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INT.RODtlCCIOH 

El presente trabajo comprende el análisis socio-juridico 

de una problemática en el Distrito Federal que, con el 

transcurso del tiempo se va tornando más y más compleja, y con 
menos soluciones posibles: la habitación. 

Desde que se tiene conocimiento que el hombre apareció en 
la tierra, éste ha buscado solución a los problemas ocasionados 

por la falta de protección, tanto de él como de su familia y 

su qrupo social, ya tuera contra las inclemencias del tiempo, 
desastres naturales, ataques tanto de animales como de otros 
grupos sociales, incendios, etc., y buscando dicha protección, 
en primer término acudió a las cuevas que encontraba, ya fuera 
en las montañas o en el subsuelo¡ con posterioridad, al no 
contar de manera permanente con dicha& cuevas, y al observar 

detenidamente la forma de éataa, se dio a la tarea de construir 
algo parecido a laa aisaa• con loa elementos de que disponía 
en ese mo•ento, coao lo eran piedras, tierra y madera: a través 
del tie~po, del desarrollo y crecimiento de ese grupo social, 

propició que estos alojamientos tuvieran un espacio 
insuficiente y se construyeran otros más amplios en lugares 

especificamente buscados para tal efecto, y sobre todo cercanos 

a donde existiera ª<JUª suficiente. 
Uno de los muchos problemas por los qua atraviesa México, 

ea el creciaiento demogr4fico, al cual, al ser desmedido y sin 
control, trae co•o consecuencia que, si no existen fuentes de 

trabajo suficientes, sobre todo en el campo, trae consigo un 
hacinamiento humano donde en apariencia existen, que es en las 

grandes ciudades, con lo que se originan entre otros, aparición 

de zonas marginadas, cinturones de miseria, ciudades perdidas, 
etc., y las cuales evidentemente carecen de los servicios más 

elementales. Asi las cosas, esto está intimamente relacionado 
con la falta de educación, ya que al existir tanta gente, no 

a todos se les puede dar educación como debiera ser, y solo una 



minoria tiene acceso a ella, y por tanto controlar su 

crecimiento. 

Por otro lado, y tal vez sea el principal problema, 

existen muchos conflictos en el campo; ya que no existe el 

reparto efectivo de la tierra, escasean la maquinaria e 

implementos agrícolas, falta de recursos crediticios, ausencia 

de conocimientos agrónomos por parte del campesino, etc., y 

todo ésto agravado en parte por los trámites burocráticos y la 

crisis econóaica; lo que se traduce en baja producción 

agr1cola, desempleo en la siguiente cosecha, y por tanto 

emigración incontrolada a los centros urbanos, como en el caso 

que nos ocupa que es el D.F., siendo de ésta forma, como se da 

origen a otros problemas aparte de los ya mencionados 

anteriormente, como son los altos indices de contaminación, 

tala inmoderada de árboles, fraccionaaiento desmedido de 

terrenos, invasión de terrenos ej ida les, etc. lo que 

sociológicamente se transforma en cada vez menos oportunidades 

para todos, inseguridad, violencia, altos costos en servicios, 

etc., y juridicaaente, en un problema muy coaplejo para dar 

CUlOPli•iento a la Garantía Constitucional del Derecho a la 

vivienda digna y decorosa, que es una garantia más que nada 

social, y que tiene repercusiones •uy serias en la célula de 

la sociedad, que es la familia, y que ésta sin la sequridad de 

una vivienda decorosa, jamás podrá desarrollar al máximo sus 

potencialidades. 

Por todo lo anterior, considero que, el problema 

habitacional en el Distrito Federal, está lleqando a un 

colapso, y que si no se estructuran plane• adecuados de 
vivienda de carácter emergente, aplicado• con politicas 

congruentes a los mismos, asi como estudios profundos, las 

siguientes generaciones, tendrán que enfrentar gravisimos 

problemas sociolóqicos, ecolóqicos y juridicos, aún más 

dificiles de resolver; por lo que ea el momento de puntualizar 

debidamente alqunos de los problemas que qeneran dicho 

conflicto habitacional, y de ésta foraa tratar de ofrecer a las 



generaciones venideras, 

habitacionale•. 
más y mejores perspectivas 



CAPITULO I 

CONCBl'TOB FllNlllUIEllTALllB 

1,1, Refuc¡io, 

Las cuevas fueron los primeros refugios que utilizó el 

hombre para protegerse del medio ambiente; pero habiendo 

aparecido el fuego, la vida del pequeño grupo social se empezó 

a desarrollar en torno a éste, lo que de alguna manera tiene 
una estrecha relación con el crecimiento del grupo social, y 
en particular de la fa•ilia, ya que al aumentar ~ata sus 

aiellbros, y la cueva no podia aapliarae para dar cobijo a 

todos, el hombre empezó a buscar la fo~ de adecuar au refugio 

a sus necesidades, y no por el contrario, que él se ajustara 
a lo establecido; siendo de ésta forma como el hombre realmente 
eapieza a tener algo de doainio sobre el aedio que lo rodea, 

originc!ndose con esto las primerae construcciones artificiales, 
•• decir, dejar las cuevas para experimentar con piedras, 

tierra y madera, para que con esta combinación se diera una 

consistencia y resistencia parecida a la de las cuevas. 

Por otro lado siempre ha existido un factor determinante 
en el carácter y estructura de la vivienda: el clima. De ésta 

forma, se observa que en los paises que tienen un clima 
predo•inanteaente frio o húmedo, la vida del grupo social tiene 

su centro en el hogar, y por el contrario, en los paises 
cálidos o teaplados se busca la construcción de áreas 1:1áa 

frescas y ventilada• con lo que el hombre no necesitó de 
momento pensar en nada más que fuera la estricta supervivencia 
y protección, con lo que al haber logrado construir una 

vivienda acorde a sua necesidades, y tener un abastecimiento 
aliaenticio regular, •l hollbre comenzó a desarrollar su 

capacidad creativa •4& allá de la estricta supervivencia y 

protección. 
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Asi las cosas, el hombre se dio a la tarea de buscar 
nuevos metodos de construcción con materiales nuevos, pero sus 
avances fueron realmente limitados, ya que dichos avances solo 
eran algunas variaciones de lo :-ismo, y otras más, 

combinaciones de los materiales ya usados. 
De esta forma noa encontra11os con que, la civilización 

Cretense, tiene la• viviendas Griegas más primitivas, 

corroborado ésto con una serie de ruinas descubiertas en la 

ciudad de Knossos, en las cuales encontramos varias escaleras 
ascendentes, ya que para poder proteger la ciudad, se 

necesitaba concentrar a mucha 9ente en poco espacio, naciendo 
de esta forma JOCO a~os A. de c., el concepto de los edificios 

o viviendas sültiplea, que con el tiempo darian paso a las 

qrandes concentraciones urbanas verticales. 
Las casas Roaanas en la 'poca primitiva, constaban 

solamente de una sola pieza, la cual era llamada atrium, en la 

cual se organizaba toda la casa, consiguientemente con muchas 

incomodidades, ya que ah1 estaba la cocina, comedor, dol"11litorio 

y tal vez sala. Surgiendo nuevas necesidades de espacio y 

habiendo auaentado el n\lmero de siesbros en la familia, se 

agregaron alqunas habitaciones nuevas, m!s reducidas en torno 
al atrio, llamadas cubiculos, las cuales no tenian el techo 

completamente fijo, ya que se abrian por el centro para dar 

paso a la luz. 
Las casas de los patricios acomodados, llegaban a tener 

hasta 2 comedores, los cuales se utilizaban en diferentes 
épocas del año, tanto para invierno como para verano, teniendo 
como material de construcción principalmente manpuestos de 

ladrillos de adobe, y los cuales algunas veces se recubrian con 

yeso para darle mayor estética a las paredes, abundando los 

suelos de mosaico y mármol, y en las casas del pueblo se 
utilizaban baldosas de cerámica sin vidriar y suelos de 

arqamasa ya que ésto era lo que economicamente se tenia más a 
su alcance. 

Teniendo de forma somera como antecedentes inmediatos de 



la vivienda en Europa, la civilización Griega 'i el Imperio 

Romano nos encontramos con que las viviendas de éste Continente 

en la edad media eran tan inestables como la época misma, ya 

que principalmente se construian para dar estricta protección 

y seguridad a sus ocupantes, contruyéndose alrededor de las más 

importantes fosas o empalizadas, las que eran muy comunes en 

los castillos Ingleses del siglo XIV, ya que éstos estaban 
construidos con gruesos muros de piedra que albergaban un salón 

con sus departamentos accesorios, co•o lo eran las 

habitaciones, bodega, despensa, sala de audiencias, y 

añadiendose en el siglo XV un comedor. Estas casas tenian como 

caracteristicas, que no estaban destinadas a la comodidad o 

conveniencia, sino a la seguridad, por lo que esteticamente no 
estaban muy bien planeadas, provocando con ésto, que al ritmo 

de las necesidades se fueran extendiendo de manera desordenada. 

Las ciudades Europeas amuralladas, tenian un área tan 

restringida, que las necesidades de espacio interior provocaron 

que lo• pisos altos sobresalieran con •ucho al muro de la 

fachada, originandose con ésto los pórticos o soportales. De 

las pocas casas medievales que subsisten en Inglaterra, una de 

las mas antiguas (Siglo XII) es la Jew•s House, en Lincoln. 
se conservan también muestras notables en sussex y 

Lincolnshire. En Nuremberg y Hildeshin (Alemania), existian 
algunas casas medievales que fueron destruidas durante la 

segunda querra mundial~ estaban construidas con entramado de 

madera y adobes o piedra y altos tejados que !armaban áticos 

utilizados coao almacén y secadero de ropa, seqún costumbre que 

aún persiste. 1
• 

Conforme transcurre el tiempo, se da paso al Renacimiento, 

y con éste, las casas Europeas experimentan su transformación 

m4s importante, ya que al inventarse la polvera, las murallas 

dejaron de tener la utilidad de antaño, 'i de ésta forma los 

1 Vives, Juan Luis.- •vivienda•, gran Enciclopedia del Mundo 
Bruser A. Cerucita Durvan, S.A., Ediciones Bilbao, Editorial 
Marin, S.A., paginas A-456, A-755 A-757. 
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Arquitectos de esa época tuvieron más espacio hacia donde 
extender sus ideas, pudiendo de ésta manera, darle al concepto 

"belleza", un papel más importante por medio de la si111etria. 

En Inqlaterra, el Hall, de proporciones ~norm.es, que hab1a sido 
centro de la vida familiar y social de las casas medievales, 
se v ió consdierablemente reducido hasta convertirse en un 

veat1bulo de entrada de donde irradiaban las salas de estar. 
Eataa Ultiaaa ae construyeron también mas con la mira puesta 
en el esplendor externo del conjunto, que en la como~idad de 
sua moradores. z 

La elegancia tanto interior como exterior, estuvo tan 
influenciada por el Renaciaiento, que caracterizó a las 
viviendas de .la época, ya que la• decoraciones talladas se 
extendian por loa aleros de los tejados y los frisos de 
coluana• y pórtico& de la• caaa• urbanas, y villas campestres, 
rivalizando loa interiore• en grandeza con sus altos 
pest1bulos, regias escalinatas y ricos artesonados. 

En forma general, •ato •• lo que •ucedia en la EUropa del 
Renaciaiento, pero también existen otras formae, estilos y 

necesidades de vivienda en el •undo, como lo son las viviendas 

Orientales. 
Los principales estilos de la vivienda Oriental son, el 

Islamice, Chino y Japonés. Asi vemos que, las ciudades 
Isla11itas, las cuales siempre han estado muy pobladas, han 
necesitado de casas de mas de un piso, ademas del tradicional 
deseo musulman de aislar la !a11ilia de origen al sistema de 
distribución de habitaciones en torno a patios interiores y en 
pisos superiores; observando, por otro lado, que los labradores 
Chinos tienen una vivienda tradicional, la cual es una choza 
rectangular, con tejados de barda, con divisiones de una o dos 
habitaciones, extendiéndose a lo largo de una de las paredes 
de la sala principal una tarima llaaada •Kang•, y sobre la cual 
duerme la faailia, distribuyéndose bajo dicha tarima los duetos 

2 Rapaport, Amos.- •vivienda y cultura•. Editorial Gili 
1972, Barcelona-Espa~a, pag.217. 



de calefacción que parten de la estufa situada en un extremo. 
En relación al estilo Japonés, éste es .as original, ya 

que, aparte de ser uno de los más antiguos, en •uchas aspectos, 
también es uno de los más modernos, ya que, por ejemplo la idea 

de la construcción prefabricada tiene su origen en Japón. El 
suelo de éstas viviendas está cubierto por tataais de bambúes, 

que es un material prefabricado en diferentes ta•años, y por 

tanto la vivienda debe construirse de manera que se ajuste al 

tamaño y cantidad da lo• tatamis, construyéndose al armazón y 
paredea de aadara• nativa& sin pintar, además de que éstas, 
pueden ser corredizaa y hasta de cartón, teniendo la gran 
ventaja de que las mamparas interiores pueden separarse cuando 

se quiera agrandar una habitación, o reducirla. Da ésta forma 
es mas fácil obtener ventilación en el verano o aaa calidéz si 

es invierno. La gran aayoria de ésta• casas son de un solo 
piso con techos de teja, aunque también llega a haber de dos 

pisos. 
Habiendo hecho éste recorrido por la• principal•• formas 

de vivienda, tanto en Europa como en el oriente del planeta, 

teneao• que, también 
necesidades en éste 
colonizadores. 

existen diferentes •anifeataciones y 
sentido en América y sus primeros 

Los primeros colonos Ingleses que se asentaron en 
Massachusetts, construyeron unas viviendas en foraa de cabañas, 

con sólo dos habitaciones, de las cuales a una se le daba el 

uso de cocina y a la otra de dormitorio, teniendo vigas y 

pilastras de madera desnuda, contrastando con el exterior, el 

cual tenia una superficie enyesada, además de tener techos de 

escasa altura y ventanas pequeñas. Posteriormente se 
construyeron viviendas más refinadas imitando los estilos 

europeo• de la época.' 

La influencia de sua conquistadores se vió reflejada en 
el estilo de las casa• de loa Hispanoamericanos, las cuales 

' Op. cit. Rapaport. paga. 120, 121 y 123. 



eran alargadas y bajas en torno a patios cerrados, abriendo al 

exterior ventanas enrejadas y puertas labradas, siendo 
frecuentes las azoteas en climas secos. En el Siglo XVIII hace 
su aparición la primera casa estilo norteamericano, con la 

tipica granja en la cual, toda la vida gira en torno al hogar. 
Este tipo de casa tenia una cocina muy amplia, ya que era 

frecuente que en la época de recolección, los braceros cenaran 

en ella; teniendo instaladas las camas en las habitaciones 

superiores, las cuales por cierto eran muy frias, y 

contrastando, casi todaa las casas de esa época tenian una muy 
amplia y cálida sala de visitas, utilizada sólo en las grandes 
ocasiones y eventos sociales relevantes. 

Pero no todo era realmente armenia, ya que el 
mantenimiento de una casa de este tipo, hecha realmente al 

capricho de sus moradores, comenzó a tener incrementos en los 
materiales y mano de obra, lo que a futuro iba a originar uno 
de los principales problemas de los Arquitectos modernos: 
construcción al más bajo costo. 

En 1920, un Alemán llamado Erich Freiberger, diseñó una 
"casa creciente•, la cual, no era otra cosa que un tipo de casa 
adaptable, ya que el constructor edificaba una casa de minimo 
tamaflo lo suficientemente resistente y con sus respectivos 

servicios, para que con el tiempo y en base a sus necesidades 

de espacio se le fueran agregando más habitaciones con material 
prefabricado. Con la innovación de este tipo de construcción, 

aparecieron firmas industriales dedicadas a la fabricación de 
diferentes modelos y materiales, pero el modelo más perfecto 

de los de este tipo, fue el que diseñó Buclcminster Fuller, de 
nombre Dimaxion, y el cual estaba destinado para su 

construcción en serie. Este modelo, consiste en que los suelos 

y paredes muy delgados, se asientan sobre cables soportados por 
una columna central de duraluminio, que contiene escaleras de 

acceso al primer piso e instalaciones de alumbrado, calefacción 

y acondicionamiento de aire, y su mobiliario va empotrado, como 

las camas de los pullman de ferrocarril, teniendo una forma 
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redonda y pudiéndose mover a cada cambio de dirección del 

viento para ofrecer menor resistencia al mismo. 

Continuando con el análisis de la vivienda 

Hispanoamericana, reqresamos a Europa para observar que, la 

casa Española es de 2 tipos; siendo el primero el de la 

vivienda cerrada, muchas veces su piso alto volado sobre la 

calle o los pisos, si hay 2, sobre la planta baja, lo que se 

hace con la finalidad de ganar espacio, y si el dueño es 

comerciante pues entoncea en dicha planta tendrá su tienda 

taller, y en la parte posterior el corral: y el segundo tipo 

de casa es realmente muy cerrada al exterior, contando casi 

exclusivamente con la puerta y un patio que generalaente es muy 

pequeño, destinando la planta alta a las habitaciones de la 

familia y la planta baja al acceso de visitante•. 

Situ4ndonoa en el norte del Continente Aaericano, haremos 

una descripción comparativa de la• diferentes zonas 

climatológico-geoqráficas que integran ésta parte del 

Continente, comenzando por su parte 114• alta, o sea auy cerca 

del Polo Norte, en donde encentra.os unas casa llamadas 

•igllls•, y dentro de las cuales viven las tribus de los 

Esquimales. Este iglll se construye a base de pequeños bloques 

de nieve, cortados de terma que puedan superponerse en forma 

espiral, y asi quede un sólo hueco y llenarlo con el ultimo 

bloque. 

La forma que tienen los Esquimales para calentar el 

interior de sus viviendas, es mediante cuencas de piedra o 

cerámica, y en las cuales arde aceite de foca con ayuda de una 

mecha. 

Pero también ellos tienen su vivienda invernal, la cual 

se construye cavando un pozo de alrededor de 2 mts. de 

profundidad, y en cuyas paredes se adosa un armazón de madera 

o huesos de ballena, teniendo como techo, y para aprovechar a 

dicho animal, las costillas del •is.a cubiertas de 11us90 y 

tierra. Este tipo de vivienda tiene la caracteristica de que 

su acceso es cerrado. 
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Realmente no existen diferencias extremas entre las 

viviendas primitivas Americanas y Europeas, salvo e., climas 

verdaderamente extremosos, lo que motiva que las funciones de 

la vivienda estén en relación direct" con el clima y las 

necesidades de los moradores. 

Sitüandonos en América Central y Meridional, nos 
encontraremos con que, los habitantes de México y América 
Central fueron los primeros en practicar la agricultura en este 

Continente, y por tanto ~n volverse sedentarios; todo ésto 

ocurria antes de la era cristiana. Los Incas, Mayas, Toltecas 
y Aztecas tienen mucha seaejanza en éste aspecto, ya que 

comunmente la habitación era rectangular, utilizando ramas o 

piedra para los muros de aproximadamente dos mts. de altura, 

soportando un armazón de larguero con superhilera alzada unos 
cinco ats., recubierto el tejado muy prolongado con bálago. 
Se utilizaban ramas recubiertas de barro y emplastecidas de 

blanco para recubrir las paredes laterales, y lo curioso de 
todo esto es que los templos estaban construidos de hormigón 

con fachadas de piedra sobre plataformas elevadas o pirá•ides 
truncadas, lo que contrasta con la modestia de las casas del 

pueblo. 
De ésta forma, los Toltecas primero y los Aztecas después, 

edificaron ciudades con casas de importancia escalonada, esto 

es, que el orden de importancia de las personas estaba 

deterainado por las casas que se ubicaban más cerca del centro 
de la ciudad, de foraa que en las afueras de la •isma estaban 

las cabañas de los labradores y las cuales eran muy frágiles, 
siguiendo a éstas edificios con paredes de adobe, viniendo a 

continuación las casas de la clase acomodada, y al final los 
palacios y templos. 

El Jefe tenia una casa con paredes de adobe, las cuales 

estaban apoyadas en cimientos de piedra. Este tipo de 

construcción llegó a su esplendor con el palacio de Moctezuma, 

en el cual las habitaciones estaban en diferentes niveles que 

semejat;an terrazas o plataformas. Alrededor de un patio 
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central se situaban las salas de recepción, dormitorios, 

alojamientos para la servidumbre, la cocina y despensa. Como 

no tenían conocimiento de las ventanas, ~as habitaciones 

exteriores daban a un patio, y las interiores recibian la luz 

y ventilación por las puertas. 
Después de ésta somera exégesis de la vivienda en sus 

diferentes formas, estilos, usos, y destinos, concluimos pues, 
que la vivienda es el espacio semicerrado y a veces cerrado que 
adopta el hombre para desarrollar sus diversas funciones y 

actividades, tanto familiares, coao religiosas y conyugales~ 

habiéndose definido mejor ésta en un texto editado por la 
Organización de las Naciones Unidas coao: "la unidad habitación 

que satisface normas minimas de construcción relacionadas con 

la seguridad, la higiene y la comodidad, y disfrute de acceso 

fácil a los servicios residenciales conexos de calidad 

adecuada, incluso sistema de suministras de agua y desagüe, 
suministro de electricidad, comunicaciones, transporte, tiendas 
y servicios culturales y recreativoa•. 

Ho obstante, cualquier otra definición no estaría exenta 

de criticas, pues supone conjuntar realidades tan contrastantes 
como las chozas Africanas o los apartaaentos de los paises 

industrializados.' 

' Gran Enciclopedia Rialp, Tomo XXIII, Gltraje-Zuinglio,
Ediciones Talp, S.A.- Madrid España, 1975 páq. 644 
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i.2. Posesión 

Aunque existen diversas teorias y criterios para definir 

el origen de ésta palabra, el más aceptable es el que 

etimologicamente la define como proveniente de 11 possidere", y 

ésta a su vez de "sedera", o sea sentarse, y 11 pos 11 prefijo de 

refuerzo, por lo tanto seria como hallarse establecido o 
establecerse. 'i 

Por otro lado, según Savigny, el Derecho Romano la define 
de la siguiente manera: "Posesión es una relación o estado.de 

hecho que da a una persona la posibilidad fisica actual y 

exclusiva de realizar en una cosa actos materiales de uso, goce 

y transferencia, como si fuera propietario de la misma. 6 

Abundando en la teoria romana de la posesión, en un 

principio sólo se aceptó sobre bienes corporales, y 

posteriormente se aceptó sobre los derechos, a la que se le 

llamó cuasi possesio, lo que viene siendo lo ya expuesto, toda 
vez que, lo que se está poseyendo es el derecho sobre la cosa, 

no la cosa misma, y por tanto para ellos poseer el derecho de 
propiedad, intimamente relacionado con el de posesión, equivale 

a poseer la cosa misma. 

Existen diversas teorias sobre las cuales es importante 
escribir para tener un concepto más amplio y claro de la misma. 

