y previa indemnización correspondiente. En este 

cnso se npreciJ un beneficio para el particular afectado, que 

consiste r1n que recibirá como contraprestación una cantir'acl 

representativa por el bien enaj~nado por el Estado, pero ade

más, en Espafta, el desposeído recibe un beneficio mayor ~l que 

( 30) 

(31) 

Op. '·· i t. Tomo II. p. 1010. 

Escriche, Joaquín. Diccionario 

prudencia. Ed. T~mis. Tomo II. 

de Legislación 

Bogotá, 1977: 

y Juris

p. 549. 
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o t o r g a n 1 a s 1 e y e s m e ,. i e a na s • con s i s t i e n d o Í e s :t e e n q u e J a :~ n -

rl • '"ni za ció n será pre' i et a 1 a eje cu e i ó n de 1 a expropiación e o a 

lo que resulta más 1:t·n(!ficiado el pnrt.icular, yr-i. que antes d<"! 

ser expropiado su inmueble, éste perc.ibii-á la cantidad que le? 

corresponda por concepto de indemni·zación, lo cual equivale 

a una contraprestación a la utiliza~ión del bien inmueble de 

su'propiedad. 

La ley de expropiación en diver~as legislaciones latinoameri

canas como la Argentina, Venezolana y Ch~lena, conceden al ex

ptopiado el beneficio de la previa indem~ización. 

Confrontando la legislación mexicana con las antes menciona

das, nos percatamos de que en esta última, probablemente debi

do a problemas económicos de la Nación, hubo de cambiarse tal 

concepto a partir de la Constitución de 1917, dado que en las 

legislaciones anteriores se establecía la previa indemnización 

como requisito de procedencia de la expropiación, y no "me

diante indemnización", como actualmente se contempla; esto 

quiere decir que en México, la indemnización se otorgará en 

un lapso de 10 afios a. partir de la declaratoria de expropia

ci6n, lo que significa que durante ese tiempo, además de verse 

afectado el particular por la pérdida de su ptopie&ad, no re

cibirá nada a cambio en forma inme1liata, pudiendo tardar el 

gobierno -inclusive-, los 10 afias que la Ley de Expropiación 

le concede para pagar la indemnización correspondiente. 

Atendiendo a la doctrina y ajustlndonos a los elementos pro

pios y naturales del concepto, considerumoe que la expropia

ción por causa de utilidad pública, es aquél acto administra

tivo. de soberanía del Estado, por el cual éste adquiere un 

bien de un particular para producir un beneficio a la colecti~ 

vidad, otorgando a cambio una contraprestación en d:inero al 

afectado dentro del término de diez afios, a partir de la fecha 

de la declaratoria correspondiente, realizada por el Ejecutivo 
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Federal y p~blicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, a 

fin de otorgarle la legalidad requerida por la Ley de la mate

ria. 

2. 2. L. ELEMENTOS DE LA RXPROPIACTON. 

Como acabamos de ver, la expropiaci6n tiene diversos elementos 

los que, no se puede dar ese acto· administrativo. A su 

también se explic6 que el acto administrativo requiere 

de sus propios elementos para su existencia, y mismo que fue

ron estudiados en su oportunidad. 

Ahora pretendemos enunciar y comprender los elementos propios 

de la desposesi6n juridica, razón por la que pensamos dividir

_los en dos grupos. El primero contendrá los elementos de 

existencia de la expropiación .Y el segundo a los de validez. 

del primer grupo de elementos, iniciaremos con e~ si-

guiente: 

a) Acto de Soberania. del Estado. Este primer elemento es su-

mamente relevante dada la polémica que mantiene al utilizarse 

la palabra ''soberania". Este concepto en realidad no debiera 

de Aer tan discutible por la forma que en concreto con la cx

propiacibn se llega a usar, puesto que si bien la doctrina es

tablece que la soberanía radica en el pueblo y que es la auto

facultad de gobernarse, de acuerdo con la doctrina francesa,_ 

también lo es que se dice acto d~ soberania del Estado, porque 

e·s un· acto unilateral que realiza el Gobierno, sin tomar nin-. 

D6n parecer al particular que resulte afectado. Esto es que, 

ei. Estado, y como ya lo vimos, de conformidad con sus funcio

propins, tiende a satisfacer necesidades de la comunidad, 

. dentro de la jerarquia de valores, no resultaria adecuado 
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..-1 co11:;ult:1r •d<¡ulera con c_d futuro :ifc~ct:aclo si. est{1 o n•, cl<2 

a e u e r el o e o n 1 a desposes i ó n que se va u e fe c tu ar a a 1gu11 o el e sus 

bienes por realizar obras de beneficio colectivo. 

b) Desposeer a un p~rticular rle algún bien ele su propjerlRcl. 

Este elemento de la definición es básico, puesto que si no hu

biera apropiación por parte del.Estado de un bien de un parti

cúlar, no habria expropiación. Sin embargo, existe un bien 

propiedad del particular que reiulta inexpropiable y que lo es 

el dinero, porque seria ilógico que se expropiara este para 

posteriormente pagar en esa especie corno indemnizacón. Pero 

lo más relevante de los bienes sujetos a expropiación es que 

'tiene que ser de particulares, puesto que no habría caso que 

el Estado se expropiara sus propios bienes. 

c) Por causa de utilidad pública. Ya·vimos con anterioridad 

que exiiten diversas causales de utilidad pública en la Ley de 

Expropiación vigente a la que se debe de amoldar el Gobier

no para producir las expropiaciones. Esto es qu.e, no podrá 

inventar nuevas causas de utilidad pública porque sino sería 

violatorio a las garantías individuales de los particulares 

que ·podrian recurrir al juicio de amparo en contra de éstas. 

Asimismo, analizamos en tema anterior, que es un concepto que 

''debe ser concreta y específica y operar o registrarse en la 

realidad. En otras palabras, dicha causa debe ser ohjetj.va, 

trRscendente, o real y no meramente suhjetiva, o sea, que s6lo 

se afirme por la autoridad expropiadora sino que esté j11st .i.l'i-

cada plenamente" (32). Para efectos personales· meramente., 

al igual que el elemento que sigue, son los elementos consti-

(32) Burgoa Arihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho Con~-

titucional, Garantías y Amparo. Ed. Porrúa. Primera 

Edici6n. p. 155. 



49 

tut·ivos de la expropiación más trascendentes, toda vez que, 

proh:i.hen abusos y arbitrariedades legales a los gobernantes y 

rlnn seguridad jur1dica a los particulares respecto a la difi

cultad que representa al Gobierno poder expropiar sus bienes. 

d) Mediante indemnización. Este concepto, como dice el maes-

tro Ignacio Burgoa, "ademAs de ser una condición constitucional 

sine qua non del acto expropia torio, se destaca como factor 

claramente distintivo entre éste y la confiscaci6~. la cual 

consiste en el apoderamiento, por parte del Estado, de bienes 

de particulares• sin otorgar a éstos ninguna contraprestac i6n" 

(33). Pero independientemente de lo ya transcrito, mantiene 

su relevancia porque representa la única ventaja o ganancia del 

afectado, ya que es un concepto eminentemente económico, y sin 

embargo, defectiblemente, el lapso de tiempo para efectuarlo 

por parte del Estado, son diez años a partir de la fecha de "de

~la~aci6n y adem&s, a valor fiscal o catastral y no comercial, 

motivos por los que, muchos particulares, tradicionalmente eva

sores de impuestos, en oca~iones al ser afectados por la expro

~iaci6n, resultan con grandes pérdidas económicas que redundan 

en beneficio del Estado. 

e) Publicado en el Diario Oficial de la Federación. Nuevarnen-

te y para efectos de legalidad, se requiere de publicación el 

decreto expropiatorio, y así surtir efectos rle notificación 

personal al afectado y de la publi_cidad de que necesitan los 

actos gubernamentales. Efectivamente, la Ley de Expropiación 

prcvee que para el caso de ignorancia del domicilio del parti

cular afectado, y para que surta como notificaci6n personal, 

(33) Idem anterior. p. 156. 
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hasturA con publicar por dos veces en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el decreto expropiatorio, con lo que, y dado al Es

tado de derecho en que vivimos, representa una garantía de se

guridad jurídica más que concede la Constituci6n a los habitan

tes de la Rep6blica Mexicana. 

Por su parte, como requisito de validez de la expropiaci6n, al 

igual que el acto administrativo, necesita de un sujeto, obje

to, forma y manifestación de voluntad. 

a) Sujeto. En el caso concreto existen dos tipos de sujeto, 

el activo y el pasivo. 

El sujeto activo viene a ser el Estado mismo que emite el acto 

expropiatorio. Este debe ser competente en su rango de auto

ridad administrativa, por lo que deberá estar facultado legal-

~~nte para poder expropiar. 

El sujeto pasivo es aquél particular que se ve afectado en sus 

bienes 6 mAs explicativo, aqu61 que recibe la expropiaci6n. 

h) Objeto. En la expropiaci6n, el objeto es el bien que se 

va a expropiar, y el cual debe ser licito y posible, lo que 

significa que no podrá expropiar la autoridad ni bienes de do

miniu p6blico, ni dinero, ambos por las razones explicadas pun

tos .. 1t:rAs. 

e) Forma. A pesar del silencio de la Ley de la materia al 

respecto, se infiere que la forma a que se requiere en el acto 

expropiatorio es la forma escrita, al igual que la mayoría de 

los actos de autoridad. 

d) Manifestación de la Voluntad. Aquí cabría aclarar que es 

la univoluntad, porque es un acto de soberanía del Estado, tal 
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apunt6 líneas arriba. Esta manifestaci6n habrá de 

efectuarse a trav6s del Diario Oficial de la Federaci6n, quien 

le concederá la legalidad y publicidad requeridas en la mate

ria administrativa. 

Un& vez analizarlos los elementos y requJ.sitos de la expropia

_·cié•n, es importante diferenciarla con otra figura muy similar 

del <l;erecho adminiBtrativo, y que en nuestro derecho se ha 

prestado a múltiples confusiones, que es la nacionalizaci6n~ 

-.- · ,P_!>r. lo que en el siguiente punto Se pretenderá d'ist·i:n.gui:r a 

1a una de la otra para poder concretar si con motivo de. los 

sismos d·~ septiembre de 1985, el Gobierno Mexicano expropi.6 

o nacionaliz6 las viviendas que fungirin como hogareu d~ los 

dámnifiéados por los terremotos. 

2.3. DIF~RENCIAS ENTRE EXPROPIACilN Y lJACIONALIZACION, 

textos que ·-ian fung~do como baEe de l~ Dentro de la serie de 

~resente tesis, s61o 

en forma distinta y 

uno de ellos ha tratado a ambas figuras 

definida. En nuestro derecho, y dado a 

·.nuestro sistema econ6mico-político, no se percibe diferenc ...... 

alguna entre estas dos figuras, motivo por el que, a través 

de nuestra histori~. nunca se ha delimitado el cuando se rea

liza una expr6piaci6n y cuando una nacionalizaci6n. sino ~od~ 

lo contrario, se han utilizado dichos conceptos como s1n6nimos 

siri importar el objeto 6 finalidad de uno 6 del otro. 

Al respecto, conviene evocar lo siguiente: "La conclusi6n ge

neral que podemos extraer de este eximen de los mis recientes 

textos constitucionales es la de que la nacionalizaci6n aparece 

•n ellos como una instituci6n nueva establecida por via cons-

t i tu e ion a 1 , d is tinta e in de pendiente d e 1 a expropia c i 6 n , y conto> un 



nuavo medi6 para transformar la propied:td privada en propiedad 

del pueblo o del estado. Este resultado concreta los profun-

dos cambios ideol6gicos acaecidos dentr11 de la estructura eco

n6mica, social y por consiguiente, pol1tica de un gran n6mero 

de Estarlos. Es este un hecho digno de atenci6n que hace pre

~entir que la nacionalizaci6n constituye un fen6meno jurídico 

llamando a desempeftar en el futuro una funci6n esencial dentro 

de la organizaci6n econ6mica del Estado" (34). De esta for

ma, el autor citado, acertadamente diferencia los conceptos 

de expropiaci6n y de nacionalizaci6n, refiriéndose sobre todo 

a que en los paises socialistas, habitualmente consideran por 

obvia conveniericia, diferente y totalmente independiente a la 

nacionallzaci6n de la expropiaci6n, siendo la primera una for

ma ¡>or Ja cual el Estado procede a apropiarse los medios de 

producci~n tan importantes para el desarrollo del orden econ6-

mico y pulltico socialista. 

Continuando con este autor, él m¿_smo d.á una serie de diferen

cias en su obra entre la expropiaci6n y la nacionalizaci6n, 

la mayoría de ellas acertadas y que pretenderemos exponer en 

seguida. 

La vrimera de ellas consiste en que, la expropiaci6n en el de

~echo positivo se propone una tarea muy restringirla y que es 

la lim{taci6n o desposesi6n de la propiedad privada pnr nccc

si<lades sociales, que generalmente resultan ser bienes terri

toriales. En cambio, manifiesta que ln finalidad de ln nac~o

nalizaci6n es el sustraer los medios de producci6n a la inici~ 

tiva privada, transfiriéndola a la colectividad asegurando su 

(34) Katzarov, Konstantin. Teoría de la Nacionalizaci6n (el 

Estado y la Propiedad). Trad. Héctor Cuadra M. Publica

ciones del Instituto de Derecho Comparado, U.N.A.M. lª 

Edici6n en español. México, 1963 •. p. 259. 
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n ti i. i .-·.a e i ó n en Ll v o r ,¡e 1 i n ter é s p ú h 1 i e o • Aunque obnc11ri:i r'':1·;1 

d :i f e r e n e :i. n , e s c o :n p r e n s i b 1 e el a d o a q u e , c o m o y a s e m o n c :i o n ci , 
se pre t<;ond e siempre nacionalizar los medios de producción 

estrat~zicos y vitales par3 el Estado en su control, razón por 

l<J .;ue :!vsdc cstQ clomento porlriamos scl'ia·lar que L~. naci.onaJ izn

ción se dA continuamente en los Estados socialistas, a fin, de 

cumplir con las directrices de ese sistema político ádoptado 

en bastantes pafses de la europa oriental ha jo la influencia 

y protección soviética. 

Pero surge otra diferencia entre las dos figuras en estudio, 

y que toman como base para distinguirlas el objeto de las mismas .• 

Así el citado autor b6lgaro afirma que el objeto de la ex9ro

piación son norm<!lmente derechos de propiedad sobre inmuebles 

y excepcionalmente sobre bienes muebles o elementos no corpora-

les. Por su parte, el objeto de la nacionalización resulta ser 

generalmente empresas econ6micas, a las que se nacionaliza. su 

actividad productiva y consecuentemente los bienes que las in

tegran, a efecto de que la colectividad las explote en ~u bene

Eic:i.o. La intenci6n del autor es clnra en esta diferencia, 

;1ues incluso menciona la totalidad de las crnpresar: nacional.iza-

1las como objeto de esta fi¡;ura, o sen, tanto lu act:ividarl a 

<¡u e :; t.' d e di can , como l. os Ji i en es que 1 a integran , dad o a q u e 

re¡)1 .. :·sent:; un valor superior para el Estado el poder explotar 

eso~ medios de producci6n para estar en el marco de la doctrina 

:<:.t J.:. ; st:1. 

;->rosi.gue Katzsrov inriicando r¡ue otra diferencia ernana del ca

r ó c t e r g e n e r a l' e i m p e r s o n a 1 d e 1 a n a c i o n a 1 i z a c i ó n , a c <'l :n b i o rl e 

lo concreto y específico del carácter de la expropiación. En 

~fecto, esta 6ltima tiene por objeto siempre un bien individua

liza~o y determinado que satisface una necesidad de la colecti-

Contrariamente, 1a nacionalizac:Lón result.;i impcrson;:1 

porciue descansa en u1ui idea general, que es la uti.lizaci6n 

de los factores de la producción en el interés p6blico. 
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Una d ifcrencia mós que resalto el autor como esencial entre 

estas dos figuras consiste en que, el procedimiento que se 

establece en leyes especiales para la expropiaci6n, mantiene 

una forma de impugnaci6n para el efecto, o como más habitual

mente se le llama, recurso, mismo que permite al particular 

inconformarsc del acto desposesorio por la falta de requisitos 

·de ·~xistencia 6 validez de la desposesión, no siendo así en 

la 1.acio11alizaci6n que, a pesar de contar con un procedimiento 

norn'ativo emanado de la Constit11ci6n y su ley regl;imentaria 

correspondiente, carece la empresa de un medio ord::.nario de 

defensa para impugnar, por lo que lo único que se concede a 

la :i ndus•:ria afectada por esta f:i gura, es el juicio 1le garan

tias ante los tribunales competentes. 

Cabe manifestar a este respecto que se presume un interés 

público de orden superior el que aparece en la nacionaliza

¿i6n, esto es que resulta má~ trascendente y estrat~gico para 

cumplir con sus funciones el Estado los medios de producción 

a ·1os intereses colectivos, pero "particulares" por llamarlos 

de alguna manera. Es decir, la importancia politica de la na

cionalizacj.Ón es mayor a la de la expropiaci6n, aunque esta 

íi 1 tima en ocasiones justifique mayormente su tr-ascendencia a 

· · 1a 3ociedad, toda vez que resulta excepcional que se realice 

una cxpropiaci6n con la magnitud de una nacionalización (re

r:uérrlese la nacionalización de la banca en nuestro país en 

19s:n. 

Finalmente, el autor encuadra a la expropiaci6n como una ins

titución de derecho procesal que pretende demostrar la existe~ 

cia de un interés social que conduce automáticamente a la de

terminación de una indemnización y a la transferencia de la 

propiedad. "La nacionalización es en cambio una institución 

jurídica del derecho material inspirada en una idea más eleva

da, a saber .la de que una ac ti vida·d o un valor determinado só

lo pueden pertenecer a la colectividad y deben de ser utilizados 
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¡i o r :.: s t .--1 Íl J. t i m a e n e 1 i n t e r é s p ú h 1 i c o " ( 35). 

:·~ s ci s í c •J rn o m a y o r m e n t e s e d i s t i n g u e n 1 '' 

expropiaci6n, sien<lo varios los criterios 

nacionalizaci6n y la 

que los identifican, 

·, s r. , ·. r '' t· o '1 n , y. el '~ :'l él n e r a :n u y p ;::¡ r t i c u 1 a r , e r e e m o s q u P. 1 n p r i me -

Ps ]~ principal figura expropintoria del mundo socialista, 

-clonrle s.-. snhe, l n importa ne in p;1ra <letentar los medios de 

produccJÓ!l por parte del Estado, 

r· i n a J rn e n t 1 ! K o ri s t a n t i n Ka t z a r o v c o n : 1 u y e 1 a d " [ i n i e i Ó n · l e na e i o -

nali7aci611 de la siguiente manera, "es la transformac:.ón el un 

interés p íhlico de orden superior de u11 bien determirado o de 

cierta actividad, que son o pueden ser un medio de pro

º de circulación en el amplio senti.do del término, en 

actividad de la colectividad -Estudo, comuna o coope

rativn-, con miras a su utilización inmediata o futura en el 

general y no en el privado" (36). De la misma es de 

.observarse que, se hace un énfasis especial a los medios de 

reducción, por lo que, reiterando, es una figura q~e ha apare

como el preludio de un nuevo orden económico, entendién-

por este al socialista, que como se inrlicó en el inicio 

e·'' te p t! n to , n r a 1. z de 1 a gran 3 u erra mu n ·i ii 1 1 y den t ro d '-' L~, 

:; ·'..' p a r ': i. e i ó n d e 1 " h o t 1 n 11 p o r 1 o s v e n e e r] o r e s , <l i v e r s o s p a í .<; e s q u e 

. r.- on e J. s i s te m a , se a 11 e g a ron d e e s t a f i r, u r a par a d e s ~i o -

:> ;:' '~ r . , 1 <1 s empres as de in i c l. a ti va : ir i v fl el a d e la mayor j a d e 1 os 

~ 'Í ' . d <' p r 'Hl 11 c e i {, n , i n c 1 u y{, n d o 1 o i n c 1 u so e 11 su s t e:•: 1 ·) ,_ 

.,ci.:1.1a:.(!S concerll.éndolcs una jerqrquL1 independiente y 

~•! su.mn trascendencia como foroa nuevn de clesposesi6n ó limita

. c ión a la propiedad de los particulares. 

(35) Id e :.1 a n t c.· r i o r . 

Iricr1 anterior. 

p. 267. 

p. 285. 
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/\ pesar de ·10 anterior, en nuestro pais, predomina aún L.: 

ignorancia en cuanto a la distinción ele ambos términos, lle

gando hasta a equipararlos y no diferenciarlos ni siquiera los 

mismas autoridades administrativas ejecutoras. E s t o h a p r o d u --

ciclo gran confusión, }· para nuestra d csgracie, cada ve;~ 

utiliza m~s 1a figura de la nacionalizacióh (bancaria, energi3 

eléctrica, nuclear, etc ••• ) con lo que existe mayor tendencj~ 

a la socialización del país, pero de cualquier manera y porque 

es el tema central de este trabajo, es prudente inciar el 

est1ir!io de las expropiaciones de inmuebles realizadas co'1 

rnot~vo del terremoto de sciptiembre de 1985. 
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3.·- LOS JECP. 1':'1'()~~ E:'.PROPIATORTOS DE LOS BIENES INMUEBLES EN 
EL DISTRI'"O t"El:ifrnAL l>E OCTIJBRE DE 1985. 

El 19 de se~tiembre de 1985 el despertar de la ciudad m~s con-

taminada y congestionada del mundo fu' monstruoso. Un terre-

mo~o de gigant~scas ~roporciones devast6 sus partes m&s anti

guas, sembrando un clima de terror e inseguridad a sus habi

tantes cama tal vez nunca ee habia sentido. Al día 3iguiente, 

y aún con ·~l caos consiguicrit:e producido por el temblor dPl 

19 de septiembre, otrc sismo de un poco menor magni~ud produjo 

nqe vas trag:':!dias. Gran parte de la ciuda:l quedó totalmente 

uescrozfl.•.la o inserviblP., snbrc toJo las zonas má3 antiguas 

ubicadas prinr.i palm0nte en 4 

Cuauht~'lloc, Venust i ao10 Ca e L·a11zfl, 

delegaciones de la capitnl, 

Miguel Hidalgo y Benito Juá-

rez, zonas C{lle cont.nhan en ,:;u haber infinidad de vetustas ve-

c:indaf1ei1 y cnnstru~cion~H '.1abltacionales inm~nsas como Tla-

telolco, r1~gión r.-!_tadina S•11 <imnnte clnñada. 

Con este p1u'" tle r~,1'·¡1.ü11on n::turalP.s de nuestro planeta, se 

proc!njeron ::011RCCU{'l":!n.; "• si.ng11l::11: importancia n".l s6lo hii;-· 

t:é.rj.:a, :;ino S'Hjnl, ¡.nJl.ti.ca y j.jrlJica. 