Teoria Objetiva. - Esta enuncia que la posesión debe 

protegerse por si misaa, de manera independiente de la persona 
del poseedor, en virtud de que la posesión no es sino la 
exteriorización del derecho de propiedad. 

s Arauja Valdivia, Luis.- "Derecho de las cosas y Derecho de 
las Sucesiones•, Edit. cajiga, pág. 129 

6 Aguilar carvajal, teopoldo.- "Segundo Curso de Derecho 
Civil, Bienes, Oerecos Reales y Sucesiones".- Segunda Edición, 
Edit. Porrüa, S.A. México 1967, pag.22 

13 



Teoria Subjetiva.-Expresa que la protección posesoria 

tiene como base la persona del poseedor, es decir, no se 

proteje a la posesión por si misma, sino en atención a la 
persona del poseedor, para que no sea privado violentamente de 

la posesión y nadie se haga justicia de propia autoridad. 

Elementos de la posesión. - Esta tiene como elemento 

material al 11 corpus 11 ; y el psicológico "animus", y que a 
continuación se definirán de la manera más clara posible. 

Corpus.- Este comprende el conjunto de actos materiales 

que demuestran la existencia del poder fisico que ejerce el 
poseedor sobre la cosa, para retenerla en forma exclusiva; sin 

embargo, el corpus por si sólo no implica la ¡x:isesión, la cual 
requiere del animus, no siendo necesario que el corpus se tenga 
directamente; ya que puede tenerse indirectamente o por 

conducto de otra persona. 
Animus.- De caracteristica psicológica consiste en tener 

el corpus con la intención de conducirse como propietario o 

porque realmente se es dueño. 7 

Teoria de Savigny. - Para este autor es una relación o 

estado de hecho, que da a una persona la posibilidad fisica, 

actual, inmediata y exclusiva de ejercer actos materiales en 
aprovechamiento sobre una cosa, con e.l animus domini i o 

intención de conducirse como propio. 
Los elementos que maneja el autor son: 

l.- La relación o estado de hecho. 

2.- Posibilidad fisica, actual, inmediata 

y exclusiva que por tanto debe ser absoluta y presente. 

J.- El ~nimus dominii, el cual no implica una 

intención arbitraria; sino una situación legal que deriva del 

titulo de la posesión y no de un capricho o intransigencia del 

poseedor. 

7 Rojina Villegas, Rafael .• - "Derecho ci·1il Mexicano.-Bienes 
Derechos Reales y Posesión", Tomo 3, Quinta Edición, Editorial 
Porrüa, s. A. México 1981, p.584 
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Jhering por su parte, hace una critica a la Doctrina de 
Saviqny, en cuanto a lo posible de ejercer el poder fisico del 
corpus y el concepto del animus dominii, Jhering afirma, que 
en el Derecho Romano existen casos en {t("')nde no siempre se 
produce lo posesión, adn existe la posibilidad, y nos da como 
ejemplo la compra-venta de muebles, en la cual se le entregan 
al comprador las llaves del inmueble donde se encuentran éstos, 
declarando el Derecho Romano que no habia posesión: y nos da 
otro ejemplo en sentido contrariof cuando hay posesión, pero 
no posiblídad, dato seria, en el caso del animal que cae en la 
trampa de redes y que adn no llega a las manos del cazador, por 
tanto, existe la posesión de dueño, aunque no haya la 
posibilidad inmediata y presente de ejercer sobre ellos el 
poder fisico que caracteriza la posesión. 8 

Resumiendo esta critica de forma •As concreta, lo que se 
debiera hacer es probar de alquna forma el animus, pero, para 
eludir esta prueba que, en su caso seria el elemento 

psicológico, inventa la presunción Juris Tantua, la que se 
refiere a que el animus queda acreditado una vez probada la 
causa de la posesión. 

Además de hacer una ·Critica a savigny, al mismo tiempo 
también Jherinq propone una teoria, a la cual se le ha llamado 
Teoria Objetiva. 

En su teoria, estima de forma diferente al corpus y al 
animus, ya que en cuanto al corpus, para que exista la relación 
!isica, y ésta tenga juridicamente un significado, es necesario 
que exista el interés; considerando al animus co~o que esta 
totalmente ligado al corpus, y que además constituye la forma 
de exteriorizar un propósito especifico de explotación 
económica, sintetizando que, la detentación es posesión, salvo 
texto expreso de la ley: y en cuanto a la prueba, también 
propone algo novedoso, ya que siempre será poseedor, no por la 
prueba de la causa, sino que para dejar de serlo, se necesita 

' Op. Cit. Rojina Vil.legas. Pág. 590. 
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texto expreso de la ley que asi lo disponga. 

Pero también Jherinq, con todo y su teoria novedosa e 

interesante, sufre una critica por parte de Saleilles, quien 
dice que Jhering necesita del concepto de propiedad para 

explicar la posesión, y asimila la posesión a la detentación 
al prescindir la causa que la origina, ya que cifra la posesión 

en la explotación económica, sin relacionarla en lo absoluto 
con la causa de que proceda esa explotación. 

Saleilles, por su parte, además de criticar la teoria 

anterior, también tiene la suya propia, empezando por aceptar 
los elementos clásicos, o sea el corpus y el animus: definiendo 

a la posesión como, la realización consciente y voluntaria de 

la apropiación económica de las cosas, concluyendo que los 

principios aplicables sobre el particular son: 

l.- Hay que recurrir 

a la causa posesoria para saber si hay posesión o detentación. 

2. - La conducta del 
poseedor es un factor determinante para averiguar si es 
usurpador el que ha adquirido la posesión. 

3. - El estado de la 
detentación en el momento de la toma de posesión, es lo que 

decide si hay o no posesión. 9 

Para tener una idea más clara de las anteriores teorias 

y sus diferencias más importantes o sobresalientes, expondremos 
a continuación un restlmen comparativo de las mismas. 

Primeramente, como punto central de su teoria, savigny 
puntualiza a la apropiación juridica, ya que sólo existe 

posesión cuando el poseedor tiene el animus dominii, es decir, 

tiene a la propiedad. 

En segundo lugar, considerando sólo el vinculo de 

explotación, Jhering, manifiesta que todo detentador es 
poseedor, salvo que lo excluya un texto expreso de la ley. 

Y en tercer y tlltimo luqar, Saleilles, considera a la 

9 Op. Cit. Arauja Valdivia, paga. 134 a 137. 

16 



posesión como una relación de apropiación economica, ya que, 

para él, es poseedor quien esta gozando de la cosa, 

independientemente de que se le considere como dueño <.le la 

misma. 

Después de tener conocimiento de la forma de pensar 

respecto de la posesión de tres relevantes autores a nivel 

mundial sobre éste y muchos otros temas del Derecho, tenemos 

que situarnos en el pais donde vivimos, y saber qua es lo que 

piensa el Legislador Mexicano y las diferencias conceptuales 

que ha tenido este tema en las distintas legislaciones hasta 

nuestro código civil vigente. 

El Articulo 822 del Código Civil de 1884, establece que, 
11 la posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho 

por nosotros mismos, o por otro en nuestro nombre 11 • En la 

definición que de posesión nos da este articulo, es evidente 

la conjunción de los elementos clásicos, el corpus y el animus, 

el primero por la tenencia de la cosa o el goce del derecho, 

y el segundo, porque esa tenencia o ese goce se realizan por 

nosotros mismos o por otro en nuestro nombre; y en su Articulo 

828, a quien tiene la posesión se le da la presunción de 

propietario para todos los efectos legales. 

Por otro lado, el Código de Procedimientos Civiles, en su 

Articulo 1142 admite la detentación o posesión, según dicho 

Articulo, precario es "cualquier titulo que sin ser traslativo 

de dominio, s6lo confiere la simple tenencia o posesión 

material de la cosa en nombre de otro•, por lo que ésta 

posesión tiene una deterniinada duración temporal. Este Código 

particularmente, evidencia que el titulo de buena fé debe ser 

bastante para transferir el dominio;y en relación a la pérdida 

de la posesión, es de distintas formas, a saber; por el 

abandono, por cesión a titulo oneroso o gratuito, destrucción 

o pérdida de la cosa, por quedar fuera del comercio, y cuando 

otro posee la cosa por mas de 1 año, el cual so contará a 

partir del dia en que comenzó publicamente la nueva posesión. 

Nuestro Código Civil toma como modelo la Teoria Objetiva, 
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y en esencia reproduce las definiciones de los Códigos Alemán 

y Suizo, admitiendo la posesión de los derechos, existe en 

consecuencia la po5esión de las cosas, Derechos Reales, 

Derechos Personales y adn extrapatrimoniales, ademas de 

establecer la detentación subordinada, y clasifica la 

posesión en originaria y derivada, estableciendo que el 

poseedor se presume que lo hace a titulo de dueño. 

Para adquirir la posesión, es necesario que el poseedor 

retlna los 2 elementos, corpus y animus, y en ese momento 

comezará la posesión, perdiéndose ésta, normalmente por la 

desaparición de uno de sus elementos. 

La posesión debe tener determinadas cualidades 

especificas, encontrando de esta forma el primer requisito, el 

cual no es una condición, sino la posesión misma, puesto que 

si la posesión, no es un concepto de propiedad, no será apta 

para adquirirla, sino que se tratará de una posesión derivada, 

por lo tanto vemos que no es cualidad sino es esencia de la 

posesión originaria. 1º 
Para que la posesión pueda ser considerada como tal, debe 

reunir las siguientes cualidades: que sea pública, pacifica y 

continua. 

En términos del Articulo 825 del Códic¡o Civil vic¡ente para 

el D.F. se entiende por pública: • ... la que se disfruta de 

manera que pueda ser conocida de todos, también lo es la que 

está inscrita en el registro de la propiedad ••• 11 , lo que nos 

indica que esa publicidad se presume una vez inscrita en dicho 

rec¡istro. 

En seguida, tenemos que la posesión también debe ser 

pacifica, remitiéndonos al Articulo 823 del ordenamiento en 

cita, el cual establece que: 11 
••• es la que se adquiere sin 

violencia ••. 11
, o sea que todo aquel que ejerza violencia para 

poseer la cosa, sera poseedor de •ala fe. 

Por Ultimo, existe la continuidad, y que el Articulo 824 

•: Op. Cit. Ac¡uilar Carvajal. - i'ágs. 224 y sic¡s. 
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del Código adjetivo puntualiza de la siguiente manera 11 ••• es 

la que no se ha interrumpido por alguno de los medios en el 

capitulo V, titulo VII, de éste libro ••. n, el cual se refiere 

especificamente a la prescripción positiva y a la prescripción 
negativa, y de la foI'l!la de interrumpirlas, suspenderlas y la 
manera de contar el tiempo. 

De la lectura de lo anterior, se colige que para que la 
posesión sea perfectamente válida, debe contener las 3 

cualidades, ya que, de no aer as1, estariamos en presencia de 

algún vicio, el cual la volveria inütil. 
A lo largo del análisis sobre la posesión, y on particular 

de las cualidades de la misma, existen dos conceptos 

intimamente ligados a 6sta, y lo• cuales son; la buena fe y la 

•ala fe, y que a continuación explicaremos brevemente. 

El Articulo 806 del Código civil vigente para el o. F., 
nos dice que: w ••• es poseedor de buena fe el que entra en la 

posesión en virutd de un titulo suficiente para darle derecho 
a poseer. También es el que ignora los vicios de su titulo que 
le impide poseer con derecha ••• •. 

El mismo Articulo, en su párrafo segundo, puntualiza: 

• ••. es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin 

titulo alguno para poseer: lo mismo que el que conoce los 

vicios de su titulo que le impiden poseer con derecho ••• ". 
Al final, el aisao Articulo nos llama la atención en lo 

referente a lo que debe entenderse por •titulo•, el cual es la 

causa generadora de la posesión. 

Asi como la posesión tiene formas para obtenerla, también 

tiene formas de perderse, y las cuales están debidamente 

contempladas en nuestro Código Civil, ésto particulaI'lllcnte en 
el Articulo 828, que a la letra dice: " .•• La posesión se 

pierde: 
I. Por abandono 

II. Por cesión a titulo oneroso o gratuito 
III. Por la destrucción o pérdida de la cosa o 

por quedar fuera del comercio. 
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IV. Por resolución judicial 
v. Por despojo, si la posesión del despojado 

dura más de un año. 

VI. Por reivindicación del propietario 
vu. Por expropiación por causa de utilidad 

publica. 
Además la posesión de los derechos se pierde cuando es 

imposible ejercitarlos, o cuando no se ejercen por el tiempo, 

basta para que puedan prescribir•. 

La Constitución Politica de los·Estados Unidos Mexicanos, 

también protege a la posesión dentro de las garantias 
individuales, en sus Articulas 14 y 16, y que a continuación 
se transcriben para •ejor comprensión de los mismos. 

"Articulo 14.- Nadie podrA ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, 

mediante juicio seguido ante 
establecidos ••• • 

posesiones o derechos, sino 

los tribunales previamente 

•Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde ~· 

motive la causa legal del procedimiento •.• • 

Pero no basta con tener la aera protección declarativa, 
aunque ésta sea Constitucional, sino que el poseedor debe 

contar con acciones diversas para protegerla, conservarla y 

hasta recuperarla. 

Por un lado, existen las acciones interdictales, las 

cuales no hacen otra cosa que proteger al hecho •ismo de la 
posesión, y se otorgan a quien la tenga, aunque sean poseedores 

derivados, tanto para retener co•o para recuperarla. 
Por otro lado teneaoa a la acción pUbliciana o plenaria 

de posesión, la cual ademAs de juzgar y declarar el mejor 

derecho, unicamente se otorga al adquirente con justo titulo 
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e ~e buena fe o por quien teniendo titulo de igual calidad haya 
pi.:1seido por menos tiempo, siempre que éste no tenga su titulo 

ragistrado o que no sea el legitimo dueño. 
Concluyendo que, la posesión va :Jás allá de una simple 

s~tuación de hecho, siendo verdaderamente un derecho, puesto 

qt:Jé hay formas y acciones de adquirirla, perderla, protegerla, 

y :-ecuperarla, previstas en nuestra legislación, tanto teóricas 
como prácticas, esto es, judicialmente. 
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1.J. Propiedad 

En éste estudio, estaremos en ocasión de darnos cuenta 

como el derecho de propiedad, es el derecho real más completo 

como el que otorga a su titular todas las ventajas económicas 

de la cosa objeto del mismo. 
cuando la sociedad llega al suficiente desarrollo 

psicológico de distinguir al hecho del derecho, o sea 
preocupado de que si ese contacto con el satisfactor es o no 

legitimo, entonces nace la Institución Jurídica de la 
propiedad, la cual obviamente es posterior a la posesión. 

Para comprender mejor la institución a que nos referimos, 
es necesario estudiarla desde sus inicios, en el Imperio 

Romano, ya que éste llegó a tener una concepción muy clara 

sobre el tema. En la primera época del Derecho Romano, la 
propiedad era una Institución del Jus Civile, en otras 

palabras, sólo los ciudadanos romanos podian 9ozar del derecho 

de propiedad, con caracteristicas de absoluta, perpetua y 

exclusiva, ya que no admitia limitaciones, no se extinguia por 

el no uso y no se podia ejercer conjuntamente por más de una 

persona sobre el mismo objeto; ésto en cuanto a que sólo los 

verdaderos romanos podian tener el derecho de propiedad ex jure 

quiritwa. 11 

El derecho de propiedad, en ésta época está integrado por 

tres facultades, a saber: Jus Utendi, Jus Fruendi y Jus 

Abutendi; facultando la primera al propietario a usar la cosa 

o destinarla a cualquier fin, pudiendo ser utilizada y 

aprovechada; la sequnda para, producir frutos y hacer suyos 

esos frutos y disponer de ellos como cosa propia, facultando 

la tercera al propietario de, gravarla y disponer de ella pero 

11 Op. Cit. Rojina Villegas. págs.295 a 298 
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no abusar, porque el abuso implica un mal uso. 

Pero también los extranjeros tenian su propiedad, la cual 

recibia el nombre de propiedad pretoriana, y la cual estaba 

protegida por el Juez Gentium, con atr' 'Utas semejantes a la 

propiedad quiritaria, exclusiva de los romanos; pero 

posteriormente, al extenderse el imperio romano mns al lci de los 

estrictos fundos itálicos, se tuvo que otorgar la ciudadania 

a todos los habitantes del Imperio, con lo que el derecho de 
propiedad dejó de ser reglamentado por el derecho público, para 
pasar a ser una institución de derecho privado. 

A la caida del Imperio Romano, y la ascención inminente 

del feudalismo, se consideró a la propiedad como un derecho que 

trae aparejada, sobre todo, tratandose de tierra, privilegios, 

por la confusión entre imperium y dominium, lo que provoca que 

la represente nuevamente el derecho pllblico. 
En la época de la revolución Francesa, se caracterizó por 

la abolición de los privilegios inherentes a la tierra y de las 
rentas vitalicias, volviendo a ser la propiedad una institución 
de derecho privado. Pero, con el Código de Napoleón y la 
declaración de los derechos humanos, hacen de la propiedad un 

derecho natural. 12 

Posteriormente al decaer esta teoria, se llega a la 

conclusión de que el hombre tiene deberes antes que derechos, 

y en cuanto a los derechos, son los de cumplir con su 

obligación, y que la propiedad constituye una función social 

que deberá ser protegida en tanto que el propietario ejecute 
actos que contribuyan al beneficio social, reprimiendo los 
contrarios a la sociedad. 

Existen algunos tratadistas que han dedicado gran parte 

de su vida al estudio de las instituciones juridicas, 
mencionaremos entre ellos a dos de los más importantes como 

Planiol y Ripert, quienes definen a la propiedad como: "el 

derecho en virtud del cual una cosa se halla sometida de modo 

'! op. Cit. Aguilar Carvajal.- Pag.102 
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perpetuo y exclusivo a la acción y a la voluntad de una 

persona 11 •
13 

El análisis de esta definición nos conduce a pensar que, 
el propietario puede impedir que otro (s) utilicen su cosa, 

además de que jamás podrá perderse porque deje de ejercitar su 

derecho de propiedad; pero la caracteristica principal que 
ellos le atribuyen a este derecho, es la de disponer de la cosa 

por consumo, por su destrucción material o por la tranformación 

de su substancia. 
Pero no nada más las teorias de los tratadistas 

extranjeros tienen relevancia para mencionarse en este espacio, 

ya que nosotros también contamos con excelentes juristas e 

investigadores en nuestro pais; y por sólo mencionar a uno de 
ellos, quien tiene una gran trayectoria dentro del estudio de 

la ciencia juridica, nos referimos a el maestro Rojina 
Villegas, quien dice que el derecho de propiedad 11 se manifiesta 
en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa 
e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en 
sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo 

universal, por virtud de una relación que se origina entre el 
titular y ese sujeto. Establece además que, la propiedad es 

un poder juridico que se ejerce en forma directa e inmediata 

como cualquier otro derecho real, pero que en la propiedad éste 

poder juridico, se ejerce sobre una cosa corpórea, ya que 

realmente no hay propiedad sobre bienes incorpóreos, pues la 

llamada propiedad literaria adquiere las caracteristicas 
singulares de los derechos de autor, con perfiles enteramente 

propios" • 14 

Habiendo realizado este recorrido por las mas importantes 

etapas de la propiedad en algunas culturas Europeas, y teniendo 
como antecedente de la propiedad las definiciones de tres 

autores de particular importancia para el derecho, debemos 

1l Op. Cit. Aguilar carvajal, pág.100 

"op. Cit. Rojina Villegas.- Pág 299 
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situarnos en el punto que realmente nos interesa; México. 

En México como en Europa, y particularmente en el Imperio 
Romano, tambián existen antecedentes de tipo histórico sobre 
la propiedad, aún antes y después de la cc1onizaci6n. 

Antes de la llegada de Hernán Cortes a las tierras de 

Anáhuac, tres pueblos eran por su civilización y por su 
importancia militar, las que dominaban la mayor parte de la que 

actualmente forrna el territorio mexicano, conociéndose con los 

nombres de Azteca o Mexica, Tepaneca y Acolhua o Texcocano, 

respectivamente. 15 

Estos pueblos formaban una triple alianza ofensiva y 

defensiva, y en cuanto a su Gobierno, puede decirse que, de una 
oliqarquia primitiva, evolucionando hacia una monarquia 
absoluta. 16 

Entre los pueblos de la triple alianza, existía una fonua 
genérica de propiedad, y la cual el maestro Mendieta y Nuñez, 

la clasifica de la siguiente manera: 

l. Propiedad del Rey, de los nobles y de los querreros 
2. Propiedad de los pueblos 

3, Propiedad del ejército, de los dioses y de ciertas 

instituciones püblicas. 
Dicho en otras palabras, y tomando en cuenta la anterior 

distribución, era, en primer término la propiedad privada, la 
propiedad de la comunidad de los pueblos y la propiedad 
püblica. 

Para tener un mejor conocimiento de esta distribución, 

explicaremos sucintamente cada una de ellas. 

La propiedad privada pertenece, única y eKclusivamente al 

rey, quien podía disponer de ella como quisiera y cuando 

1

~ Mendieta y Nüñez, Lucio.- "El problema agrat"io en México 
y la Ley federal de la Refor:a A~raria".- Edición, Edit.PorrUa, 
S.rt. México l9Sl, páq, lJ 

'!i Orozco y Berra. - "Histeria Antigua y de la Conquist.a de 
Xé:idco". 1880, pág. 363. 
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quisiera. Ot: esta fonna favorecia a los miembL·os de la familia 

real dotándolos de tierras, sin excluir a los nobles guerreros. 
Al recibir la tierra otorgada, los nobles debian transmitirla 

a sus hijos, pero nunca a los plebeyos, y asi rendir pleitecia 

la rey. 

En cuanto a la propiedad de la comunidad o pueblos, 

tenemos que los reinos de la triple alianza fueron fundados por 
tribus que vinieron del norte ya organizadas. Estos pueblos 

Aztecas o Mexicas, Tepanecas y Acolhuas o Texcocanos, 
integrados por la mencionada triple alianza, cuando llegaron 
a constituirse por pequeños grupos emparentaban entre s1, y 

cuya autoridad se reconocia en el mas anciano de la tribu. Al 

establecerse definitivamente, los grupos descendientes de una 

misma "cepa" se organizaban en pequeñas secciones o barrios, 

sobre los que edificaban sus hogares y se apropiaban de las 
tierras necesarias para su subsistencia. 

En su lenguaje tales barrios fueron llamados 11 Chicanca1.li 11 

o 11 calpullalli", esta Ultima significando tierra del Calpulli. 
En esta época existian 20 barrios o calpullallis, a cuyos 
grupos se les entregaba cierta cantidad de tierra que debian 

distribuirse en parcelas, una a cada jefe de familia residentes 
en el lugar, aconteciendo todo esto en Tenochtitlan. 17 

Las tierras del calpullalli, eran la pequeña propiedad de los 

indigenas, y cuando alguna quedaba libre por cualquier 

circunstancia, se repartia entre otras familias. 
Por Ultimo y en relación a la propiedad pUblica eran 

grandes extensiones de tierra destinadas al sostenimien~o del 

ejército en campaña y sufragar los gastos del culto: el goce 
de estas tierras 

designados, los 

usufrt.Jctuarios. 

correspond ia a 

cuales no 
individuos particular::ente 
eran propietarios sino 

A grosso modo, hemos dado t;n par.ora:ia de la sit:iac1én que 

guardaba la propiedad antes de la colonización, pero no ::.er.os 

' 7 ChAvez P. de Velazquez, Har~ha.- "El Derecho Agrario en 
México 11

.- Edit. Porr-üa. S. A. Mexico 1S6~ piiq. 93 
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importante es la que surgió con la llegada de los españoles y 

toda su cultura. 
El tratadista Alemán Kohler, afirma que: 11 Las Condiciones 

de la Tierra eran Substancialmente las mismas en los Estados 
Vecinos11 • 

18 

Con la Bula de Alejandro VI, del Papa Alejandro VI, de 

fecha 4 de Mayo de 1493, se quiso dar a la Colonización la 

apariencia y plena jurisdicción sobre los territorios y los 

habitantes de las "Indias", para enterarlos de esa situación 
y no ejercer violencia en contra de ellos. 

Seqün los monarcas españoles los territorios descubiertos 
eran de propiedad privada, lo que dio lugar a la concentración 
de la tierra en unas cuantas personas que detentaban el poder 
politice, social y religioso. 19 De esta forma los primeros 

actos de apropiación privada de la tierra fueron los repartos 
que de ella se hicieron entre los conquistadores, reparto que 

los reyes confirmaron, mediante las mercedes reales por 

servicios prestados a la corona. 
Con posterioridad surgió una figura llamada •encomienda", 

a la cual Solórzano y Pereyra, se refiere de la siquiente 
manera; "les daban a los indios por tiempo limitado y mientras 
otra cosa no dispusiese estaban a disposición de los encargados 

de su instrucción y enseñanza en la religión y buenas 
costumbres, encomendándoles mucho sus personas y buen 

tratamiento, comenzando estas reparticiones •encomiendas", y 
los que recibian los indios en esta forma eran llamados 

•encomenderos" o "comendatarios", del verbo latino coJllIC.endo, 

que unas veces significaba recibir una cosa en guarda y 

11 J. Kohler. "El Derecho de los Aztecas•. - Traducción del 
Ale~án por Carlos Rovalo y Fernández.- Editado. Revista Juridica 
de la Escuela Libre de Derecho.- México 1924, p4q. 51. 

19 Op. Cit. Mendieta y 11uñez.- Págs. 14 y sigs. 
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depósito, otras recibirla en amparo y protección y bajo su fe, 
20 

A la llegada de los españoles al señorio mexicano, el 
Tecatlecutli concedia una merced a los individuos de su 
confianza, guerrero, funcionario, para que cobrara los tributos 
que correspondian al señor, el cacique disponia asi de medios 

suficientes para dominar a los habitantes de una región. 21 

El sistema de "encomienda" tuvo su origen en la conducta 
de Cristóbal Colón, cuando al poblarse comenzaron los primeros 
descUbrimientos de islas. Los españoles que llegaron a poblar 
las primeras islas, necesitaban para el servicio y trabajo de 
sus casas, de los campos que cultivaban, de la quarda del 

ganado y sobre todo para la explotación del oro y la plata en 
las minas, de gente que les sirviese, y pidieron a Colón que 
les repartiera pueblos con tal objeto.u 

Pero los reyes al tener conocimiento de las actividades 

abusivas de los españoles para con los indios, y en un afán de 

protegerlos, dictaron numerosas leyes, las cuales en ninqün 
momento fueron obedecidas, y por el contrario, los espafioles 
se apoderaron de todos los bienes comunales de los indi9enas. 
Estas leyes fueron llamadas como las "Leyes de Indias", siendo 
dos las más importantes, a saber, la del 31 de mayo de 1535, 

que ordenaba driisticamente a los españoles devolver las tierras 
despojadas, y la del 24 de mayo de 1571., del Rey Felipe II, 
que establecia un mecanismo para que los indios pudieran 
vender. 

Pero, dichas leyes en ninguna forma pudieron cambiar la 
situación que se vivia, ni la actitud de los españoles, y por 

n Solórzano y Pereyra.- "Política Indiana", Tomo II Edición 
de la Compañia Iberoamericana de Publicaciones. pág. 7 

" Jiménez Rueda.- "Historia de la cultura en México•. 
México 1950, pag, 45 

» Rivapalacio Vicente.- "México a través de los Siglos•.
Tomo II Capitulo XI Edit. CUmbre, s. A. pág. 72. 
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el contrario, la decadencia de los indigenas se manifestaba de 

manera alarmante, al grado de que el Obispo de Hichoacán, Abad 

y Queipo, escribió al rey en representación de los labradores 

y comerciantes de Valladolid, de la siguiente manera:" ••. la 

Nueva España es agricola solamente, con tan poca industria que 

no basta a vestir y calzar a un tercio de sus habitantes. Las 
tierras mal divididas desde el principio, se acumularon en 

pocas manos, tomando la propiedad de un particular (que debia 

ser la propiedad de un pueblo entero) cierta forma individual 
opuesta en gran manera a la dividida, y que por tanto, siempre 

ha exigido y exige en el dueño facultades cuantiosas. Las 
tierras recayeron en los conquistadores y sus descendientes, 

en los empleados y comerciantes, que las cultivan con los 
brazos de los indigenas y de los esclavos del Afr lea, sin 
haberse atendido en quellos tiempos la policia de las 

poblaciones, las cuales se dejaron a la casualidad sin 
territorio, y lejos de desmembrarse las haciendas, se han 

aumentado de mano en mano, aumentando por consiguiente la 
dificultad de sostener y perfeccionar su cultivo, y también el 
aumento de las necesidades de recursos para uno y otro objeto 
a los caudales piadosos con que siempre se ha contado aun para 
las adquisiciones. Los pueblos quedaron sin propiedad, y el 

interés mal entendido de los hacendados no les permitieron ni 

les permite todavia alqún equivalente por medio de 
arrendamiento siquiera de cinco a siete años. Los pocos 

arrendatarios que se toleran en las haciendas, dependen de los 

caprichos de los señores o de los administradores, qUe ya los 
sufren, ya los lanzan, persiguen sus ganados e incendian sus 
chozas. 

La individualidad de las haciendas dificultan su manejo, 
y la falta de propiedades en el pueblo produjeron y alln 

producen efectos muy funestos a la agricultura, a la población 

y al estado en general."ª 

11 Op. Cit. Hendieta y Nuñez.- págs. 56, 57, 78, 90 y 91. 
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Del análisis de la carta anteriormente transcrita, se 

desprenden 2 factores de vital importancia: por un lado el 
abuso y opresión desmedida por parte de los españoles, y por 
otro la decadencia y miseria de los indigenas, que con el 

transcurso del tiempo serian la combinación perfecta para dar 

nacimiento a la guerra de Independencia. 

Consumada ésta, y siendo Iturbide Emperador de México, del 

23 al 27 de Marzo de 1821, expidió un decreto por •edio del 

cual se concede a los militares "una fanega de tierra y un par 

de bueyes en el lugar de su nacimiento o en el que hubiese 

elegido para vivir•. z4 Posteriormente, el 4 de enero de 1823, 
se expidió un decreto cuyo objetivo principal era estimular la 
colonización con los extranjeros, ofreciéndoles tierras para 

que se establecieran en el pais: siquiendo a éste decreto, otro 

de fecha 14 de octubre de 1823, con el cual se creaba una nueva 

provincia llamada Itsmo, con Tehuantepec como capital, 

ordenando que sus tierras se dividieran en tres partes: la 

priaera para •ilitares, pensionistas y cesantes, las segundas 
para capitalistas nacionales y extranjeros y la• últimas en 
provecho de los habitantes que carecieran de propiedades. 

Pero el problema, más que de colonización, era de tipo 
agrario, y como no se aisló debidamente, siguió creciendo a 

pesar de tantas leyes para proteger a los indigenas. 

No conformes con no distinguir el problema en su esencia, 

y a pesar de las leyes de desamortización, la iglesia siguió 

incrementando sus riquezas de manera considerable, teniendo 

gr2'.n parte de sus tierras absolutamente improductivas. En 

1832, después de un estudio y algunos recuentos sobre los 

bienes muebles e inmuebles de la iglesia, éstos llegaron a 
alcanzar un valor de$ 179'163,250.00. ~ 

Esta situación coadyuvó a que la economia del pais 

z4 Op. Cit. Mendieta y Núñez.- Pág. 101 

~ op. Cit. Mendieta y Nuñez.- Pág. 108 y siguientes. 

JO 



empeorara, ya que el estado requeria cada vez más ingresos, y 

la iglesia al tener tantos bienes improductivos y no pagar 

contribuciones, originó que el estado comenzara a pensar en 
quitarle al clero, si no todos sus bienP.s, si gran parte, ya 

que se habia llegado a la bancarrota y se tenia a un ejército 

muerto de hambre y desnudo, y todo ésto acentuado por el 

invasor norteamericano. 
El Presidente Valentin Gómez Farias, propuso a la Cámara 

de Diputados, la obtención de 15 millones de pesos del clero, 

para sufragar los gastos pendientes, habiéndose aprobado dicha 

iniciativa en la sesión de los dias 7 al 10 de enero de 1847. 
Pero desgraciadamente, Antonio López de santa Ana, al recuperar 

la Presidencia apoyado por el clero, derogó toda clase de 
ocupación de los bienes de la iglesia 26 , comenzando de ésta 

forma la lucha entre el Gobierno y la iglesia. 
Esto provocó que, con el triunfo del movimiento de Ayutla, 

Don Ignacio Comonfort, decretara intervenidos los bienes del 
clero en Puebla, lo que posteriormente se traduciria en la Ley 
de Desamortización del 25 de Junio de 1856. 

Esta Ley estableció, con características de mandato, que 
las tierras rüsticas y urbanas pertenecientes al clero, fueran 

adjudicadas a sus arrendatarios, calculando su valor por la 
renta considerada al rédito del 6\ anual. Pero aún asi los 

problemas seguian siendo severos y alqunos hasta se agravaron, 
ya que en algunos casos el rédito anual que se tenia que pagar 

por la tierra era mas alto que la renta, por lo que el Gobierno 

al darse cuenta de las consecuencias desastrosas de ésta Ley, 

de alguna forma pretendió atenuarlos, extendiendo los 

beneficios de la misma a la clase media, reconociendo el 

perjuicio que causaba esa ley a los pueblos indios, disponiendo 
mediante resolución de 20 de octubre de 1856 que: "Todo terreno 

cuyo valor no pase de $ 200.00 conforme a la base de la Ley de 

25 de Junio de 1856, se adjudique a los antiguos arrendatarios, 

26 Toro, Alfonso. - "Compendio de Historia de México". s• 
E1ición. Editorial. Patria.- México pág. 679. 
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sin que se les cobre alcabala (impuesto, mitad en numerario y 

mitad en bonos conciliados de deuda interior) ni se les obligue 

a pagar derecho alguno y sin necesidad del otorgamiento de la 
escritura de adjudicación, por lo que bastará el titulo que les 

dará la Autoridad Politica en papel marcado con el sello de la 
oficina, protocoliz~ndose en el archivo de la misma". 27 

Las Leyes anteriores y las disposiciones que éstas 

contenian, provocaron una lucha sangrienta por parte del clero, 
con lo que el Gobierno consideró necesario expedir la Ley de 

Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, del 12 de Junio 

de 1859, y de ésta forma excluir a la iglesia de las 

actividades politicas y anular la influencia que tenia sobre 

la población. 
Esta Ley tenia rasgos eminentemente politices, ya que, 

establecia la separación estricta entre el Estado y la iglesia, 
dominio de todos los bienes del clero secular, supresión de las 
órdenes religiosas regulares, prohibición de construcción de 

nuevos templos, nulidad de las enajenaciones realizadas por el 

clero y otras mas. Pero por desgracia, al eliminar la 

concentración de los bienes en manos eclesiásticas, se dio 

nacimiento a otro fenómeno que también tendria consecuencias 
graves: el latifundismo. 

cuando casi en su totalidad fue llevada a cabo la 
desamortización, fue expedida la llamada Ley de Liberación de 

fecha 12 de novieabre de 1892, por medio del cual se 
clasificaba a los propietarios de toda clase de fincas para 

solicitar a la Secretaria de Hacienda, una declaración de la 

renuncia absoluta sobre los derechos eventuales que por 

nacionalización o por otras causas pudiera tener sobre las 

expresadas fincas. 28 

t.7 Malina Enriquez, Andrés. - "Los Grandes Problecas 
Nacionales".- México, páq.53. 

211 Moreno Cor a, Sil•1estre. - "Le/es Federales Vigentes sobre 
Tierras, Bosques, Aguas, Edificación, Colonización y Gran 
Registro de la Propiedad: Sin editorial. 
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Con posterioridad, mediante una Ley de Colonización, 

aparecen las compañías deslindadoras, las cuales debían 

localizar tierras baldias, con el objeto de que fueran 

colonizadasf pagándoles con un tercio de l~• mismas; pero ésto 

también desembocó una serie de abusos. atropellos y despojos 

por parte de dichas cornpañias, agravando d€! ésta forma el 

problema de la propiedad en México. 

Habiéndose consumado el movimiento de 1910, e instaur~do 

el Congreso Constituyente, el cual en 1917 promulga una nueva 

Constitución, consagrando el principio de propiedad como 
función social, el párrafo III del Articulo 27, que a la letra 

establece: "La Nación Tendrá en todo tiempo el Derecho de 

Imponer a la propiedad las modalidades que dicte el Interés 

Público, asi como de regular el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una 
distribucion equitativa de la riqueza pública y para cuidar de 

su conservación". 
"Se dictaran las medidas necesarias con el objeto de 

evitar la destrucción da los elementos naturales y los daños 

que ta propiedad pueda· sufrir en perjuicio de la sociedad, como 

por eje~plo; fraccionamiento de los latifundios para el 

desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos 

centros de población agricola con las tierras y aguas que les 

sean indispensables para el fomento de la agricultura y para 
evitar la destrucción de los elementos naturales".~ 

Es evidente que la finalidad que se persigue al impone~ 

~odali~ades a la propiedad privada, es la de estructurar el 

reg.;.;Jen Ce ia propiedad privada, dentro de un sister:ia que haga 
preva!ecer el interés pUblico sobre el interés privado, y ésto 

--------------

.~ Mendieta y Nuñez., Lucio. - "El Sistema Agrario 
C~~~tit~cio~a~".- 5 1 Edición, Editorial Pornia, S.A. México 1980, 
páq. 61-63. 
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esta claramente plasmado en el Artículo 832 del Códiqo Civil, 

el cual nos dice: •se declara de utilidad ptlblica la 
adquisición que haga el Gobierno de terrenos apropiados, a fin 

de venderlos para la construcción del patrimonio de la familia 

o para que se construyan casas habitacionales que se alquilen 

a las familias pobres, mediante el pago de una renta módicau, 

con lo que de alguna manera, se dan las herramientas para 
resolver el problema habítacional en o. F., y aun más, en el 

pais. 
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1.4. Bahitaoión y Vivienda. 

Los términos que a continuación analizaremos, tienen una 
intima relación, a grado tal de que, uno no puede existir sin 
el otro, ya que ambos forman parte del Habitat del hombre, pero 
que de ninguna manera son iguales o sinónimos. 

En efecto, primeramente tenemos a la habitación, y de la 
cual los Articulas 1050 y 1051 del Código Civil del D. F., nos 
dicen: 

"Articulo 1050.- La habitación da, a quien tiene éste 
derecho, la facultad de ocupar gratuitamente, en casa ajena, 
las piezas necesarias para si y para las personas de su 
familia''. 

"Articulo 1051.- El usuario y el que tiene derecho de 
habitación en un edificio no pueden enajenar, gravar ni 
a~endar ni en todo ni en parte su derecho a otro, ni 
éstos derechos pueden ser embargados por sus acreedores•~ 

Asi pues, se colige que la habitación es un derecho, mismo 
que permite a una persona ocupar las piezas necesarias para si 
y las personas de su fuil la en un in:mueble que pertenece a 
otro. Este derecho no tiene contraprestación, ya que el 
beneficiario no ha de paqar alquiler: ünicamente debe 
participar en los gasto& de conservación, y en el paqo de las 
contribuciones debidas por la casa o parte de la casa que tiene 
a su disposición; ademas da que, como lo establece el Articulo 
1051 anteriormente transcrito, éste derecho no puede ser 

cedido, arrendado ni gravado. 
Por otro lado, collO el capitulo del uso y la habitación 

del códiqo civil, no es muy amplio, puede llegar a tener 
ciertas lagunas, para lo cual, las disposiciones establecidas 
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para el usufructo son aplicables a éstos derechos, en tanto no 

se opongan a lo dispuesto por el mismo en el capitulo relativo 

a éstos derechos. 

En éste orden de ideas, se piensa, comunmente, que la 

habitación es un "Edificio o parte de él, que se destina para 
habitarse.- cualquiera de los aposentos de la casa o 

morada•, 30 lo que nos puede llevar a confusiones respecto al 

tema que tratamos, por lo que intentaremos explicar más 

claramente las varias diferencias existentes entre éstos dos 

vocablos. 

Remitiéndonos estrictamente al lenguaje jurídico, decicos 
que, la habitación es un derecho que tiene una persona para 

ocupar los espacios interiores de un edificio o "vivienda•, y 

es aqui donde encontramos al segundo concepto que está tan 

intimamente relacionado con este derecho, y que es conveniente 

tratar de analizarlo lo mas apartadamente posible. 
En relación a la palabra "vivienda•, tenemos que 

puntualizar que, más que un ténaino jurídico, es un término 
sociológico, sin que por ésto, deje de tener injerencia en 

nuestra legislación, como se deauestra en el párrafo cuarto del 

Articulo 4 • constitucional, que indica: "Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo". 

En efecto, la palabra "vivienda•, es sinónir.o de 

alojamiento, de un refugio natural o construido por el hombre, 

en el que éste habita de modo te~poral o permanente; por tanto 

tenemos que la vivienda es la estructura en general, teniendo 

internamente varias habitaciones. 
Pero, la vivienda est4 rodeada de una serie de factores 

que influyen en su construcción, material, destino etc., y que 

deterainan el nú..aero de habitaciones que ésta requiera para su 

30 Diccionario Enciclopédico Quillet, To•o IV. Estuche
Historia. Editorial CUJ!bre, S.A., México 9• Edición, 1978, pá9. 
479. 
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mayor funcionalidad en relación con el numero de sus ocupantes. 

En primer lugar, hay que tomar en cuenta la influencia que 

el medio ambiente, y especialmente el clima, tienen sobre la 

vivienda; la estructura la pluviosidad y las variaciones 
climatológicas ejercen una acción muy im~ortante en la forma 
o elección de materiales, ya que asi como en un clima tropical 

se utilizarán preferentemente simples paravientos o chozas de 

ramas; para defenderse de los rigores del clima ártico se 

construirán viviendas semisubterráneas o hasta de hielo; en 

regiones de gran pluviosidad se utilizarán techos de marcada 
pendiente, y en los paises ecuatoriales de escasa pluviosidad 

se preferirán los techos planos. Tamb.ién la naturaleza del 
suelo, la abundancia o escasas de madera o piedra pueden 
influir en la forma de las viviendas. 

Para finalizar este análisis en relación a éste par de 

figuras, concluimos que, la habitación es el derecho que 
permite a una persona ocupar los espacios internos de una 

vivienda, entendiendo por ésta, como el refugio natural o la 

estructura construida por el hombre para ser habitada temporal 

o permanentemente por éste y su familia. 
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1.5. Doaicilio y R••idencia 

Con frecuencia, se confunden, comprensiblemente, estos dos 

términos, por lo que procederemos a definirlos, explicarlos y 

detallarlos, a efecto de no incurrir más en este tipo de 

confusiones. 

La palabra domicilio, tiene sus raices en la palabra 

latina "domicilium11 y en la palabra Griega "domus" (Casa), las 
cuales quieren decir, lugar de habitación de una persona; el 

lugar donde tiene su morada. 

Esta definición era completamente valida y funcional en 
el Imperio Romano, pero con los progresos de la ciencia 

juridica y de las investigaciones que sobre el tema se han 

realizado, se llega a la conclusión de que, dicha definición 

es incompleta en si tuis111a, ade.tBás de que ha dejado de ser 

funcional en nuestros dias. 

Pero, en busca de una idea más clara, y sobre todo 
funcional, nos remitimos a lo que la Ley, en su Articulo 28 del 

Código Civil para el D. F. nos dice: 

"Articulo 29.- El domicilio de las personas fisicas es el 

lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el 
lugar del centro principal de sus neqocios; en ausencia 
de éstos, el lugar donde simple.mente residan y, en su 

defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una 
persona reside habitualmente en un lugar, cuando 

permanezca en él por mas de seis Qeses". 

Pero, habiendo acudido a las raices etimológicas de la 

palabra en cuestión, y a lo que la Ley nos dice al respecto, 

nos faltaria saber como define la doctrina al domicilio. 
El Maestro Rojina Villegas, nos dice al respecto: "LUgar 
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en que una persona reside habitualmente con el propósito de 
radicarse en él". 3\ 

Del analisis de la definición que nos da la Ley, de 
domicilio, se desprenden dos elementos: 

l.- El objetivo, constituido por la 
residencia de una persona en cierto lugar; y 

2.- El subjetivo, consistente en el 
propósito de esa persona da radicarae en el lugar donde tiene 
su residencia. 

Pero, lo realmente problemático es precisar donde se halla 
la residencia habitual de la persona, cuando ésta divide su 
tiempo en diferentes lugares y actividades. 

Para dar solución a esta problemática, el mismo Articulo 
29 del Código Civil para el o. F., en su párrafo segundo, nos 
señala, que "se presume que una persona reside habitualmente 
en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses•. 
Pero en la civilización en que vivimos, donde la vida y los 
aconteci•ientos se desarrollan vertiginosamente, no es dificil 
encontrar a personas que no tengan un domicilio preciso, con 
lo que estaríamos en presencia de la falta absoluta de los dos 
elementos. En este caso la Ley considera que, el domicilio 
será el lugar donde radique el centro principal de sus 
negocios, pero, si t""poco se pudiera determinar éste, el 
domicilio será entonces el lugar donde se encuentre. Este 
tHtiao concepto pierde su interés juridico, ya que se convierte 
en una cosa movediza, temporal, y que est4 sujeta a cambios 
continuos. La importancia del domicilio para derivar de él 
consecuencias jurídica•, radica en su estabilidad, en su 
fijeza, en su permanencia; aquellas personas que no tienen, 
como lo dijimos, residencia habitual, que taapoco tienen centro 
principal de negocios, en realidad constituyen verdaderos 
probleaas juridico•: para detenoinar la competencia de los 
jueces, la exigibilidad de sus obligaciones, la realización de 

31 Rojina Villegas, Rafael.- "Derecho Civil Mexicano•.- J• 
Edición, Editorial Pornla.-México 1980, pág. 485. 
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sus actos juridicos o el ejercicio de sus derechos. Pasan 

continuamente de un lugar a otro, de tal manera que no puede 

llegar a determinarse el elemento objetivo, o sea la residencia 
habitual. Pero dada la importancia que tiene el do•icilio, la 
Ley no ha querido que estos sujetos carezcan de él, y por ésto 

considera el Articulo 29 que el domicilio será el lugar donde 
se hallen. 