Existien:l•' .-n J.n ·ci.11t1i:cl 11n prnu] f'ma tan eser!ciaJ. como lo es 

lfl vivienl•a, asj come• Jn q,,-, 1.:!prt-rie11t.nhan las rent·,í:is congela

das, en su mayf}r.tri ,;;r:j n":>-1·~n i";;alubres y antiquisimas que 

carecinn <1 el , . . 
111•1 !" m tn 1 mo .1.:i.n t "Tl"i.lll i.en to y rem,'ldelac ión, y que 

por los sismos va menciona-
- r>~ 

des, el Gobi.<:>y·1·p c.ipit-9.;,_.,,, r:nfrcut:6 granqes proble'mas de 

difir::jli.•;jrnp soluc.Lbn, n·~"~Ú: d:.! cnntar con ]nll problemas na-

tur.o.i."!S orig·;_•1adnr, J>rJr : 1S t.•}1 l·emotos. 

Kn el marc.0 rl•) :cs1·_c) p'.1'•'11·¡;,1o¡ ,, 01 lJPpartamento d,;l D)strit·.> Fe-

derr:I., C•)nt•:nrlo con 

del Gobjerno FcderKJ 

odo ,,¡ :ipoyo ñt.: di.versas iniit:]t.uc.iones 

·i 11 r: .l. 11 i do e 1 rn J s '11 o t' reside r. te c1 e 1 a 

• 



República, y sin importar la crisis econ6mica que se vivía en 

ese momento, procedi6 a realizar m's de cinco mil expropiacib

nes de inmuebles en su jurisdicci6n territorial. 

Esas expropiaciones efectuadas por el Ejecutivo Federal son 

~l tema central de esta tesis, al que, por que estamos inmer

sos en la Sociología Jurídica para tratarlo, se enfocarán los 

subsecuentes puntos del trabajo, sin dar soluciones obviamente 

por no corresponder a nuestra materia plantearlas, sino sim

plemente sefialar los hechos lo mAs claro posible, a efecto de 

lograr una comprensi6n amplia del problema tan trascendental 

que enfrentó el Gobierno Federal. 

De esta forma, se pretende visualizar las diversas expropia

ciones o nacionalizaciones que han ocurrido en este siglo y 

que tienen destacada relevancia en la vida socio-política del 

país hasta nuestros dias. Asimismo se intentará analizar el 

contenido y los comentarios surgidos alrededor de los decretos 

cxpropiatorios dictados con motivo de los temblores <le sep

tiembre de 1985, ver sus errores y aciertos, el alcance de los 

mismos y los problemas que se originaron con ellos. 

Por lo anterior, pretendiendo realizar una explicación que 

siga un orden didActico, este capitulo sólo se limitara u los 

puntos arriba indicados y posteriormente en capitulo aparte, 

se analizarán las consecuencias jurídicas y sociales produci

rlas por las expropiaciones, así como los criterios seguidos 

para su expedición. 

~inalmente mencionaremos que como todo en la vida, tiene pun

tos ~e vista favorables y contrarios, las expropiaciones favo

recieron a algunos y perjudicaron a otros, siendo un tema que 

suscita controversia y pol6mica, la que se evitará al máximo 

.por no ser tarea nuestra. Así, continuaremos con el tema de 
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la expropiaci6n petroleru, quizá la m&s valiente y trascenden

te que se haya efectuado en el país por lo que implica singu-

1 ur importancia parn nU<!:;tra te1;is. 

3. l. LA EXPROPIACION PE'1.'1WLERA. 

A lo largo de la historia de nuestro país, se vislumbra en 

1938 un acontecimiento trascendental efectuado por el entonces 

Presidente de la Rep6blica, General Lázaro Cárdenas del Rio. 

Este hecho marca una pauta y punto de despegue en la economia 

nacional habiendo sido motivado por el gremio trabajador del 

pais. 

Dicho acontec~miento no es otro sino la "expropiaci6n petrole

ra", acto que con el tiempo resulta la desposesi6n más impor

tante de nuestra historia, incluyendo a la Bancaria y a la de 

Viviendas en el Distrito Federal, no tanto por las consecuen

cias producidas en aquél momento hist6rico, sino más bien por 

las obtenidas en el sexenio del Licenciado López P6rtillo y 

que, finalmente a6n las seguimos sufriendo en carne propia. 

Esto significa en otras palabras, que se lleg6 a petrolizar 

nuestra economia nacional, hasta el grado absurdo de ser nues

tr~ 6nica fuente de ingresos a nuestro presupuesto, adem6s de 

contar con una desgracia más para la materia, como lo es el 

derrumbe del mercado mundial petrolero y ser México uno de 

esos paises que sobrevive exclusivamente de este producto, ra

z6n por la que se colapsó totalmente nuestra economia apenas 

saliente. 

Sin emhargo y procurando no ahondar demasiado en el tema, rea

lizaremos un somero y breve anAlisis de este magno acónteci

miento de gran relevnnci.n en la Historia de México. 



Por lo mismo, es conveniente efectuar un planteamiento previo 

y general de la situaci6n que se guardaba en el país alrededor 

de 1938 bajo la politica cardenista. 

Politicamente la naci6n se encontraba estable y gozando de una 

paz social casi total, a pesar de existir la posibilidad 

latente de un levantamiento armado del General Saturnino Cedi

llo en San Luis Potosi, S.L.P, en contra del régimen gobernan

te, pero que careció"de apoyo popular y por lo que nunca pro

dujo mayores consecuencias que no fueran un alboroto regional. 

Económicamente el pafs apenas florecia, ya que apenas habían 

transcurrido dos décadas de la fragorosa batalla revoluciona

ria sucedida en toda la nación, misma que babia mermado grave

mente la economia nacional y se dependia en grandes proporcio

nes de los préstamos de las potencias de ese entonces, como 

Inglaterra, Francia, Cenad& y los mismos Estados Unidos 

principalmente. Sin embargo, existia la confianza suficiente 

al pafs ya que se le auguraban grandes tiempos de bonanza · 

econ6mica. 

En cuanto al aspecto social, podemos mencionar que se encon

traba en proceso de creación la creciente clase media, anhelo 
carden1sta y revolucionario, la cual poco a poco ·se engrosaba 

en sus. miembros. Un postulado importante de la polftica so

cial del General Cárdenas y que resultó una primordial preo

cupación lo fué la reforma agraria y la problemática indígena, 

cuestiones que acapararon la atención del entonces Presidente 

y razón suficiente por la que no se puede considerar que, 

desde el inicio de su gestión, Cárdenas haya tenido en mente 

realizar la expropiación de la industria petrolera, la qut 

casi en su totalidad se hallaba en manos de empresas extranje· 

ras. Más bien creemos que L&zaro Cárdenas aprovechó la con· 

yuntura que originó el problema laboral de los trabajadore 

petroleros. 
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Pero también, RSÍ como destacamos el que no era una finalidad 

del Gobierno Cardenista la expropiación petrolera, podemos 

afirmar que si previó el consumo interno de esa materia prima, 

tal y corno Tzvi :-1edin comenta que "ya en su Primer Informe 

presidencial el l'l de septiembre de 1935, Cárdenas expresaba 

los 

del 

siguientes 

petróleo en 

conceptos: "Estando 

manos exclusivamente 

en México la explotación 

de empresas extranjeras, 

la economía pública depende de ellas y de su previsión; pues 

si bien es cierto que en caso de que intempestivamente, resol

vieran no entregar más petróleo al comercio del país, el Esta

do, con la capacidad legal podr!a obligarlos a proporcionarlo, 

pero nadie podrá asegurar que los depósitos que las empresas 

tengan en explotación 6 en vías de explotarse, alcance a satis

facer las necesidades del pais... Para ese fin, el proyecto 

de ley propuesto, tiende a autorizar ampliamente al estado para 

dictar las disposiciones de todo orden estime sean pertinentes, 

a fin de garantizar el consumo interior del petróleo y sus 

derivados". En el mismo informe Cárdenas dá a conocer la 

constitución de una empresa netamente mexicana, Petróleos de 

,.;éxico, S. A., con el fin de regular el mercado interior del 

país, a la 

del pueblo 

vez que satisfacer 

como del gobierno" 

las necesidades de consumo tanto 

(37). En estas circunstancias 

se dl el nacimiento de PEMEX, empresa que posteriormente ten

dría la concesión exclusiva y monopólica del petróleo, inclu
sive hasta nuestros dias. 

El clamor popular a la trascendente nacionalización del 38 fué 

favorable al Presidente Cárdenas. El pueblo mostr6 su apoyo 

total, desde las clases sociales más humildes hasta la gran 

burguesía nacional, teniendo que sacrificar parte de su 

( 37) Ideología y paxis política de Lázaro Cárdenas. Siglo 
veintiuno Editores. l2D Edición. México, 1985. p. 132 

• 



ec.:onom1u personal para ~~olvcntnr el pago ele las indemnizaci.o-

ncs que les corresponr11an a las empresas extranjeras. Ante 

tal apoyo, Lázaro Cárdenns efectu6 diversos discursos de agru

rlecimiento, entre los que se destaca el efectuado a los Sena

dores para agrarlecer su solidaridad hacia los diversos actos 

del Gobierno tendientes a la expropiaci6n petrolera, de fecha 

8 de marzo de 1938 en la Capital de la Rep6blica, y que en su 

parte, medular decía: "'1anifestaron las empresas que no se 

puede reonocer el laudo, por lo que se les pregunt6 que si se 

daban cuenta del alcance que tenla su actitud, contestando que 

sí. En estas condiciones les dije que se seguirá el procedi

miento que marca la ley. El Gobierno considera qu,e vive 

momentos de especial importancia en su situaci6n social y 

económica, pero también nos encontramos ante una magnifica 

oportunidad para que el país pueda colocarse en una posición 

de verdadera independencia política y económica, frente a la 

intervención constante que en nuestros. asuntos han querido 

tener las compañías petroleras. Estas 

la situación política y económica del 

quieren intervenir en 

país y eso no podemos 

admitirlo. El artículo 27 y toda la legislación obliga al 
I 

Gobierno a quitar, privilegios indebidos a las compañías, que 

siempre han querido hacer uso de su puerta económica" ( 38). 

De lo anterior se desprende que, Cárdenas aprovech6 la desobe
diencia de las compañías petroleras, y como todo buen militar, 

se ayudó del soporte jurídico que lo respaldaba para tomar la 
/ 

c!ecis.ión de expropiar la industria petrolera y así, hacerse 

obedecer. 

1\simismo, y una vez efectuados los ajustes legales, Cárdenas 

en su discurso a la Nación con motivo de la expropiación 

(38) Palabras y Documentos Públicos de Lázaro Cárdenas, men-

sajes, discursos, declaraciones, 

documentos 1928/1940. Vol6men 1. 
tores. 1ª Edición. México, 1985. 

entrevistas y otro8 
Siglo Veintiuno Edi

p. 281. 



petrolera el 18 de marzo de 1938 en el Distrito Federal, 

resaltó que "Es el interés social de la clase laborante en 

todas las industrias del país la que lo exige. Es el interés 

público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven 

en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de 

los combustibles 9ara el trabajo" (39), y finaliza su discur

so histórico razonando y justificando su actitud de la si

guiente manera: "Se trata de un caso evidente y claro que 

obliga al Gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, 

no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia 

y a la sumisi6n, sino porque habiendo quedado los contratos 

de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo 

así resuelto las autoridadgs del trabajo, de no ocupar el Go

bierno las instalaciones de las compañías, vendría la parali

zación inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto, 

males incalculables al resto de la industria y a la economla 

general del país" (40). Esto nos permite comentar que, la 

expropiación efectuada por Cárdenas, además de legal, justa 

e inteligente, fué valiente y realizada con toda previsión a 

posibles consecuencias económicas de mal augurio para la 

nación. 

Es asi como culminó todo un proceso bien estructurado y total

mente ·justificado, que le permitió a Cárdenas trascender en 

la historia nacional, como artífice de todo el progreso econó

mico registrado por la expropiación en la industria petrolera. 

Ahora bien, una vez realizado un panorama general de la situa

ción que &uardaba en México antes y durante el acto de la ex

propiación petrolera, las consecuencias producidas por dicho acto 

(39) .Idem anterior. 
(40) Idem anterior. 

p. 282. 
p. 283. 



se puerlen resumir de la siguiente manera, que a continuación 

pro e e d e remos a en un e i ar • 

Por principio y a nuestro muy particular punto de vista, 

resulta que la motivaci6n para expropiar la industria del pe

tr6leo que se hallaba en manos de extranjeros, aparte del sen

timiento nacionalista de Liz~ro Cirdenas y a que era un hombre 

que gustaba de ser obedecido al emitir un juicio de valor, se 

volvi6 una imperiosa necesidad socio-política el recobrar la 

vosibilidad rle explotar los múltiples yacimientos y mantos 

pe~rollferos con que contaba Ml!xico y que, además, representaba 

una posible futura independencia econ6mica del pais. 

Pero lejos de obtener esa autonomía. en materia econ6mica, los 

_pa~,ses de origen de las empresas afectadas por el decreto 

expropiatorio del petr6leo, y que eran de los más poderosos en 

el- orbe, establecieron un bloqueo eccí-ríbmico hacia Ml!xico, sien

do los únicos paises que respondieron favorablemente • México, 

además de la conveniencia que les representaba, fueron Alema

nia, Italia y Jap6n, toda vez que después de expropiada la in

r1u st ria petra 1 era, ] a maquinaria inherente al funcionamiento 

<le la misma, carecía de mantenimiento y refacciones, que final

m~nte fueron proporcionados por aquellos paises a cambio de la 

venta del petr6leo mexicano a esa naciones. Como se puede 

ver, la deci sibn de la expropiaci6n petrolera fué valiente y 

beneficiosa al país, ya que de no existir una serie de malos 

manejos en la economía nacional a lo largo del tiempo por nues

tros gobernantes, el petr61eo representarla una fuerza vi tal 

en el desarrollo de M6xico. Por desgracia, y debido a la con

tinua y lacerante corrupci6n gubernamental, el petr6leo, al 
g[$.Vl.\l\\_..ci 

igual que PEMEX, han resuelt·o además de una vigorosa arma poli-

i..ica, una mina inagotable a la voracidad econ6mica de los 

gobernantes, pasando a segundo término el progreso y beneficio 

econ6mico-social de México. 
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~; i 11 e l'l h n r !'.o , y 1• 11' n ¡>o y o 11 1 a d <' <: 1 :1 1 f> 11 e 11 r de 11 1 H l: :1 d l~ ·1 11 I' >:pro -

piación, cabe destacar el que se obtuvo una herrum:l<'nta ele 

¡ir o gres o y des ar ro 11 o de 1 p a is durante 1 as décadas de 1 os cu a

r en tas y cincuentas de nuestro siglo. Se puede observar que 

la infraestructura nacional obtuvo sus máximos desarrollos 

durante ese tiempo, siendo el principal resposable de ese 

rlesenvolvimiento económico y social toda la industria petrolera 

nacionalizada. 

Por lo tanto, y a manera de pequeña conclusi6n de lo expuesto, 

se puede decir que la expropiación petrolera realizada por el 

General Lázaro Cárdenas contiene un doble aspecto: El positi-

vo, en la independencia energética obtenida y que es base de 

nuestra economía, lograda durante la mitad del siglo, sin 

demeritar el gran auge y desenvolvimiento producido por dicha 

expropiación en casi todas las ramas de la industria nacional 

y como consecuencia, una floreciente economía interna. Pero 

así como existe este lado amable de las consecuencias de la 

expropiación petrolera, hay que externar lo negativo que se 

puede concluir como la p~sima administración en materia petro

lera por parte de nuestros gobernantes, y aunado a esto, una 

voracidad y corrupci6n de los mismos, llevando al país a un 

caos económico del que en la actualidad sufrimos las consecuen

cias, dado lo petrolizado de nuestra economía y la caída de 

precios de ese energético a nivel mundial. 

3.2.- OTRAS NACIONALIZACIONES DE GRAN MAGNITUD EN ESTE SIGLO, 
QUE SE HAN CONFUNDIDO COMO EXPROPIACIONES. 

Durante los 56 años que ha durado el partido oficial en e1 po~ 

der, sus diversos 

nacionalizaciones 

representantes han realizado un sinnumero de 

de gran trascendencia en la vida nacional. 
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F.stas, y como lo mencionamos oportunamente dada la ignorancia 

jurídica y lo complejo de delinear las diferencias entre una 

y otra, han sido confundidas con expropiaciones, resultando 

efectivamente, que algunas encuadran en esta figura juridica. 

De las más importantes efectuadas por los gobiernos priistas 

se destacan entre otras la ya citada petro1era, la de la in

dustria eléctrica y minera, la de la energia nuclear y final

mente la bancaria. todas ellas nacionalizaciones que por una 

u otra raz6n han influido poderosamente en el desarrollo eco

n6mico del pais. 

Asi, las nacionalizaciones de las industrias eléctricas y mi

neras de1 pais hacia mediados de siglo, resultaron ser la rea

firmaci6n del poderío e injerencia estatal en la vida econ6mi-

ca de México. La critica efectuada a estas naciona1izaciones 

ha sido del todo diversa, puesto que existen dos grupos bien 

definidos que la comentan. Por una parte, hay 1a critica 

constructiva que rea1izan o han hecho los intelectuales del 

gobierno, mismos que s6lo se limitan a soslayar las ventajas 

que ha representado el que el gobierno sea el poseedor legiti-

mo de esas fuentes de producci6n. Estas ventajas son princi

palmente el que ambas industrias son de carácter o de las lla

madas "estratégicas" para el desarro1lo de 1a vida econ6mica 

de la Naci6n. Acertadamente mantienen esa clasificaci6n, sin 

embargo existen infinidad de ejemplos de Estados que permiten 

la intervenci6n en el manejo de esas industrias por parte de 

particulares, y que incluso, han permitido un mejor manejo 

tanto en la distribuci6n de la electricidad como en la explo

taci6n de 1a mineria, pagando altas tasas de impuestos por su ~ 

utilizaci6n, de tal manera, que siempre surgen en controversia 
" y como ejemplos, paises tan altamente desarro1lados como los '· 

Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia, Suecia, · .... 

etc., naciones que prohiben terminantemente la monopolizaci6n·· .. 

a los medios de producci6n. En tal situaci6n, la "contraº a · .. t;· 

-::-·.·,·.· 
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esta afirmación gubernamental, desmorona completamente la idea 

de que el Estado detente en exclusiva la explotación de estas 

industrias consideradas "estratégicas". 

A nuestro particular parecer, creemos que el Estado ha desa

rrollado un crecimiento casi monstruoso e interminable que lo 

ha afectado seriamente en su funcionamiento, toda vez que no 

cumple adecuadamente con sus funciones administrativas primor

diales que ya se han mencionado, y que por la falta de honra

dez, los funcionarios encargados de la direcci6n de las multi

citadas industrias estratégicas, en lugar de promover un mejo

ramiento en la calidad de los servicios que prestan, han dete

riorado totalmente a las empresas correspondientes, haciéndo

las burocráticas y engorrosas en sus funciones de servicio a 

la ciudadanía, pues es de observarse las pérdidas anuales que 

presentan en sus informes tanto la Comisi6n Federal de Elec

tricidad como la Comisi6n de Fomento Minero, empresas paraes

tatales-· del· sector de Energía y Minas, que representan perdi

das multimillonarias anuales para la Federaci6n, y por consi

guiente, para el pue.blo de México. De esta forma, opinamos 

que lo prudente es que, cuando uno no tiene la capacidad para 

martejar ciertas Situaciones, se debe permitir el dar opci6n 

a l~s particulares que se consideren aptos para su manejo, que 

intervengan en forma directa en la direcci6n y desarrollo de 

dichas industrias. 

La critica contraria a la ya transcrita, y sustentada princi

palmente por los partidos políticos opositores de Acción Na

cional y Social Unificado de México, manifiesta a su vez que 

cada año representa al pais el mantener a esas empresas estra

tégicas, el pago de cantidades millonarias que bien podrían 

ser aplicados esos millones a cuestiones prioritarias en el 

país, como son alimento, vestido, educaci6n, habitaci6n 6 

vivienda, etc., que beneficiarían más al pueblo y que a su 

vez, permitan la intervenci6n en el manejo de la electricidad 
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y la mineria, a particulares que arriesguen su dinero, median

te altas y costosas concesiones para la explotaci6n de esas 

industrias, con lo cual no pierden ni econ6micamente ni fun

cionalmente tanto el estado como el pueblo, puesto que se 

dejan intactas las fuentes de poder gubernamentales, conti

nuando con su misma coercitividad en sus decisiones. 

Contrario a estas industrias, existe la nuclear, la que por 

si misma mantiene un carácter realmente estratégico por la 

fuerza de destrucci6n 6 desarrollo que despierta, según para 

lo que se destine su utilizaci6n. 

Creemos prudente, además de necesario, el que el estado man

tenga la propiedad de todos los elementos nucleares después 

de la tremenda lecci6n recibida por la humanidad durante la 

Segunda Guerra Mundial, siempre y cuando, el gobierno destine 

esa clase de energía para fines creativos y no destructivos, 

como lo hacen las superpotencias, las que manejan presupuestos 

estratosf éricos y rldículos en la invenci6n de armamento nu

clear. México, por su carácter pacifista, no puede permitir 

el dejar el material radioactivo en manos de personas con des

viaciones mentales que puedan ocasionar destrucci6n a la natu

raleza, con lo que justifica plenamente, a nuestro parecer, 

la nacionalizaci6n de la energía nuclear y todos los acceso

rios a la misma. 

Finalmente, consideramos que la última gran nacional izac i6n 

realizada por el gobierno de vital importancia fué la efectua

da por el Lic. L6pez Portillo a la Banca. Asimismo, dado lo 

reciente y trascende~te de esa nacionalizaci6n, decidimos es

tudiarla en capitulo aparte, pues además ejemplifica perfecta-

. mente tanto la confusi6n habida entre la expropiaci6n y la 

nacionalizaci6n, como demuestra el intervencionismo estatal 

en toda la producci6n nacional, lo que nos conduce ha pensar 

en la nociva socializaci6n del pais a manos de gobernantes 

y corruptos, y cuyo efecto podría ser la tan temible dictadura 
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3.2.1.- NACIONALIZACION BANCARIA. 

E1 presente punto del capitulado de la tesis, dada la impor

tancia y lo reciente de su acontecimiento, nos va a permitir 

ampliar la visi6n respecto a la magnitud que adquieren las ex

propiaciones efectuadas por el gobierno federal, y que de una 

u otra manera trascienden en la vida económica del pais. 