Para concluir y reafirmar la exposición anterior, diremos 

que podriamos encontrar cierta analogia entre el domicilio y 
el patrimonio para formular premisas semejantes en el sentido 

de que, 1• toda persona debe tener un domicilio; 2• las 

personas solo pueden tener un domicilio; 3• solo las personas 

pueden tener domicilio, y 4• el domicilio es transferible por 
herencia. Por todo ésto el derecho considera acertadamente 
que, no hay persona sin domicilio. Para los efectos legales, 
aun cuando falten los elementos que desde el punto de vista 

real o de hecho podrian determinar el domicilio, la Ley lo fija 
en un cierto lugar, aquel donde se encuentra la persona. 

Pero por otro lado, ademAs de existir el domicilio, no 

todos son iquales, sino que existen diversas clases para 

distintas funciones y efectos legales. 

En efecto, teneaos que el domicilio puede ser real, legal, 

voluntario, convencional y de origen. ~ 

El do•icilio real, es aquel que la ley señala a una 
persona coao lugar para el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ~111 
presente (Articulo 31). Tal es el caso de los empleados 
púb_licos, que desempeñan sus funciones por aenos de seis meses 

en un lugar deterainado: conservan su domicilio anterior; el 

de los menores no emancipados, es el domicilio de quienes 

ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela; el de los 
Militares en servicio es el lugar donde están destinados; el 

"Galindo Gar!ias, Ignacio.- "Derecho Civil•.- 7• Edición.
Editorial Porr\la, 1985 México.- Parte General Personas, Familia, 
P4g. 361. 
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de los sentenciados a sufrir una pena privativa de libertad por 
más de seis mases, tendrán como domicilio, la población donde 

la sufren, por lo que toca a las relaciones juridicas 

posteriores a la condena y en cuant ""'¡ a las anteriores, 

conservarán el último domicilio que hayan tenido (Articulo 32). 
El domicilio voluntario, es el lugar que, de acuerdo con 

el Articulo JO del código Civil, a pesar de que una persona 
resida en un luqar por llás de 6 meses, puede conservar el 

domicilio anterior, si declara dentro del término de 15 dias, 
tanto a la Autoridad Municipal del anterior domicilio, coso al 
de la nueva residencia, que no desea perder el antiguo 

domicilio y acSqulrir uno nuevo. Pero no puede adquirirse 

domicilio voluntario, en los casos en que la ley establece un 
domicilio legal. 

Se reputa coao doaicilio Convencional, el lugar que una 

persona señala para el ctmpliaiento de determinadas 

obligaciones (Articulo J4). 
Por último tenruaos al doaicilio de origen, el del lugar 

en donde una persona ha nacido. De acuerdo con el Articulo 30 

de la Constitución, el lugar de nacimiento de una persona 
determina su nacionalidad. 

Ahora, teniendo una idea más clara y precisa de lo que as 

el domicilio, concepto considerAbleaente aá.s complejo y técnico 

que la residencia, podremos establecer la diferencia que existe 
entre ambos términos. 

La residencia es el lugar donde una persona fija 
temporalmente su habitación. Por lo general, co1110 ya lo 
dijimos, la residencia ae confunde con el domicilio, pero puede 
estar separada de él, siendo entonces cuando la palabra 

•residencia• adquiere valor técnico. Tod.o lugar donde la 

persona se encuentra do una aanera un poco prolonqada, sa 

convierte para ella en residencia, aunque su domicilio 
per111anezca fijo en otro lugar. 

La residencia, coao el doaicilio, también tiene caractéres 
propios que la definen muy bien, ya que ésta es considerada 
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como distinta del domicilio, teniendo como tales: 
1• No es reqlamentada por la Ley. El derecho se ha 

ocupado del domicilio, sometiéndolo a reglas precisas: ha 
determinado las condiciones de su establecimiento y cambio; le 

ha dado as1 un carácter juridico; en cambio la residencia ha 
per1J1anecido en estado de puro hecho. 

2• La residencia tiene una estabilidad inenor que el 
domicilio. En principio se pierde tan pronto como se abandona. 
sin embargo lo anterior debe entenderse mesuradamente. As1 la 
persona que reside en un lugar no pierde esta residencia por 

ausentarse unas cuantas horas, o algunos dias con motivo de 

vacaciones. 
En principio, la residencia no produce efectos juridicos, 

ya que es un hecho no tomado en consideración por la ley. 
Asi pues, definiremos a la residencia como, el hecho de 

vivir en un lugar, que por si solo no produce efectos 

juridicos, si no concurre el propósito (real o presunto) de 

vivir en un cierto lugar para determinar el do•icilio de una 
persona. 

Para concluir, y tomando en cuenta el texto de los 

Articulos 29 y 30 del Código Civil vigente en el o. F. pensilmos 
qu.e no hay razón alguna para descartar el elemento residencia, 

que ea el que constituye, en priiier lugar, el domicilio de una 

persona, ya que solo subsidiariamente a falta de residencia 

conocida o fija, ee atiende al lugar en gue tiene el principal 
asiento de sus negocios. 



CHITULO II 

.urracaDSJl'HI UITOUCOI Da LA .VIVIBllD• a• u:11co. 

a.1.- apoca Preoolonial 

En la• vivienda• de influencia prehisptinica se manifiestan 
laa variante• lóqicaa de la• dietintaa culturas de nuestro 
paia, co•o la Ntihuatl, Maya, Hichol, Mixteca, Zapoteca, entre 
otras. La herencia cultural eXPresada en los modos de vida, 
constituye un mundo arquitectónico pleno de diferencias en 
concepto• y foniaa. 

La arquitectura prehisptlnica, al iqual que la de todas las 
culturaa del aundo, refleja la concepción que se tenia de la 
realidad, seqün el grado de civilización alcanzado por los 
grupos indigenas. En laa ciudades sagradas, ee manifestó una 
arquitectura aonuaental con propóaito de rendir culto 
espectacular a loa dio•••· En ella quedó expresado, no s6lo 
el iapetu de senail>ilidad creadora, sino también los 109roe de 
una tecnol<><Jie superior. Ya en "La Venta•, y de all.n en 
culturas auperiorea coao la Maya y la Teotihuacana, se 
manifieatan en la arquitectura 1<>11 conceptos de ordenamiento 
de grandes espacios y volll.11Bnea bajo la aplicación de técnicas 
conatructivas alta.ente desarrolladas. La traza de las 
ciudades .. regia por consideracionea de car6cter astronómico, 
religioso, atigico, geoaétrico y mateatitico, loqrando la unidad 
de lo estético y lo funcional. 

La aayoria de las innvoaciones y las realizaciones de las 
grandes obras arquitectónicas, ocurria en los grandes centros 
cereaoniales, influyendo en las vivienda• popular•• de laa 
concantracione• urbanas y en la• vivienda• rurales qua las 
circundaban, originAndose asi la herencia cultural que se ha 
preservado a travéa de lo• aigloa. 

En el México prehiaptlnico, habia coso •n el actual, dos 



arquitecturas domésticas que requerian soluciones distintas: 
la urbana, arquitectura rica y culta orientada a<ls hacia lo 
ornamental, lo per11anente y lo suntuario; y la arquitectura 
rural más espontánea y sencilla elaborada por sus propios 
habitantes. 

En au mayoria, las casas eran de un sdlo cuarto, lo cual 

representa una foriaa de vida en la que la comunidad fa•iliar 
adecuaba un solo espacio a necesidades m\lltiplea, desarrollando 

ademáa un aaplio sentido de convivencia. En general, no babia 

ventanas, y las puertas eran cerradas con cortinas de tela u 
otra• fibras. 

Un rasgo de la cultura indigena que tiene un efecto 
determinante en la arquitectura, es la costumbre de utilizar 

el espacio interior de la vivienda s6lo para dormir y guardar, 
mientras que en el exterior, alrededor de la casa y entre ésta 
y el camino o calle se realiza una gran cantidad de 

actividades. En función de los espacios dedicados a mültiples 
quehaceres, la caaa se ubica en medio del predio, alqunas veces 

con la cocina adosada o bien en una estructura aparte. Tanto 
loa muros como las techuabres, son aprovechadas para depositar 
alimentos para su secado. El pórtico adquiere vital 
importancia como cuarto al aire libre o patio sombreado en el 

que, además de realizar actividades domésticas, sirva de lugar 
de reunión para familiares y aaigos. 

Los postes y la• viga• da la• estructuras estaban 
constituidos por tronC09 y .orillo•, es decir, vigas de sección 

circular, auchaa veces con la corteza 6un adherida al tronco. 
Los ensambles, poco ca.unes, eran sencillo•, de media cai\a. 

En vez de clavo• y tornillo abundaban los aaarres, 
principalaent.e a base de bejucos y aecates fabricadcs de fibra 
de a9ave. Los auroa de madera eran da varas que cuando eran 

gruesas se colocaban vertical••, y cuando aás delgadas y 

flexible•, hori1ontalee, tejidas sobre varas verticales, como 
sucede en cesterie. El eapleo de carrizo y otros materiales 
fácilaa de cortar, aran frecuente•, tanta coao armazón 



secundario en los techos, o como material para los muros que, 

al combinarse con arcilla y paja producen el bajareque o 
enjarrado sobre las varas. 

Los zacates y las palmas de los techos, eran simplemente 
cortados, colocado• en capas sobre la estructura del techo y 

amarrados con bejucos o mecates. El uso de estos materiales 
fue tan abundante que ya lo destacaba sahagün a mediados del 

Siglo XVI en su Historia General de las Cosas de la Nueva 

España. 

La piedra utilizada mayormente en los cimientos y a veces 

en los muros, podia ser labrada, aunque por lo general era sólo 

ligeramente desbastada y colocada con alglln mortero, 
habitualaente calcáreo, siendo éste el material más complicado 

que empleaban en la edificación: debia extraerse, y quemarse 
en hornos muy rudi•entarios que requerian gran cantidad de 
aadera. 

Los acabados eran a base de aplanados de barro y arcillas 

o estucos, o bien de arena y cal. Las pinturas eran en su 

mayoria de cal y de picpaentos naturales entre los que 

predominaban los azules del añil y los rojos de la cochinilla, 
y arcillas de color ocre y marrón de los que pintaban jambas 
y zoclos. El uso del color algunas veces se relacionaba con 

aspectos mágicos y jerárquicos. Bajo la idea de que una casa 
refleja el espíritu de sus habitantes, •ucho cuidado ponian en 
la orna.mentacióñ, siendo entre los ca•pesinos auy sencilla pero 

expresando eiempre un gran sentido de los estético. Entre los 

Toltecas, que se regian por el pensamiento del "Toltecayotl" 

(hacer las cosas con el corazón endiosado) las casas de adobe 

eran construidas con la idea de hacer vivir a la arcilla, 
porque ropa y casas eran viatas como "•4s piel y más rostros 

de hombre•. 

Los anexos agropecuarios (espacios para sus animales y 

granos) eran m1nimos. Los corrales se hacian con setos vivos 

de cactus como los órqanos y nopale•, aqav .. collO el maquey-o 

bien con carrizos, integrándose de esta manera con el paisaje. 
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Aspecto importante en la vivienda prehispánica, fué el que toda 
construcción estaba estrechaaente ligada al •undo natural sin 
jamás aparecer en conflicto con él. 

El núcleo aglutinante de la vivienda era la plaza 
ceremonial, sobre la que predoainaba el gran Teocalli. Una 
inmensa barda rodeaba a este gran recinto y a sus nuaerosas 

dependencias. Fray Bernardino de Sahagún, no• coaenta 
nuevamente, que estaban alojados d"ntro de este recinto 78 
edificios, la mayor parte de los cuales estaban dedicados a 
diversos dioses. Foriaando parte del conjunto se encontraban 

las casas de Hoctezwaa, los palacioe de loa principes y señores 

de la nobleza, las casas de recreo, la caaa de las fieras, la 
plaza donde se jugaba al volador y el aercado. 

Escribió Hernán Cortés que la zona del teaplo era tan 
grande y aaravillosa que dentro de su recinto, que es todo 
cercado de aura muy alto, se podia hacer auy bien una Villa de 
500 vecinos. Tiene dentro de ese circuito, todo a la redonda, 
muy gentiles aposentos, en que hay -y grandes salas y 
corredores donde se aposentan loa religiosos que alli están. 

Hay taabién 40 torre• auy alta• y bien labrada•, qua la sayor 
tiene 50 escalones para subir al.cuerpo de la torre. 

contrastando con los palacios y los te•plos en torno a la 

plaza principal se edificaron las dem4s construcciones de la 
ciudad¡ unas de piedra, con techos de terrado y el resto de 
carrizos y eabarro, con techusbres de paja o de aateriales más 
•odestos. El cronista Antonio de Herrera calculó que existian 
aproximadamente 60 mil casas divididas en dos categorias: las 
de nobles o seftorea, •uy amplia•, con patios, jardines; fuentes 
y baños; y las casas de los deúa hecha• de acuerdo con la 

jerarquia, posición y posibilidades de sus aoradores. 
De acuerdo con un estudio que el arquitecto Francisco K. 

Rodr1guez hizo a fines del siglo pasado, las habitaciones 
privadas da los Azteca• eran da un sólo piso, ain vista a la 
calla y aisladas de las otras construcciones. Su única entrada 

ara una angosta puerta que daba a un patio donde crecían 
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arbustos y florea. Atravesando el patio se llegaba al frente 
de la casa: una pequefla eacalinata de piedra conducia al 
pórtico. En el patio se instalab& también un granero. 
Alrededor de toda la habitación, liaitad~ por cercas de piedra, 
se hallaba sembrado el ma1z en la épo~a de lluvias y en la de 
secas, en este aitio se quardaba el ganado. 

El análisis de algunas de éstas viviendas está basado en 
15 planos existente& en el archivo general de la Nación, Ramo 
de Tierras. 

Son documento& elaboradoa por indigenas de la Ciudad de 
México en el Siqlo XVI, que servian para la legitimación de la 
propiedad ante el nuevo orden que i•ponian las Instituciones 
Espaflolas. Fueron elaborados a la aanera indiqena por 
•escribanos pintorea• (Tlacuiloa), usando las convenciones y 

el lenquaje •qrAfico• propio del siatena de escritura Azteca. 
Además de los datos o eleJ1entoa que los definen coao planos, 
contiene representaciones icónicas y gli!icas de los 
propietarios, nolObres del luqar y relatos que se sobreponen y 
aqlutinan en la base del plano: aa1 talll>ién unidades de aedida 
con noabres y proporciones basados en el cuerpo humano 
principalllente, que fueron convenciones de longitud válidas 
para la época. 

Las chinampas son aquéllas proporciones de terreno 
construidas en su origen coJIO balsas flotantes, en cuya 
superficie se depositaban diversa• capas de tierra y baga~o y 

se anclaban a la tierra tix-. Lall chi-e CUllplian una 
doble función¡ extender la tierra fi.-.e mediante la 
construcción de islotes co110 •buertoe de reqadio". Las 
chinaapas, en esta segunda acepción, se encuentran rodeadas de 
canales, algunos de ellos, los llás amplios, servían para la 
circulación de canoas. Las chinaapaa - identifican en los 
planes estudiados con el qlifo del aqua (atl) que se representa 
en lot1 canale• tanto en foraaa sencillas, es decir con lineas 
vertical•• y onduladas. 

La representación de loa terreno& en los planos indiqenas 



se hace con una sola linea, ya sea para deliaitar su proporción 
o bien para representar cercas con materiales vegetales. Los 

terrenos también se delimitan por su vecindad con un •uro de 
la construcción o con los canales. El espacio que aedia entre 

los muros de las construcciones (linea doble) , con cercas, 
(representadas con una sóla linea), caaino principal o con las 
chinampas. 

El patio tiene una función central en la vivienda, pues 
adem4s de ser el intermedio entre el exterior y otros espacios 

con las habitaciones, es probable que cumpliera funciones como 
lugar de descanso, de comunicación social y de actividades 

productivas, semejantes a las que presentan auchas de las 

viviendas campesinas del siglo XII y aún de la actualidad. 
Con la denominación de pasillos se caracteriza a los 

espacios que servían exclusivametne para la circulación dentro 
de la vivienda indígena. Estos espacios tienen una fuerte 
recurrencia, pues se presentan en nueve de los 15 planos. Los 

pasillos se delimitan por los muro.; de las habitaciones o bien 
por una coabinación de los espacios de la vivienda que sirve 

para comunicar el exterior (sea éste el ca.mino principal o los 
canales) con el patio, los cuartos y otros espacios. Estos 

cuartos, son espacios cerrados por mu.ros en los que se presume 

la realización de actividades collO el dona.ir y la preparación 
de alimentos principalmente, en los quince planos se 

encontraron diferentes marcas en el nÜJlero de cuarto a 
continuación. Conviene destacar que algunos cuartos tienen más 

coaplejidad que otros. Presentan muros divisorios en el 

interior que fo~n dos o tres espacio• en una •isaa unidad. 
También se puede observar que los planos de las viviendas 

analizadas tienen las siquientes caracteristicas: 

a) cuartos independiente• entre si; 
b) cuartos formando un núcleo integrado; 

se antoja pensar qu• por la complejidad d• independencia 
de espacio• que se observa, en el caso de los dos últimos tipoa 
de vivienda, pertenecian a fBllilias extensas o conjunto d• .. 



familias que compartian una •isaa vecindad. 

En relación a las circulaciones terrestres y acu;!.ticas, 

se introduce un nuevo eleDento que permite ilustrar el aspecto 

dináaico de la vivienda indiqana, identificando las 

posibilidades que el usuario de la vivienda tenia para moverse. 

Es a partir del flujo de un espacio a otro que sal tan a la 

vista las diferentes funciones que en lo general cumplian estos 

espacios, asi también la relación que guardaban unos con otros. 

La circulación terrestre se clasifica en exterior e 

interior; la primera se identifica con los caminos principales, 

algunos de ellos iban paralelos a los canales, otros los 

cruzaban con la ayuda de puentes. El camino principal es el 

que comunica con la entrada a la vivienda, en algunas casos se 
identifica por las huellas de pies, con bifurcaciones que 

señalan el recorrido para acceder a la vivienda en otros casos, 

las huellas de pies salen de la vivienda para irse a encontrar 
con el camino principal. 

La circulación acuática corre a lo largo de los c~nales, 

y siempre está. asociada a las chlnampas de la vivienda 

indigena. En alqunos casos se identifica clarata.ente que 

existía circulación de canoas, ya que existe un embarcadero que 

permite el paso del canal a tierra firme. La circulación por 

los canales regularmente co•unican a la parte posterior de la 

vivienda, ahi se localizan también los huertos de regadio y los 

terrenos, donde tienen lugar las actividades productivas de los 
usuarios de la vivienda. Solamente en algunas zonas, el área 

construida se presenta frontalmente hacia los canales y las 

ch inampas. 1 

1 soustelle, Jacques.- •Los Ol•ecaa•.- Editorial Fondo de 
CUltura Econóaica, México 1983. 
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2.2. Bpaca calanial 

Durante la época de la conquista, babia ya en Espana las 
mismas provincias culturales que actualaente existen. Por su 

singularidad en cuantO a la vivienda popular, destacan: 

Galicia, Asturias y las provincias vascas, Aragón, Cataluña y 

Valencia, Castilla La Vieja, Castilla La Nueva, Extremadura, 

La Kancha y Andalucia. 
cuando la influencia de España coaienza en América, una 

parte considerable de la peninsula Ibérica acababa de liberarse 

de siete siglos de dominación musulmana, de pueblos semitas y 

bereberes que dejaron huella profunda en la edificación 
vernácula. Siglos antes, celtas y romanos i•primieron también 

su huella. Todas éstas influencias culturales dieron a la 

arquitectura española, una gran riqueza de estilos. Pocos 

territorios tienen como España, en tan breve espacio, la enance 

variedad de ideas y soluciones que ahi se advierten. Cada 

provincia enseña en su arquitectura singularidad y carácter 

propio. Al trasplantarse a.México, esa arquitectura pierde la 

fuerza de su conjunto; junto a una arquitectura andaluza surqe 

una casa galleqa y una castellana, de manera que la diversa 

singularidad se va atenuando en favor del estilo que más 

abunda, como la arquitectura de ertreJDadura, la Mancha y 

Andalucia de donde provinieron mayor número de colonos. 

Los JOO años de colonialisso, dieron co•o resultado una 
cultura mestiza con rasgos tanto autóctonos como españoles 

predo•inantes. Sistemáticar.iente, la arquitectura española 

sustituyó an gran parta a la original. La arquitectura culta 
de España floreció en las grandes ciudades de Kéxico, mientras 
que los estilos de su arquitectura popular, cundieron por los 
poblados del campo mexicano. 

En varias regiones de México, sobre todo en las templadas, 
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el clima exige soluciones aiailares 11 las de España, ésto 
origina el fiicil traslado de la 11rquitectura española a nuestro 
p11is. La teja, el ladrillo y la madera labrada, son algunos 
de los elementos que significan las ventaj~s principales. La 
piedra, el adobe y el enjarre, resultan s~r semejantes entre 
allbas culturas, 

Las diferencias arquitectónicas en España son consecuencia 
del clima y los recurso• naturales condicionantes. As1, la 
arquitectura de cal y canto caracteriia a la mitad oriente de 
España, aquella que tiene los yacimientos de yeso y las tierras 
ce.lizas, recursos que. en la otra mitad están ausentes. En 
Castilla la Vieja, en el. Valle del Ebro y en la Mancha, es 
abundante la arcilla que se usa en el ladrillo, en la taja y 
en el adobé, asi como en lo• enjarrea de barro en las paredes. 

La edificación en base a la madera, caracteriza al sur y 

el este, desde Andalucia hasta cataluña, en donde se usa 
singularmente en collbinación con la piedra, en notables 
entramados. Los techos de laja, presentes en toda la 

pen1nsula, res~ltan abundantes en el norte, especial•ente en 
111• provincias vascaa y en Aragón. La arquitectura popular 
eapañola e• funda11entalaente de conjunto. En pocos lugares las 
casas se hallan diseminadas en los campas de cultivo. Diversos 
fenómenos condicionan esta tradición: la defensa, que se 
facilita en el pueblo co"Pllcto: el cliaa extreaoso que obliga 
a través de conjuntos a loqra~ alero-climas menos adversos; la 
economia para aprovechar al lliiximo y las tierras de cultivo; 
el régimen de propiedad y la herencia. La mayoria de las casas 
no sdlo tienen los par4aetros contiguos, sino que se resuelven 
con frecuencia en dos o tres pisos. 

En España, la planta de laa casas es principalaente 
rectangular, con el techo de triple o doble pendiente, y con 
el caballete paralelo a la tachada. La cocina se sitúa 
generalmente en la planta baja, excepto en las caaa de l 

niveles en las que ae ubica en la segunda planta. En las 
regiones frias, la cocina resulta en colllbinación con el hogar, 
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es el lugar de convivencia familiar por ser el cuarto más 

caliente y acogedor de la casa, costumbre que 1011 colonos 

eludieron en México por la necesidad de mayor espacio para 

albergar abundante servidumbre. 

Describen los cronistas a la Ciudad de Tenochtitlán 

después de su ca~da, que estaba tan desbaratada, destruida y 

asolada, que casi no quedo piedra sobre piedra. Habiendo 

dispuesto Hernán Cortés que se reedificara, resultó lógico que 

el conquistador reservara para si algunas de las mejores 

propiedades en lo que seria la Nueva ciudad. En el extremo 

Oeste de la Gran Plaza central de Tenochtitlán se habia 

levantado el antiquo Palacio de AXayácatl, donde los españoles 

habian sido alojados por KoctezU11a en el lado opuesto de la 

plaza, contituia la construcción habitacional más grande de la 

antigua capital azteca. 

Una vez destruido por loa espaftoles, junto con el resto 

del centro ceremonial y administrativo de los vencidos, Cortés 

inició la conatrucción de aua palacios en el aolar que ocupó 

el anterior. Posteriormente, el 27 de julio de 1529, obtuvo 

el titulo da Marqu6e del Valle y en la real cédula que lo 

acreditaba se asentaron también importantes mercedes y 

prerrogativas que incluian la casa que para entonces ya estaba 

construida. 

El edificio que albergó el conjunto llamado "Las casas 

Viejas de cortés•, fue realizado con una concepción muy 

particular del conquistador acerca de sus necesidades de 

vivienda. sus aspiraciones de grandeza como antiguo capitán 

General y de las condiciones en que se desarrollaria la vida 

de la nueva Ciudad, las plasmó en una enorme construcción de 

carácter fortificado, en previsión a una posible sublevación 

de los vecino•, en la que incluyó, además, un sinnúmero de 

dependencias, habitaciones, espacios abiertos etc., de tales 

diaensiones que alguno de sus enemigos (PAnfilo de Narváez) en 

sus queja• ante el rey, dijo que estae casas, "eran tan grandes 

como una gran aldea•. E• posible qu• sus dimensionas hayan 
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influido de manera decisiva en la traza de la ciudad colonial 
que realizó Alonso Garcia bravo, ya que éste cwapl ió el encargo 
del mismo Cortés y es natural que los predios de su propiedad 

resultaran intocables. En la misma cédula real que confirmaba 

esta propiedad para el conquistador, se asentaba que sus 

limites que eran la plaza mayor y los solares de la iglesia y 

los solares y la placeta, por un lado la calle de Tacuba; por 

otro la calle que iba de la plaza mayor a San Francisco (hoy 
Madero); y por las espaldas la calle dando estaban las casas 
de Rodrigo Rangel, Pedro Sánchez Farfán y Francisco de Terrazas 

y Zamudio (hoy Isabel la Católica). 

Según diversos cronistas, el carácter de vivienda sé basó 

en tres ·condiciones distintas: las habitaciones principales, 
en la planta alta, incluian además habitaciones para un gran 

número de serviduabre y de sus familias, entre los que se 

contaban numerosos soldados, indispensables para la eventual 
_defensa de esa verdadera fotaleza. Desde los primeros tiempos 

so construyeron entre 30 y 40 tiendas para arrendruaiento con 
frente a las diferentes calles, que incluian habitaciones para 
los inquilinos. Por últi•o estas casas fueron conocidas 
durante mucho tieapo coao •r.as Casas Reales•, debido a que la 

pri•era audiencia, encabezada por Nuño de Guzmán, eneaigo de 
Cortés, tomó para si esta propiedad que funcionó no unica11cnte 

como edificio ad»inistrativo sino que alojó a todos los 

integrantes de la audiencia y algunos otroa empleados públicos. 

Tal vez la descripción más vivida de este conjunto sea la 

que dejó el cronista Francisco Cervantes de Salazar al hablar 
do la plaza .ayor de México, diciendo que, la mayor parte de 
la acera que mira al oriente ocupa una casa que Hernándo Cortés 

hizo, en la cual reside el Virrey e Oidores, con tiendas por 
debajo, que le dan mucha renta. Es tan grande esta casa y de 

tanta majestad, que allende de vivir el Virrey con todo~ sus 

criados en ella y los Oidores con los suyos hay dentro de la 

cárcel real, la casa de la moneda, una plaza donde está la tela 

donde los caballeros se ejercitan, allende de muchos patios y 
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jardines que tiene el aposento del Virrey e Oidores. La parte 

dos sale a la plaza, tiene unos corredores de arcos de canteria 

suntuosisimos, a par de los cuales están las salas y estrados, 

donde se hace audiencia y los aposentos donde asisten los 

secretarios de ella. Esta descripción la recreó de manera 

erudita en sus diálogos en 1554. "Eso no ·es palacio, sino otra 

ciudad .• lo dan a conocer aquellos corredores altos, adornados 
de tantas y tan altas columnas, que por si solas tienen cierta 

majestad regia ••• • Por su tasación hecha en 1531, gracias al 
maese Martin SepUlveda, sabemos algo de su aspecto y 
materiales. Dicha tasación asentó que tenia dos niveles en 

torno a varios patios y alqunos corra~es, su fachada frontal 
estaba entre dos torres, tenia 1,656 tapias, estaba construida 

con cal y piedra y •il vigas. En la crujia de la calle de 
Tacuba habia 11,360 tapias y 3,ooo vigas, en las habitaciones 

d~ los licenciados Salmerón y Ceynos, 1,466 tapias, 30 pilares 
de piedra en planta baja y 43 de madera cubiertas con 1,050 

viqas •con sus solares y galones• en la planta alta, seguidas 

de descripciones parecidas para el resto del conjunto. 
Fray Diego Durán refiere que al ser destruidos los templos 

de Huitzilopochtli y Tláloc, que coronaban el Teocalli mayor 

de Tenochtitlán, "estaban éstas piezas muy bien labradas con 

fiquras de talla, dichas figuras y bestines están puestas en 

la esquina de las casas Reales, debajo del reloj de la ciudad". 
Son adellá• conocidas éstas Casas Reales por dos 
representaciones, una de los años 1562 a 1566 y otra más 

tardía, de 1596, ésta última es muy esquemática y vagamente 
detallaba la casa, mostrándola con gran sencillez, con un 

zaguán central, puertas •enores en las tiendas, ventanas en la 

parte alta y una w1099ia• con columnas y arcos de medio punto. 

En cambio, en la primera se indican las torres de las esquinas 
de Tacuba y san Francisco y, adosada a ésta Ultima, una 

conatrucción elevada, con una ventana y alaena en la parte 

alta: destacan el zaqu&n, flaqueado por doa columnas 

abalauatradas y el corredor alto, con columnillas también de 
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estirpe plateresca que suavizan au severo aspecto, acentuado 

por el dibujo cuidadoso de los sillares. 
Las villas y ciudades españolas cobraron importancia 

inmediata como centros de poder adminiRtrativo, religioso y 
económico, a\ln cuando fueran cualitativaniente inferiores a los 

pueblos de indios. 
Los antecedentes formales de la ciudad novohispana se 

ubica en la construcción de la ciudad de Santa Fe, edificada 
frente a Granada, por los reyes católicos, modelo que se 

reflejó con gran exactitud de Santo Domingo. Esta localidad 
fue punto de paso de frailes y conquistadores de la Nueva 
Espa~a, y sobre todo, fue la sede provincial, durante un largo 

periodo, de la orden d• predicadores, fundadores de nuaerosos 

pueblo• de indios. Guillermo Tovar y de Teresa ha destacado 
la influencia definitiva del Virrey Antonio de Mendoza en el 
urbanismo novohispano gracias a su sólida formación 
renacentista en la que incluia una gran admiración por Alberti, 
cuyas teorias, estimaba, sólo eran completamente factibles en 

al nuevo mundo. 

La• ciudades 118Xicanas sintetizaron influencias europeas 
en sua elemento• y onianización; la plaza central y sus 

funciones se remontaron hasta las propuestas romanas, al mismo 

tiempo que el urbanismo autóctono marcó su influecia formal en 
la centralización de los espacios civicos y en el caracter 
abierto del resto da los espacios y uaos que constituyeron la 

ciudad. z 
Las ciudades prehisp<lnicas generalmente presentaban un 

eSpacio abierto hacia la11 zonas circundantes, contrastando con 

la forma de vida de los conquistadores, que procedia de la 
tradición medieval y suponia la necesidad de fortificar la 
ciudad ante la inminencia de un ataque enemigo. Si bien las 
ordenanzas parciales que la corona babia enviado a las 
diferentes fundaciones del Caribe principalmente a santo 

Cae, Michael, D.- •san Lorenzo and the Olmec 
Civilization•.- Duabarton Oaka en the Olmec. Washington 1968. 
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Domingo, afectaron los sistemas empleados en la Nueva España, 
puede considerarse determinante en nuestro pais la priaera 
instrucción enviada a Cortés desde Valladolid, el 26 de junio 
de 1523, conteniendo un programa de urbanización que incluia 
normas sobre la fundación de centros urbanos y repartimiento 
de solares y tierras. Asi se deterainaron las caracteristicas 
de urbanización de los lugares en la costa, para sequridad de 

tierra adentro: da los sitios sanos cerca de aontes y tierras 
de labranza próxi•os a minas; de la necesidad de contar con una 
plaza y una iglesia; y del repartiainto da parcelas seqún de 
calidad de las personas. De éstas instrucciones tallbién 
provenia la solicitud de enviar a España cualquier disposición 
local para ser ratificada.' 

El proceso qeneral de ordenación urbana colonial tuvo como 
célula básica a la institución del cabildo, fóraula primaria 
de gobierno que, fué instituida como basa juridica y 

adll:inistrativa en cualquier fundación urbana, con atribuciones 
inaediataa para dictar sus propios ordenaaientos, seqün se 
desprende de la cédula real de fines de 1548 en donde se 
dispone que "La• audiencias reales vean y exaainen las 
ordenanzas que hicieren las ciudades, villas y poblaciones de 
sus provincias, para su buen gobierno y hallando que son justas 
y que se deben guardar, las hagan cUJ1plir y ejecutar por tieapo 
de dos años•; •los alquaciles aayores de audiencias hagan y 
ejecuten lo que está mandado en las ordenanza• para el buen 
gobierno y regiaiento de la ciudad o villa donde residiere la 
Audiencia•. 

La ciudad en la Nueva Espa~a, con excepción de los reales 
da ainas y algunas otras fundadas en terrenos da dificil 
topografia, se caracterizó por el trazo ortogonal de sus 
calles, hasta confi<JUrar un conjunto en fonia de tablero de 

s López, Diana y Melina, Daniel.- Unidades Habitacionalea en 
elEstado da Veracruz.- •unidades Habitaclanales Mesoamericanas 
y sus Arcas de Actividad•.- Instltuo de Investigaciones 
Antropolóqicas.- UNAM, M6xico 1986. 
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ajedr•z o daoero, el cual .. generalizó por la facilidad que 
•ate ••todo, practicado eapiric ... nte, proporcionaba a los 
tundadorea d• una ciudad, quien•• frecuanteaente eran los 
colonizadorea ua proainantea del luqar, La fundación de 
Valladolid (Morelia) en el antiguo Guayanqarao estuvo a carqo 
da los colonos Juan d• Alvarado, Juan de Villaseftor y Luis de 
León Ro11ano quienes trazaron callea y repartieron 11olaras; otro 
tanto hizo el 16 de abril de 1531, el Correqidor da Tlaxcala, 
ffernAndo de Elgueta, en lo que r ... el pri•er asiento de la 
ciudad de Puebla. !l ai890 aist .. a .. siguió sn la ciudad de 
Oaxaca y en gran n~ro d• nuevaa fundaciones. 

La configuración definitiva da laa ciudad•• vino casi 
ale.pre aediante la rect.iticación de la traaa y la 
incorporación d• la plaaa y alqunoa otros •1...ntos, realizada 
por personajes con -..periancia y preparación t6cnice coao 
Alonso Garcia Bravo en Veracru&, M6:dco y oaxaca: Alonso Martin 
Pérez en Puebla: Juan Panca, en Morelia; y Juan ds SAnches de 
Alania, en QU&r6taro, trabajos todo• elloa realizados en auy 
corto tieJOPO deapuéa del priaer truo. • 

' Cyphan, Ann.- Unidades Doa6aticaa an Moreloe.- En 
•unidadea Habitacionale• Meso&Mricenaa y sus Aro• de 
Actividad•, IIA, IJllAJI, M•xico 1986. 
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z,3, In4epen4eno1a 

Al iniciarse la independencia, la ciudad tenia un aspecto 
monacal, austero y solemne. Por sua teaploa, edificio• 
püblicos y suntuosa• aoradas, se dice que Alejandro de 
Huaboldt, cuando vivió entre nosotros, la llaa6 •ciudad de los 
Palacios", expresión halagadora que todavia se conserva en el 
lenguaje popular. 

Pero para 1830, refiere Cuillerao Prieto las 
características de la .. trópoli en su lado feo, zanjas 
rebosantes de inaundiciaa, ca1'os sembrac!~s con restos de 
coaida, iwladares y ruinas de adobe. Zonas enteras con 
reJM>linos de callejones, con pequeñas casas en fuga de puertas 
enanas y ventanas obscurecidas por el hUJllO. Bar.-rios ceñidos 
por acequias con curtidurias pestilentes. llacinaaientos de 
viviendas aal hechas. Casas de vecindad, con patios de tierra 
llenoa de tendederos. 

Don Salvador Novo, cronista de la ciudad, an la 
conferencia que dictó el 9 de junio de 1967 en la Sala Manuel 
K. Ponce, "La Ciudad de México en Junio y JU1io de 1867", 
publicada por !ditorial Pornla, S.A., dice que, en la capital 
de la repllblica, en aquella época, babia 200 •11 pacificas 
aoradores de 4 ail 200 casas de uno o dos pisos, agrupados en 
245 11anzanas1 dividida la ciudad para su ll<!jor adJtiniatración 
en 8 cuartele& aayorea. 

Dice Jes~s Galindo y Villa, en su "Historia Suaaria de la 
ciudad de México•, que la transforaación de la capital de la 
re¡n\blica se inició reat..nte, cuando, decretadas las leyes de 
Retor.a, se exclauatr6 a lo• reli9ioaoa de loa dos sexos; se 
nacionalizaron loa bienes eclesi6atico•: ae deaolieron aucho• 
conventos y varias i9leaias. Ami, el convento de San 
Franciaco, el de Santo Doain90, en parte quedaron convertido• 
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en casas, y en parte vinieron abajo para dar paso a vias 

públicas; otros se destinaron a escuelas, ccmo el de la 

encarnación y al da la Ense~anza, consagrándose una porción da 

esta a Palacio de Justicia; alqunos para cuarteles, como el de 

santa Catalina de Sena. El aspecto de la capital cambió con 
el tiempo, cuando levantados los escombros da las demoliciones, 

empezaron a conatruirse diversos edificios o a pavimentarse las 

callea resultantes. 

La ciudad empezó a ensancharse, y rompió su antigua traza. 

Las garitas ampliaron un tanto el periaetro urbano hacia el 
poniente. En 1869, ya aparece en el plano de la ciudad la 
colonia Santa Maria la Ribera, y en 1880 ya está registrada la 
Colonia Guerrero. LUego fueron apareciendo las siguientes 
colonias: en 1881, la Teja y la Violante: en 1886 la Morales: 

en 1889, la Del Rastro, La Indianilla, La Hidalgo y la San 
Rafael, La Lillilntour y Candel"aria Atlaapa¡ en 1894, La Diaz de 
León y La Maza; en 1897, La del Paseo; en 1899 La Peralvillo; 

en 1903, La Nueva del Paseo; en 1906, La del Valle y La Juárez; 

en 1907 La Roaero Rubio; en 1909 La Escandón, La Arquitectos; 

en 1910, La del Chopo; en 1913 La Balbuena. 
Para 1900 se habian desarrollado en la ciudad de México 

varias grandes vecindades que contenian de 600 a 800 personas. 

Unas 100 ail personas dormian a caapo raso y otras 25 mil 

pasaban las noches en los :mesones. En t!sa época, 1900, se 

describe una habitación del pueblo de la siguiente manera¡ 
techos de tej allilnil, sujetos con pedazos de te petate y con 
piedras: paredes de adobe ahumadas, sin pav!Aentos ni servicios 

sanitarios. Seqún el censo de 1900, babia 56,850 edificios en 
el D. F., y la población era de 368,777 habitantes. 

En la primera década de éste siglo se llOdif ican algunas 
calles céntricas¡ adquieren eleqancia algunos barrios y se 

inauguran palacios y aonuaentos, aientra• loa barrios pobres 
permanecen descuidados. Al estallar la revolución en 1910, 
babia 56,850 edificios y la población del D.F., era de 470,656 
habitantes. 
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2.4. Bpoca Ravolucionaria 

Durante el porfiriato, el patrón de crecimiento urbano fue 

eicpresión de las caracteristicas de la econo•ia. El desarrollo 

urbano, como el desarrollo en general, dependió de la 
localización industrial, la articulación del sistema 

ferroviario, la expansión del sector minero y el crecimiento 
de la demanda externa de productos agricolas. Sólo algunas 

ciudades que a principios del siglo empezaron a desarrollar 
funciones especializadas, reforzaron éste proceso debido a la 

formación de un mercado interno. El sistema de transporte 

favoreció la integración de algunas de ellas. 

Al despuntar el siglo, el pais contaba con lJ.6 millones 

de habitantes de los cuales 11 millones (el 81\) era población 

rural, y menos de 400 1 000 habitaban la Ciudad de México. En 

1910, el total apenas se habia incrementado en 15.2 •illones, 
pero en 1921, la población babia descendido a 14.3 millones. 
A pesar de ese descenso global, la proporción de población 
urbana se incrementó en las dos primeras décadas del 19.4 al 

31.2\, lo que refleja el éxodo a las ciudades en busca de mayor 

seguridad. El fenómeno se acentuaria durante los años veinte, 

de manera que en 1930 el panorama demográfico del pais apenas 

comenzó a recuperarse con un total de 16. 5 millones de 
habitantes, de los cuales 5.5 millones, es decir el 34\ vivian 

en ciudades, y de éstos, casi un aillón y medio se concentraba 
en la ciudad de México. 5 

De 1910 a 1930 el proceso de urbanización estuvo 

deterainado por hechos de muy diversa indole: deaográfica, 

socioeconó11ica y poli tica. Es decir fueron J décadas de 

Halda, Enrique.- "México PrehispAnico•.- Origen y 
formación de las Clases Sociales en México.- Un Pueblo en la 
Historia. Edic. UAP. Edit. Nueva Imagen, S. A., México 1981. 
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cambios importantes en el panorama politice del pais, pero sus 

efectos sobre la estructura económica y demográfica apenas 

comenzaban a sentirse. En todo caso, el éxodo de importantes 

grupos de población rural y de habitantes de ciudades del 
interior a unas pocas capitales, trajo consigo una demanda 

creciente de suelo urbano y vivienda que originó de inmediato 
varias respuestas, casi todas ellas a cargo de promotores 

privados. Muchos de ellos eran antiguos terratenientes o 
miembros de la aristocracia porf irista, deseosos de poner a 

salvo sus capitales invirtiendo en bienes raices urbanos. Pero 

también la nueva burguesia surgida de los avatares del 
movimiento revolucionario contribuyó a este proceso. 

El régimen porfirista se preocupaba principalmente por 
ordenar el sistema de propiedad y mejorar la captación fiscal. 
La creación de las instancias de catastro y registro de la 
propiedad, el perfeccionamiento del impuesto predial y la 
reglamentación de las nuevas colonias repondian a esa politica. 

Sin embargo, como gérmenes del movimento revolucionario 

coaenzaban a gestarse algunas nociones juridicas respecto al 

tema de la vivienda. Tal es el caso sobre la Ley Sobre casas 
y Obreros y Empleados Públicos para los residentes de la ciudad 
de Chihuahua, promovida por Enrique Creel, y el programa del · 
partido liberal, que expresaba la necesidad de que los patrones 

proporcionaran alojamiento higiénico a los trabajadores, en 
1906 •• 

Durante la lucha revolucionaria, la preocupación por el 

problema habitacional apareció a menudo en numerosos 

pronunciamientos y leyes locales, tales como el decreto 

expedido en 1916 por Don Venustiano carranza, que reducia los 
pagos de rentas a la mitad o a las tres cuartas partes de su 

valor, seqün su monto. Sin embargo se trataba de medidas 

transitorias, que iban a la zaga de la magnitud de los 
problemas. Por ejemplo el Puerto de Veracruz creció de 29,000 

6 Mac N~ish, R.s.- "Origenes de la Agricultura en América•.
Scientific, U.S.A., 1973 
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a 54,000 habitantes entra 1900 y 1920. Para entonces la mayor 

parte de la población porteña babi taba en viviendas de alquiler 
insalubres y peligrosas, mientras que el margen de especulación 
y abuso de los propietarios de vecindades o •patios• era muy 

grande. Ello dió lugar en 1922 a la creación del •sindicato 
Revolucionario de Inquilinos• encabezado por Herón Proal, y al 
conflicto social y político da ese año, caracterizado por la 
huelga de pagos de los sindicalizados, y la represión del 
movimiento inquilinario Veracruzano. 7 

La nueva Constitución da 1917 incluia la siguiente 
disposición en el Articulo 123 fracción XII: •... en toda 
negociación, agricola, industrial, •inera o cualquier otra 

clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar 
a los trabajadores habitaciones cóaodas e higiéncias, por las 
que podrán cobrar rentas que no excederán del aedio por ciento 
mensual del valor catl!lstral de las fincas ... •. Al texto 
referido se sumó lo dispuesto en la fracción XXX del mismo 

articulo, indicando que se considerl!lrian de utilidad social las 

cooperativas para la construcción de casa• baratas e 

higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 
trabajadores en plazos determinados. 1 

Sin embargo ese objetivo constitucional, todavía estaba 
lejos de concretarse, a\ln cuando se puedan encontrar ejemplos 

aislados de conjuntos de vivienda obrera que si acataban dicho 
precepto. Tal es el.caso de los conjuntos de Loreto y Peña 

Pobre, contiguos a instalaciones de la industria papelera en 

la ciudad de México. En Loreto comenzó a surgir en 1906 una 
11 Colonia Obrera• contigua a la fábrica de papel, con casas 

adaptadas por el empresario Alberto tenz para sus trabajadores, 

aprovechando para ello un rancherio o •cuarteria" de otra. 

fábrica textil qua hubo en ese lugar. En Pella Pobre la misma 

7 Op. Cit •. Kac. Neish R. s. P4g. 3. 

a Pina Chan, Román.- "Los Olmecas•.- Edit.- Fondo de CUltura 
Económica.- México 1983. 
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empresa construyó otro conjunto cercano de casas para Ampleados 
y obreros a partir de 1924. En ambos casos, los conjuntos 
iniciales continuaron un proceso de ampliaciones y mejoras q\Je 
se extendió hasta la década de los sesenta. 9 

El fenómeno de densificación urbana entre 1900 y 1930 tuvo 
las siguientes variantes en lo que respecta a las áreas donde 
tradicionalmente se encontraban las viviendas: 

a) Cambio de uso de residencia unifamiliares o edificios 
antiguos en el caaco histórico de ciudades como México, PUebla 
o Querétaro tranforaAndola• en vecindades. En este caso, las 
vecindadea debian adaptarse a la estructura espacial del 
edificio existente, noraalaente en torno a uno o varios patios 
interiore•, o.bien en forma de •alcayata•. 

b) oeaolición de construcciones Mltiguaa para construir 
vecindades nuevas. Un ejemplo interesante de principios 
de siglo es un edificio construido a base pabellones, en 
Leandro Valle 20, afectando parte de lo que tué el antiguo 
convento de Santo Doainqo. 

c) Oelllolición de l!llificaciones antiguas para conatruir en 
au lugar edificios de aparta.entes. 