Partiendo de esta base, nos remitimos a tres objetos para 

efectuar el siguiente estudio. El primero consiste definiti

vamente en el Decreto por el cual se naciona1iza la banca, 

expedido por e1 Lic. Jos/! L6pez Portillo y publicado en e1 

Diario Oficial de 1a Federaci6n el lD de septiembre de 1982; 

en segundo lugar, es importante analizar la opini6n más auto

rizada en este hecho, como lo es de su creador intelectual, 

Lic. Carlos Tello Macias, que en su obra "La Nacionalización 

de la Banca en M6xico", expone puntos y opiniones sobresalien

tes acerca de la motivación para realizar esa expropiaci6n, 

finalmente el tercero en consulta resulta ser la contraposi

ción a1 anterior, y asl acudimos al libro del Lic. Juan Landa

~reche Obreg6n, "Expropiación Bancaria y Control de Cambios", 

siendo este 61timo miembro del Partido Acci6n Nacional, cree-

- mos trascendete su opinión y la cual nos llevar& finalmente 

al equilibrio justo de nuestra conclusi6n personal. 

Iniciando con el Decreto ya invocado, se observa en el mismo 

que contiene 11 considerandos 6 justificaciones legales que 

influyeron a la decisión expropiatoria, mismos que por su im

portancia a continuacibn transcribimos: 

"Que el servicio p6b1ico de la banca y del cr6dito se habla 
venido concesionando por parte de1 Ejecutivo Federa1, a través 

de contratos administrativos, en personas morales coristituidas_ 
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en forma de sociedades an6nimas con objeto de que colaboraran 

en la atenci6n del servicio que el gobierno no podía propor

cionar integralmente; 

Que la concesi6n, por su propia naturaleza, es temporal pues 

s6lo puede subsistir mientras el Estado, por razones econ6mi

cas1 administrativas 6 sociales, no se pueda hacer cargo di

rectamente de la prestaci6n del servicio p6blico; 

Que los empresarios privados a los que se babia concesionado 

el servicio de la banca y del crédito en general han obtenido 

con creces ganancias de la explotaci6n del servicio, creando, 

ademis, de acuerdo a sus intereses, fen6menos monop6licos con 

dinero aportado por el p6blico en general, lo que debe evitar

se para manejar los recursos captados con criterios de interés 

general y de diversificaci6n social del crédito, a fin de que 

llegue a la mayor parte de la poblaci6n productiva y no se 

siga concentrando en las capas mis favorecidas de la sociedad; 

Que el ejecutivo a mi cargo estima que, en los momentos actua

les, la administraci6n p6blica cuenta con los elementos y ex

periencias suficientes para hacerse cargo de la pres.tación 

integral del servicio p6blico de la banca y del crédito, con
siderando que los fondos provienen del pueblo mexicano, inver~ 

sionista y ahorrador, a quien es preciso facilitar el acceso 

al crédito; 

Que el fen6meno de falta de diversificaci6n del crédito no 

consiste tanto en no otorgar una parte importante de crédito 

a una o varias personas determinadas, sino que lo que ha fal
tado es hacer llegar el crédito oportuno y barato a la mayor 

parte de la poblaci6n, lo cual es posible atender con la co1a

boraci6n de los trabajadore~ bancarios y contando con la con

fianza del ahorrador e inversionista; 
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Que con el objeto de que el pueblo de México, que con su dine

ro y bienes que ha entregado para su administraci6n ó guarda 

a los bancos, ha generado la estructura económica que actual

mente tienen éstos, no sufra ninguna afectación y pueda conti

nuar recibiendo este importante servicio público y con la fi

nalidad de que no se vean disminuidos en lo m!s mínimo sus de

rechos, se ha tomado la decisi6n de expropiar por causa de 

utilidad p6blica, los bienes de las instituciones de crédito 

privadas; 

Que la crisis económica por la cual actualmente atraviesa Mé

xico y que, en buena parte, se ha agravado por la falta del 

control directo de todo el sistema crediticio, fuerzan igual

mente a la expropiaci6n, para el mantenimiento de la paz pú

blica y adoptar las medidas necesarias para corregir trastor

nos interiores, con motivo de la aplicación de una politice 

de crédito que lesiona los intereses de la comunidad; 

Que el desarrollo firme y sostenido que requiere el pais y que 

se basa en gran medida en la planeación nacional, democr&tica 

y participativa, requiere que el financiamiento del desarro

llo, tanto por lo que se refiere a gasto e inversión pública, 

como al crédito, o sea servidos o administrados por el Estado, 

por ser de interés social y orden público, para ~ue se manejen 

en una estrategia de asignación y orientación de los recursos 

productivos del pais a favor de las grandes mayorias; 

Que la medida no ocasiona perjuicio alguno a los acreedores 

de las instituciones crediticias expropiadas, pues el gobierno 

federal, al reasumir la responsabilidad de la prestación del 

servicio p6blico garantiza la amortización de las operaciones 

contraidas por dichas instituciones; 

Que con el apoyo de la legislaci6n bancaria,' el Ejecutivo, por 
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conducto de la Secretaria de Haci~nda y Cr6dito P6blico, rea

lizará las acciones necesarias para la debida organizaci6n y 

funcionamiento del nuevo esquema de servicio crediticio, pnra 

que no exista ninguna nfectnci6n en la ¡iresttlc:l.6n del mts1110, 

conserven sin menoscabo alguno sus actuales derechos, tanto 

los empleados bancarios, como los usuarios del servicio y los 

acreedores de las ~nstituciones; 

Que la medida que toma el gobierno federal tiene por objeto 

facilitar salir de la crisis econ6mica por la que atraviesa 

la nación y. sobre todo, para asegurar un desarrollo econ6mico 

que nos permita. con eficiencia y equidad. alcanzar las metas 

que se han señalado en los planes de desarrollo; he tenido a 

bien expedir el siguiente ••• " 

Es palpable que estos considerandos, que en su gran mayoria 

tienen. el fundamento y motivo necesario para justificar la 

nacionalización realizada. pues, resulta innegable el hecho 

de que los "banqueros" se hablan hartado plenamente en obtener 

beneficios de carácter económico con el dinero de ~os ahorra

d ores. pero tambihn es cierto, y sobre todo en el último con

sederando0 que no se ha salido de la crisis económica a la que 

estamos sujetos. y tampoco se ha dado el debido cumplimiento 

en la prestación del servicio, sino al revés, nos hemos hundi

do más en la espiral de la crisis y se ha burocratizado mucho 

más el servicio de la banca, además de no existir suficientes 

crhditos a las demandas del pueblo, a raiz de que el Estado 

es el propietario de las instituciones bancarias. 

Por otra parte. el Lic. Carlos Tello Macias, quien fungi6 como 

Director General del Banco de México durante los 3 primeros 

meses de nacional~zada la banca. comentaba respecto del clima 

que se respiraba antes de que se tomara esa histórica deci.

sión~ lo siguiente: 
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"El r&pido crecimiento de los dep6sitos en el sistema finan

ciero mexicano; el trato diferenciado, a veces privilegiado, 

que la banca y los banqueros recibian del sector privado y del 
gobierno; la multiplicaci6n de sucursales y de impresionantes 

y lujosos edificios; las computadoras y los servicios mecani

zados; las tarjetas de crbdito; la abrumadora publicidad; la 
actitud de superioridad que con frecuencia asumían los funcio
narios bancarios en el trato con el público y ese velo casi 

mitico que envolvia a los banqueros se combinaban para avalar 

esa imagen favorable. 

Sin embargo, el prestigio que los banqueros h6bilmente se ha

bian encargado de promover, y que en realidad en buena medida 

derivada de su fuerza, solo correspondia a parte de la verdad. 

La otra parte de la verdad, la m6s importante aunque menos co
nocida, era que la banca: 

a) Se desenvolvia al amparo de una legislaci6n anacr6nica, 
dispersa, compleja y confusa que, sin embargo, en mucho la 
beneficiaba; 

b) Contaba, en muy buena parte gracias a sus privilegios, con 

un poder siempre creciente, frente al gobierno y al resto de 
la iniciativa privada; 

c) No desempeñaba adecuadamente su papel de intermediaci6n 

financiera en la economia; 

d) No operaba en forma del todo eficiente, y finalmente, 

e) Descansaba en alguna medida, en la especulaci6n y otras 

pr6cticas nocivas para la economia del pais para multiplicar 
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sus ~ti1i4~des" (41). 

Efectivamente, como lo asienta el autor citado, la prepotencia 

de los banqueros, inc1uso en su desafio al gobierno, propici6 

la decisi6n presidencial de nacionalizar la banca, toda\ vez 

que, no se podia dar el 1ujo el Ejecutivo de tener una ausen

cia de poder total en este aspecto, sino por el contrario, te

nia que ha~er valer su "imperium" de una manera tal que, todo 

el pueb1o lo palpara. Pero, como ya se coment6, el error ha 

estribado en burocratizar la banca, lo que permite para el 

supuesto cliente, apoyar dicha medida, ya que es por demAs no

torio la escacez de crbditos de vivienda o de otro tipo para 

el pueblo, 1o que finalmente 1a hace inaccesible al ciudadano 

com6n e intrascendente, ya que se considera que únicamente la 

banca cambi6 de manos como. propietarios, pero en funciones so

ciales, sigue, nula en producir beneficios a la naci6n. 

Prosigue el mismo autor haciendo las siguientes manifestacio

nes al respecto: 

"La nacionalizaci6n tendria gran importan¿ia no s6lo para el 

manejo de 1os problemas de conyuntura; su trascendencia seria 

permanente. Acabarla con la idea de que el Estado babia per

dido su poder de decisi6n y su capacidad de conducir el proce

so de desarrol1o. E1lo mismo baria renacer el espiritu de so

lidaridad nacional, imprescindib1e a mediados de 1982. Con

tarla, sin duda, con el apoyo de1 sector obrero, cuyo peso po

li tic o rebasaba con creces al de los banqueros privados. E 

incluso los industriales, y el sector productivo en general, 

( 41) "La Nacionalizaci6n de la Banca en ~bxico". 

tiuno Editores. 2~ Edici6n. México, 1984. 

Siglo vein

P • 21. 
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veri~~ ~n ello un signo de que el gobierno consideraba priori

t~ri~~ s~s actividades frente a las de los rentistas y especu

ladores. Pero, sobre todo, el Estado podia acabar de una vez 

por todas con el principal adversario que de manera secular 

babia limitado su capacidad de maniobra" (42). 

Tello Macias nos ,plantea la situaci6n y repercusi6n política 

que acarrearla esa decisi6n tan trascendente. Creemos de 

vital importancia el preveer un posible brote social por una 

mala decisi6n, cuesti6n por la que consideramos acertados los 

puntos de vista de1 autor. 

A su vez, Juan Landarreche Obreg6n opina al respecto en esta 

forma: 

"El fondo politico y el aspecto fundamental del control de 

cambios y de la expropiaci6n bancaria, fué que la fuga de ca

pitale~ se us6 por algunos sectores de la iniciativa privada, 

a fines del sexenio anterior y del último, particularmente, 

como instrumento de ataque al gobierno, para causar dificulta

des al que terminaba y como eventual advertencia al que iba 

a empezar; y lo cierto es que el gobierno se sinti6 atacado 

en esta forma" (43). 

Como se observa, a pesar de las diversas ideologías de los au

tores en cita, ambos coinciden en pensar que el gobierno se 

sinti6 atacado y que perdia fuerza con la actitud prepotente 

de los banqueros, poniendo en jaque a toda la Administraci6n 

P6blica Federal. 

(42) Idem. anterior. p. 122 

(43) "Expropiaci6n Bancaria y Control de Cambios". Editorial 

JUS. l• Edici6n. México, 1984. p. 32 
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Ahora bien, 
dor del lg 

despubs de observar el clima que se vivi6 alrede

de septiembre de 1982, y de analizar los conside-
' randos del 4ecreto de nacionalizaci6n, las finalidades que se 

esperaba que cumpliera la banca una vez nacionalizada serian 

las siguientes: 

"Entre otras cosas, la nacionalizaci6n: 

a) Facilitaría cualquier tipo o forma de registro y control 

financiero, incluyendo desde luego el cambiario; 

b) Haría 

mecAnica de 

la banca. 

posible realmente innovar 

captaci6n de recursos del 

los instrumentos y 

público, por parte 

la 

de 

c) Dotaría al Estado de la ·facultad de dirigir el crédito, 

de manera efectiva por primera vez, a las prioridades de la 

política econ6mica; 

d) Permitiría, en principio, detener los rumores devaluato

rios y de otro tipo promovidos en las ventanillas de los ban

cos y las acciones especulativas ejercidas directa 6 indirec

tamente por ellos, y por último 

e) Haría posible reducir la ineficiencia con que funciona la 

banca, que en la práctica constituye un oligopolio en el que 

no existe competencia real" (44). 

(~4) Tello Macias, Carlos. Op. cit. p. 134. 
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Como se desprende de estas finalidades u objetivos, por des

gracia no se han cumplido del todo, y en resumen, el objetivo 

real de la nacionalizaci6n de la banca, no era otro sino el 

servir eficientemente al pueblo, quien finalmente es quien 

arriesga su dinero al darlo a los bancos para su manejo, espe

rando a cambio recibir mayores y mejores créditos, que en lu

gar de aumentarse y dada la crisis econ6mica por la que atra

vesamos, han sido reducidos gradualmente, siendo los usuarios 

del servicio de banca y crédito los efectivamente afectados. 

Una realidad que se ha dado con esta nacionalizaci6n, lo es 

que, el servicio se ha burocratizado, puesto que los servido

res p6blicos que fueron designados como Directores de los 

diversos bancos, son gente de une trayectoria politice muy 

amplia, pero que para desempeñar un puesto tan importante como 

lo es el Director de Banamex, 6 de cualquier otro, no s6lo se 

requiere saber manejar politicamente el banco, sino, tener 

conocimientos financieros muy profundos que repercutan en 

beneficio para el funcionamiento de los mismos y de los usua

rios del servicio. 

En conclusi6n, la nacionalizaci6n bancaria tiene su fuente en 

cuestiones reales y justas que ya fueron explicadas, pero no 
creemos que haya sido indispensable esa actitud asumida por 

el gobierno, y mucho menos la forma como ha manejado ese sec

tor. Esto es, el espiritu de la nacionalizaci6n es bueno, 

pero con mala ejecuci6n por parte del gobierno, se ha dado al 

traste con esta: expropiaci6n, ya que no se han cumplido con 

las finalidades para lo que fué nacionalizada la banca, y en 

cambio, si d6 en pensar que paso a paso, cada vez nos acerca

mos m6s al socialismo, sistema que no debe funcionar en nues

tro pais dadas nuestras caracteristicas y lo ut6pico de dicho 

sistema. 
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3.3.- LOS DECRETOS DE OCTUBRE DE 1985, 

Adentrándonos{ más a nuestro tema central de la tesis, ahora no~ 

toca analiza~ el origen de las expropiaciones de octubre de 

1985. Es as¡ como después del caos producido por los terremo

tos de se,ptitbmbre y de mucho pensar las soluciones a las const
cuencias pr ducidas por estos, el gobierno federal, apoyándos~ 

en el Depa¡ tamento del Distrito Federal, publica 3 decretos 

expropiato~ios de inmuebles en la ciudad de México. 
I 
1 

Mencionamos 3 decretos dada la situaci6n tan peculiar que se 

di6 en_e1os momento~ Primeramente, ya tomada la decisi6n, se 

public- •n decreto con más de 7,000 predios expropiados, pero 

que tu~o que ser subsanado dadas las irregularidades y absurdos 

que s~ daban, porque, como es conocido, para realizar la selec

ci6n 1ª predios a expropiar, el Departamento de Catastro de la 

Tesor~ria del Distrito Federal fué la encargada de recabar y 
i 

entrE/gar dicha informaci6n a las autoridades expropiatorias. 

Pero! a pesar de la apariencia de ser una funci6n no tan difi-
. 1 

cil i de realizar por parte del Catastro del Distrito Federal, 
1 

resrlto un total y absoluto fracaso ese decreto, pues en el se 

co~signaban predios inexistentes o que no habían sufrido ning6n . 

de~eriodo por los temblores. 
j 

"Qued6 demostrado cort los datos que salieron a la luz cuando 

la~mismas autoridades, listados en manos, procedieron a cote

jar fisicamente los bienes expropiados. Los casos m&s frecuen

tes que se detectaron fueron los siguientes: 

Un núme~o indeterminado de predios no se localiz6. No exis

tian en ningún otro lado más que en los planos catastrales. 

Viviendas unifamiliares y vecindades con daños minimos, 

fueron exprqpiadas. 
\ 
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Propiedades que en los planos catastrales aparecen como te

rrenos baldios, estaban en realidad, ocupados por algún ti¡ 

de construcci6n. 

Los números ofi.ciales no correspondieron a los publicado."
en el Decreto. 

Edificios, casas y vecindades seriamente dañadas no fuero" 

tocados. 

La evidencia de que los planos catastrales no están actualiza
dos no pudo ser ocultada mucho tiempo. El propio Departamentr 

del Distrito Federal tuvo que reconocer, tres dias después de 

que apareci6 el Decreto expropiatorio, que hubo errores. Admi

ti6 que el padr6n catastral presenta "confusiones e imprecisio

nes" (45). 

A efecto de subsanar dichos excesos y omisiones, el Ejecuti~o, 

como autoridad responsable del Decreto expropiatorio, al ente

rarse de esta situaci6n, exigi6 que se corrigiera el Decreto. 

"El Presidente de la Madrid fué informado de estas irregulari

dades y pidi6 al Departamento del Distrito Federal hacer una 
revisi6n lo más pronto pos~ble y profundamente detallada, para 

corregir los errores de la lista de predios e inmuebles expro

piados. 

Para tal efecto, el regente Ram6n Aguirre Vel{lzquez fij6 sej.s 

criterios que deberán guiar la enmienda al Decreto presiden

cial. 

(45) Revista "Proceso~, número 468 del 21 de octub,e de 1985. 
Articulo "El Plano Catastral del Distrito Federal1 atra

sado 10 años" por Raúl Monge. p.p. 18 a 22. 
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1.- Se excluirán aquellos bienes que no est~n ubicados en las 

colonias populares afectadas por los sismos. 

2.- Se corregirán los errores derivados de numeraci6n ofical 

equivocada o duplicada. 

3.- Se excluirán las viviendas adquiridas por los vecinos que 

las habitan, aún cuando no hayan notificado el traslado de 

dominio. 

4.- Se exlcuir'n los predios cuyo uso sea vivienda unifami

miliar. 

5. - Permanecerlrn en la lista de expropiados, los bal.dios y 

aquéllos predios que son utilizados como bodegas. 

6.- Se incluirán en la lista de expropiados las vecindades que 

"por confusi6n" en la lista original, de~ivadas de efectos de 

catastro, del Registro P6 blico de la Propiedad 6 de n6mero 

oficial confuso en las fachadas correspondientes, no quedaron 

incluidas. 

El Jefe del Departamento del Distrito Federal inform6 que este 

lunes aparecería una lista depurada de los bienes expropia-

dos" ( 46). 

De tal forma, y una vez desprestigiado totalmente el Departa

mento del Distrito Federal, se procedi6 a publicar los predios 

que efectivamente fueron expropiados. Ante esta situaci6n re-

(46) ldem anterior. 
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sult6 una pésima distribuci6n para la expropiaci6n. ya que los 

lineamientos fijados por el regente capitalino, en un término 

tan reducido, d i6 por consecuencia, las omisiones y n,uevos 

absurdos en el Decreto expropiatorio. Efectivamente, existían 

predios que no encuadraban dentro de los 6 criterios del Jefe 

del Departamento del Distrito Federal para depurar las expro

piaciones. Incluso, lotes que en la actualidad están baldíos 

porque contenían edificios que fueron colapsados, y que bien 

se pudieron haber aprovechado dado a que reunían los criterios 

del Regente capitalino, nunca fueron incluidos dentro de los 

Decretos expropiatorios. Obviamente, la premura antes indicada 

y ordenada por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

trajo como consecuencia un nuevo Decreto expropiatorio que 

corregía al anterior y lo depuraba en cuanto al señalamiento 

de lotes expropiados del que le precedía, pero al igual que el 

ya co•entado primer Decreto, este adolecía de fallas graves en 

lo que respecta a la indicaci6n de los lotes expropiados, sub

sistiendo asi, infinidad de lotes que no debieron ser expropia

dos y omitiendo varios que legalmente podian haber sido inclui

dos. 

La respuesta social al anuncio oficial de las expropiaciones 

fué de lo m6s diversa, pero en su gran mayoría opinaban que ese . 
acontecimiento babia resultado ademlls de sorpresivo, positivo 

para las grandes masas sociales. Asi, los partidos políticos, 

con excepci6n del de Acci6n Nacional por obvias razones, coin

cidieron en lo justo de la decisi6n expropiatoria. 

3.3.1.- PRIMER DECRETO. 

Cabe aclarar antes de iniciar este punto, que debemos entender 

como "Primer Decreto", al publicado en el Diario Oficial de Í~ 

Federaci6n el dia lunes 21 de octubre de 1985, toda vez que~ 



como se expuso en 

octubre del mismo 

gido por el de 21 

que el Decreto del 
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el punto que antecede, el Decreto de 11 de 

año, dadas sus múltiples fallas, fué corre

de octubre. Sin embargo, se podria pensar 

11 de octubre debería de ser el denominado 

como "Primer Decreto", pero ya que el Decreto de 21 de octubre 

confirma algunos predios expropiados a los que sirve como no

tificación personal esa publicación y quedaron firmes en la 

decisj6n expropiatoria, también existieron muchísimos que ape

nas fueron publicados en este Decreto, los que no habían sido 

expropiados por las razones ya expuestas de las múltiples fa-

1 las realizadas por la autoridad responsable y que definitiva

mente nos hacen pensar que el "Primer Decreto" expropiatorio 

que fué legal en el m~s amplio sentido de la palabra, resultó 

ser el del 21 de octubre y no el del dia 11 del mismo mes y 

año. 

Ahora bien, ya esclarecido la consideración anterior, pasemos 

a analizar propiamente y de una forma juridico-sociológica el 

contenido mismo del Decreto de 21 de octubre de 1985. 

Dentro de los considerandos del Decreto expropiatorio, se jus

tificaba. la actitud desposesoria manifestando lo siguiente 

textualmente dicho Decreto: 

"Que mediante Decreto de fecha 10 de 6ctubre de 1985, publica

do en el Diario Oficial de la Federación el dia 11 del mismo 

mes y año, se declaró de utilidad pública, de orden público 

e interés social, la satisfacción de las necesidades colecti

vas origitiadas con motivo de los trastornos interiores provo

cados por los fenómenos sísmicos, mediante la realización de 

acciones de vivienda a favor de las personas afectadas por d~

chos trastornos, así como el mejoramiento de los centros de 

población dañados por los mencionados fenómenos, la realiza

ción y conservación de los servicios p6blicos y la adopción 

de las medidas para evitar los daños que la propiedad pueda 

su.frir en perjuicio de. la colectividad; 
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Que en el articulo Segundo del Decreto mencionado en el párra

fo anterior, se decret6 la expropiaci6n en favor del Departa

mento del Distrito Federal, de diversos bienes inmuebles de 

propiedad privada, señalados en dicho articulo• ubicados en 

determinadas zonas; 

Que el departamento del Distrito Federal, en la revisi6n deta

ll~da de las zonas y tomando en cuenta la natu~aleza del pro

yecto conducente a la integraci6n de los inmuebles necesarios 

para la realizaci6n de las acciones de vivienda a favor de las 

personas afectadas por los sismos recientemente ocurridos en 

el Distrito Federal, asi como el mejoramiento de los centros 

de poblaci6n dañados por los mencionados fen6menos, la ejecu

ci6n y conservaci6n de los servicios p6blicos necesarios y la 

adopci6n de las medidas para evitar los daños que la propiedad 

pueda sufrir en perjuicio de la colectividad, causas de utili

dad p6blica que fueron expresamente mencionadas en el funda

mento jurídico y en los considerandos del Decreto que se re

forma, ha sefialado que es aconsejable suprimir varios predios 

de diversas colonias, y por otra parte agregar otros predios 

que despu~s de un an6lisis suplementario se estim6 que debe

rian ser afectados para los fines de las acciones de referen

cia; 

Que en virtud de lo anterior, el propio Departamento del Dis

trito Federal ha solicitado se modifique la relaci6n de inmue

bles contenidos en el listado del articulo Segundo del Decreto 

a que se ha hecho referencia en las presentes consideraciones, 

he tenido a bien expedir el siguiente 

D E C R E T O 

ARTICULO 111.- Se reforma el articulo Segundo del Decreto 

Presidencial ••• " 
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Como se observa en los considerandos de este Primer Decreto, 

existe una retractaci6n a la expropiaci6n realizada anterior

mente, pues al efectuar una vcrificaci6n física y material de 

los supuestos inmuebles expropiados. existi6 un gran número 

de inmuebles que no hablan sufrido el menor daño con el sismo, 

o existían otros que no se hallaban dentro de la circunscrip

ci6n territorial de los barrios que se pretendían regenerar 

y a los que se pensaba aplicar el "plan vecinal" pregonado por 

el regente capitalino. 

Asimismo, respecto a las fallas que fueron subsanadas, la so

ciedad virti6 los mAs diversos comentariQS en cuanto al caso, 

algunos de ellos fueron benévolos con la autoridad y otros no 

tanto. mAs bien críticos agudos, sobre todo del lado del sec

tor empresarial que designaron a la expropiaci6n como medida 

populista y que habría de acarrear consecuencias ta~ irrever-

sibles como el Decreto de congelaci6n de rentas de 1948. 

Algunos de las manifestaciones que se hicieron del Decreto 

fueron las siguientes: 

"TEMEN EXPROPIACIONES ERRONEAS EN PERALVILLO. 

En tanto que el Departamento del Distrito Federal dar' a cono

cer hoy la lista de los nuevos predios que serAn expropiados, 

colonos de Peralvillo y Exhip6dromo de Peralvillo, cuyo único 

patrimonio es un inmueble temen que sean incluido en el nuevo 

Decreto. 

La familia Ordaz Chavero. que vive en la calle de Constantino, 

colonia Peralvillo indic6 que su casa es unifamiliar sin em

bargo 0 debido a que en esa zona fueron expropiados varios i.!!. 

mue.bles cometiendo el error de incluir a casas propias, espera 

que en el nuevo Decreto su hogar sea respetado. 
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La inquietud surge de que en ningún momento se les ha visita

do a fin de poder detectar que tipo de propiedad rige en el 

predio y su casa fué dañada por el pasado movimiento telúrico. 

Variantes que en ocasi6n anterior fueron determinantes para 

incluir por errores varios inmuebles. 

Expres6 que en el pasado censo y expropiaci6n varios afectados 

mostraron la documentaci6n a los empleados delegacionales a 

fin de que pospusiera la expropiaci6n hasta comprobar ante las 

autoridades correspondientes que el tipo de vivienda era par

ticular y no se lucraba con 61 sin embargo, los censadores 

hicieron caso omiso de la petici6n y se dieron a la tarea de 

sellar. 

El temor se agudiza al saber que los censadores no tienen la 

informaci6n suficiente para poder opinar y dejar pendientes 

aquellos predios que por error hayan aparecido en las lis

tas" (47). 

"FALLAS EN EL DECRETO EXPROPIATORIO: DIPUTADOS" 

"Tres diputados del PRI, Jarmila Olmedo de Garcili ta, Lulio 
Valenzuela y Joaqu1n L6pez Mart1nez, señalaron ayer que el De
creto de expropiaci6n de los predios urbanos de la Ciudad de 

México tiene algunas fallas, puesto que se incluyen direccio

nes equivocadas de los terrenos afectados. 

Asimismo, indicaron que otros inmuebles que si están seriamen

te dañados no fueron consid.erados en el Decreto, por lo que 

(47) Suplemento "Metr6poli" 

tubre de 1985. 

Peri6dico "El Dia" de 21 de oc~ 
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solicitaron una ampliaci6n de las expropiaciones, a fin de que 

se beneficie a todos los habitantes de las zonas populures con 

problemoR de h11hitaci6n ••• " ( /18) 

"PPS Y PARM CALIFICAN DE INSUFICIENTE EL DECRETO DE EXPROPIA

CION ENMENDADO". 

Las fracciones parlamentarias de los partidos Popular Socia
lista y Auténtico d-e la Revoluci6n Mexicana ca1ificaron al 

nuevo Decreto expropiatorio de inmuebles en el Distrito Fede

ral como "insuficiente" y demandaron que se expropien los 

lotes baldíos" (49). 

Como se observa de los textos transcritos las opiniones y cri

ticas al Decreto expropiatorio fueron de lo más variadas, 

puesto que entro al juego el desprestigio de la autoridad res

ponsable y la falta de equidad en las expropiaciones como se 

n~ta lo ocurrido en las colonias como la Doctores en la que 

existen varios edificios derrumbados y no fueron expropiados, 

a pesar de reunir todos los requisitos para el programa de 

vivienda por el Ejecutivo a raiz del siniestro de septiembre 

de 1985. 

Como consecuencia a la serie de errores presentados por el 

Departamento del Distrito Federal en la emisi6n del Decreto 

expropiatório, fueron 

dependencia oficial, 

despedidos altos funcionarios de esa 

entre ellos el Delegado de Cuauhtémoc y 

Venustianó Carranza. Al respecto transcribimos un comentario 

realizado por un diputado del Partido Revolucionario Insti-

(48) "Peri6dico la Jornada" de 15 de octubre de 1985. Escri-

to por Miguel Angel Rivera. 

(49) Suplemento "Metr6poli" Peri6dico "EL Día" de 23 de oc

tubre de 1985. Escrito por Angel Aguilar. 

/' . ... -·;; ....... . 
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tucional relativo a esta situci6n extrana: 

"En otro orden de ideas, al comentar los cambios administrati

vos en el gobierno del Distrito Federal, Mora Aguilar subray6 

que la política del gobierno es que aquel que cumple con su 

funci6n asignada debe permanecer y, en cambio, debe ser desti-

tuido aquel funcionario que no esté cumpliendo. "Se toma en 

cuenta la eficiencia y moral de los funcionarios y servidores 

p6blicos", ase~er6" (SO). 

De tal forma, se obtuvo la correcci6n al Decreto y se enmenda

ron los errores existentes en el primer Decreto. aunque a 

nuestro particular punto de vista, sigui6 adoleciendo de fa

llas tan graves como la no inclusi6n de muchísimos predios en 

los que se derrumbaron sus edificios y que se podian haber 

destinado, si no precisamente al programa de "Renovaci6n Habi

t~cional Popular" emprendido por el Gobierno Federal, si a la 

realizaci6n de áreas verdes tan escazas en nuestra ciudad. 

3.3.2.- EL SEGUNDO DECRETO. SU IMPORTANCIA. 

Al igual que el punto anterior• nos permitimos aclarar que 

para los efectos juridicos de nuestra tesis tomamos como se

gundo decreto expropiatorio el publicado en el Diario Oficial 

el dia martes 22 de octubre de 1985. Asimismo, manifestamos 

conocer otro decreto de idéntica redacci6n a éste último indi

cado y que fué publicado al día siguiente en el 6rgano oficial 

(SO) Suplemento "Metr6poli" Peri6doco "El Día" de 23 de oc

tubre de 1985. "La revisi6n del Decreto expropiatorio 

permiti6 una mayor cobertura de afectados" por Angel 

Aguilar. 
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correspondiente, pero que en ·obvio de repeticiones, y además 

de que la ley en materia de expropiación sólo requiere de dos 

publicaciones del Decreto por el cual se expropien bienes en 

el Diario Oficial, y toda vez que ya nos referimos anterior

mente a la primera de ellas,' creemos adecuado analizar única

mente al Decreto de 22 de octubre y no al del dia siguiente, 

puesto que, reiterando, no es indispensable en el estudio ju

rídico-social que presentamos ahondar mayormente a este último 

Decreto expropiatorio. 

De esta manera, resulta curioso observar que existen severas 

diferencias en los considerandos, articulado y transitorios 

de los Decretos del 21 y 22 de octubre de este trágico año. 

Efectivamente, son dos Decretos distintos en redacción y tal 

vez hasta en contenido de puntos esenciales (ocupación por 

parte de autoridad e indemnizaci?n a particÚlares), pero defi

nitivamente resultan idénticos en su articulo primero, mismo 

que detalla cuidadosamente la calle, el número oficial, la su

perficie del predio a expropiar, la región y manzana catastral 

y finalmente el número predial. 

Destacamo~ la importancia de las diferencias, dado a que a 

nuestro particular punto de vista, existen 3 cuestiones esen

ciales de contenido en un Decreto expropiatorio como lo es la 

notificación personal, término de ocupación e indemnización 

a particular, cuestiones que analizaremos a continuación. 

Es indispensable, como oportunamente se advirtió, que cual

quier acto de autoridad sea notificado al interesado. Mayor

mente resulta importante notificar personalmente a cualquier 

persona de la que se requiere un dar, hacer o no hacer. En 

el caso de la expropiación se debe de notificar personalmente 

al afectado, toda vez que se trata de actos de despose~ión al 

particular y al que se le podria causar un detrimento grave 
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a su patrimonio. Aunado a lo anterior, la legalidad de las 

actuaciones gubernamentales y la forma de las mismas deben ser 

sumamente cuidadosas, pues de no dar cumplimiento a eso forma

lidad se darán motivos suficientes para la promoci6n de recur

sos o amparos por parte de los particulares que interrumpan 

el expedito proceso administrativo gubernamental. Por esas 

razones de peso, y de conformidad con lo establecido en el 

articulo 411 de la Ley de la Materia, se requería para estas 

expropiaciones colectivas de notificar personalmente a los 

afectados y por lo tanto, se public6 por dos ocasiones el De

creto de expropiaci6n, tal y como lo requiere la citada ley. 

De lo anterior se desprende por si mismo la importancia y re

levancia que adquieren las notificaciones personales en la ex

propiaci6n y de ahi que sea vital el Decreto expropiatorio de 

22 de octubre de 1985, a efecto de otorgar la legalidad co

rrespondiente a esos actos desposesorios. 

Obvio resulta tambi~n en importancia, que el Decreto mencione 

el t~rmino para proceder a ocupar los bienes expropiados, y 

finalidad de los mismos como en el caso concreto en que en sus 

artículos tercero, cuarto y sexto, que a continuacibn se 

transcribe, se dá debido y cabal cumplimiento a esas situa

ciones. 

"ARTICULO TERCERO.- El Departamento del Distrito Federal pro-

cederá a la ocupacibn inmediata de los inmuebles señalados en 

el articulo anterior. 

"ARTICULO CUARTO.~ Se autoriza al Departamento del Distrito 

Federal a realizar acciones tendientes a la satisfacci6n de 

necesidades colectivas de vivienda, en favor de las personas 

afectadas por los sismos mencionados en los párrafos de consi

deraciones !fel presente Decreto y de regeneraci6n y mejora-
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miento urbano en los inmuebles expropiados, y en caso, a ena

jenar las viviendas que en ellas construya el propio departa

mento, a ti tul o oneroso y fuera de subasta pública, preferen

temente a favor de quienes venían ocupando los inmuebles pre

cisados en el articulo Segundo de este ordenamiento, así como 

a realizar las obras de infraestructura, equipamiento y de 

servicios relacionados con las acciones de vivienda a que se 

refiere este mismo Decreto. 

"ARTICULO SEXTO.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolo-

gia, intervendrá en la esfera de sus atribuciones en el exacto 

cumplimiento de este Ordenamiento". 

Como se observa en estos artículos del Decreto, tan emergente 

result6 la acci6n intentada por el Gobierno Federal y que re

sultaba de al ta prioridad, que se procedi6 a ocupar de inme

diato los inmuebles para iniciar el proceso de regeneraci6n 

y mejoramiento de las zonas afectadas, que se iniciaron las 

demoliciones, reestructuraciones y construcciones de viviendas 

para damnificados desde ese mismo momento. 

Para cumplir con ese fin fue creado ex profeso un orga_nismo 

público descentralizado que se denomin6 Renovaci6n Habitacio

nal Popular, mismo que qued6 integrado por un Director General 

y una Junta de Gobierno, que a su vez ~ued6 conformada por los 

siguientes funcionarios: 

a) Jefe del Departamento del Distrito Federal. Presidente 

b) Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Vice Presidente 

c) Subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaria de 
Programaci6n y Presupuesto. 

d) Subsecretario de la Banca de 
cr6ditoP6blico. 

. 
la Secretaria de Hacienda y 
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e) Subsecretario de la Secretaria de Gobernacibn. 

f) Director 
Públicos, 

General 
S.N.C. 

del Banco Nacional de Obras y Servicios 

g) Director General del Fondo de Operaci6n y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda del Banco de México. 

h) Subsecretario de la Vivienda de la Secretaria de Desarro
llo Urbano y Ecologia. Secretario Técnico. 

i) Por parte de 
la Federaci6n. 

la Secretaria 
Comisario. 

de la Contraloria General de 

Las atribuciones primordiales de dicho organismo, se resúmen 

en los siguientes puntos; además de tener a su cargo la ejecu

ci6n del Programa Emergente de Renovaci6n Habitacional Popular 

del Distrito Federal, 

"I. - Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros pro

de vivienda y de fraccionamientos urbanos de interés gramas 

social, para 

lo previsto 

aplicables; 

clases 

en los 

populares de 

programas de 

bajos ingresos, 

desarrollo urbano 

observando 

y vivienda 

11.~ Construir, reconstruir y conservar obras de infraestruc

tura y equipamiento urbanos, por cuenta propia o de terceros, 

de conformidad con las disposiciones aplicables; 

III .- Adquirir, enajenar, fraccionar, urbanizar, permutar y 

construir sobre los inmuebles urbanos, por cuenta propia o de 

terceros, en las zonas afectadas que determine el Programa; 

IV.- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las 

disposiciones legales existentes, asi como promover el esta;.. 
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blecimiento de sistemas y lines de cr~dito para facilitar la 

adquisici6n de viviendas a los beneficiarios, considerando su 

capacidad de pago; 

V.- Establecer sistemas de apoyo t~cnico y financiero hacia 

los programas de autoconstrucci6n y regeneraci6n de las vi

viendas afectadas, así como para el funcionamiento de coopera

tivas de vivienda de conformidad con el programa; 

VI.- Coadyuvar en los t~rminos que al respecto establezca la 

Comisi6n Nacional de Reconstrucci6n, en la satisfacci6n de la 

demanda de suelo urbano, vivienda de interés social, infraes

tructura y equipamiento urbano de la zona metropolitana del 

Distrito Federal, contri huyendo a regular el mercado de los 

terrenos; 

VII.- Propiciar la participac~6n de la comunidad en la ejecu

ción de las acciones, obras e inversi~nes que realicen y, en 

especial, de los grupos vecinales correspondientes; 

VIII.- Celebrar toda clase de contratos y convenios y reali-

?.ar los actos jurídicos necesarios por el cumplimiento de su 

nbjeto, y 

1 X.- Las demás acciones que se requieran para la ejecución 

,fel Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del 

Distrito Federal" (51). 

~n fin, como se aprecia, el Gobierno Federal instrument~ 

rlCCiones emergentes a fin de satisfacer las necesidades que 

( .51) Articulo Sexto del Decreto por el que se aprueba el Pro

grama Emergente de Renovación Habitacional Popular del 

Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de octubre de 1985. 
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el caso requería, y cumplj eildo con todo ello con la Ley de 

Expropiaci6n vigente otorgando asi la legalidad y seguridad 

jurídica a los afectados y damnificados que solicitaban para 

que se conservaran sus derechos. 

Finalmente cabe destacar que el articulo quinto del Decreto 

expropiatorio de 22 de octubre de 1985 prevía la forma de in

demnizar al afectado de la siguiente manera: 

''Páguese con cargo al pre~upuesto del Departamento del Distri

to Federal, en un plazo que no excederá de 10 años y dentro 

de las posibilidades del Erario, la Indemnizaci6n correspon

diente a las personas que demuestren tener derecho a ella, 

conforme a la ley". 

No obstante, la obscuridad del articulo anterior en cuanto a 

la indemnizaci6n legal a expropiados• el Ejecutivo Federal, 

a trav~s del Departamento del Distrito Federal. public6 en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el martes 3 de diciembre de 

1985 el "Acuerdo por el que se establecen las reglas para el 

pago de la indemnizaci6n por la expropiaci6n de los predios 

ordenada mediante Decreto, asi como las caracteristicas de la 

emisi6n de los Bonos de Renovaci6n Urbana del Distrito Fed~ral 

{Bores~ D.F.) y procedimiento para efectuar dicho pago". Di

cho acuerdo cuenta con 5 articulos que se transcriben ensegui

da. 

"PRIMERO.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer 

las reglas para el pago de la indemnizaci6n por la expropia

c i6n de los predios ordenada mediante el Decreto mencionado 

en el primer párrafo de consideraciones de este Ordenamiento. 

asi como las caracteristicas de la emisi6n de los Bonos de Re

novaci6n Urbana del Distrito Federal (Bores D.F.) y procedi

miento para efectuar dicho pago. 
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SEGUNDO.- El Departamento del Distrito Federal fijará el mon

to de la indemnizaci6n de los predios expropiados con la par

ticipaci6n de la Comisi6n de Avalúos de Bienes Nacionales de 

ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 

TERCERO.- El Departamento del Distrito Federal dará a conocer 

a los interesados el monto de la indemnizaci6n a que tenga de

recho. 

CUARTO.- El Departamento del Distrito Federal, emitirá los 

Bonos de Renovaci6n Urbana del Distrito Federal, para el pago 

de la indemnizaci6n de los inmuebles expropiados a que se re

fiere este Acuerdo, los cuales tendrán las siguientes caracte

rísticas: 

I.- MONTO.- Por la cantidad de $25'000,000,000.00 (VEINTI
CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), suma estimada de los 

avalúos de los inmuebles expropiados, a cubrir a las personas 

que hubieren sido afectadas. 

II.- FECHA DE EMISION.- El 12 de octubre de 1985. 

III.- PLAZO PARA EL PAGO.- Diez años, incluidos tres de gra

cia, a partir del 12 de octubre de 1985, para anualidades ven

cidas, en siete pagos. 

IV.- AMORTIZACION.- Los Bonos de Renovaci6n Urbana del Dis-

trito Federal se amortizarán después de los tres años de gra

cia, por anualidades vencidas en siete pagos, a partir del 12 

de octubre de 1985, de modo que cada una de las seis primeras 

amortizaciones sea por el 14% del valor no~inal y la s~ptima 

por el 16%, según la tabla siguiente: . 
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12 - octubre - 1989 14% 

12 - octubre - 1990 14% 

12 - octubre - 1991 14% 

12 - octubre - 1992 14% 

12 - octubre - 1993 14% 

12 - octubre - 1994 14% 

12 - octubre - 1995 16% 

100% 

V.- TASA DE INTERESES.- Igual al promedio aritmético de las 

tasas para dep6sitos bancarios a 90 dias, vigentes en las cua

tro semanas anteriores a la fecha de cada pago de intereses. 

VI.- FORMA DE PAGO DE INTERESES.- El Departamento del Dis

trito Federal pagará trimestralmente los intereses de los Bo

nos de Ren~vaci6n Urbana del Distrito Federal, los dias 12 de 
enero, 12 de abril, 12 de julio y 12 de octubre de cada año. 

El primer cup6n de intereses vencerá el 12 de abril de 1986, 

comprendiendo l~ intereses devengados durante el periodo se

mestral que abarca del 12 de octubre de 1985 al 11 de abril 

de 1986. 

VII.- VALOR DE CADA BONO.- $100.00 

VIII.- TRATAMIENTO FISCAL.- Tendrán las mismas característi

cas fiscales de los dep6sitos bancarios a plazo. 

IX.- NEGOCIABILIDAD.- Aunque serán títulos nc;>minativos se 

inscribirán en el Registro Nacional de Valores e Intermedia

rios ( INDEVAL) y cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores a 

fin de que puedan ser objetos de inversi6n. 

x.- DOCUMENTACION.- Mediante 

Tesorería del Departamento del 

un titulo multiple, que la 

Distrito Federal, depositará 
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e n e 1 I n s t 1 t u t o p a r n e 1 D e p 6 R 1. t o el e V 11 1 o r e R ( T N l>E V A L ) , a 111 p n -

rancio la cmisJ6n total de los Bonos de Hcnovaci6n Urbana del. 

Distrito Federal. 

QUINTO.- El Departamento del Distrito Federal contratará con 

el Instituto para el Dep6sito de Valores (INDEVAL), el manejo 

de una cuenta de emisi6n en la que se depositará el titulo 

múltiple, a efecto de que el propio INDEVAL, se encargue de 

la asignaci6n, custodia y administraci6n de los Bonos de Reno

vaci6n Urbana del Distrito Federal y celebre con BANCOMER, 

S.N.C., como agente colocador, un contrato de servicio para 

los Bonos". 

Es de advertirse con este Decreto 6 acuerdo, la claridad con 

que se describe la forma de pago de la indemnizaci6n a los ex

propiados, respetándose términos y modos legales para efec

tuarla. 

A efecto de culminar el presente capi~ulo, podemos resumir qtie 

el Gobierno respondi6 favorablemente a las desgracias causadas 

a miles de ciudadanos el dia 19 de septiembre de 1985, a pesar 

de las limitaciones existentes y las criticas a que se hicie

ron acreedores diversos funcionarios del gabinete gubernamen

tal, por lo que concluimos que fué un loable esfuerzo y labor, 

y gran parte del resultado práctico de los programas surgidos 

en estos casos, serán criticados y analizados en el subsecuen

te capitulo de la tesis. 
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4.- CONSECUENCIAS JURIDTCO-SOCIALES DE LOS DECRETOS EXPROPIA
TORIOS DE OCTUBRE DR 1985. 