Contrariuiente al estilo neoclásico iaperante en la época, 
en éste caso se recurrió por pri•era vez en el siqlo al estilo 
arquitectónico neocolonial, tratando de integrar las nuevas 
construcciones al entorno histórico. El coa:nln denoainador de 

esta• obras en los antiguos centro• urbanoa tu• al incrow.ento 
de la oferta de vivienda en alquiler. No obstante, la d811llnda 
generada por el éxodo a las ciudades requeria muchos otros 
factores. 

Los conjuntos de vivienda en alquiler de uno ó dos niveles 
con servicios co•pletos en cada unidad y espacios comunes 
generosos constituyeron una innovación con respecto a las 
vecindades conocidas hasta entonces, ya que respondian a las 
nuevas exigencias de la• clases aedia•. Todavia en la década 

'Op. Cit. souatell• J. 
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de los veinte se tomaba encuenta este modelo, si bien 

aplicándolo a menor escala. En 1929, el Arq. Juan Scc¡ura 
construyó en Tacubaya por encargo de la l'Undación Mier y Pesado 
uno de los ejemplos mas interesantes de este género: el edifico 
Isabel, que en realidad combina la tipoloqia de casas en serie 
que forman privadas interiores, con un edificio de 
departamentos hacia las calles de Marti y Avenida Revolución. 
No obstante que alqunos de estos qrupos de casas se 

construyeron para venderse, babia muchos otros, sobre todo en 

las colonias Roma, Obrera, Santa Maria y san Rafael, que 

ofrecian en alquiler. 
Naturalmente, el género de edificios de apartamentos tuvo 

mayores posibilidades de desarrollo en los nuevos barrios 
urbanos. Los pr lmeroa fueron adustos, a la manera de sus 
modelos franceses. A partir de 1913 y hasta fines de la década 
de los veinte hubo cierta predilección por las soluciones 
coloniales. 

En alqunas colonias populares y de clase .edia al norte, 

noreste y sureste de la ciudad de México se dio un proceso 
constructivo que combinaba casas unifa•iliares relativamente 
modestas junto con "privadas• y vecindades de nueva hechura y 

tamaños muy diversos, que oscilaban entre 5 y 50 viviendas. 

El patrón predominante ya no era organizarlas en torno a un 
patio, tal como babia ocurrido en las construcciones anti9Uas 
del centro adaptadas como vecindades, sino a lo largo de una 

calle interior. Algunas concedian buenas condiciones de 
habitabilidad, que a pesar de su relativa modestia, contaban 
con cocinas y baños dentro de cada vivienda: pero por lo 
reqular se limitaban a ofrecer uno o dos cuartos habitables, 

un pequeño espacio de cocina, y servicias sanitarios y 

lavaderos coaunea. 
El desarrollo tecnológico de la edificacion durante las 

pri•eras tres décadas del presente siglo refleja los 
acontecimientos econ6•icos y sociales de la época. De hecho, 
puede afirmarse qua los modos de producción son unos al 
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iniciarse el periodo y otroa auy distintos cuando éste termina. 
Ea cierto que el por!iriato conoció la construcción de hierro 
colado, de acero y de concreto; sin embarqo, éstos materiales 
se aplicaron generalmente en edificios públicos o comerciales, 
e incluso en residencias. En cambio la vivienda comunitaria 
siguió levantándose a base de auras de carga, entrepisos de 
aadera y cubiertas de bóveda de ladrillo sobre vigas hasta bien 
entrada la década de 1910 a 1920, tal como se habia 
acostuabrado en la• viviendas de los siglos anteriores. No 
ob&tante loa cambio• ya habián empezado desde antes de manera 
apenas perceptible. Por ejeaplo, en lugar de los materiales 
tradicionalmente eapleadoa para lo• muros de aamposteria, como 
piedra, bloques o tepatate, o adobea, comenzaron a incorporarse 
tabiques recocidos de barro o incluso de concreto del tama~o 
de lo• tabique•. El caabio propicio la pri .. ra disainución de 
las secciones que hasta entonce• ae babia dado a los muros: en 

lugar de los espesores d• 60 y 114& centi•etroa, usuales en 

construcciones de dos a tres niveles, coaenzaron a eaplearse 

anchos de 28 ca. con al tabique aparejado a tizón, pero 
reforzando los vanoa y las interseccionea con •a•poateria de 
piedra. Algo siailar ocurrió en los entrepisos Y, las 
cubiertas: comenzaron a verse sistemas mixtos o a base de 

rieles de acero soportando bóvedas catalanas de ladrillo. 
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2.s. Epoca Po•-ravolucionaria. 

El tránsito del viejo modelo agroexportador al nuevo 

esquema de sustitución de importaciones que comenzó a generarse 
en las décadas de 1930 y 1950, coincide con cambios apreciables 

en la estructura demográfica del pais. Los 16.5 millones de 

habitantes con que México contaba en 1930, pasaron a ser 19.6 

millones en 1940 y 25,8 millones en 1950. En el mismo lapso, 

la proporción de la población urbana se duplicó del 5.5\ al 

llt, reflejando de esta manera el crecimiento del Producto 

Interno Bruto, cuya tasa del 3.1, anual entre 1930 y 1940 

aumentó a 5.9\ en la década siguiente. 10 

El modelo de los fraccionamientos y colonias promovidas 

por inversionistas privados se había convertido ya en el patrón 

casi exclusivo de crecimiento urbano, tanto en la ciudad de 

México como en las principales capitales de los Estados. sin 

embargo, a partir de la década de los treinta, la lógica de la 
economia de mercado y la especulación comenzaron a operar 

cambios que fueron transformando gradualmente las densidades 

y los patrones de diseño urbano. 

La densificación fue propiciada por el auge de los 

edificios de apartamentos. Por ejemplo, algunas colonias 

capitalinas que habian surgido en el periodo 1900-1930 como la 

Juárez, san Rafael y Roma se consolidaron en las dos décadas 

siquientes a base de edificios departamentales, incrementando 

asi sus densidades de ocupación. En otras de la misma época, 

pero m~s populares, como San Pedro de los Pinos, Peralvillo, 

Valle Gómez o Santa Julia siguieron construyéndose vecindades. 
Y en las nuevas colonias de los treintas y los cuarentas, como 

10 Karquina, Ignacio.- "Arquitectura Prehispanica•.
Instituto Nacional de Antropologia e Historia INAH, 2• Edición 
México 1981, 
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la Del Valle o la Narvarte ocurrió algo similar; al principio 
doainaban en ellaa laa casa• eolaa, pero muy pronto comenzaron 
a construirse ta.billn aparta.entos. El resultado de ese 
proceso fue la generalización de un patrón de uso mixto del 
suelo en las nuevas coloniaa. 

Con la excepción de las zonas propiamente residencial, fué 
haciendose cada vez aii.s co•lln la contigüidad entre casas solas 
y edificios departaaentalea. 

Los patrones de diseño y las caracteristicas de los nuevos 

desarrollos urbanos de los treintas y de loa cuarentas también 
iban modifie<indose. En lugar de las aanzanas predominantemente 
cuadradas de las colonias anteriores a 1930, comenzaron a verse 

manzanas cada vez aás angosta• y alargadas, y las dimensiones 
de los lotes, especialJ1ente los trentes, fueron reduciéndose 

a •ini11as ante• inc:Uspensablu, •obre todo en fraccionamientos 

destinados a la• clases populares. Lo aismo ocurrió en las 
secciones de las calles, que decrecieron paulatinamente. Por 

su part.e los espacios de recreación equipamiento eran cada vez 
a4• exiquo•, y el traccinador pocas veces los entrec¡aba 

acondicionad09. 
Durante la década de la. cuarenta, fueron decisivos loa 

decretos de Congelación de Rentas de 1942 y 1948, que buscaban 
influir sobre el probl.,... de la vivienda popular de alquiler, 
en una econo•ia de fuertes procesos inflacionarios y deterioro 
salarial. Lograron en parta au propósito, pero trajeron 
consigo el inicio de la desinveraion i11110bilidaria en los 
antiguos centros urbanos y el deterioro gradual de las 
vecindades. 

El auge del movi•iento aoderno en la arquitectura entre 
1930 y 1950 dejó su huella en la producción habitacional. En 
Europa de la primera posguerra, durante los año• veinte, las 
propuesta• del Suizo Le Corbusier y los •anitiestos de la 
ea~ela alemana de diseño •saubau•• propugnaban por una nueva 

11anera de concebir los espacio• habitable•. 'su influencia, y 

la de aoviaientos cercanos como el •art-deco•, o de precursores 
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como Tony Garnier, pronto se hizo sentir en México, al igual 

que en muchos otros paises, y tuvo gran aceptación entre 

jóvenes profesionales de la arquitectura. 

Las "privadas" o grupos de casas en serie en torno a una 

calle interior peatonal siguieron construyéndose a lo larqo del 

periodo 1931-1950 sobre todo en las colonias capitalinas de la 
clase media. 

Precisamente en estas dos décadas, el automóvil coaenzó 

a modificar los requerimientos de las viviendas·unifa.ailiares. 

Asi, durante el sexenio alemanista comenzaron a surgir en las 

nuevas colonias de la clase media pequeños conjuntos de 5 a 7 

casas que, tomaban en cuenta esta necesidad. Los intentos de 

inversionistas particulares por construir grupos de viviendas 

para la venta, aprovechando los exiguos canales financieros 

para ese propósito fueron casi tan escasos coao el periodo 

precedente. Por otra parte, también se registran casos 

aislados de vivienda unifamiliar obrera, promovida por 

eapresarios en cumplimiento del articulo 123. 

La gama de soluciones departamentales es •UY amplia, ya 

que formaba parte de la oferta dirigida a auy diversas clases 
sociales. Sin embargo pueden distinguirse varias soluciones 

particulares representativas. 

inmobiliario de la ciudad, 
Para desgracia del patriaonio 

entre 193~ y 1950 siCJUieron 
deaoliéndose casas 

· construir edificios 
antiguas en lugares históricos, para 

de aparta111entoa que dificilaente se 
integraban al contexto, tanto por su altura coao por su 
fisonomía. Sin embargo, algunos lograron respetar el perfil 
urbano y la proporción entre vanos y par4aetros sin necesidad 
de abandonar por ello el lenquaje formal "art-deco~, 

caracterisiticas de los treinta. 
Entre 1930 y 1950 se consolidaron y evolucionaron algunas 

tecnologias que habian surgido en el periodo precedente, co~o 

el concreto anado y la• instalaciones hidráulicas y eléctricas 
en loa edificios. Duranu la década de los treinta, el 
concreto armado siguió empleándose sn entrepiso• y cubiertas 



y tAJlbién como refuerzo horizontal o vertical incorporado a 
muro• de carqa, Por otra parte, la construcción de puertas y 
ventanas en loa vano• da las viviendas taml:>ién evolucionó, ya 
que a aediado• de loa treinta•, las ventanas y puertas 
exteriores, da.perfila• .. t4licos estructurales ya sustituian 
con ventaja a las hoja• de seccionas de aadera. Una década 
dHpu6a comenzaron a proliferar los perfilas tubulares de 
16mina da acero rolado en trio. 

En la década de 1950 a 1!160, el !IOt de la población urbana 
ae encontraba contenida dentro de lo• 11•itea del D. r., sin 
allbarqo ya solo 55t de ella .. localizaba en la• deleqaciones 
central... La• daleqacionae Ascaptaalco, Iatapalapa, Gustavo 
A. lladero siquen caracteri&6ndoae por aua ocepcionalea 
creciaientoe, eiendo el creciaiento del D. 1'. 4.Bt, la tasa da 
las llllllCionadaa daleqaciones tua, en proaedio da ll.7t. 

Laqislacionea en 1!150 prabiban la ...i.diviaión da predios 
para fraccionaaientoa dentro del o. r., coao 118dida da control 
a la• crecientes subdivisiones clendaatinaa. Se iaplantan 
severas restricciones para el da.arrollo de fraccio,...ianto• 
el ... -ua y alta. Lo anterior alentó por un lado, la 
creación de nuevos asentaaientoe periféricos con 
caracteristicaa suburbanas y por otro lado proliferaron iaa 
•aonaa proletariaa• y loa •aaantaaiantae .-pont4neoa•, en la 
periferia, al norte y aate de la ciudad y en zonas cont1quaa 
al D.P. dentro del Babldo da Mxico y al az-:vaao da Texcoco. 

En el periodo entra 1960-1970 ea inteneifica la 
dHcantralización tanto COllercial c:om> babi tacional. Loa 
porcentajes relativos da poblacióa aiCJU~ a_,,tando en las 
delaqacione• da : Gustavo A. lladaro, Istacalco, Iztapalapa y 
Azcaptzalco, en tanto qua upiezan a •-tar las tasas de 
crecilliento de Tlalpan 9.Z!lt, llaqdalana OOntretas !l.35t, 

Coyoac6n 7.40t y Milpa Alta 9.30. Bl craciaiento de dicha• 
daleqacionas aa debió en qran parta a caabioe en los reqtunas 
da tenencia y uso del suelo y a au captación da población da 
bajos inqresoa reaul tanta de aiqracionaa y llDVi&ientoa urbanos. 



Este decenio podria ser considerado como la consolidación 

de la etapa expansiva da la zona central de la ciudad hacia la 

periféria. En éste periodo al problema de la vivienda se 

agudiza. La insuficiencia de vivienda al alcance la población 
de bajos ingreaoa, se evidencia a trav6a de la proliferación 

de "soluciones informalea• por parte del sector social¡ cuyo 
objetivo central fUé el aumentar al inventario habitacional 
accesible a poblaciones de bajos ingresos. 

A partir de aediadoa de la d6cada da loa aeeenta la 

incapacidad del siatema para producir y controlar la producción 

y circulación da la vivienda se ve exacerbada por un intenso 
progreso de invasiones al sur y noreste de la mancha urbana. 

La escalada en los precios del arrendamiento y di-inución ca•i 
absoluta, de la producción de vivienda en renta conllevó a un 

proceso de subdivisión clend-tina de predi- y vivienda, 
alquiler de cuartos y azotea•. 

El proble11a da la vivienda es, para fines de é•te periodo, 
al lledio por el cual las poblaciones de bajoa ingresos 

manifiestan su falta da acceso, no solo en la vivianda, sino 
involucrando de manera genérica loa"beneficios• del desarrollo 

urbano. Aai surqen dentro de las colonia• popular•• o 

•proletaria•• y "asanta•iento• espontaneas• grupo• de colonos 
qua abierta..nte deaandan servicios ~sicos y que 

iaplicitaaente piden el reconociaienta de su situación 00111<> 

reaultado de condiciane• eatructural• que Uaitan su acceso 
a empleo, tierra y •ervicio•. 

En la última década, el problema de la vivienda ha 

encontrado aucba reaonancia en la• inatitucion•• pdblica• y 

privada•. Para la• priaeraa revi•te el propósito de 

aolucionarlo, construyendo la vivienda de interés social; para 

las aequndaa aiqniflca un pinglla negocio, aunque auchas de 

••ta• ba adoptado planes de vivienda d• inter6a •ocial a su• 

•l•teus. 1Jno d• los principales pr-or•• ba •ido •l D. D. 
P., que desde hace varios aexenio• construye unidad•• 

habitacionale• para penonas d8 escasos recursos. otro 
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orqanisao es el Intituto Nacional de Desarrollo da la 
coaunidad, el cual logra un mejoramiento integral en las 
comunidades donde opera. Bl ISSSTB por su parte proporciona 

vivienda• a sus trabajador .. , ya sea contruyando por su cuenta 
o permitiendo adquirir cr6ditoe para que lo• burócratas compren 
casa en el sitio donde les convenga. 

Dentro de lBB institucionea financieras, corresponde al 
banco de M1dco a tr6v .. de Pondo de Operación y Descuento para 
la Vivienda (POVI), el papel de or<)anis•o da promoción, 
orientación t6cnica, urbani"80 y arquitectura y probl-• 
socioeconóaicoa de loe proyectos de vivienda a cargo de la 
banca. 

Bl Banco Nacional de Obraa y Servicioe Pllblicos, sap~ 
dsscentraUzada rsalha asiai...,, una amplia labor en el campo 
de la vivienda, tunciona a partir de 1947, interviniendo desde 
eea fecha ha•te 1!164 en la rsalhacidn de 24, 231 casas 
habitación, para beneficio de 13!1 ail mexicanos. 

Por su parte el Instituto del Pondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajado,... (DIPOllAVIT) viene a rsa~ y 

concretar todos los planee ele canst:r11cci6n ele caeas habitación 
para trabajadores. ta idea de formarlo surgió de la Comisión 

Tripartita encarqada da encarar, a nivel nacional, el probl
de la vivienda. Puaron neceaarias algunas reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, a fin de lograr un instrumento apto para 

~toa propósitoe. ta idea rectora fue la 90lidaridad social 
ante la cada vea a.ta creciente nece8ida4'habitacional. 
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CAPITULO IIJ: 

LZGULACio• ULICABLS U DTBllll DBI'DCIODL 
l.1. Articulo cuarto COD•titucioaal 

Para co•prender -jor el articulo en cita, y poder 
analizarlo de forwa •6e detenida y profunda, a continuación lo 
tran•cribire110•· 

"Articulo 4' Con•titucional.- El varón y la aujer son 
iguales ante la ley, B•t• proteqerll la OrcJenhación y el 
desarrollo de la faailia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable • inforaada sobre el nÜJlero y espaci .. iento de aus 
hijos. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
La ley definirA las ba•e• y aodalidade• para el acceso a loa 
servicio• d• aalud y eatablecerA la concurrencia de la 
Federación y la• entidades federativa• en aateria de .. 1ubridad 
qeneral, confont• a lo que dispone la fracción XVI del articulo 
73 de .. ta constitución. 

'l'o4a feailia tieD• derecho a diefziatar de vivienda 41911• 
La le)' eetlllllecerA lo• iDetruaeDto• J apoyoa 

neaeearioe a fiD de alcan11ar tal objetivo. 
Es deber de loa padrea preservar el derecho de los menores 

a la •atiafacción de •u• nece11idadea y a la •alud fidca y 
-ntal. La ley deterainarA lo• apoyo• a la protección de lo• 
-nor89, a carqo de l•• in•titucione• püblica11•. 

Adoptando el penllUiento de su hoaóloqo en 1157, el 
con•tituyente de 1917, dejO, ca•i en •ua t6raino•, de11pu611 de 
uplia di11cu11iOn, lo• principio• b611icos 11u11tentado11 en el 
precepto constitucional en comento. De ahi que en •U oriqen 
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este articulo expresara que a ninguna persona podrá impedirs~ 

el dedicarse a la profesión, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo licites, pudiendo ser vedada solo por disposición 
judicial esta libertad. El contenido int,gro del articulo, en 
sus dos párrafos, en una reforma que tuvo lugar el año de 1974 

fue agregado al Articulo 5•, y hoy forman parte de este otro 
precepto Constitucional. En su lugar se le ha integrado con 
nuevas Garantias Individuales, cuya inclusión en nuestra 

Constitución se ha considerado indispensable. 
En efecto, en iniciativa presentada al Congreso de la 

Unión, por el Presidente da la República, Luis Echeverria 
Alvarez, con fecha 18 de septiembre del año en cita, expresó 

que una decisión fundamental del pueblo mexicano ha aido 
preservar la Independencia Nacional, con base en la vida 
solidaria y la libertad da quienes integran el pais. Que 
dentro de este aarco da intereses y tareas, ha debido en 
nuestros dias integrarse a la mujer, tanto al proceso politice 
de manera que participe con libertad y responsabilidad al lado 
del varón en la toma de decisiones nacionales, como en el 

disfrute, al mismo tiempo da una absoluta iqualdad con éste, 
en el ejercicio de los derechos ya reconocidos y en el 

cuaplillliento solidario de las responsabilidades particulares 
que les competen. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de varias 
actividades, como pueden serlo la educación, la politica, la 
productividad o el trabajo, llevó al Congreso de la Repllblica 
a elevar al plano Constitucional la igualdad plena entre hombre 
y mujer, con la finalidad de que la adición y reforma 
propuestas se sumasen al equilibrio que nuestro sistema 

Constitucional encontró, al asegurar y hacer convivir garantias 

individuales con garantias sociales; pues asi como en el 

terreno educativo la instrucción fundamental del pueblo 
mexicano, orientada a través da criterios de libertad 
democrática, Solidaridad Nacional e Internacional, o en la 

convivencia humana, ha rechazado cualquier privilegio derivado 
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de supuestas superioridades o jerarquías y ha aceptado por 

exigencia social la igualdad juridica entre los sexos; y en el 
terreno del empleo la contribución de la aujer a la creación 

de riqueza, constituye hoy un beneficio para el progreso de la 

familia mexicana; justo era consagrar la igualdad del hoabre 

y la mujer ante la ley, por ser consecuencia explicita de una 

decisión humanistica y social de impostergable reconociaiento. 
A ello fue debida la inserción en el nuevo Articulo 4' de 

la constitución General de la RepUblica, de los dos párrafos 
con los cuales se inician sus pronunciamientos, ais.as en loa 

que, independientemente de la iqualdad juridica del hombre y 
la mujer, aceptada y reconocida, se dispuso además, que toda 

persona tiene derecho a decidir de aanera libra, responsable 

e infon>ada sobre el nümero y espaciallliento de sus hijoa, 
objetivo este ~ltimo derivado de las deliberacionea habidas en 
la conferencia mundial de población celebrada en la Ciudad de 
Bucarest, República de Rumania, durante el citado año de 1974; 

en cuyo foro se aprobó una nueva politica demoqráfica, en la 

cual fue tomado en consideración, de modo especial, el 

i•portante papel de las aujeres en el deaenvolviaiento 
colectivo del estado moderno. Este es el motivo de haberse 

consignado en un párrafo particular el derecho a la libre 

procreación como garantia personal, adoptandose en ésta forma 

la declaración que ya habia sido suscrita por México en el año 
de 1968, con motivo de la conferencia sobre demoqrafia que 

babia tenido lugar en la ciudad de Te.herán, convocada por la 

organización de las Naciones Unidas. 
Implica por tanto este derecho, por una parte, la 

libertad, responsabilidad e infonoación compartidas entre 
hombres y mujeres en la adopción de tales actitudes, como base 

·da la vida en común: por la otra, la incorporación de valores 

C\llturales relacionados con las Dás simples funciones vitales, 

cual es la actividad reproductiva, merecedora de un trato de 
ingente impulso sociológico, que fundado en el amor y 
comprensión que debe existir en la pareja humana, la conduzca, 



como expresa nuestra disposición constitucional vigente, a 
decidir sin coacción alguna, tanto el número como el periodo 
de espaciamiento, da los hijos que deseen. 

En época reciente se hizo una adición más a éste articulo. 