Toca analizar en este capitulo ya en forma, las principales 

consecuencias tanto juridicas como sociales producidas por los 

decretos expropiatorios dictados por el Ejecutivo Federal en 

octubre de 1985, con motivo de los terremotos que sacudieron 

nuestra ciudad capital los dias 19 y 20 de septiembre de ese 

mismo año. 

En el presente capitulo procederemos a puntualizar primeramen

te la serie de criterios o condiciones que tuvo que observar 

el Gobierno Federal previamente a la promulgaci6n de los men

cionados decretos expropiatorios. En efecto, un acto tan sui 

generis y trascendente en la vida social del pais, no podia 

ser declarado con la 6nica finalidad de salir al paso de los 

problemas originados por los sismos. Contrariamente, influye~ 

ron grupos sociales y la escac,ez de recursos del propio gobie.!. 

no~ ~demás de los propios sismos, los que "obligaron" decidi

damente al Presidente' de la República a tomar tan magna deci

si6n. De tal manera, deseamos realizar un bosquejo de la si

tuaci6n previa a 1a decisi6n final, sin evocarnos al fondo de 

los problemas al respecto, ya que resulta muy personal la 

opini6n de cada uno relativa a lo acertado o err6neo de una 

expropiaci6n tan trascendente en todos los aspectos de la vida 

del pais. Asi, pensamos que será mejor tratar de emitir opi

ni6n personal respecto de las consecuencias reales, en el ám

bito juridico-social que se dieron a causa de los decretos ex

propiatorios, ya que finalmente, este viene a ser el punto ce~ 

tral de la tesis de grado que presentamos. 

En este orden de ideas, las consecuencias que van a ser anali

zadas nos interesan sobremanera, y sin ser absolutistas, •re

ferimos otorgar un punto de vista al respecto dadas las con

troversias suscitadas por ellas y que causaron gran revuelo 



98 

en 1a opinión púb1ica, asi como infinidad de críticas y ala

banzas de parte de los directamente afectados y beneficiados. 

Finalmente• y ya qu·e han sido concluidos en su mayoría los 
programas 

septiembre 

y comisiones creados en base a los macrosismos de 

de 

de analizar el 

1985, no podemos dejar escapar 1a oportunidad 

verdadero beneficio social que produjeron los 

decretos expropiatori.os en concordancia con dichos programas 

y comisiones. 

Efectivamente, para fortuna nuestra, ha transcurrido un año 

y medio de que fueron ordenadas las expropiaciones, situación 

que nos permite en estos momentos emitir un criterio más veraz 

y objetivo acerca de las consecuencias y beneficios producidos 

por los decretos desposesorios, y aunque no resulta definitivo 

dicho criterio ya que a6n no se han concluido los programas 
emerg~ntes que se e1aboraron oportunamente, procuraremos dic

tar opiniones lo más apegadas a la verdad y a la imparcialidad 

y tratando de aportar una serie de ideas que funcionen en be

neficio de futuras calamidades a las que, desgraciadamente• 

esiá expuesto nuesiro pais. 

4.1. CRITERIOS SEGUIDOS PARA SU PROMULGACION~ 

Es por todos sabido que para que un decreto presidencial sea 

emitido, son tomados en cuenta una serie de hechos y situacio

nes de índole hist6rico que darán, en cierta forma, el espíri

tu de la ley. Esto es, . existirll una verdad histórica del 

porque 6 para que ha sido decretado algo, y que finalmente 

viene a ser de vital importancia en el anlilisis de una ley. 
De esta manera, resu1ta esencial comprender y mencionar cual 

fu6 la causa que produjo los decretos expropiatorios de 1985, 
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para posteriormente ver los agentes externos o grupos de pre

si6n que influyen en una decisi6n de esa envergadura. Cierta
mente a 1a vez ocurre que los intereses de determinados nú

se ven afectados o beneficiados con una ley o 

y estos obviamente inf1uyen de una u otra forma 

cleos sociales 

un 

en 

decreto, 

la misma ley. En el caso de las expropiaciones de inmue-

bles del Distrito Federal en 1985, existieron diversos grupos 

socio-políticos que tuvieron mucho que ver en los decretos 

desposesorios • 

. Este par de situaciones serán puntualizadas a continuación en 

los siguientes apartados de la tesis y se verán con mayor pro

fundidad que el esbozo anteriormente realizado. 

Asimismo, en el caso concreto, se di6 un fenómeno circunstan

cial que permitió al Gobierno Federal concluir con un problema 

antiquísimo de viviendas rentadas, pero con la agravante que 

produce toda una crisis económica y financiera de falta de re

cursos para satisfacer adecuadamente los requerimientos pobla

cionales de vivienda, raz6n por la que también result6 ser 

ésta 6ltima un criterio trascendental en la deciai6~de expro

piar alrededor de 6, 000 inmuebles en el Distrito Federal, y 

emitir, como ya se vi6 en un punto anterior, la cantidad de 

$25,000,000,000 (VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.) a efecto de sufragar las indemnizaciones e intereses de 

las expropiaciones mismas. Esto además produjo inmensos 

endeudamientos con el exterior, a efecto de cumplir los pro

gramas emergentes de renovaci6n habitacional y vivienda crea

dos para resolver el caos ocasionado por los terremotos de. 

1985. 

De todo lo anterior tenemos la absoluta certeza que fué sope

sado por el Lic •. J"l~~uel de la Madrid, el Regente del Distrit~ 

Federal y les Secretarios de Estado y Grupo de Asesores que 
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tuvieron a su cargo la importante decisi6n desposesoria, y 

como ya lo sefialábemos, creemos que no nos corresponde criti

carlos ya que lo hecho, hecho está, pero sin lugar e dudns que 

viene a ser otro punto que es obligatorio mencionar en la te

sis antes de proceder a plantear las consecuencias que se pro

dujeron con la expropiaci6n. 

De esta manera, es oportuno proceder a plantear el primer cri

ter~o que se tuyo que analizar para decidir sobre la expropia

ción de los inmuebles en la capital por el Gobierno Federal, 

y que no resulta ser otro más que el de los sismos de septiem

bre de 1985. 

4.1.1. SISMOS OE SEPTIEMBRE DE 1985. 

La ciudad capital de nuestro pais amaneci6 el dia 19 de sep

tiembre de 1985 inmersa en el más profundo dolor y terror a 
causa de un terremoto, probablemente el más grande en todo lo 

que va del siglo en México, destructor y que oblig6 tanto al 

gobierno como al pueblo a salvar esta dura prueba de eficien

cia y solidaridad. 

A penas se iniciaba la organizaci6n popular y gubernamental 

a ese respecto cuando, al dia siguiente, alrededor de las 

veinte horas, una segunda sacudida volvi6 a provocar pllnico 

y desolaci6n entre la mayoría de los habitantes de la ciudad 

de México, Distrito Federal. 

Ante este cuadro tan aterrador, con desgracias al por mayor, 

.ademlls de las circunstancias econ6micas que privaban en ese 

momento como la deuda externa, una inflaci6n romperdcords ·~ 

la historia de la rep6blica, carencia de productos básicos, 
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falta 

entre 

de viviendas, etc... existi6 

pueblo y gobierno como nunca 
un clima de solidaridad 

) 
se babia visto en una de 

las ciudades más pobladas y con más problemas del mundo. 

Efectivamente, de 

por los derrumbes 

j6venes de todas 

inmediato y ante las desgracias producidas 

ocasionados por los macrosismos, miles de 

las clases sociales salieron a la calle por 

cuenta propia a facilitar ayuda en salvamentos, proporcionar 

alimento y agua, etc ••• en todas las zonas mayormente afecta

das. A6n careciendo de cualquier tipo de organizaci6n ofi

cial, la ayuda obtenida de parte de la juventud capitalina, 

result6 más que inapreciable dentro de todas las circunstan

cias en que se proporcion6. 

La respuesta gubernamental fub rápida. De inmediato se esta

bleci6 la "Comisi6n Metropolitana de Emergencia" integrada por 

las siguientes dependencias del Gobierno Federal como el 

Departamento del Distrito Federal, Secretaria de Gobernaci6n, 

Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina, Se

cretaria de Programaci6n y Presupuesto, Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial, Secretaria de Comunicaciones y Transpor

tes, Secretaria de Desarrollo Urbano y Eco logia, Secretaria 

de Salud, Petr6leos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Comisión Nacional de Subsistencias 

Populares, Comisi6n Federal de Electricidad, Teléfonos de M~

xico y Desarro1lo Integral de la Familia. Esta Comisi6n fué 

la encargada de canalizar todos los recursos económicos llega
dos de Naciones extranjeras, que se solidarizaron con el Esta

do Mexicano ante esta desgracia. 

Asimismo, se encargó de organizar e in~o~mar al pueblo mexica

no y a solucionar algunos de los problemas que ocasionaron los 
sismos, como la red de agua potable que se dafio, la reanuda

ci6n en los servicios de energia el{,ctrica y telef6n~c~;· etc ••• 
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Esta comisi6n rindi6 una serie de informes parciales y uno 

final, que por su importancia, es el que a continuaci6n trans

cribiremos: 

"Informe Final de la Comisi6n Metropolitana de Emergencia 

ACCIONES INMEDIATAS 

a) Auxilio a la Poblaci6n Afectada. 

1 1 000,000 

4,096 

14,268 

4,900 

4,287 

78,415 

16,615 

3,176 

1, 229 

1'027,703 

4. 242 

115 

5'670,058 

de voluntarios participantes 

personas rescatadas 

heridos trasladados 

pacientes evacuados de centros hospitala
rios dañados o con riesgo 

cadAveres puestos a disposici6n de las 
agencias investigadoras del Ministerio P6-
blico 

solicitudes atendidas de localizaci6n de 
personas 

elementos de seguridad y vigilancia en 
servicio 

vehiculos, motocicletas y helic6pteros em
pleados 

siniestros atendidos 

m3 de agua potable suministrada 

pipas utilizadas para reparto de agua po
ta ble 

tanques instalados para suministro de agua 
potable 

envases con agua potable distribuidos 



5,400 

193 

22 

37,651 

9,132 

77,019 

1,414 

21'665,000 

13,000 

685,466 

168,536 

39,625 
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toneladas de productos básicos abastecidos 
por tiendas del sector público 

unidades m6viles de abasto enviadas a las 
zonas afectadas 

centros de venta de productos básicos es
tablecidos en las zonas afectadas 

visitas de inspecci6n de precios practica
das 

actas levantadas por violación de peso y/o 
precio oficial 

toneladas de basura adicional recolectada 

unidades recolectoras utilizadas 

personas beneficiadas con transporte gra
tuito 

casetas telefónicas liberadas 

mensajes gratuitos enviados por telex y 
telégrafo 

persunas atendidas en sus demandas de 
orientación e informaci6n 

mensajes emitidos por radio y televisión 

b) Prestación de Serv~cios Médicos. 

22,669 

10,188 

5,748 

281 

2,637 

personas atendidas por daños distintos a 
lesiones fisicas, como· desmayo, fatiga, 
histeria y otros 

personas atendidas con lesiones menores 

personas atendidas con lesiones mayores 

puestos de socorro instala·dos para aten
ción primaria en las zonas afectadas 

personas hospitalizadas en instalaciones 
p6blicas 
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310,403 

59,400 

1,500 

13,062 

~<i .. J.'.04 

in te rv en c iones qui r6rg ices rea 1 izad as ehn 
hospitales p6blicos 

vacunaciones aplicadas de acuerdo con las 
indicaciones del sector salud 

muestreos efectuados en la red capitalina, 
para analizar la calidad del agua; incre
mentándose en consecuencia su cloraci6n 
a dos partes en mill6n en lugar de la nor
mal de una parte por millón 

voluntarios capacitados como promotores 
de salud 

acciones de orientación realizadas por el 
sector salud, que tuvieron como objetivo 
el uso de agua para beber, la preparación 
de alimentos, el consumo de perecederos, 
y la adecuada disposici6n de la basura 

c) Protecci6n Social a Damnificados. 

144 

73 

37,300 

1, 156 

2'762,486 

74,618 

albergues establecidos por diversas deped~ 
dencias e instituciones p6blicas y priva
das en 16 delegaciones politices 

campamentos instalados en las 4 delega~io
nes más afectadas 

damnificados alojados en albergues y cam
pamentos, a los que se ha. proporcionado 
atención médica y psico-social, alimenta
ci6n y terapia ocupacional 

toneladas de víveres, ropa y enseres uti
zados en albergues y campamentos 

raciones de comida caliente servidas en 
albergues y campament~s 

vales en.tregados a damnificados para -su 
canje en el centro de distribución .de do,
nativos en especie nacionales y extranje
jeros, instalado en la sala de armas de 
la Magdalena Mixuca 



tonela9as: de ropa distribuidas en la sala 
de armas 

28.9 toneladas de zapatos distribuidos en la 
sala de armas 

52 toneladas de alimentos distribuidos en la 
sala de armas 

60 toneladas de artículos varios (estufas, 
cubetas, :termos, detergentes, utensilios 
para cocinas, etc.) distribuidos en la 
sala de armas 

ACCIONES COLATERALES 

a) Cuantificaci6n de Daños. 

5,728 edificaciones afectadas 

47% con daño menor 
38% con fractura y/o desplome de la 

tructura 
15% con derrumbre parcial o total 

de acuerdo con su uso, la proporci6n 
la siguiente: 

65% habitacional 
15% comercial 
12% educativo 

8% otro 

es-

fué 

de los 19~ inmuebles que ocupaban oficinai 
p6blicas, ;:;la mayor parte eran rentadas a 
particulares, o sea que los de propiedad 
federal representaban s6lo el 1.5% del to
tal de edificios dañados 

310 calles y avenidas con afectaci6n en carpe
ta asf6ltica, banquetas y guarniciones 

5,285 

7.6 

fugas de agua en las redes primarias y 
secundarias 

metros c6bicos por segundo del caudal de 
agua potable que se dej6 de captar 



40% 

13 

3 

14,500 

100% 

106 

de afectacibn en el servicio de autobuses 
ruta 100 

estaciones del metro cerradas del total 
de 101 con que contaba 

rutas de trolebuses afectadas 

líneas locales telef6nicas con corte total 

de interrupci6n de los servicios de larga 
distancia nacional e internacional 

40% de suspensi6n del servicio de energla 
el~ctrica 

b) Prevenci6n de riesgos 

89602 

l .• 574 

1,263 

883 

152 

333,684 

investigaciones 
efectuadas, con 
tranquilidad de 
nas afectadas 

preliminares de daños 
objeto de garantizar la 

los habitantes de las zo-

46% 
21% 
13% 

correspondieron a viviendas 
·a escuelas 
a comercios e industrias 

permisos otorgados para la recuperaci6n 
de bienes en inmuebles dañados 

ed~f icios de los que se han retirado des
prendimientos de fachadas 

frentes de derrumbe total o parcial fumi
gados, a fiL de evitar epidemias por dese
chos contaminados 

edificios demolidos, con base en la deter
minación tbcnica de que re.presentaban 
peligro para personas y bienes · 

toneladas de escombro desalojadas de pre
dios con inmuebles derrumbados o demolidos 

Establecimiento de normas y lineamientos 
para el trlmite de licencias y ejecuc:l6n 
de obras de reparaci6n de daños o demoli
ciones 

~· 
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c) Restablecimiento de Servicos. 

ELEMENTOS DE APOYO 

reanudaci6n de clases en las 16 delegacio
nes, instalaci6n de aulas provisionales 
y reubicaci6n de alumnos cuyas escuelas 
quedaron seriamente dañas 

atenci6n creciente de la demanda extraor
dinaria de servicios médicos, por la afec
taci6n de hospitales, a travl!s de todas 
las instalaciones disponibles del sector 
salud. 

normalizaci6n en 
de agua potable 
sismo 

un 100% 
existente 

del suministro 
la víspera del 

apertura al tr6nsito al 99% de la vialidad 
afectada o interrumpida por edificaciones 
con derrumbe total o parcial 

regularizaci6n total de los servicios de 
transporte y de electricidad 

recuperaci6n en un 90% del servicio tele~ 

f6nico 

a) Participaci6n Social. 

La sociedad mexicana se moviliz6, 
des, clases, ideologias o grupos. 
y fortaleci6 el profundo sentido de 
cre!an debilitado en el modo de ser 

sin distinci6n de eda
La tragedia cohesion6 
fraternidad que muchos 
de los mexicanos. 

En el rescate de sobrevivientes y fallecidos, destaca la 
participaci6n de la Cruz Roja, los m6dico~ las enfermeras, 
los ingeniero~ los arquitectos, los trabajadores, pariicu
larmente los petroleros, los electricistas, los mineros, 
los telefonistas; tambi6• los maestro~ y sindicato~ ~n ge
neral~ Tambi6n fu6 val'ioso el apoyo . de los· gobiernos de 
los. estados, servidores p6blicos, dependencias federales y, 

' ' 

1 
t 
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b) 

lOU 

estatales, organizaciones empresariales y los medios de 
comunicaci6n con su labor informativa y de orientaci6n. 

No menor es el mérito de una multitud de grupos y asocia 
ciones de ciudadanos particulares y también la de los 
individuos que, sin previa organizaci6n muchas veces, 
se sumaron al esfuerzo colectivo. 

Debe ser motivo de orgullo, aliento y emoci6n, la parti
cipaci6n de miles de j6venes que desplegaron una acci6n 
inmensa de auxilio a sus semejantes. 

El Consejo Consultivo de la Ciudad de México y las jun
tas de vecinos, participaron activamente captando contr_i 
buciones diversas, coordinando voluntarios y prestando 
servicios complementarios a damnificados. 

Cooperaci6n Internacional. 

El prestigio internacional de México, produjo una demos
traci6n masiva de solidaridad de paises amigos. 

Hasta el 30 de noviembre se recibieron 3,212 tonelad·as 
de ayuda en especie destinadas al Gobierno Federal, pro
venientes de 43 paises, a través de 292 vuelos. 

Esta ayuda incluyó medicamentos, instrumental y equipo 
ml!dico, alimentos, maquinar'ia y veh1culos, e qui pos de 
rescate, herramientas y accesorios, ropa, mantas y equi
po de campa~ento. 

c) Costos Presupuestales. 

Cifras en millones de pesos al 30 de noviembre de 1985. 

CONCEPTO TOTAL 

Adquisiciones 

Maquinaria y equipo 4,016 
Materiales diversos 2,818 
Alimentos y utensilios 1,201 

25 
16 

6 

% 
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Medicamentos y equipo médico 729 
Vestuario y prendas de protecci6n 544 
Combustibles y lubricantes 392 

Servicios 

Arrendamientos y fletes 
Difusi6n e inf ormaci6n 
Asistenciales 

Remuneraciones· 

Personal eventual 
Adicionales y especiales 

9,700 

3,113 
1,478 

493 
5,084 

1,331 
1,174 
2,505 

17,289 

4 
3 

_2_ 

56 

20 
a 

_2_ 
30 

8 
__ 6_ 

~ 
1.QQ_" (52) 

~sta !espuesta. por de~ás clara y concisa fu6 el res6men del 
trabajo realizado por el Gobierno Federal durante poco más de 

90 dias despu6s del primer terremoto funesto. 

Independientemente de la serie de problemas que origin6 el 

sismo y que ya fueron indicados con anterioridad, todavía pre

valeció uno muy importante y que fu6 que la falta de vivienda 

que ya existia ~n la capital por las rentas congeladas y los 

regimenes condominales, se agrav6 al mhximo al producirse 

innumerables derrumbes a edificios habitacionales. Dicho pro

blema fu6 encarado por el Gobierno en la forma más compleja 

probablemente al decretarse más de 5,000 expropiaciones a pre-

dios derrumbados, sin embargo no se 

que además de loable labor, result6 
' 

puede dejar de apreciar 

efectiva. Hablamos de 

complejidad, toda vez que el Presidente Miguel de la Madrid, 

( 52) Informe publicado en el peri6dico "Ovaciones" del dia 

20 de diciembre de 1985, edici6n vespertina, secci6n "B" 

p.p. 8 y 9. 
,. 
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por infinidad de razones, tuvo la oportunidad de decretar 

constitucionalmente en base al articulo 44, el cambio de capi

tal en el pais, y acarreando con ello la tan mencionada y nun

ca realizada descentralizaci6n de 1a Ciudad de México. Por 

desgracia, al no contar nuestro pais con otra ciudad que 

ofrezca los servicios del Distrito Federal• y a la falta de 

determinaci6n presidencial, se resol vi6 aplicar la soluci6n 

aparentemente más fácil, pero eso si, ciertamente la más cara, 

como lo es la expropiaci6n masiva a que hemos hecho referencia 

a lo largo de este trabajo. 

De tal forma, el origen 'de toda esta situaci6n de expropia

ci6n, además de ser un problema antiquísimo de habitaci6n en 

nuestro pais, result6 ser el par de terribles terremotos de 

septiembre de 1985, y podemos afirmar que también fué el prin

cipal fundamento para decretar las expropiaciones por causa 

'de utilidad p6blica en forma masiva en octubre del mismo año. 

4.1.2 FALTA DE RECURSOS 

Mucho se ha comentado la crisis que sufre el mundo . entero y 

en especial la de los paises tercermundistas, los q__ue mantie

nen deudas gigantescas e interminables con paises poderosos. 

Nuestro pais es uno de los principales deudores del mundo. 

Esa deuda proviene de varios sexenios.atrás y que no han podi

do ser saldadas a la fecha. Las razones por las que continua

mos inmersos en ella son diversas y de lo más complejas, cues

tiones que no nos corresponde profundizar, pero que es 

importante mencionarlo porque, tal vez nunca habíamos palpado 

tan de cerca y tan aguda a la crisis que sufrimos como en los 

dias que siguieron a los terremotos de septiembre de 1985. 
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En efecto,· al vernos en graves problemas de alimento, vestido 

y habitación como los produjeron los sismos, fué como se vol

vi6 más tangible y real la crisis para los millones de mexica

nos que vivimos en la capital. El sentirse impotente para 

proporcionar ayuda por falta de equipo, 6 la falta de dinero 

para comprar alimento para miles de damnificados cre6 concien

cia en gran parte de la poblacibn citadina. 

Al gobierno se le present6 de frente un problema que nunca 

habla encarado y que era el proporcionar habitaci6n y sustento 

a los damnificados enmedio de un caos total de la poblaci6n 

d~das las circunstancias de los temblores. 

De hecho, nunca se habla previsto por parte del gobierno un 

terremoto de tales proporciones, y por consiguiente se carecia 

de alg6n proyecto para resolverlo, a excepci6n del famoso pro

grama de la Secretaria de la Defensa Nacional denominado 

"DN-3", y que al parecer por los resultados• no resultó del 

todo apropiado y si más bien defectuoso en su concepcibn y 

ejecuci6n. 

Ahora b~en, una vez que fueron evacuados los damnificados de 

las zonas de desastre. y atendiendo primordialmente la labor 
de rescate, el Gobierno Federal procuró resolver de la mejor 

manera los problemas a que se enfrentaban grandes núcleos 

poblacionales de la capital y lleg6 a la determinaci6n de que 

se procedería a expropiar un sinn6mero de edificios y predios 

que hablan sido afectados por los sismos. 

De tal suerte, el Presidente de la República optó por la solu

ción más directa al problema, aunque tal vez igual de gravosa 

que las demás opciones que manejaban los miembtos d~ su gabi~ 
nete. Una de esas opciones era el cambio de poderes a otra 

ciudad, lo que implicaba un gasto grandísimo. 
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Esta última opci6n, creemos que nunca fué analizada a fondo 

por el Lic. Miguel de la Madrid, ya que si bien tenía un costo 

material de grandes proporciones, le permi tia eliminar otra 

serie de problemas aledaños al del sismo y que significaban 

mayores beneficios a la poblaci6n. 

Los principales beneficios consistian en que al cambiar de po

deres a otra ciudad, la burocracia gubernamental y que repre

senta un 10% de la poblaci6n de la capital, tendría por fuerza 

que cambiar de residencia, y como consecuencia de ese movi

miento masivo de gente, el comercio, aunque no en su totali

dad, tendria que buscar también un cambio de ciudad para tener 

las ganancias que ya habia manejado. Asimismo, al movilizarse 

tanta poblaci6n, obviamente reduciria el indice de contamina

ci6n urbana que padecemos y floreceria nuevamente la ciudad 

de Mhxico en los aspectos de vivienda y de empleo principal

mente. 

Por supuesto, esto seria a mediano plazo como cualquier solu

ci6n que se adopte. Pero de algo estamos seguros completa

mente y es que, esta soluci6n resolvía además del problema de 

habitac:l.6n que se padece en la ciudad, otros problemas que 

sie~pre se procuran combatir J nunca se erradican como lo es 

la descentralizaci6n y la contaminaci6n. Es evidente que 

gobiernos van y vienen y siempre realizan programas tendientes 

a resolver esas cuestiones, pero además de la falta de recur

sos econ6micos para aplicarlos, los intereses creados hacen 

a los capitalinos llegar a seguir viviendo en una de las 

ciudades con mayor número de problemas en el mundo. 

Sin embargo, este punto de nuestra tesis, debe de mencionar 

la falta de recursos que padece nuestro gobierno, y así ver 
porque se lleg6 a la conclusi6n de que expropiar era la mejor 

soluci6n al p~oblema que produjeron los temblores de septiem

bre. 
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Resulta, además de la falta de recursos econ6micos. la falta 

de recursos técnicos otra de las cuest:iones importantes que 

inlfuyeron para la expropiaci6n decretada por el Lic. Miguel 

de la Madrid. Notable era la situaci6n que guardaban las 

vecindades de rentas congeladas, las que no producian ningún 

tipo de beneficio al gobierno en materia de impuestos, como 

tampoco lo recibian sus propietarios ni sus habitantes. Las 

vecindades de rentas congeladas no podían pagar altos impues

tbs, porque además de encontrarse en zonas de poca o ninguna 

plusvalia, resultaban viejas y deterioradas, lo que no permi

tia ningún avalúo catastral que permitiera aplicar mayor 

impuesto predi.al. A los propietarios nunca les interes6 arre-

glar las vecindades y conservarlas en buen estado, porque no 

obtendrian ningún beneficio econ6mico que respaldara y justi

ficara una inversi6n monetaria en mejoras. Finalmente, los 

inquilinos llevaban más de 35 años habitándolas por una canti

dad irrisoria, y ante ese panorama de comodidad, obviamente 

no estaban dispuestos a pagar una cantidad mayor por concepto 

de renta, para que se realizaran mejoras a los edificios que 

habitaban. 

En ese orden de ideas, el Presidente de la República eligi6 

expropiar a toda esa serie de vecindades ya que con esto ter
minaba con un problema que se mantenia por más de 35 afios como 
eran las rentas congeladas. Su costo econ6mico aún ~o se 

sabe, ya que a la fecha se siguen pagando indemnizaciones y 

se continuará con ellas por varios años más lo que podemos 

afirmar es que inicialmente, el costo de las puras indemniza

ciones llegaria a los $25,000,000,000.00 (VEINTICINCO MIL MI

LLONES DE PESOS 00/100 M.N.), ya contabilizando los respecti

vos intereses que les producirla a los expropiados la tardanza 

en el pago de los "Bores" (Bonos de Reconstrucci6n). 

Como se aprecia, de las simples indemnizaciones se pagaria una 
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fortuna. adem6s la construcci6n de las viviendas para d~mnifi

cados seria otro tanto igual o mayor al mencionado, y aunque 

se mencionó que se pagarian las casas por los mismos damnifi

cados• dados los intereses y plazos preferenciales para su 

cumplimiento, estamos seguros que el costo de la expropiación 

y construcci6n de casas para damnificados, se superaría por 

mucho el costo que originalmente tendría la opci6n del camb~o 

de poderes, independientemente que con la expropiaci6n subsis

ten los problemas de vivienda, descentralizaci6n, población, 

alimentaci6n y contaminación principalmente que sigue pade

ciendo la capital del pa1s. 

4.1.3.- LOS GRUPOS DE PRESION Y LA OPINION PUBLICA. 

Dentro de la apertura de este punto, estamos obligados a esbo

zar someramente lo que se -entiende por grupo de presión, así 

como de grupo social, y lo influye la opinión p6blica par~ una 

decisión política. También, la diferenciación anterior nos 

permitir6 con mayor libertad y fluidez sefialar cuales fueron 

en ~ealidad los grupos de presión y la opinión pública que ~n

f luy6 determinantemente en la decisión presidencial expropia

toria. 

La definición mis concreta y clara de "grupo social" suponemos 

resulta ser la siguiente: "Un número de personas cuyas rela

ciones se basan en un conjunto de papeles y status interrela

cionados, que comparten ciertos valores y cre~ncias, y que son 

suficientemente conscientes de sus valores semejantes y de sus 

relaciones reciprocas, siendo capaces de diferenciarse así mi~ 

mos frente a los otros". (53) Aceptado el ant•s expuesto como 

Chinoy, Ely.- "La Sociedad, una Introducción a la Socio

logía" Fondo de Cultura Econ6mica .- Primera Edición, 

Tercera Reimpresión.- p. 110. 
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un exacto concepto, podemos advertir que el grupo social es 

el núcleo de la sociedad, asi corno la familia vendria a ser, 

ejemplificativamente, la base absoluta de nuestra actual estr~ 

tificaci6n social. Pero a su vez, dentro de los grupos socia

les existen otro tipo de grupos, como lo son los culturales, 

religiosos, de poder o politicos, asi como la opinión pública 

en general, y que aunque es más dispersa en su integración, 

no por ello es menos influyente dentro del grupo social al que 

pertenece. Para nuestro particular parecer, hemos pretendido 

distinguir dentro de nuestra sociedad mexicana a los grupos 

de presión. necesariamente integrados con alguna influencia 

politica, de la opinión pública general, condicionada exclusi

vamente a comentarios de índole socio-económico. Asi por ejefil 

plo vemos que pertenecen a los llamados grupos de presión, los 

6rganos eclesiésticos, sindicatos, organizaciones empresaria

les, etc ••• , esto es, grupos plenamente identificados con cue~ 

tiones de una u otra forma, politicas, y en cambio, a la opi

nión p6blica la señalamos como organizaciones de colonos, ve

cinales, de profesionistas, etc ••• , que también influyeron de

cisivamente en la expropiaci6n de inmuebles en la capital en 

octubre de 1985. A pesar de lo expuesto, en este momento vale 
la pena diferenciar a los partidos políticos, de los grupos 

de presión, ya que, dado su fin u objetivo politico, se podria 

prestar a confusiones. Para tal efecto, el Diccionario ~urid~ 

co Mexicano, dentro del concepto de "Partidos Políticos", hace 

la siguiente diferenciaci6n al re•pecto con los grupos de pre

sión: "En esta materia conviene distinguir a los partidos po

líticos de los grupos de presión, término que sirve para desiA 

nar una amplia gama de organizaciones cuyo denominador común 

estriba e~ que participan en la contienda politica de manera 

indirecta. 

De aqui que con el propósito de diferenciar a estos grupos de 

los partidos politicos, Duverger afirme que estos últimos 

. '.f.~ : 
,-··.·;.- ... 

- . -· •¡·/-~ 
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"tratan de conquistar el poder y de ejercerlo; su método es 

hacer elegir a los conse.lcroH ReneralhR, a lae alcaldeff, ft lo~ 

senadores y e los diputndoa, hncer cntrnr ~ loa ministros bn 

el gobierno y designar al jefe del Estado. Los grupos de pre

si6n, por el contrario, no participan directamente en la con

quista del poder y en su ejercicio sino que actúan sobre el 

poder, pero permaneciendo al márgen de ,él y realizando una pr~ 

si6n sobre el mismo". 

Por lo que se refiere al poder que detentan y a los fines que 

persiguen unas y otras organizaciones, Patricio E. Marcos, en 

su intervención en la Comisión Federal Electoral precis6 que 

"mientras los representantes de la soberania sintetizan las 

múltiples facetas del espiritu ~acional todo, éstos actúan por 

la salvaguarda y el acrecentamiento de sus intereses especifi

cas y materiales; mientras la acci6n partidaria se dá a plena 

luz, en la plaza p6blica, la de los grupos de presi6n se veri

fica a hurtadillas en las inmediaciones del palacio" (54). 

Ahora bien, ambos grupos, el de presi6n y la opini6n pública, 

jugaron un papel tan trascendente o más que el de los mismos 

partidos politicos. Efectivamente, unos a favor y otros con

trarios a la decisi6n expropiatoria, vertieron sus más disimb~ 

las opinio~es al respecto, tachando a las autoridades de inep

tas, de justas, de populistas, comunistas, redentoras, etc ••• 

Algunas de las más importantes y que se publicaron en diversos 

diarios capitalinos fueron las siguientes: 

(54) Diccionario Juridico Mexicano.- Instituto de Investiga

ciones Juridicas, U.N.A.M.- Primera Edici6n, '1984.

p. 49. 
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"El decreto presidencial por el que se expropJnron 7 mtl pre

cl i o s n o s 61 o o f e c t o n v e• c i n il o <I 1.? R y e d i f i e i o e , s i n o t e m b l. 6 n u 

casas particulares unihabitacionales, lo cual sume en grandes 

problemas a los propietarios de las mismas, que no son casate

nientes sino dueños de viviendas populares. 

Lo anterior fu~ denunciado por la Uni6n de Vecinos de la Colo

nia Faja de Oro y adyacentes, luego de señalar que en la zona, 

y de acuerdo con el Diario Oficial del vie~nes 11 de octubre 

por lo menos 20 casas particulares se encuentran expropiadas 

y aparentemente sin ninguna posibilidad de apelar por la medi-

da." (55) 

"Los habitantes de la Doctores, Morelos, Centro, Guerrero, As

turias, Roma y Tlatelolco, demandaron que se amplie la expro

piaci6n de los terrenos y que se aclaren las erratas que pre

senta el Diario Oficial del viernes 11 del mes ~n curso, ade

más señalaron que este decreto no dá una soluci6n integral al 

problema de la vivienda, es s61o el inicio." (56) 

"La expropiaci6n de predios para la reconstrucci6n de la vi

vienda popular, es una medida positiva, en la emergencia naci.Q_ 

nal frente al desastre del 19 y 20 de septiembre." (57) 

"Los sacerdotes Francisco Ram~rez Meza, secretario de prensa 

(55) Suplemento "Metr6poli" del Diario "El Dia".- "La expro
piaci6n de predios perjudica a propietarios de casas Pª.!:. 
ticulares" por Luz Maria Mejía.- 14 de octubre de 1985. 

( 56) Suplemento "Metr6poli" del Diario "El Dia". - "Ampliar 
el proceso expropiatorio y aclarar erratas del decreto, 
demandan 7 colonias". Articulo sin firmar.- 15 de octu 
bre de 1985.- p. 5. -

(57) Desplegado apaiecido en el Diario "La Jornada" de 18 de 
octubre de 1985.- Sindicato Unico Nacional de Trabajado 
res Universitarios (SUNTU) "La expropiaci6n, medida posI 
tiva".- Responsables de la publicaci6n: Nicolás Olivos 
Cuéllar y Pablo Sandova1 Ramirez. 
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del Cardenal Ernesto Corripio Ahumada y Juan· Francisco López 

Félix coincidieron ayer en afirmar que la expropiación decre

tada por el presidente De la Madrid fue precipitada y que de

bió hacerse previa consulta popular para no caer en errores 

que "afortunadamente se est&n ya rectificando"~ •• (58) 

"El decreto expropiatorio de predios urbanos promulgado por 

el gobierno federal, fué censurado por la Canacintra, más que 

por. haber afectado la propiedad privada, por el modo en que 

se dió, al margen de la sociedad civil, después de que a ésta 

se le convocó para participar en el Comité de Reconstrucción, 

dijo en nombre de la organización Jorge Kahwage, vicepresiden-

te de la misma". (59) 

"El Consejo Coordinador Empresarial expuso ayer las preocupa

ciones del empresariado del pais, asi como de propietarios de 

terrenos y ahorradores, ante futuras, expropiaciones de pre

dios en la ciudad de México, atribución que se ha dado al or

ganismo descentralizado Programa· de Renovación Habitacional 

Popular, creado posteriormente a los ~i~mos de septiembre! 

En un comunicado signado por las agrupaciones cúpula del sec

tor privado mexicano, se expone la buena recepción que ha hab.i. 

do entre los empresarios porque el gobierno haya dispuesto la 

entrega de viviendas, en propiedad, a los afectados por los 

sismos, y la alentadora actitud de haber depurado la lista de 

expropiaciones. 

No obstante, se hacen algunos señalamientos. Por una parte 

(58) Diario "La Jornada" de 18 de octubre de 1985.- "La ex-

propiación precipitada: Episcopado". Articulo sin fir-

mar. 

(59) Diario "La Jornada" de 17 de octubre de 1985~- "Critica 

la C anacintra el Decreto expropiatorio" .- Por Javier 
Rodriguez G. 
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recpmen~6 ~ue las indemnizaciones por expropiaci6n se paguen 

en pn preve lapso; de no cubrirse inmediatamente es de elemen

tal ~'sticfa que se otorguen intereses para mantener uri valor 

real.~' (60) 

"Ocho partidos políticos representados en la CAmara de Diputa

dos expresaron ayer su respaldo a la decisi6n presidencial 

de •xpfopi~t 7 mil p~edios en la ciudad de México, para aten

der las necesidades de vivienda de los damnificados por los 

sismos del mes anterior. S61o estuvieron en contra la frac

ci6n parlamentaria del PAN y dos de los diputados del PDM" 

(61). 

"El presidente de la Concanaco, NicolAs MadAhuar CAmara, dijo 

ayer que con el decreto expropiatorio de predios y viviendas, 

las autoridades federales perdieron la oportunidad de resolver 

los problemas del pais por la via de la inducción y la caneen-

traci6n de esfuerzos c~n la sociedad civil, 

luego del terremoto demostró su capacidad de 

ta en los momentos de crisis." (62) 

la cual, añadió, 

acción y respues-

"El gobierno no busca popularidad por la expropiación de pre

dios sino que es una respuesta "seria, enérgica, con un progrA 

ma radical" a una demanda popular, afirmó ayer el presidente 

Miguel de la Madrid, al hablar por tercer día consecutivo ante 

martifestantes en los Pinos." (63) 

(60) Diario "La Jornada" de 16 de octubre de 1985.- "Pronta 
Indemnización pide el CCE." Articulo sin firmar. 

(61) Diario "La Jornada" de 16 de octubre de 1985.- "La ex
propiación apoyada por la CAmara; PAN y PDM en contra", 
por Miguel Angel Rivera. 

(62) Diario "La Jornada" de 15 de octubre de 1985.- "El acto 
provoca inquietud y desconfianza, afirma Madihuar". Por 
Emilio Lomas. 

(63) Diario "La Jornada" de 15 de octubre de 1985.- "La ex
propiación, respuesta a una demanda popular: M M H.", 
Por Victor Avilés. 
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Como es de observarse, todas y cada una de las manifestaciones 

transcritas contienen diversos puntos de vista, y concluye la 

opini6n del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado expresando que, 

el acto expropiatorio fué para satisfacer un requerimiento po

pular, con lo que se confirma lo expresado lineas antes, ya 

que como se indic6, los grupos de presi6n y las opiniones p6-

blicas influyen de sobremanera con las decisiones poli ticas 

que asume el Gobierno Nacional. 

Finalmente y para concluir este punto de nuestra tesis, pode

mos afirmar que si bien es cierto que la decisi6n de expropiar 

predios por el Presidente De la Madrid no satisfizo todos los 

intereses de los grupos que conforman la sociedad en que nos 

desenvolvemos, definitivamente, a pesar de la escacez de recuL 

sos econ6micos, si se procur6 atender las necesidades de las 

mayorias y, principalmente de los damnificados, independiente

mente de las criticas y opiniones de infinidad de grupos de 

presl6n, siendo una decisi6n valiente por encima de todo la 

de desposeer a miles de influyentes y prepotentes 

p6blicos. 

personajes t, 
:·:.: 

Coincidimos entre mAs nos adentramos al tema, en la decisi6n 

presidencial, ya que, como oportunamente se vi6, habiendo 

otras opciones que tal vez ofrecian a largo y mediano plazo 

soluciones atractivas y no exclusivamente de vivienda, segura

mente no resultaban tan directas para solucionar la problemA

tica de los damnificados. 

4.2.- CONSECUENCIAS JURIDICAS. 

Partiendo de la base que cualquier decisi6n, actitud 6 pensa

miento, produce repercusiones de diversas indoles, estaremos 

de acuerdo que es conveniente en estos momentos, analizar las 
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consecuencias juridicas y sociales de la expropiaci6n de inm~~ 

bles en el Distrito Federal. 

En este orden de ideas, necesariamente debemos comenzar po1 

estudiar las consecuencias jurídicas producidas por los actos 

desposesorios decretados por el Lic. De la Madrid en octubre 

de 1985. 

Estas repercusiones• aunque no sean muchas en cantidad, so11 

de vital importancia, además de la jurídica o legal, las his

t6ricas, ya que sentaron precedente en materia de vivienda e1. 

nuestro pais. Ciertamente, la trascendencia. hist6rica de las 

expropiaciones de predios y viviendas implica observar que en 

nuestro pais. y mucho menos en nuestra ciudad capital. hab!2 

existido un acto de esa magnitud y dimensi6n. porque si hrly 

algo que se ha carecido en los 6ltimos años y sobre todo po 

las clases marginadas, es de vivienda propia por este núcleo 

poblacional. Las clases populares por tradici6n, siempre ha

bían realizado asentamientos irregulares en ·diversas zonas ha-· 

bitacionales de la capital, proliferándose en los últimos dos 

sexenios, y creando con ello un problema de dificil soluci6r 

para el gobierno capitalino. Las "rentas congeladas"• las 

"ciudades perdidas", etc ••• son algunos de los ejemplos a que 

nos referimos. y es que, con la llegada de tanta gente de pro

vincia llena de ambiciones econ6micas, saturaron al Distrito 

Federal, agrav~ndo con esto los problemas ya inherentes a la 

misma ciudad de Mhxico como lo son además del de habitación, 

fuentes de trabajo, servicios de transporte, limpia y agua, 

et~ ••• 

Sin embargo, podemos asegurar que las casas que se otorgarÁ 

a los damnificados de los·.' terremotos de septiembre por part.· 

del Gobierno Federal a travhs del Programa de Renovación Habi

tacional Popular para el Distrito Federal, no erradicará 1 >; 

',' .,._ 
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problemas ya mencionados, pero sí se cumplirá por primera vez 

y sin distinci6n de personas. con el derecho que tienen los 

ciudadanos a la habitaci6n y vivienda, y de esta manera se da

rá cabal cumplimiento por parte de nuestro gobierno, a una de 

las funciones administrativas que está obligado a realizar. 

De cualquier forma, sabemos que el Gobierno desde hace varios 

sexenios ha instrumentado diversos programas de vivienda, com9 

son los que realiza. EL FOVISSSTE, INFONAVIT 6 ISSSFAM, pero 

siempre encaminados a beneficiar a un cierto grupo de la po

blaci6n (burócratas, miembros del Ejército 6 empleados afilia

dos al Instituto Mexicano del Seguro Social), y en el presente 

caso, el 6nico requisito, por demás natural, que se exigi6 pa

ra otorgar vivienda a los ciudadanos era que, se acreditara 

fehacientemente ser damnificado de los sismos. 

Como se observa, las consecuencias hist6ricas que producirá 

el decreto expropiatorio del Lic. Miguel de la Madrid, son de 

vital trascendencia en la política habitacional que ha seguido 

el gobierno mexicano, y los resultados alcanzados por esa deci

si6n, no serán tan a largo plazo como habitualmente ha ocurri

do.. sino serán palpables al momento de finalizar su ejercicio 

el Programa de Renovaci6n Habitacional Popular para el Distri

to Federal en el mes de agosto de 1987, esto es, a 2 afios ape

nas de ocurridos los temblores de 1985, con lo que habrá de 

quedar demostrado que en los momentos difíciles de crisis en 

nuestro país, estamos capacitados para resolverlos adecuadame.!!. 

te. 

4.2.1.- ACIERTOS Y DEFICIENCIAS DE LOS DECRETOS. 

Una vez analizadas las consecuencias hist6ricas que produci

rán los decretos· expropia torios, como se mencionaba líneas 

atrás, nos es indispensable efectuar un análisis, aunque some-
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ro, de las consecuencias jurídicas de los mismos decretos. 

Estas consecuencias las podemos resumir en dos grupos: el pri

mero que destacará los aciertos que han tenido los decretos 

expropiatorios en un punto de vista legal, y el segundo, a co~ 

trario sensu, los errores o deficiencias que se tuvieron al 

promulgar los decretos de octubre de 1985. 

Iniciando por el primer grupo, esto es los aciertos, conside

ramos que el primordial ha sido el terminar con el decreto de 

1942 de las "rentas congeladas", que no tenía para cuando aca

bar con su vigencia por el temor a las consecuencias sociales 

que acarrearía. Mencionamos que se dió por terminado con ese 

decreto porque, aunque no se derogó, jurídicamente hablando, 

de hecho y en base a las acciones realizadas en su contorno, 

se acab6 de una forma más efectiva al desposeer a los propie

tarios de inmuebles con ''rentas congeladas" y que les resulta

.ha más gravoso a los mismos dueños seguir manteniendo sus pro

piedades, asi comri a los inquilinos, aunque con un costo mayor 

pero acorde a la realidad en que vivimos, otorgarles mejores 

condiciones de vida. Efectivamente, las condiciones habitaCiQ 

nales que tenían los arrendatari.os de "rentas congeladas" eran 

pobrísimas, sucias e insalubres. Y es que los propietarios 

no estaban dispuestos, y con justa razón, a efectuar obras de 

mantenimiento y de reparaci6n a sus vecindades y edificios9 ¡ 
si para esto no recibían ning6n bensficio económico a cambio j 
y si implicaba una erogaci6n por millones de pesos. 