Con fecha 3 de febrero de 1983 se publico en el Diario Oficial 
de la Federación, el tercer párrafo, en el cual se consagró 
coao norma Constitucional el derecho a la protección da la 
salud. Este derecho se ha establecido con los siguientes 
propósitos: l• Loqrar el bienestar fisico y sental y mexicano, 
contribuyendo el estado al ejercicio pleno de sus capacidades 
huaanaa: 2• Prolongar y aejorar la calidad da vida en todos 
nuestros sectores socialea,, sobre todo los •4• desprotegidos, 
a quienes es preciso otorqar los valores que coadyuven a la 
creación, conservación y disfrute de condiciones da salud que 
contribuyan al desarrollo armónico da la sociedad: J• Crear y 
extender, en lo posible, toda clase de actitudea solidarias y 
responsables de la población, tanto en la preservación de la 

salud, como en el mejoraaiento y restauración de las 

condiciones generala• de vida, con la idea da lograr para al 
aaxicano una existencia decorosa: 4• El disfrute de servicios 
da salud y de asiatencia social que satisfagan eficáz y 
oportunamente laa necesidades de nuestra poblaci6n1 5 1 Impulsar 

los conocimientos técnicos y sociales para el adecuado 
aprovechaaiento y empleo de los aervicios d• salud, y 6 1 

Desarrollar la enael\ansa a investigación cientifica y 
tecnológica para la salud. 

Con base en estas finalidades ha sido elaborado un 
aabicioso programa da salud que busca proporcionar tales 
servicios a toda la población, en peraanente superación y 
.. joria de su calidad. Se pretende asi ai&llO contribuir al 
desarrollo del paie y al bienestar colectivo: y en al cual.se 
ha puesto especial 6nfaai• respecto al cuidado de aenorea en 
eetado de abandono, en la atención de lo• ancianos desa11paradoa 
y en la rehabilitación da los ·ainuav6lidoa, a quienes se 
proporcionan ya loa medios neceearios para su incorporación a 

75 



una vida equilibrada en lo económico y lo social. El impulso 
al desarrollo de la familia fue, entre otros razonamientos 

expuestos, el que llevó al Ejecutivo Federal a proponer la 
adición de todas estas medidas, con el objetivo final de 
mejorar las condiciones sanitarias del ambiente e impulsar la 
adJD.inistración y desarrollo de los recursos humanos para 

mejorar la salud. 
Bajo el titulo de Sistema Nacional de Salud se ha 

conatituido un organisllO del que forman parte varias 
dependencias y entidades de la A<hlinistración Pllblica Federal 
y local, al igual que un selecto grupo de personas f1aicaa y 
morales de los sectores social y privado, algunos de ellos 

ligados desde hace algún tiempo con los servicios de salud, 
para atender el programa en cuestión. De esta •anera los 

propóaitoa Constitucionales habrán de encontrar plena 
realización en el corto y mediano plazo; a saber; a) 
proporcionando servicios de salud a toda la población, con 

atención prioritaria de los probleaaa sanitarios y de la• 
aituacionea _qua puedan causar o causen alqún daño a l~ salud; 
b) contribuir al desarrollo d"*"Jráfico y arwónico del paia: 
c) colaborar al bienestar social aed.iante servicios adicionales 
de asistencia pública; d) impulsar métodos racionales de 
adainistración y empleo de los recursos humanos para mejorar 
la salud; e) impulsar actividades cientificas y tecnológicas 
en .ateria de salud, tanto en universidade• y centros de salud 

y educación superior, como en centros hospitalarios destinados 
a la atención de la población aenos proteqida; f) coordinar a 
toda• estas instituciones (de salud y educativas) en la 
formación y capacitación de los recursos hwaanos para la salud, 
y 9) distribuir del aodo más conveniente dichos recursos 
hu.anos. 

La planeación, regulación, organizacion y funcionamiento 
del sisteaa se rige por la Ley General.de Salud, proaulgada el 
7 de febrero de 1984, asi collO por disposiciones 1"99lamentarias 
y accesorias cuyo cumplimiento corresponde actual ... nte a la 



Secretarie de Salud, que ha substituido en las funciones 
adainiatrativas correspondientes a la antigua Secretaria de 
Salubridad y Aaistencia. E• la encargada de conducir, por 

.ahora, las politicaa necesarias para el contenido de la Norma 
Constitucional que .. exaaina y establecer nuevas estrategias 
en .. te CallpO d• la actividad adainistrativa, a la cual se ha 
facultado para introducir los caabios necesarios a efecto de 
que toda• la• Inatitucionea que prestan servicios da salud, 
eu11plan con la• obligaciones leq•l•• y adapten sus sistemas 
openitivos en toda• •ua fa••• y proyeccionee, al Prograaa 
Nacional de Salud. Tal •• el alcance de la adición 
Constitucional. 

En al pendltiJIO p6rrafo •• ha incluido el derecho d• la 
t .. ilia llllXicana al diefrute d• una vivienda digna y decorosa, 
garantia protegida a au vea, COJIO .. lud, mediante leyes 
•11(18cialaa deatinadaa a cubrir este fin. Recorde110• en este 
p6rrafo las palabra• del llaeatro 114rio de la cueva 1 , para 
quian dellde el Imperio Roaano, la neceaidad de habitación ha 
constituido una d• laa 1IAe an1JU9tioeaa ....,..idadea bu.anea, a 
grado tal, que- •8!Jlln dice- en un poe- titulado •i:.oa Trabajos 
y loa Dias• Hesiodo consignaba qua para el boabre lo ús 
iwportante era la casa, la aujar y el buey labrador. Agregó 
•l aaeatro qua dejaba a loa expertoa averiguar ai el poeta 
babia colocado en fo.-.. intencionada, en praer téraino, a la 
casa, pues la realidad social ba sido que loe boabres iniciaron 
en ella una vida diferente a la de laa cuevas de la prehistoria 
y a la de laa chozas y barrancas de nueatroe ti-pos. 

Bati .. el Dr. de la cueva que en concepto siailar debió 
de inspirarse el pensaaiento de uno de loa grandes 
Constituyentes de 1917, al Licenciado Don Natividad llaciaa, 
quien en memoruble discurso pronunciado el 21 de Dicieabre de 
1916, se refirió posibleaente por primera vea en la historia 
univeraal, a la obligación de proporcionar a loa trabajadores 

1 cueva, Mario de la. - •El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo•, México 1972, p6g. 389 y sigs. 
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habitaciones cóllOdas e higiénicas, cuando ni siquiera en leyes 

Norte..-ricanaa, r1191- o Belqaa, por entonces las más 
avanzadas en la aateria, no concedian ninqún beneficio en este 

sentido. La propia 01')&11iaaci6n Internacional del Trabajo 

(OIT) aprobó hasta su quincua9'J1iaa quinta reunión, el ses de 
junio de 1970, una convención (la nlblero 133) sobre vivienda 

para loa trabajadores, <:o11pla.entada con una interesante 
r...,.,..,ndación respecto del conjunto de nor.as para 

prasiorcionar, o al ......,. facilitar vivienda, a dicho sector de 

la población lllUld~al. 
Entre nosotros c..., lo ha dejado e><pueato el llaestro 

Breulio Raa1rez Reynoao •, da.de el proqraaa del Partido 
Lihe1-al lleXicano, el ailo de 1906, se propuso brindar a loa 

trabajadores alojaaiento hiq1'nico, y en Novieabre de ese aisao 
IU\o, el Gobernador del Estado de Cbihuahua, Enrique c. ereel, 

pr..ulqó una ley sobre cans para obreros y eapleadoa pübllcos. 

Asi es que el derecho a la vivienda tiene en nuestro medio 
raiqaabre -y antiquo, aplicado, si se detiene a obsarvarlo en 

auainicioa, C090 beneficio exclusivo de la clase trabajadora, 
pero apuntado ya C090 exigencia social. llo faltó apoyo a los 
Gobiernos posteriores al constit:ucionalisao para el logro del 

. derecho a la vivivienda, pero las condiciones económicas del 
pata no per.itieron, sino hasta años recientes, hacer posible 

el enunciado da tal garantia. 

Bn rigor, el Articulo 4• Constitucional pretende hacer 

conciencia en el ciudadano, en el jefe de familia, en el 

funcionario público o privado, en el boabre de negocios 
(rndustrial, COllerciante, o empresario en general), sobre la 

nece•ided de que la faailia -xicana cuente con habitación 
digna, evitando en forma gradual los asentaaientos humanos 

irregulares, 

iaproviaadas, 

le convivencia en tugurios o en habitaciones 

pues la evolución a la que ha lleqado la 

2 Raatrez Reynoso, Braulio.- •r.a Vivienda y la Empresa en 
México•, Bolet.in Mexicano da Derecho Comparado, Allo XVII, Nllll.49, 
Enero-Abril 1984, lléxico p49. 103 •• 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

población mexicana ya no pueda permitir éste deterioro social 
ni debe prolongarse por maa tiempo el cllmulo de problemas que 
representa su solución. Obligación de la Nación es hacer 

realidad en su esplendorosa riqueza de propósitos, tan 

ele11&ntal derecho. 
Por ~ltimo, en el párrafo final se dice, es deber de los 

padres preservar el derecho da los menores a la satisfacción 
de su• necesidades y a la salud fisica y mental. Se ha 
considerado innnecesaria la incorporación de este otro derecho 
en la Constitución General, debido a qua se estiaa que deben 
ser las normas del derecho coa\ln las que regulen la garantia 
del aenor a una ele!stencia placentera, aparta de circunstancia 
da .. r auy aaplia la 9aaa y contenido .. toda• laa cuestiones 
qua atai\en a l• protAtcción de los 118110rea. 

Lo qua ocurra, ....,.in nuestro particular aodo de observar 
al fenóaeno social y leqal correspondiente, es que la totalidad 
de la• disposiciones o noraas juridicaa, sean del orden civil, 
penal, laboral o procesal ai aa las exuina con paciencia y 
deteniaiento, ea daapranda da allaa al trato qua debe darae a 
loa aenor.. an wa ral•cionaa socialaa COllO paraona, pero no 
conaidarlln •Us darachoa eapacificos, ni dentro da la fuilia, 
ni en la comunidad donde habitan, aucho-aeno• loa del Jledio 
donde sa desarrollan. La desatención en la que sa aantienen 
a varios o aucbos ..,nor .. , la explotación da qua son victiaas, 
al •al trato al que en 111Uchaa ocasiones ae los sujeta, todo 
ello esU daaostrando la necesidad da un orden juridico da 
mayor jerarquia para su prote=ión y la exiatencia de un 
sisteaa adaJ.niatrativo dentro del cual puedan aovarse las 
autoridades, ain atactar el interés privado, para exigir el 
cuapliaiento de las 9arantias •iniaaa qua les corresponden. 

Las Layes Raqlaaentaria• que provengan da la noraa 
CoMtitucional, tendrA.n que ser las que -resuelvan para el 

futuro inaediato las formas de protección qua garanticen la 
vida, la se<JUridad, la subsistencia y educación de dichos 
aenore•, asi coao la• que otorguen a la• Instituciones Plll>licas 
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que deban encargarse de llevar a la práctica, tan noble 

intención de nuestro Constituyente. Por el aomento el 
principio ha quedado consignado en la carta fundaaental y 

esta.moa seguros que nadie dudar4 de su trascendental 

importancia. 

10 



J,2, Articulo 123 Conatitucional, Fracoionaa XII y XXX, 
apartado• A y a. 

Este precepto, que rompia con los moldes de un 

constitucionalismo abierto unicamente a los tradicionales 

derechos del individuo y a la composición de la estructura 

política, es quizá, la parte más dinilmica y profundamente 

humana del capitulo social de nuestra Constitución, y que por 

tal motivo merece ser transcrito integramente en el presente 
capitulo. 

"Articulo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil: al efecto, se promoverAn la creación 
de empleos y la organización social para el trabajo, conforme 

a la ley. 

El Congreso da la Unión, sin contravenir a las bases 

siquientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

reqirán: 

a. Entre los obreros, jornaleros empleados, domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

II. La jornada m4xima de trabajo nocturno ser4 de siete 

horas. Quedañ prohibidas: las labores insalubres o 

peliC)Tosas, el trabajo nocturno industrial y todo 

otro trabajo después de las diez de la noche, de los 

menores de dieciséis años; 

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los 

menores de catorce años. Los mayores de esta edad 

y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima 

la de seia horas: 

IV. Por cada seis dias de trabajo deberá disfrutar el 
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operario de un dia de descanso cunado menos: 
v. Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

si9nifique un peli9ro para su salud en relación con 
la qestación; gozarán forzosamente de un descanso de 
siee semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis semanas 
po.sterores al 11lsmo, debiendo percibir au salario 
integro y conservar su empleo y loa derechos que 
hubieren adquirido por relación de trabajo. En el 
periodo de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por dia, de sedia hora cada uno, 

para alimentar a sus hijoai 
VI. Los salarios ainiaos que deberán disfrutar los 

trabajadores serán 9enerales o profeaionale•. Los 
primeros re9irán en las área 9e09rátlcas que se 
determinen: los sequndos se aplicarán en ramas 
deter111inadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales. 
Los salarios minimos 9enerales deberán ser 
suticientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social 
y cultura, y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se 
fijarán considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
Los salarlos mínimos se fijarán por una Comisión 
Nacional inte9rada por representantes de loa 
trabajadores, de los patrones y del Gobierno, la que 
podrá auxiliarse da las comisiones especiales de 
carácter consultivo que conaidere indispensables para 
el mejor desempeño de sus funciones: 

VII. Para trabajo i9ual debe corresponder salario igual, 
sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad: 
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VIII. El salario mini•o quedará exceptuado de embargo, 

compensación o descuento; 

rx. Los trabajadores tendrán derecho a una participación 
en las utilidades de las el1'"nresas, regulada de 

conformidad con las siguiente~ normas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Una Coaisión Nacional, integrada con 
representantes de los trabajadores, de los 

patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje 

de utilidades que deba repartirse entre los 

trabajadores. 

La Comisión Nacional practicar4 las 
investiqaciones y realizará los estudios 

necesarios y apropiados para conocer las 

condiciones generales de la economia nacional. 
Tendrá asi•isllO en consideración la necesidad 

de fomentar el desarrollo industrial del pais, 
el interés razonable que debe percibir el 
capital y la necesaria reinversión de 

capital e•. 
La aisma coaiaión podrá revisar el porcentaje 
fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que los justifiquen. 
La ley podrá exceptuar de la obligación de 
repartir utilidades a las empresas do nueva 
creación durante un número determinado y 
limitado de años, a los trabajos de exploración 
y a otras actividades cuando lo justifiquen su 
naturaleza y condiciones particularesw 

e) Para deterainar el monto de las utilidades de 
cada empresa se tomará coao base la renta 

gravable de conformidad con las disposiciones 
de la Ley del !apuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular, ante la oficina 
correspondiente de la Secretaria de Hacienda y 
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Crédito Pllblico, las objeciones que juzguen 
convenientes, ajustándose al procedimiento que 
determine la ley. 

f) El derecho de los trabajadores a participar en 
las utilidades no implica la facultad de 
intervenir en la dirección o administración de 

las empresas. 

X. El salario deberá pagarse precisamente en aoneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo 

con mercancias, ni con vales, fichas o cualquier 

otro siqno representativo con que se pretenda 

sustituir la moneda. 
J:CI. cuando, por cincunstancias extraordinarias, deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonará coco 

salario por el tieapo excedente un cien por ciento 
mas de lo fijado para las horas noraales. En ningún 

caso el trabajo extraordinario podr~ exceder de tres 
horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Loa 

menores de dieciséis aftoa no serán adaitidoa en esta 

clase de trabajoa. 
XIY. Toda empresa agricola, industrial, •inera o de 

cualquier otra clase de trabajo, estar4 obligada, 
seqün lo deterainen las leyes reqlamentarias, 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas. Esta obligación se cumplira mediante 
las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 

nacional de la vivienda a fin de construir depósitos 
en favor de sus trabajadores y establecer un sisteca 
de financiamiento que permita otorgar a éstos 
crédito barato y suficiente para que adquieran en" 
propiedad tales habitaciones. 
se considera de utilidad social la expedición de una 
ley para la creación de un organismo integrado por 
representantes del gobierno federal, de los 
trabajadores y de los patrones, que adlllinistre los 
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XIII. 

recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha 
ley regulará las formas y procedimientos conforme a 

los cuales loa trabajadores podrán adquirir en 
propiedad las habitaciones antP.s mencionadas. 

Las negociacionea a que se refiere el párrafo 1 1 de 

esta· fracción, situadas fuera de las poblaciones, 

están obligadas a establecer escuelas, enfermerias 
y demás servicios necesarios a la comunidad. 
Además, en eatos •isaoa centros de trabajo, cuando 
su población exceda de doscientos habitantes, deberá 
reservarse un espacio de terreno, que no será menor 
de cinco ail aetroa cuadrados, para el 
estableciaiento de aercados pllblicoa, instalación de 
edificios destinad.,. a los servicios municipales y 
centros recr ... tiv09. 
Queda prohibido en todo centro de trabajo el 
estableciaiento de expendios de bebidas embriaqantes 
y casas de juec¡os de azar; 
tas empresas, cualquiera que sea su actividad, 
estar6n obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 
capacitación o adiestraaiento para el trabajo. La 

Ley Reglamentaria determinará los siatemaa, métodos . 
y procediaientoa conforme a lo• cuales loa patronea 
deberán cumplir con dicha obliqación; 

XIV. Los empresario• seré responsable• de los accidentes 
de trabajo y de las enfe..-dade• profesionales de 
los trabajadores, sufridas con activo o en ejercicio 
de la profesión o trabajo que ejecutan; por lo 
tanto, los patrones deberán paqar la indemnización 
correspondiente, s"91ln que baya tra1do coso 
consecuencia la suerte o sisple .. ente incapacidad 
teaporal o peraanente para trabajar, de acuerdo con 
lo que la• leyes determinen. Esta responsabilidad 
subsistirá a~n en el caso de que el patrono contrate 
el trabajo por un ineraediario; 
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XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con 

la naturaleza de su negociación, los preceptos 

legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso 
de las máquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, asi como a organizar de tal manera este, 
que resulte la mayor garantia para la salud y la 

vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 

Las leyes contendr4n, al efecto, las sanciones 
procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán 

derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos propioa intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionale•, etcétera; 

XVII. 

XVIII. 

Las leyes reconocer4n co•o un derecho de los obreros 
y de los patronea la• huelgas y los parca; 

Las huelga• ser4n licitas cuando tengan por objeto 
conseguir el equilibrio entre los diversos factores 

de la producción, armonizando los derechos del 
trabajo con los del capital. En los servicios 

públicos ser6 obligatorio para loa trabajadores dar 

aviso con diez dias de anticipación, a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para 
la suspensión del trabajo. Las huelgas serán 

consideradas co•o !licitas unicamenta cuando la 

mayoria de loa huelguistas ejerciera actos violentos 

contra las personas o las propiedades, o en caso de 

guerra, cuando aquellos pertenezcan a los 
estableci•ientos y servicios que dependen del 

Gobierno: 
XIX. Loa paro• aer6n licito• ~nicamente cuando el exceso 

de producción haga necesario suspender el trabajo 

para mantener loa precios en un li•ite costeable, 
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previa aprobación de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y 
el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta 
de Conciliación y Arbitraje, formada por igual 
nllmero de representantes de los obreros y de los 

patronos, y uno del gobierno; 
XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o aceptar al laudo pronunciado por la 
junta, se dará por terminado el contrato de trabajo 
y quedará obligado a indeanizar al obrero con el 
importe de ·tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los casos de las 
acciones consignadas en la fracción siquient~. Si 
la negativa fuere de loa trabajadores, se dará por 

terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociación 
o sindicato, o por haber toaado parte en una huelga 
licita, estará obligado, a elección del trabajador, 
a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 
importe de tres meses de salario. La ley 
determinará los casos en que el, patrono podrá ser 

eximido de la obligación de ClDlplir el contrato 
eediante el pago de una indeani1ación. Igualmente 
tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con 
el i•porte da tres •asea de salario cuando se retire 
del servicio por falta de probidad del patrono o por 
recibir de él malos trata11ientos, ya sea en su 

persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. El patrono no podr4 exi•irse de esta 
responsabilidad cuando loa malos trata•ientos 
provengan de dependientes.o faelliarea que obren con 
el consentimiento o tolerancia de él; 
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XXIII. 

XXIV. 

Los créditos en favor de los trabajadores por 
salario o sueldos devenqados en el último ano, y por 
indemnizaciones, tendrán preferencia sobre 
cualquiera otro en los casos de concurso o quiebra; 
De las deudas contraidas por los trabajadores a 
favor de sus patronos, de sus asociados, familiares 

o dependientes, solo será responsable el mismo 

trabajador, y en ninqún caso y por ninqún motivo se 
podr4 exiqir a lo• miembros de su familia, ni serán 
exiqibles dicha• deuda• por la cantidad excedente 
del suelo del trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores 
será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas 

municipales, bolsas de trabajo o por cuaiquiera otra 
Institución Oficial o particular; 

XXVI. 

XXVII. 

En la prestación de este servicio se tomará en 

cuenta la demanda de trabajo, y en iqualdad de 
condiciones, tendr4n prioridad quienes representen 

la ll.nica fuente de ingresos en su fa•ilia: 
Todo contrato de trabajo celebrado entre un •exicano 

y un empresario extranjero deberá ser legalizado por 

la Autoridad Municipal competente y visado por el 
Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenqa que 
ir, en el concepto de que, además de claüsulas 

ordinarias, se especi!icar4 clara11ente que los 
gastos de repatriación quedan a cargo del empresario 

contratante; 

Serán condiciones nulas y no obliqarán a los 

contrayentes, aunque se expresen en el contrato; 

a) Las que estipulen una jornada inhumana,por lo 
notoriamente excesiva, dada la 1ndole del 
trabajo. 

b) Las que fija un salario que no sea remunerador 
a juicio de las juntas de Conciliación y 



XXVIII. 

XXIX. 