Como consecuencia de todo esto anterior, otro de los aciertos 

es que al desposeer a los propietarios de grandes vecindades 

y edificios, que era un grupo muy pequeño y sobre todo en su 

mayoría extranjeros, los inquilinos pasaran a ser propietarios 

de sus casas, lo que les permitirá un ahorro y un ingreso ex-

tra al Gobierno Federal, dando por resultado una reducci6n siA 

ni1icativa en los costos de las nuevas casas que se ordenaron 
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construir p~r el Ejecutivo Federal. 

Asimismo, dado el tipo y zona de construcci6n de las vivien<lui; 

nuevas que se entregarán a damnificados, se regula de cierta 

manera toda la serie de asentamientos irregulares que habian 

realizado ciertos núcleos poblacionales, invadiendo predios 

de zonas residenciales con tal de poder continuar habitan do 

en la capital y por consiguiente, ocasionando un grave perjui

cio a todos los colonos de las colonias invadidas e inclusive 

a toda la poblaci6n de la ciudad de México. 

Ahora bien, los mismos decretos expropiatorios contienen algu

nos aciertos de carácter técnico que no hemos mencionado. Ta

les aciertos consisten en la depuraci6n total de los predios 

expropiados, mencionando superficie, número oficial, regi6n 

y manzana catastral, asi como número predial. También cabe 

destacar que los decretos de expropiaci6n fueron debidamente 

fundamentados y moti vados, cosa que aunque debiera resultar 

natural en cualquier acto del gobierno de esta envergadura, 

constantemente apreciamos la falta de alguna de las dos carac~ 
teristicas de legalidad indicadas. Sobre todo, cabe destacar 

que, la Ley de Expropiaci6n prevee innumerable serie de causa

les que pudieran ser invocadas y aplicadas al problema de los 

sismos. Concretamente las fracciones I, III, V, X, XI y XII & 
del articulo 1 2 de dicha ley. justificaron plenamente la ex- ¡ 
propiaci6n llevada a cabo por el Lic. De la Madridº 

Pero no bastando la anterior fundamentaci6n, se recurri6 dnclu 
-.~ -

sive hasta el C6digo Civil Federal, a su articulo 836, que a 

la letra dice: "La autoridad puede, mediante indemnizaci6n, 

ocupar la propiedad particular, deteriorarla, y aún destruir

la, si eso es indispensable para prevenir o remediar una cala

midad pública, para salvar de riesgo inminente una pob1aci6n 

o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo", c.on 

lo que se asegur6 y reafirm6 la legitimidad y validez jurídica 
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necesaria para la expropiaci6n. 

Finalmente como cosa positiva, hay que mencionar que el decre

to contiene todos los puntos indispensables para que pueda ser 

válido, y en los articulos tercero, quinto y séptimo, cumple U 
cabalmente con esos requisitos. Respectivamente se indican J 
en esos articulas, el momento de ocupaci6n 6 disposici6n de 

1os inmuebles expropiados por el Ejecutivo Federal, y a través 

de que autoridad se realizarán los actos mismos de ocupaci6n; 

1a indemnizaci6n que se debe cubrir a los afectados y el plazo 

en que habrá de cumplirse: por último, la orden de notificar 

personalmente a los afectados, invocando para el caso de dese~ 

nocimiento de domicilio, al articulo 4Q de la Ley de Expropia

ci6n. Por todo lo anterior, se puede ver que el Gobierno Fe

deral en esta ocasi6n resultó cuidadoso de no incurrir en err~ 

res jur!dicos que dieran pie a futuros amparos de los afecta

dos y con esto, se interfirieran los trabajos de reconstruc

ci6n de viviendas para damnificados. 

Sin embargo, a su vez e1 decreto presentó algunas deficiencias 

que, aunque se llegaron a subsanar, sentaron un precedente de 

incompetencia hacia las autoridades del Departamento del Dis~ 

trito Federal, y por consiguiente, un desprestigio total hacia 

el fresidente Miguel de la Madrid y su grupo de colaboradores. i 
De hecho, creemos que juridicamente el decreto de expropiación ~ 
carece de deficiencias, pero técnicamente, si resultaron evi

dentes para la poblaci6n los muchisimos errores que contenia 

el primer decreto de 11 de octubre de 1985. 

Sin ir más lejos, ese decreto contenia 

dios residenciales• algunos en Avenida 

colonia Juárez por mencionar algunos, 

expropiaciones de pre

Paseo de la Reforma y 

terrenos que sin . duda 

no cumplian con las directrices sefialadas para la reconstruc

ción ,de vecindades, tal y como.lo babia ordenado el sefior Pt~-
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siclente. Obviamente, con tan poce> tiempo para t·ealizar las 

investigacionP.s, inspecciou~s y peritajeo corre:1pond:ient:es, 

se dj.Ó lugar a errores que como ya señalamos, indic:arou incom

petencia por parte de las .iuturídad~s ca,..it:alinas. Además, 

como se rnencion6 en capítulo ant,!rior, los plRuos catastrales 

de la ciudad de México, evidenciaron atrasos notables para una 

ciudad de primer orden a nivel mnndial como en la que vivimos, 

y que inclusive, cost6 el puesto a los C. Delegado!: encargados 

de efectuar las expropiaciones dentro del ámhitc de su juris

dicci6n. 

En fin, concluyendo este punt:o del capítulo, asegurarnos que 

fueron mayores 1 os 

piatorios que las 

aciertos jnr{dicos de los 

tallas que en esa materia 

decret:os 

pudieran 

expro

tt!ne r, 

pero eft;?ctivamente resultaron ~videntes ciertas deficiencias 

de. orden técnico en las exprop:iacioll.es, que aunque oportunalile..!!. 

te fueron subsanadas, queda~on como imagen d~ 1as autoridades 

y gobierno capitalino y su consiguiente <lesprest·i:;io a nivel 

nacional. 

4.3.- CONSECUENCIAS SOCIALES. 

Crin este punto de nuestra tesis cre~mos entror do lleno a lo 

más importante de análisis de le mjsma, ya la vez lo más apa

sionante ya que toda la poblaci6n del D:istrito F'ederal de alguna 

u otra forma, ha resentido lau repercusiones soc:i.ules Je las 

expropiaciones masivas de 1985, a veces para bien y en otras 

para mal, pero ~efinitivamente, son. consecuencia palpables pa

ra todos los capitalinos. 

Ahora bien, este punto lo hemos subdividido en tren apartados 

de la sigu1ente manera: el primero titulado "Situaci6n de los 

afectados por los deccetos", ya q UC AS importante l'Sbozar las 
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consecuencias sociales sufridos por los expropiados, dcbtd" 

principalmente n que Ja grnn mayoria generalmente pensamos sh 

lo en el grupo de damnificados, pero nunca nos detenemos a P' ., 

sar en el sentir de los desposeídos de alguna propiedad, inju~ 

tificada o justa, pero desposesi6n, lo que. les implica a lc:o. n_ 

afectados la pérdida de un inmueble, la salida de su patrimo- D 
nio familiar del mismo; y la forma en que serán retribuidos 

por ese acto expropiatc!,rio. A la vez, también procuraremos 

analizar en forma imparcial el beneficio o perjuicio sufrido 

por los afectados; si en realidad se les ayud6 o se les perju

dic6 con quitarles sus propiedades y la aplicaci6n que se rea

lizaría a las vecindades cumpliendo un "programa emergente" 

por el Gobierno Federal. 

El segundo punto consiste en analizar las consecue~cias sufri

das por los damnificados de los terremotos de 1985, observando 
" las cargas econ6micas nuevas para este grupo poblacional, las 

responsabilidades que consecuentemente se les acarrearon y el 

cambio total que sufrieron en sus vidas cotidianas al ser obl~ 

gados a vivir en pequeños cuartos de lámina en lo que se llevA 

han a cabo los trabajos de reconstrucci6n. 

Por 6ltimo, efectu~mos un apartado que lo denominamos "Benefi

cio Social", pero ya no dirigido a los protagonistas de la ex- i 
propiaci6n, afectados y damnificados, sino más bien a nivel 

general de toda la poblaci6n capitalina, si en verdad se real~ 

z6 un beneficio colectivo y no solamente para un grupo deter

minado de personas, o si en realidad se dañó a gran parte de 

la poblaci6n de la capital en aras de ayudar al grupo de dam

nificados y de pago remunerativo a los afectados. 

En fin, pretendemos con este punto final de nuestra tesis aba~ 

car las consecuencias ~ociales, tanto de afectados, como de 

damnificados y p6blico en general para, posteriorme.nte con-



:,·,· 

1 :/.H 

c1uir en forma adecuada 1as enseñanzas que nos ha dejado el 

estudiar e1 problema de las expropiaciones rea1izadas a bienes 

inmuebles de1 Distrito Federal con motivo de 1os terremotos 

de 19 y 20 de septiembre de 1985, ordenadas por el Gobierno 

Federal como programa de emergencia. 

4.3.1.- SITUACION DE LOS AFECTADOS POR LOS DECRETOS. 

Justo como lo comentábamos en el punto anterior en el que es

bozábamos de que trataria esta parte final de1 cuarto y ú1timo 

capitulo de nuestra tesis, es escaza 1a forma en que nos dete

nemos a meditar acerca de la situaci6n que se guarda respecto 

de los afectados por los decretos expropiatorios multirreferi

dos. Nuestra intenci6n es procurar un pequeño análisis de esa 

situaci6n y ver hasta que grado se les perjudic6 en sus propi~ 

dades a los expropiados. Para resolverlo, nos vemos obligados 

a recurrir un poco a un análisis hist6rico de las circurtstan

cias que privaban entre los afectados, de tal manera, que es 

conveniente indicar la forma en que la gran mayoria de e1los 

adquirieron 1os edificios y vecindades que fueron expropiados. 

En realidad, gran parte de los propietarios de edificios y ve

cindades de renta las habian adquirido por via de 1a sucesi6n, 

testamentaria o intestados de sus familiares, por 1o que al 

adjudicárseles no tenian otro camino más que continuar con las 

rentas congeladas que priv~ban por decreto presidencial desde 

1942. Y es que resulta que en algún tiempo en la ciudad de 

México, antes de la Segunda Guerra Mundia1, era un negocio ba..§_ 

tante 1ucrativo el de rentar departamentos y cuartos de vecin

dad para personas de escazas recursos que se venian a la capi

tal en busca de fortuna. Pero ya con el decreto de congela

ci6n de rentas, el que obligaba a los propietarios a no aumen-

tarla, dej6 de ser negocio para pasar a ser una carga fisca1 y econ6-
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mica, sobre todo a part l r de ln d6cada de los setentas. Por 

tal rez6n, los propietarios actuales, que repetimos muchos las 

habían heredado, ya se veian imposibilitados a mantenerlas en 

buenas condiciones, e incluso, muchas se encontraban en total 

estado de abandono y suciedad siendo foco de grandes epide

mias y enfermedades. algunos llegando al grado de ni pararse 

siquiera a cobrar la renta mensual. 

Ante este panorama bastante contrario a 1os intereses de 1os 

propietarios, podemos afirmar que se les benefici6 con el de-

creto expropiatorio, 

mico, toda vez que 

afectados por ley, 

sobre todo desde el punto de vista econ6-

al serles expropiados sus inmuebles, los 

tienen el derecho a ser indemnizados por 

el Gobierno Federal. porque si bien es cierto que el valor ba

se que se toma par~ efectuar la indemnizaci6n es el catastral 

6 fiscal. mismo que resulta ser muy inferior al valor comer

cial, tambi6n resulta cierto que, muchas de las viviendas no 

merecían siquiera tener un valor catastral asignado, tomando 

en cuenta lo antiguo de las construcciones, el que estaban .cdn 
inquilinos con r~ntas de 50, 40 6 menos pesos mensuales como 

pago de la mi~ma, y la situaci6n actual tan difi~il en el sen

tido de vender inmuebles arrendados. lo que nos conduce a pen

sar que el dinero que se est' pagando en la actualidad a los 

afectados en vía de indemnizaci6n por parte del Gobierno Fede

ral, incluso con intereses al tipo bancario por todo el tiempo 

que este insoluta la deuda, es más que justo por la despose.-
1 

si6n que se origin6 a ~us bienes, y que muy probablemente les 

redit6a mayores ganancias que el valor intrinseco de los inmu~ 

bles expropiados. 

Manifestamos lo anterior con mucha seguridad ya que, como vi

mos en el capitulo ant~rior, para el pago de las indemnizacio

nes a los afectados. el Gobierno instrument6 la forma de pago 

de 6stas a trav6s de lo~ BORES o bonos de reconstrucción, los 
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q u e 1 e R se r á n p a g ad o s e n I 11 n <Hi n ¡>a r t 1. r <! e 1 C) 8 6 , e o n 1 u v e n l.!!_ 

.Jn de genernr i ntcrcHrHi t.1111< ur 1 OH lo <¡lll' no ¡H·ocluci r6 un mnyor 

menoscabo en el patrimonio de los expropiados que no sea el 

propio del acto expropiatorio. 

Resumiendo todo lo señalado, creemos firmemente que la expro

piación de edificios y vecindades resultó muy favorable para 

los expropietarios de las mismas. puesto que percibirán la ma

yoria de ellos, más ganancias de indole económico que las que 

percibian de las rentas que les pagaban los inquilinos, con 

lo que resultaron beneficiados enormement~ los supuestos afec

tados de los decretos expropiatorios de octubre de 1985, con

trariamente a lo que nos podriamos imaginar por la naturaleza 

misma de lo que signtfica la expropiación. 

4.3.2.- REPERCUSIONES PARA LOS DAMNIFICADOS. 

Creemos que el grupo social denominado 11 damnificados" a raiz 

de los temblores de septiembre de 1985, merece especial aten

ción en su análisis y desarrollo de las consecuencias sufridas 

por ~os mismos. De tal forma, procederemos a mencionar la si

tuación nueva que vive el grupo, en el sentido de que pasaron 

a ser propietarios en lugar de inquilinos, como lo hablan sido 

durante muchísimos años. 

En realidad, e independientemente de los daños materiales su

fridos por los damnificados con los sismos, pensamos que den

tro de todo lo posible, se elevó el nivel de vida de este gru

po con¡unitaJ"iO, ya qu~ la mayoria vivia en habitaciones faltas 

de sa~it~ri~s. co~in~s. r~camaras, etc ••• además de un estado 
1 ' ' 

totalD!ent,e in11altJbr~ e inadecuado para el desarrollo social 

de los jóvenes que las habitaban, ya fuera por lo viejas de 

las construcciones ó como se ha dicho varias ocasiones en este 
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trabajo, por lo barato que pagaban de renta y que no represen

taba ningún beneficio económico a los propietarios, razón de 

peso para apreciar que nadie cstA dispuesto a invertir su <li

nero sin recibir una adecuncla rcmuneraci6n 6 contraprestaci6n 

a cambio. Lo. único cierto es que las vecindades que ocupaban 

los damnificados antes de la calamidad de septiembre de 1985, 

no ofrecía ningún atractivo para los propietarios ni para los 

inquilinos, dado el estado de conservación de las mismas. 

Sin embargo, y muy aparte de lo ya indicado, lo barato que les 

resultaba a los damnificados la vivienda ~ara sus familias f ué 

un punto muy importante que se tenia que salvar por parte del 

Gobierno para poder llevar a cabo el Programa Emergente de Re

novación Habitacional Popular. Efectivamente, la gente no se 

conformaba con que les fueran a construir casas prototipo en 

lo~ lugares donde habla~ vivido por muchos años, sino que que

rían que esas viviendas les fueran obsequiadas por el Gobierno 

Federal, cuestióri que resultaba imposible, porque no se tenía 

la capacidad financiera suficiente para sufragar el inmenso 

gasto que implicaba la reconstrucción. El acuerdo que se tomó 

al respecto y con el que quedaron más satisfechos los damnifi

cados era que ellos pagarían sus propias casas, pero con un 

programa de financiamiento preferencial, inclusive menor al 

llamado de interés social, y a un mediano plazo, tomando como 

b•se para el pago de las viviendas, el salario mínimo general 

vigente en la zona económica de la capital. Con esta solu

ción, se conciliaron los intereses tanto del Gobierno Federal 

como de los damnificados, solidarizándose estos con el organi~ 

mo denominado Renovación Habitacional Popular, encargado de 

ejecutar el Programa del mismo nombre, y señalando los requis~ 

tos y directrices para el otorgamiento de las casas prototipo 

a los mismos damnificadps. 

Ahora bien, consideramos'muy cómoda la postura de los damnifi-
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cados respecto del pago rle sus casas, porque si bien es cierto 

que untes de los terremotoB ele septiembre de 1985, su co:ito 

por rcngl6n de habitación ern como promedio de $4,500 como 

renta mensual, también lo es 9ue por un piecio mensual uri poco 

mayor, tendrán acceso a casa propia para sus familiares, lo 

que era imposible imaginar hasta antes de los mencionados tem

blores •. Y es que la zona económica más accesible en materia 

de vivienda en el área metropolitana, eran los alrededores de 

la ciudad de México (Cuautitlán, Ecatepec, Lechería, Nezahual

c6yot1, etc ••• ), zonas que quedaban muy alejadas de los cen

tros de trabajo de los padres de familia, además del arraigo 

social del barrio para innumerables familias que tenian más 

de 40 6 50 años de habitar en esas zonas devastadas por el te~ 

blor. Por esta raz6n aseveramos que resu1t6 beneficioso todo 

el programa de arraigo vecinal del Gobierno Federal, respetan

do a los damnificados las colonias que habitaban hasta antes 

del terremoto de 19 de' septiembre de 1985. 

i 
También creemos que el Gobierno Federal benefició a los damni-

ficados, además de darles vivienda y respetar sus lugares ori

ginales _de asentamiento antes de los sismos, con los estímulos 

fiscales que por escrituración ·y traslado de dominio se les 

excent6 en el pago de esas cargas écon6micas. Resulta obviQ 

ver que cualqu~er compraventa de un inmueble implica una serie 

de gastos inminentes e inherentes al mismo a,cto o transacción, 

y en muchos casos del orden alrededor de los 600 mil pesos de 

un inmueble con costo aproximado de 4 millones. En el caso 

concreto, la mayoría d~ las viviendas construidas por Renova

ción Habitacional Popular tenian un costo de 4 millones de pe

sos, lo que forzosamente implicaba a cada familia de damnificA 

dos a pagar alrededor de 600 mil pesos por gastos de escriturA 

ci6n y traslado de dominio, pero el mismo Gobierno. Federal, 

acertadamente, eximió a los mismos al pago de esas cantidades 

como ayuda 6 estimulo fiscal en respeto a la concertación de 
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pueblo y gobierno en el Progr&ma Emergente de ~enovaci6n Habi

tacional Popular en ~l Distrito Fed~ral, labQr que aunque des~ 

sual • es sumamente plausible para la Administraci6p Pública 

.Federal. 

Es asi 
1 

como adem~s de, los beneficio~ ~aturales de lndole so-

¿ial que recibierop los damnificadps con la eptrega de vivien

das dignas por parte del Gobierno F,ederal, existieron otras 

repercusiones positivas para los afectados d~ los sismos de 

1985 de parte del Presidente De la Madrid, como las ya mencio

nadas de estímulos fiscales, financiamiento preferencial en 

el pago de .las casa prototipo, y uno muy importante el respeto 

al arraigo vecinal de los damnificados en la construcción y 

distribuci6n de viviendas por parte de Renovaci6n Ha~itacional 

Popular. 

4.3.3.- BENEFICIO SOCIAL. 

A efecto de desarrolla~ este punto final de la tesis, acudimos 

a los resultados finales dados a ~onocer por el Organismo Re

novaci6n Habitacional Popular al haber concluido la fase I del 

Programa Emergente del mismo nombre en la Reuni6n de Evalua

ción del citado Programa el 31 de marzo de 1987. Asimismo, 

re~urrimos a la "Síntesis de la Memoria del Programa de Octu

bre de 1985 a Marzo de 1987". publicada por Renovación Habita

cional Popular en el Distrito Federal. De tal forma, los re

sultados que plasmaremos aquí y que resultan de un evidente 

beneficio s6cial para todos los habitantes de la capital y en 

especial los damnificados. fueron obtenidos directamente del 

organismo encargado de producirlos por instrucciones del Ejec~ 

tivo Federal. 

En base a estos documentos. mencionamos primeramente que en 

las zonas afectadas por los sismos de 1985, resultaron alrede-
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dor de 250,000 damnificados, y se dañaron dentro de un períme

tro de 49 Km2 correspondiente a las Delegaciones Cuauhtémoc, 

Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, el 60, 34 y 6% resp~~ 

tjvamente de toda lo vivienda ele cado una de ellas, cuesti6n 

medular de reconstrucción por parte de Renovación llahitacional 

Popular. "Las viviendas atendidas tenían, antes del sismo, 

una superficie promedio de 22 m2 y un 79% de ellas con superf~ 

cies menores a los 40 m2. En rela.ción a servicios el 63% de 

la población no tenia baño propio y el 29% compartía cocina. 

Aún contando con la infraestructura de agua y drenaje, en la 

mitad de los casos el servicio era deficiente. Además, pr.ese11 

taban deterioro grave en un 25%, regular en un 62% quedando 

18% inhabitables después 'del temblor. Como puede observarse, 

la vivienda anterior estaba por debajo de cualquier norma ~e 

habitabilidad. 

El 97% de los habitantes reqtaban su vivienda, pagando en pro

medio 4,500 pesos me~suales, lo que ~epresenta 9% de un sala

rio minimo. Cabe notar que un 30% de la población pagaba por 

debajo de 500 pesos men~uales de renta. La pobiación .afectada 

está constituida por familias maduras con 4.6 miembros en pro

medio y un ingr~so familiar de 2 salarios mínimos. La .gran 

mayoria tienen más de 30 años de residir en la zona y sus relA 

ciones sociales y económicas se encuentran integradas al mismo 

sitio; trabajando y viviendo en su mismo barrio un 37% de los 

beneficiarios" (65). 

Apreciamos de los datos señalados, que las condiciones de vida 

para los habitantes de las zonas dañadas por los sismos, resui 

(65) "Síntesis de la Mf=lmoria del Programa. Octubre 1985 

Marzo 1987". p. l. 
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taba infrahumano e insalubre, lo que era resultado de los 

arrendadores de las vecindades que nunca invertian un peso en 

mejoramiento, mantenimiento o reconstrucci6n de sus propieda

des porque, como lo mencionamos oportunamente, era incosteable 

para los propietarios dada la gran inversi6n y la escaza pro

ductividad que obtendrían a la larga. 

También Renovaci6n Habi tacional Popular tuvo que establecer 

una estrategia ó política a seguir para poder dar cabal cumpl~ 

miento al Programa encomendado. "Su mandato inicial fué la 

reconstrucción d~ 42,000 viviendas, con el apoyo de organismos 

no gubernamentales y fundaciones que construirían 2,437 vivie~ 

das más. La cobertura del programa se amplió en el tiempo pa

ra incluir a población damnificada de bajos ingresos de otros

programas, habiéndose realizado al término del programa un to-

tal de 48,000 viviendas". (66) 

Dentro de tales circunstancias y directrices, "las obras se 

iniciaron en su fas~ intensa en abril de 1986 y se concluyen 

en abril de 1987. En trece meses se demolieron y construyeron 

nuevamente 39,790 viviendas, más la construcción de 2,300 vi

viendas prefabricadas; se repararon y rehabilitaron 4,210 vi

viendas y se reconstruyeron 2,500 viviendas en aproximadamente 

200 edificios catalogados como monumentos históricos". (67) 

En ese orden de ideas, las conclusion'es que presenta el orga

nismo Renovación Habitacional Popular ~onsiste en lo siguien

te: 

(66) 

(67) 

Idem anterior. 

Idem anterior. p. 6. 
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"El Programa Renovaci6n llabitacional Popular de la ciudad de 

México en un plazo de 19 meses a partir de los sismos recons

truy6 y construy6 48,800 viviendas, preservando la estructura 

social de la comunidnd, la ti;ama y arquitectura del Centro llil!_ 

t6rico. 

Ello se logr6 mediante un acuerdo de Concertaci6n Democrática 

que con la participaci6n de todos los involucrados permiti6 

fijar reglas claras y aceptadas para el proceso de reconstruc

ci6n. 

Con la realizaci6n' del Programa se demostr6 que se puede reut.!. 

lizar el espacio urbano de manera económica y socialmente ,via-
l 

ble. Es mucho.mejor e~ términos firiancieros y sociales garan-

tizar la permanencia de los grupos populares y medios en los 

centros, que permitir su gradual expulsión a la periferia en 

donde la misma vivienda con los mismos servicios costaría diez 

veces más. 

En términos de planeaci6n y administraci6n de la función públ.!. 

ca, la emergencia de los sismos y la energía con que la pobla

ci6n demandó soluciones, permiti6 hacer cosas que antes aunque 

se veían necesarias se considera han imposibles. La creación 

de un organismo de duraci6n temporal, independiente, con metas 

y fuentes de financiamiento claramente definidas puede llevar 

a buen término intervenciones urbanas que requieran un ágil 

interacci6n entre lo constructivo, lo financiero y lo social. 

En síntesis, este programa constituye un gran esfuerzo de in~ 

tervención y revitalizaci6n de la zona central de una ciudad". 

(68) 

(68) Idem anterior. pp. 14 y 15. 
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Finalmente, el beneficio social de la reconstrucci6n del Dis

trito Federal se aprecia en las palabras pronunciadas por el 

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho So

lis, en la reuni6n de Evaluaci6n del Programa de Renovaci6n 

Habit•cional Popular, que tuvo lugar en el predio de Peralvi

llo Núm. 54, colonia Morclos, en la ciudad de México, D.F., 

el 31 de marzo de 1987, y que a continuaci6n trascribimos en 

su parte medular. 

"Las cifras de Renovaci6n Habitacional Popular hablan por sí 

mismas: 250,000 damnificados resolvieron su problema de vivie.n. 

da. En promedio, duplicaron su espacio de habitaci6n; si el 

63% carecía de servicios sanitarios, hoy todos lo tienen. El 

97%, que antes rentaba su vivienda, es hoy propietario de una 

vivienda digna. Pe vivir en los barrios más pobres, hoy tie

nen condiciones mejores a la media del Distrito Federal. 

Se reconstruy6 en el mismo lugar; se respetaron los empleos 

y la identidad cultural. En el momento de mayor intensidad 

del trabajo, el programa gener6 114,000 empleos directos y tu

vo que resolver el problema de vivienda provisional de 41,000 

familias que vivían fuera de sus predios. Participaron 1,350 

empresas privadas, en su mayoría, de tamaño péqueño y mediano. 

El 13 de mayo, con la firma del Convenio de Concertaci6n Demo

crática para la Reconstrucci6n, Gobierno y sociedad nos com

prometimos a ~er~in~r. en 10 meses, el programa de 44,437 vi

vi~ndas y acc~sorias, de las cuales 42,000 correspondían dire~ 

tamente.~l org.anismo y 2,437 a los grupos independientes. 

Una vez que Renovaci6n Habitacional ha cumplido con sus metas 

iniciales, apoyará la terminaci6n de las viviendas de los gru

pos independientes y de 4,000 viviendas adicionales que se in

corporaron recientemente para atender necesidades sociales, 
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como 111s viviendnR contl¡.p111:1 11 1'!-ile sitio en lHS que Ht' 11lo.l11~ 

r6 a los vecinos del Plan Teplto. 

Ha habido m6ltiples problemas. En una acci6n que se desarro-

lló en 3,000 frentes de construcción, dispersos en 49 kil6me-

tros, bien pudo haber errores. Pero hay seguridad en las con~ 

trucciones, calidad en las viviendas, se cumplieron los compr~ 

misos, y el programa, no obstante. que hoy inicia su liquida

ción, otorgará garantia de 6 meses para la plena tranquilidad 

de cada familia." (69) 

En sintesis por todo lo anterior, hay que denotar el gran ben~ 

ficio social producido no s6lo a los 250 mil damnificados, 

sino a toda la poblaci6n capitalina, ya que es trascendente 

destacar que el panorama que presentaba la capital antes y du-
' ~ ... 

rante el terre~ot~ sobre todo, era desolador, puesto que había 

vecindades en las que uno no se explicaba como podía vivir gen 

te allí por lo precario de las construcciones y lo insalubre 

de las mismas. Como ejemplo, bástenos recordar la colonia Dos 

tores en la que existía infinidad de vecindades casi cayéndose 

y que no contaban can servicios. Actualmente, después de la 

expropiación, el panorama es distinto, porque aunque no son 

las grandes casa las viviendas de los damnificados, ciertamen

te si resultan más dignas y acordes a la realidad de nuestra 

ciudad y nuestro nivel de vida. 

Efectivamente no se ha concluido la labor del gobierno de oto~ 

gar el derecho a la vivienda a los habitantes de México, pero 

ha sentado un gran precedente en la materia y ~ue está a la 

(69) "Reuni6n de Evaluaci6n del Programa Emergente de Renova
ción Habitacional Popular del Distrito Federal". Publi
cado por Renovación Habitacional Popular, Departamento 
del Distrito Federal y Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Ecología. 31 de marzo de 1987.- p. 4. 
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vista de todo el mundo que, cuando hay disposici6n hacia el 

trabajo. se pueden cumplir las obligaciones estatales en un 

clima de concierto entre el pueblo y sus gobernantes. 
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~-- e o ~ e L lJ s T o N E s. 

J.- Desde la Constitución <le Apatzingan en 1814, la expropia

ción ha sido regulada en el sistema juridico mexicano, y aun

que ha sufrido algunos cambios thcnicos en su descripción a 

través de las diversas legis1aciones que 1a han contemplado, 

como el concepto de "justa compensación", "previa indemniza

ción" y "mediante indemnización", la esencia de la expropia

ción no ha sido alterada a pesar de que, con los cambios so

ciales ocurridos en nuestro pais, se ha modificado el concepto 

de propiedad privada, y por consiguiente se podría pensar que 

la expropiación también fuera acorde con esas transiciones. 

II.- En materia de expropiación, al acudir al juicio de ampa

ro como recurso contra la misma, no procede otorgarse la sus

pensión provisional, pues as{ lo ha considerado 1a Suprema CoL 

te de Justicia de la Naci6n a través de diversas Ejecutorias 

en este sentido, y tal criterio obedece a que 1a utilidad p6-

.blica dicta la ocupación y la ejecución de las obras necesa

rias para su destino en forma inmediata del inmueble expropia

do, ya que de no ser as{, perderla efectividad 1a figura misma 

de la expropiación, y la utilidad p6blica estaría sujeta a la 

voluntad de recurrir al juicio de garant1as por parte de los 

particulares afctados, y consecuentemente ias obras de bene

ficio colectivo se tardarían demasiado en aplicarse. 

rrr.- Existen diversas y múltiples definiciones de expropia-

e ión, pero todas ellas coinciden en mencionar en sus 

tos definitorios los elementos esenciales de la misma. 

concep

A nue_!!. 

tro particular modo de entender1a, la expropiación por causa 

de utilidad pública, es aquél acto administrativo de soberanía 

del Estado, por el cual éste adquiere un bien de un particular 

para producir un beneficio a la colectividad, otorgando a cam

bio una contraprestación en dinero al afectado dentro del tér-
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mino de di e z años a pu r t i r el e 1 a fecha el e la el e c 1 ar ato r i. a e o -

rrespondie~te; realizada por el Ejecutivo Federal y publicada 

en el Diario Oficial de la Fedcraci6n, a fin de otorgarle la 

legalidad requerida por la Ley de la Materia. 

IV.- A pesar de mantener diversos puntos similares en su eje

cuci6n y concepci6n general, la nacionalizaci6n y la expropia

ción son dos figuras juriaicas distintas. Asi, a la nacional~ 

zación se le concibe como figura eminentemente socialista, y 

se le define como "la transformaci6n en un inter~s p6blico de 

orden superior de un bien determinado o de una cierta activi

dad, que son o pueden ser un mdio de producción de circula

ci6n en el amplio ·sentido del término, en bien o en actividad 

de la colectividad -Estado, comuna o cooperativa-, con miras 

a su utilización inmediata o futura en el interés general y 

no en el privado. En cambio, la expropiación es el acto por 

.medio del cual el Estado impone a un particular la cesión de 

su propiedad por causa de utilidad p6b1ica, mediante ciertos 

requisitos, de los cuales el principal es la compensación que 

al particular se les otorga por la privación de esa propiedad. 

En este orden de ideas, la diferencia radical entre nacionali

zación y expropiaci6n es que, la primera atiende principalmen

te a la desposesión de ~os medios de producción de los parti

culares, en otras palabras, resulta ser la expropiación del 

mundo socialista. Contrariamente a esta~ la expropiación, tal 

y como se conoce en el mundo capitalista, desposee a los part~ 

culares de sus propiedades privadas, sin atender a que sean 

estos medios de producción, sino más bien dé que estos sean 

inmuebles que produzcan al ejecutarse un beneficio colectivo. 

De tal forma, por eso nos resulta frecuente hablar de naciona

lización bancaria 6 de la energía eléctrica y no decimos ex

propiación bancaria, y por tal motivo mucho se mencionó en los 

sexenios de Echeverria y de López Portillo, de una socializa

ción del pais a sus medios de producción. 



V.- El probLcma de la ltahitaciírn Pll la ciucl•1el de México hasta 

antes c!el terremoto de septiembre de 1985, ern un problema su

mamente complejo. Por un lado, existía una gran escacez al 

respecto que lo hacía caro y malo por la inmensa demanda ele 

toda la sobrepoblación que existe en la capital. A su vez, 

la poca vivienda que había, estaba afectada en su mayoría por 

~l decreto de congelación ele rentas, lo que implicaba que los 

inqu~linos pagaban como renta la irrisoria cantidad de $50,00 

ó a veces menos, con lo que los propietarios de las vecindadE)S 

las tenian en un estado deplorable de conservación y manteni

miento, dado el poco producto que recibian de las mismas y con 

lo que no se aventuraban a invertirles ningún dinero para res

taurarlas, lo que consecuentemente repercutía en los inquili

nos que vivían en condiciones muy precarias, inseguras e insa

lubres. 

VI.- Por las mismas circunstancias que prevalecían en cuanto 

a vivienda se refiere en la ciudad de México, y con los sismos 

de 19 y 20 de septiembre de 1985 que las recrudecieron, la ex-

propiación de los inmuebles en el Distrito Federal decretada 

en octubre del mismo afio, resultó s~r ·un acto necesario e in

dispensable que procuraría resolver los problemas habitaciona

les en la capital. 

VII.- Los habitan tes ca pi talines inmediatamente después de 

la calamidad de los terremotos, demandaron ante el Lic. Miguel 

De la Madrid a través de los diversos grupos de presión y los 

partidos políticos, con excepción del de Acción Nacional, la 

solución real y concreta a todo el problema de vivienda que 

se vivía en la ciudad de México, Distrito Federal. 

VIII.- La 

solucionar 

primera acción concreta de Gobierno Federal para 

la problemática habitacional en la capital del 

país, fué instrumentar un Programa Emergente de Renovación Ha-
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bitacton~l Pop4+ar para el Distrito Federal, y de un organismo 

creaf!o e¡c-profeso para ejecutar las obras de construcci6n de 

viviendas denominado de igual manera. ' . 

IX.- Como segundo paso ordenado por el Presideriie De la Ma

drid para la aplicación del Programa de Renovaci6n Habitacio

nal, fué decretar en el mes de octubre de 1985 la expropiación 

de más qe 5,oqp predios afectados por los temblores de septie~ 

bre del mismo año en la ciudad capital, con lo que se preparó 

toda la situaci6n jurídica que debía de prevalecer para las 

labores de reconstrucci6n. 

X.- La expropia7ión fué decretada en forma legal cumpliendo 

todos los requisitos indispensables para su sustanciaci6n y 

tramitación, a efecto de evitar posibles juicios de amparo por 

parte de los afectados, que impidieran el buen curso de la mi~ 

ma ya en etapas meramente de ejecución y reconstrucción sobre 

todo. 

XI.- Sin embargo, el decreto expropiatorio de 11 de octubre 

de 1985 adoleció de fallas técnica; concretamente, ya que el 

marco jurídico en el que se fundament6 fué· el adecuado. Di

chas fallas técnicas consistieron principalmente ó exclusiva

mente en la equivocación de expropiaci6n de predios que no 

habían sido afectados por los terremotos, y esto se debió a 

los errores catastrales de los planos de la Tesorería del De

partamento del Distrito Federal, de los que en su momento se 

llegó a decir que contaban con un atraso de más de 10 años. 

XII.- Los afectados de las expropiaciones resultaron benefi

ciados a la larga. Efectivamente, los propietarios de los in

muebles expropiados carecían de cualquier interés respecto de 

sus propiedades ya que, no recibían ningún beneficio económi

co de las mismas ya que en su mayoría estaban afectados por 

.~ ·. '.. ·.·.' . . 
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el Decreto de Congelación de Rentas, y por lo tanto, eran más 

las erogaciones, tanto fiscales como económicas, que tenían 

que efectuar para continuar manteniendo la propiedad de las 

vecindades. En 

te indemnizados 

cambio, con la expropiación serían oportunamen 

los afectados, y con los debidos intereses 

que les serán pagados durante todo el tiempo que este insoluta 

la deuda gubernamental. A pesar de que el valor base para in

demnizar lo es el catastral o fiscal, mismo que es sumamente 

menor al comercial, definitivamente creemos que recibirán un 

mayor beneficio económico con esa cantidad que les paguen a 

los expropietarios, que la cantidad que recibirían como rentas 

por concepto de alquiler de las vecindades. 

XIII.- También consideramos que los damnificados fueron suma

mente beneficiados con las expropiaciones, ya que aunque ten

drán que pagar por ellas, en la actualidad contarán con casa 

propia más de 4,000 familias que, antes del temblor del 19 de 

septiembre, no soñ-abaA siquiera en algo parecido a las casas 

prototipo entregadas por el Gobierno Federal. Además de lo 

anterior, es evidente que el nivel de vida de los damnificados 

aumentó considerablemente, al grado de contar actualmente con 

vivienda salubre y digna, y formar con ella un patrimonio fam~ 

liar superior al imaginado por otros grupos sociales margina

dos de este Distrito Federal. 

XIV.- El organismo denominado Renovación Habitacional Popular 

para el Distrito Federal, encargado de la ejecución del progr~ 

ma emergente del mismo nombre, es de los pocos que han llegado 

a cumplir puntualmente con los fines y metas trazados por el 

Lic. De la Madrid, justificándo con esto su existencia y rati

ficando con ello que resultó mejor la decisión de expropiar 

que la opción de descentralizar por los resultados palpabl~s 

en corto plazo que se produjeron con la expropiación. 
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XV.- Finalmente, consideramos adecuada la expropiación de los 

inmuebles en la capital en octubre de 1985, dadas las circuns

tancias que prevalecían antes, durante y después de los terre

motos de ese año. Creernos que es de las pocas ocasiones que 

el Gobierno Federal cumplirá con la obligación de otorgar el 

derecho a la vivienda di~na de sus gobernados. 

, ' . 



146 

B I B L I O G R A F I A 

-Acosta Romero, Miguel.- "Teoría General riel Derecho Arlm:i_-

nistrntivo".- Editori.aJ l'orr{Ja,S.A.- GU Edici6n actualiza-

da. 

-Burgoa Orihuela, Ignacio.- "Diccionario de Derecho Constitu-

cional, Garantías y Amparo".- Editorial Porrúa,S.A.- 1 i! Edi_ .. c1on. 

-Burgoa Orihuela, Ignacio.- "Las Garantías Individuales".

Editorial Porrúa,S.A.- lSP Edici6n. 

-Castro, Juventino V.

Editorial Porrúa,S.A.-

"Lecciones de Garantías y Amparo".

} J Edici6n.- México, 1974. 

-Chinoy, 

gía".

si6n. 

Ely .- "La Sociedad, una Introducci6n a la Sociolo

Fondo Cultural Econ6mico.- lil Edici6n, 3a Reimpre-
' 

-De la Cueva, Nario.

Direcci6n General de 

ción.- México, 1980. 

-Escriche, Joaquín.-

"La Idea del Estado".- Editado por la 

Publicaciones de la U.N.A.M.- 2ª Edi-

"Diccionario de Legislaci6n y Jurispru'-

ciencia''.- Editorial Temis.- Bogotá, 1977. 

-Faya Viesca, Jacinto.

Editorial Porrúa,S.A.-

"Administraci6n Pública Federal" • .,. 

11! Edici6n.- México, 1979. 

-Fraga, Gabino.

rrúa,S.A.- 15" 

"Derecho 

Edici6n. 

Administrativo".- Editorial Po-



147 

-Katzarqv, 

Est¡ac:jo y 

j<onstantin.- "Teoría de la 

la Propiedad)".- Traducción 

Nacional~zación (el 

por Héctor Cuadra M.-

Publicaciones del Instituto <le Derecho Comparado, U.N.A.M.-

1ª Edición en espa~ol.- M6xico, 1963. 

-Landarreche Obregón, Juan.- "Expropiación Bancaria y Control 

de Cambios".- I:ditorial JIJS.- P Edición.- México, 1984. 

-Medin, Tzv:L.- "Ideología y Prnxi.s Política de Lázaro Cárcle-

nas".- Siglo Veintiuno Editores.- 12ª Edición.-

1985. 

-Serra Rojas, Andrés. - "Derecho Administrativo".

de Porr6a Hnos. y Cia.,S.A.- Sª Edición. 

México, 

Librería 

-Silva Herzog Flores, Jes6s, González Avelar, Miguel y Corti-

nas Pélaez, León. - "Asentamientos Humanos, Urbanismo y Vi-

vienda" .- Editorial Porrúa,S.A.- lª Edición.- México, 1977. 

-Tell o Macias, Carlos.- "La Nacionalización de la Banca en 

México".- Siglo Veintiuno Editores.- 2 a Edición. - México, 

1984. 

-Tena Ramirez, Felipe.- "Leyes Fundamentales de México (1808 

-1985)".- Edit~rial Porrúa,S.A.- 13il Edición. 

-Timashef f, Nicolás S. - "La Teoría Sociológica 11
• - Fondo de 

Cultura Económica.- lil Edición en espafiol, Sil Reimpresi6~.

México, 1971. 

-Diccionario Juridico Mexicano.- Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la U.N.A.M.- Editorial Porrúa,S.A.- lª Edi..:.. 

.ción.- México, 1984. : ,' 



148 

-Jurisprudencia 1917-1965 y tesis sobresalientes 1955-1965 .

Actualizaci6n Adminjstrativa I (Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n).- Compilaci6n: Burrieta Ma

yo, Francisco.- Mayo Ediciones.- México, 1967. 

-"Palabras y Documentos Públicos de Lázaro Cárdenas, mensajes, 

discursos, declaraciones, entrevistas y otros documentos 1928 

/40.- Volumen I.- Siglo Veintiuno Editores.- lª Edici6n.-

~·léxic'?, 1985. 

-C6digo Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal. 

-Constituci6n General de la República. 

-Ley de Expropiaci6n. 

i . 
-Rev~st, ~Proceso". número 468.- 21 de octubre de 1985. 

-"La Jornada". 

-"El Dia". 

-"Ovaciones". 

-Suplemento "Metr6poli" de "El Dia". 

-"Decreto por el que se expropian por causa de utilidad públi-. 

ca, los inmuebles de propiedad particular que se señalan". 

Publicado en e1 Diario Oficial de la Federaci6n de los dias 



149 

11, 21, 22 y 23 de octubre ne 1985. 

- "J) e c r" to por e 1 e¡ u e se n p r 11e·h11 f' l I' ro g r n m n l•'.111 e r Rente:- de He 11 l>

va c i li n llabilncional l'opul11r ilel ill~1trllo Feclcrnl".- Puhlicn

do en el Diario Oficial de lo Federación el 14 de octubre de 

1985. 

-"Acuerdo por el que se establecen las reglas para el pago de 

la indemnización por la expropiaci6n de los predios ordenada 

por decreto, asi como las caracteristicas de la emisi6n de 

los Bonos de Renovación Urbana del Distrito Federal (Bores 

D.F.) 

en el 
. ' 1985. 

y procedimientos para efectuar dicho pago".- Publicado 

Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 

-"Informe Final de la Comisión Metropolitana de Emergencia".

Publicado en ''Ovaciones" del 20 de diciembre de 1985.- Edi

ción Vespertina.- Sección "B". 

"Reuni6n de Evaluación del Programa Emergente de Renovación 

Habitacional Popular del Distrito Federal el 31 de marzo de 

1987".- Publicado por el Departamento del Distrito Federal, 

Renovación Habitacional Popular y la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecología. 

-"Síntesis de la M~moria del Programa. Octubre de 1985-Marzo 

1987". Publicado por Renovación Habitacional Popular. 


	Portada
	Indice General
	Introducción
	I. La Expropiación en el Derecho Mexicano
	2. Naturaleza Jurídica de la Expropiación
	3. Los Decretos Expropiatorios de los Bienes Inmuebles en el Distrito Federal de Octubre de 1985
	4. Consecuencias Jurídico-Sociales de los Decretos Expropiatorios de Octubre de 1985
	5. Conclusiones
	Bibliografía