Arbitraje. 
e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana 

para la percepción del jornal. 
d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, 

café, taberna, cantina, o tienda para efectuar 

el pago del salario, cuando no se trate de 

empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligaciones directa o 
indirecta de adquirir los articulas de consumo 
en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto 
de multa. 

g) La• que constituyan renuncia hecha por el 
obrero de las indemnizaciones a que tenga 

derecho por accidente de trabajo y enfermedades 
p'ro!esionales, perjuicios ocasionados por el 
incwaplimiento del contrato o por despedirsele 
de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen 
renuncia de alqún derecho consagrado a favor 
del obrero en las leyes de protección y auxilio 

a los trabajadores; 

Las leyes determinarán los bienes que constituyan el 
patriaonio de familia, bienes que serán 
inalienables, no podr4n sujetarse a gravámenes 
reales ni embargo, y ser4n transaisibles a titulo de 
herencia con simplificación de las formalidades do 
loa juicios sucesorios. 
Es de utilidad publica la Ley del Seguro Social, .Y 
ella comprenderá sequros de invalidéz, de vejéz, de 

vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, de servicios de guarderia 

y cualquier otro. encaainado a la protección y 
bienestar de los trabajadores, campesinos no 

asalariados y otros sectores sociales y sus 
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familiares: 
XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las 

sociedades cooperativas para la construcción de 
casas baratas e higiéncias, destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores en 

plazos determinados, y 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde 

a las Autoridades de los Estados, en sus respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva 

de las Autoridades Federales en los asuntos 

relativos a: 

a) Ramas Industriales 
l.- Textil; 

2.- Eléctrica: 
3.- Cinematográfica: 

4.- Hulera; 
5.- Azucarera; 

6.- Minera: 
7.- Metalurgica y sidenlrgica,abarcando la 

explotación de los minerales básicos, el 
beneficio y la fundición de los aismos, asi 

como la obtención del hierro metálico y acero 
a todas sus formas y ligas y los productos 

laminados de los aismos; 

s.- De hidrocarburos; 

9.- Petroquimica; 
10.- Cementara; 

ll.- Calera: 
12.- Autoaotriz, incluyendo autopartes mecánicas 

o elktrica&; 
13.- Quimica, incluyendo la quimica farmacéutica 

y aedicuentoa; 
14.- De celulosa y papel: 
15.- De aceites y grasas vegetales: 
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16.- Productora de alimentos 
abarcando exclusivamente la fabricación de 
loa que sean empacados, enlatados o 
envasados, o que se destinen a ello; 

17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o 
enlatadas o que se destinen a ello: 

18.- Ferrocarrilera; 
19.- Maderera básica, que comprende la producción 

de aserradero y la fabricación de triplay o 
aglutinados de •adera; 

20.- Vidrieria, exclusivamente por lo que toca a 
la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado, o de envases de vidrio: 

21.- Tabacalera, que coaprende el beneficio o 
fabricación de productos de tabaco, y 

22.- Servicios de banca y crédito. 
b) Empresas 

l. - Aquellas que sean administradas en 
forma directa o descentralizada por 
Gobierno Federal: 

2.- Aquellas que acentuen en virtud de un 
contrato o concesión Federal y las 

industrias que les sean conexas, y 
J.- Aquellas que ejecuten trabajos en 

zonas Federales o que se encuentren 
bajo jurisdicción Pederal, en las 

territoriales o en las 
comprendidas en la zona económica 
exclusiva de la Nación. 

Talllbién será competencia exclusiva de las autoridades 
Federales, la aplicación de las disposiciones de 
trabajo en los asuntos relativos a conflictos que 
afecten a dos o m4.e Entidades Federativas; contratos 
colectivos que hayan sido declarados obligatorios en 
m~s de una Entidad Federativa; obliqacionea 
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patronales en materia educativa, en los términos de 
ley; y respecto a laá obligaciones de las patrones 
en materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, asi como de· seguridad e higiene en las 
centros de trabajo para la cual las Autoridades 
Federales contarán con el auxilio de las Estatales, 
cuando •• trate da rama• o actividades de 
jurisdicción local, en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente. 

B. Entre loa poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 

I. La jornada diaria úxima de trabajo diurna y 
nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que 
excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por 
ciento más de la remuneración fijada para el servicio 
ordinaria. En ningún ·caso el trabajo extraordinario podrá 
exceder de tres horas diarias ni tres veces consecutivas; 

II. Par cada seis dias de trabajo, disfrutará el 
trabajador de un dia de descanso, cuando menos, con goce de 
salario integro; 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca 
serán aenores de veinte diaa al año; 

IV. Los salarios seran fijados en los presupuestos 
respectivos, sin ~e su cuantia pueda ser disminuida durante 
la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios padr4n ser 
inferiores al m1ni•a para las trabajadores en general en el 
Distrito Federal y en las entidades de repUblica; 

v. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin 
tener en cuenta el sexo: 

VI. Solo podrán hacerse retenciones, descuentos, 
deducciones o etnbargos al salario en los casos previstos en las 
leyes; 

VII. La designación del personal se hará mediante 
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sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes 
de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 
administración plll>lica; 

VIII. Los trabajadores gozarán de rlerechos de escalafón 
a fin de que los ascensos se otorguen en función de los 
conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de 
condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente 
de ingresos en su familia; 

IX. Loa trabajadores solo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. 
En caao de separación injustificada tendrán derecho a optar por 
la reinstalación de su trabajo o por la indemnización 
correspondiente, previo el procediaiento legal. En los casos 
de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán 
derecho a que se les otorgue otro equivalente a la suprimida 
o a la indemnización de ley; 

x. Los trabajadorea tendr~n el derecho de asociarse 

para la defensa de sus interéses comunes.. Podrán asimismo, 
hacer uso del derecho de huelga previo el CWllpliaiento de los 
requillitos que determine la ley, respecto de una o varias 
dependencias de loa Poderes Públicos, cuando se violen de 
manera general y sistemática los derechos que este articulo les 
consaqra; 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las 
siguientes bases ainimas: 

a) cubrirá los accidentes y enfermedades 
profesionales y maternidad; y la 
jubilación, la invalidéz, vejéz y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se 
conservará el derecho al trabajo por el 
tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que eKijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen 
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un peligro para su salud en relación con 

la gestación;gozarán forzosamente de un 

mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros 

dos después del mismo, debiendo percibir 
su salario integro y conservar su empleo 

y los derechos que hubieren adquirido por 
la relación de trabajo. En el periodo de 
lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por dia, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para 
la lactancia y del servicio de quarderias 

infantil••· 
d) Los familiares de los trabajadores tendrán 

derecho a asistencia médica y medicinas, 

en los casos y en la proporción que 

determine la ley. 
e) Se establecerán centros para vacaciones y 

para recuperación, asi como tiendas 

económicas para beneficio de los 

trabajadores y sus familiares. 
f) S• proporcionar• a lo• trabajadoras 

habitaciona• barata•, en arrendamiento o 
venta, conform• a lo• proqruaa 

previaaente aprobado•. Adeaáa el Estado 

aedi&nt• laa aportacione• que haga, 

eatahlec•r' un ~ondo •acional d• la 
vivienda a fin da conatituir depóaito• an 
favor da dicho• trabajadoree y establecer 
WI •i•taaa d• finmnciamianto c¡ua par.ita 
otorc¡ar a ••to•, crácUto barato y 

auficia11ta para que adc¡uiaran en propiedad 
babitacion•• cóaodaa a hic¡iénicaa, o bien 
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para conatruirlaa, repararlaa, aajorarlas 
o paqar paaivca adquirido• por asto• 
concepta•. 
La• aportacionea que •• hagan a dicho 

fondo aer'1l antara~3• al orqani•ao 
encarqa4o de la aaq1.1ridad aooial, 
r9911lán4oaa en au ley, en las que 
correapon4en, la forma J el procedimiento 
conforma • loa cuele• •• adainiatrará el 
citado tondo J •• otorqarán J adjudicarán 
loa cr•ditoa raapactivoa. 

XII. Los conflictos individuales, colectivos o 

intersindicalea serán soaetidoa a un Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según 
lo prevenido en la ley reglamentaria. 

XIII. Los •ilitares, aarinos y •iembros de los cuerpos de 

sequridad pllblica, as1 como el personal de servicio 
exterior, se regirán por sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo 

del Ejército Fuerza Aérea y An:oada, las prestaciones 
a que se refiere el. inciso f) da la fracción XI de 
este apartado, en términos similares y a través del 
organismo encargado de la seguridad social y de los 

coaponentes de dichas Instituciones, y 

XIII Bis. Las Entidades de la Administración Pública 

Federal que formen parte del sistema bancario 

mexicano regirci.n sus relaciones laborales con sus 

trabajadores por lo dispuesto en el presente. 

XIV. La ley determinará los cargos que serán 
considerados de confianza. Las personas que los 

dese•peñen disfrutarán de las aedidaa de protección 
al salario y gozarán de los beneficios de la 

sequridad social.• 
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Mediante la re!or111a publicada el 14 de febrero de 1972, 
se modificó el mecanismo para que los patrones cumplieran con 
el mandato Constitucional en 10ateria de vivienda. La 

obligación original, consiste en brindar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas, sin que se pudiera exigir 
como renta una cantidad superior al ~io por ciento mensual 

del valor catastral de las fincas, fue sustituida por la de 

aportar a un Fondo Nacional de Vivienda un porcentaje sobre el 
salario -ahora integral- que condujera a un sist.,... de 
financiamiento para la obtención de créditos babitacionales. 
La ley Federal del Trabajo y la respectivm, precisan el 
funcionamiento de la Entidad resultante de esta reforma: el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT). 

El déficit de vivienda es illllenso, pero lo cierto es que 
la obligación en su versión inicial nunca se cuaplió. Se dice 

-Ce la cueva ] principal•ente- que de hecho se trasladó la 
obligación a los consumidores y a los trabajadores •ismos, 
puesto que la clase patronal simplemente recupera su aportación 
al sumarla a los costos. 

Reforma publicada el 10 de Noviembre de 1972. As1 como 
en el campo de las actividades productivas hay aecanismos 

especiales, en el áAbito de la producción econóaica, se hechó 
mano de un aecanismo para que los dueños de capital 

participar&n en alguna proporción, en la solución del problema 
habltacional de sus asalariados, el Estado por su parte, 

implantó otro sisteaa de financiamiento que se reflejó en el 
surgi•iento de dos entidades tecnicanente desconcentradas de 

las instituciones de seguridad social donde se encuadran: el 
Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y el Fondo de la 
Vivienda Militar (FOVIKI-Ejército, Arsada y Fuerza Aérea). 
Pertenecen, reapect.ivaaente, al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociale• de loa Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 

1 cueva, Mario de la.- "Derecho Mexicano del Trabajo".
Edit. Porrúa 1964, pá.q. 92-144. México. 
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al Instituto de Sequridad Social de las Fuerzas Armadas de 

México (ISSFAM). 

Es necesario, que establezcamos las conexiones intimas y 

mediatas entre el articulo en comento y algunos preceptos de 

la Carta Magna, guarda relación con las fracciones IV y VIII 
del -'X'ticulo J• en tanto que perfilan las modalidades de la 
educación de los obreros y del trabajo universitario 

respectivamente. 

Con el 4 •, en lo que se refiere a la iqualdad juridica del 

varón y la mujer, y en lo que atañe al derecho de la vivienda. 

Con el s•, en cuanto a que ninguna persona se le impe~irá 
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo qua le 
acomode sl.endo licitoa, y que nadie podrá ser obligado a 

prestar trabajos sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo i•puesto como pena por la 

Autoridad Judicial. Taabién debemos hacer alguna vinculación 

cuando este precepto alude a la obligatoriedad de ciertos 

servicios püblicos, a la gratuidad de ciertas !unciones y a los 

cara.etérea de lo• servicios profesionales de 1ndole social. 

con el 25, en relación con el !omento del crecimiento 

económico y el empleo y una aás justa distribución del ingreso 

y la riqueza, con el concurso del sector social en el 

desarrollo económico nacional, la participación del propio 

sector social en el impulso y orqanización de áreas 

prioritarias del desarrollo; con la creación de empresas 

pertenecientes al sector social apoyada• por el sector püblico; 

con la organización y expansión del sector social contenidas 

en el penúltU.O.pá°rra!o. 

Con el 26; en tanto que diversos sectores sociales pueden 

.participar en la planeación democrática. 

Con el 27, en cuanto al régimen de propiedad y la cuestión 

agraria. 

Con el 28, en cuanto que regula la intervención estatal 

relativa a la producción y circulación de bienes, y en tanto 

que en las actividades de carácter prioritario se involucra al 
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sector social. 

con el 73, porque en la fracción X se faculta al Congreso 

de la Unión para expedir las leyes reglamentarias del Articulo 
123, y porque las fracciones XXIX-O y XXIX-E tienen que ver con 
las facultades del propio congreso en materia de planeación 

nacional del desarrollo económico y social y con la expedición 

de leyes que tengan como fin la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios nacionalmente necesarios. 

Con el 107, fracción II, porque en aat;eria de amparo podrá 

suplirse la deficiencia de la queja de la parte obrera en 
asuntos laborales. 

con el 116, fracción V, en cuanto a que las relaciones de 

trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regidn por las 
leyes que expidan las legislaturas de las propias Entidades 
Federativas con base en lo dispuesto en el Articulo 123 y sus 

disposiciones reglamentarias; asi mis•o, la vinculación queda 

claramente establecida en virtud de que los Municipios 

observarán las reglas que contiene el sequndo p4rrato de la 

fracción VIII del Articulo 115 para la noniación de sus 
relaciones con sus trabajadores. 

con el 11 transitorio, relativo a que mientras el Congreso 

de la Unión y los de los Estados legislarán sobre los problemas 
agrario y obrero, las bases establecidas en la propia 
Constitución en esas materias, se pondrían en vigor en toda la 

Repllbl ica. 
Por ül timo, con el 13 transitorio, en virtud de . que 

declaró extinquidas de pleno derecho las deudas que por razón 

de trabajo hubieran sido contraídas por los trabajadores con 

los patronos, sus familiares o intermediarios, hasta la fecha 

de promulgación y vigencia de la Constitución. 
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3,3, Ley General de a.entaaientoa Huaanos. 

Los asentamientos humanos son fenócenos que surgen 
paralelos a los sucesos de urbanización y concentración de las 

actividades industriales. Son resultado de las migraciones 

campo-ciudad, y de los auaentos anuales de población que 

experiaentan los paises en vias de desarrollo. 
Esta explosiva tendencia ha dado lugar a los 

asentamientos, o sea, la ocupación, adaptación y uso que un 

grupo hw.ano hace de un territorio determinado. El surqiaiento 
err4tico de los asentamientos da origen a las ll<llladas 

•ciudades perdidas• y a los crecimientos irrec;ulares de 

colonias, lo que plantea serios problemas a la administración 
pública en cuanto a aervicios tales como agua potable, 
infraestructura urbana, locales, hospitalarios, .. colares y 

mercados. 
Esto es, el asentaaiento es la expansión de la diferencia 

existente entre necesidades indispensables }' la oferta de 

viviendas o terrenos que permitan un desarrollo armónico de 

ciudades y poblados, en 4reas apropiadas para conforaar un 

habitat minimo, para los grupos de·familias que emigran a los 

centros industriales en busca de trabajo y progreso. 
Detrás de todo esto, está, entonces, el derecho a la 

vivienda que el Estado debe garantizar a sus habitantes en una 

sociedad planificada y moderna ' • 
Para enfrentar ambos fenómenos, asentamientos humanos y 

derecho a la vivienda, en México se expidió una legislación que 

intenta regular en parte estos fenómenos. su fundamento 

'Alvarez del castillo, Enrique.- "Los Derechos Sociales del 
Pueblo Mexicano•.- Tomo II, Edit. Porrúa, México 1978, pág. 591 
y sigs. 
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Constitucional esta en los Artículos 27, 42, 48, 89, so, 102, 

l2l, 130 y 132 de nuestra Carta Magna. 
En efecto, la Ley General de Asentamientos H~anos en 

vigor, establece como mecanismos para llevar a cabo la 

ordenación y regulación de los asentAJ1ientos humanos, los 

planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrolle ~rbano, asi 

como los de ordenación de las zonas conurbadas del pais. 

Esta ley consta de cinco Capitules, a &3ber: Capitulo I 
Disposiciones Generales¡ Capitulo Il, De la concurrencia y de 

la Coordinación de Autoridades; Capitulo III, De las 
combinaciones; Capitulo IV, De las regulaciones a la propiedad 

en los centros de población: Capitulo V, De la tierra para la 

vivienda urbana. 
Transitorios. 
Para tener una idea ~ás clara de los alcances de la ley 

en comento, a tontinuac i6n transcribiremos alqunos de sus 

articules más importante&: 

"Articulo l• Las disposiciones de esta ley son de orden 
pllblico e interés social y tienen por objeto: 

l. Establecer la concurrencia de los Municipios, 

de las entidades Federativas y de la Federación, para la 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el 
territorio nacional; 

II. Fijar las normas básicas para planear la 
fundación conservación, mejoramiento y creci11iento de los 
centros de población: 

III. Definir los principios conforme a los cuales el 
Estado ejercerA sus atribuciones para deterainar las 

correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos de 

Areas y predios. 
Articulo 3• La ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos tenderA a mejorar las condiciones de vida 
de la población urbana y rural .. diante: 

I. El aprovechaaiento en beneficio •ocial de loa 
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ele.aentos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una 
distribución equitativa de la riqueza publica; 

:u. El desarrollo equilibrado del pais, armonizando 
la interrelación de la ciudad y el calllpo y distribuyendo 
equitativa.ente los beneficios y cargas del proceso de 
desarrollo urbano; 

III. La distribución equilibrada de los centros de 
población en el territorio nacional, integrándolos en el marco 
del desarrollo nacional; 

XV. La adecuada interrelación socio-económica de 
ciudades en el sisteaa nacional; 

v. Las iaáa eficiente interrelación entre ~os 

sisteaaa de convivencia y de servicios en cada centro· de 
población, particulanoente, la creación y mejora•iento de 
condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas 
industriales y de vivienda de trabajadores, el transporte entre 
ambas, y las justas posibilidades de trabajo y descanso; 

VI. El toll80to de ciudades da dillensiones medias a 
fin de evitar laa que por au proporción producen impactos 
econó•icoe neqativOOI y grave deterioro social y hwaano: 

VII. La descongestión de las grandes urbes; 
VIII. f!l 11ejora•iento de calidad de la vida en la 

comunidad; 
IX. La mayor participación ciudadana en la solución 

de los problemas que c¡enera la convivencia en los Asentamientos 
Huaanos; 

X. La regulación del •arcado de los terrenos. 
Ade~ás el de los inauebles dedicados a la vivienda popular: y 

XI. La pro110Ción de obras para que todos los 
habitantes del pats tengan una vivienda digna. 

Ariculo 4 • La ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos se llevará a cabo a través de: 

I. f!l Progr""'4 Sectorial de Desarrollo Urbano; 
II. Los proqraraas Estatales de Desarrollo Urbano: 

que tengan por objeto definir las lineas generales del 
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desarrollo urbano de las Entidades Federativas, de acuerdo con 
las leyes locales; 

III. Loa prO<Jraus de ordenación de zona• conurbadas, 
previsto• sn la fracción VI del Articulo 115 conatituclonal: 
y 

IV. Loa planes y prO<Jr...as aunicipalea que tenqan 
por objeto el desarrollo urbano de los centros de población. 
Los planea y prO<)raaas a que se refiere esta fracción 
contendr4n la aonificación y las 11ne.• de acción especifica• 
para la ordenación y r"91llación de loa centro• de población ~n 
los térainos del Capitulo IV de esta ley; 

confol"llll se estiaulen y aprueben loa planea y prO<Jraaaa 
de loa centros de población situados en el territorio de un 
solo llunicipio, itato• se incorporar4n al plan o prograaa 
Municipal de Deaarrollo Urbana Correapondiente. 

Estos planes o prograaas aer4n publicados en forma 
abreviada, en los periódicos oficiales y en loa de aayor 
circulación, en un plazo no -yor de veinte dias a partir de 
su aprobación. Alliaisao, as ~tendr4n a consulta del público, 
en las oficina• en que as 11..,e su registro. 

Articulo 8' Las atribuciones que an aateria de 
Asentaaientos llUJliÓnos tiene el Estado y que son objeto de esta 
ley, ser4n ejercidas de aanera concurrente por las autoridades 
de loa llunicipios, de las Entidades Federativas y de la 
Federación, en el liabito de au jurisdicción y competencias. 

Articulo 9' Los Municipios, las Entidades Federativas 
y la Federación, en el &.bito de au jurisdicción deberán: 

I. Dictar las diapoaicionea pertinentes a fin de 
que laa tierras, aegiln su aptitud, aguas y bosques sean 
útilizados conforae a la función que as lea haya señalado en 
loa planea o prograua respectivo•: 

II. Elaborar y llevar a ejecución loa planes o 
prO<Jr.aaa• de. desarrollo urbano, que deberan pre·1eer las 
acciones e inversiones plblicaa necesarias; 

III. Realizar la• obras y Hrvicioa plbliccs que Han 
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necesarios para el desarrollo urbano; 

IV. Regular el aercado de los terrenos y, además, 

el de los inmuebles destinado• a vivienda popular, en los 
términos del Capitulo V de la presente ley y de los demás 
ordenamiento• aplicablea, Federales y locales: 

V. Intervenir en la regularización de la tenencia 
de la tierre urbana, y 

VI. En general, proveer a la exacta observancia de 

la planeación y programación urbanaa. 
Articulo 10 Progr...,. Sectorial de Desarrollo Urbano 
Articulo 11 Prograaa Sectorial de Desarrollo Urbano 
Articulo 12 La• Dependencias y Entidades de la 

Adainiatración Pública Federal ej'ercerán sus funciones que 
afecten al desarrollo urbano, de aodo congruente con loa 
objetivos y prioridades de la planeación nacional de 
desarrollo. En esta aateria y con el fin de elaborar loa 
planes o programas previstos en esta ley, dichas funciones se 

ejercer6n de •anera conjunta•. 

En base a esta ley, se procedió a expedir el decreto que 
establece el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, mismo que 

zonifica y clasifica el territorio Nacional con un criterio 
descentralizador de las actividades industriales, a fin de 
impulsar un desarrollo regional equilibrado que favorezca mas 
a las costas que a los énclavea wacroindustriales (D. F., 

Monterrey y Guadalajara), lugares que soportan asentamientos 

y concentraciones exageradaa. 

A esta diatribución o claaif icación territorial da tipo 
indicativo, loa Estados deberian expedir sus respectivos planes 
de desarrollo urbano estatal, considerando la posición y 
desarrollo de loa aunicipioa coao células fundamentales de 
nuestro sistema Federal de Gobierno, especialmente a partir de 
la refonaa del Articulo 115 constitucional. 

En efecto, este plan contempla al territorio nacional en 
3 zonas geográfica•: Zonas I (Desarrollo portuario y urbano 
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industrialr: Zona II (Prioridades estatales) y Zona III 
(Crecimiento controlado y consolidación). 

La Secretaria competente, para llevar a cabo el manejo do 
la ley y decreto antes vistos, asi como para establecer los 

convenios con Estados y Municipios, es la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE), segün el Articulo 37 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pl1blica Federal. 
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3.4. Ley General 4e Bianea Nacionalee 

El Gobierno da la República para cumplir con las 
responsabilidades Conetitucionales a su cargo, debe desarrollar 
funciones, preetar ••rvicioa y producir bienes que desanda la 
colectividad, para lo cual requiere entre otros elemento•, de 
la disponibilidad d• tierra e i1111ueble• que le peraltan 
efectuar con eficiencia las actividades inherente• a las 
funciones que tiene enco .. ndadas. 

Si la propiedad privada debe cumplir una función social, 
COltO ya lo dijiaoa, cuando •l interés de la colectividad aa1 
lo deteraina, con mayor razón la propiedad inmueble que 
controla el Estado a trav•• d• sua institucionea. Esta 
propiedad debe ser adquirida y aprovechada con un criterio 
substancial de servicio público • interés general, para cuyo 
erecto la estructura patri•onial inaueble de la Nación, debe 
sustentarse en nenias juridica• que subordinen y so ... tan au 
aprovechaaiento a satisfacer loa fines públicos que tiene a su 
cargo para desarrollar econOaica, social y culturalmente a la 
sociedad que representa. Por ello, la presente ley constituye 
la ley fundamental de aplicación a todo el universo de bienes 
que inteqran el acervo patri*>nial de la Nación, y las leyes 
especiales correlativas desarrollan con apeqo a éata y a loa 
principios constitucionales todas aquellas situaciones que les 
son coaunea, tuteladoraa y de noraatividad. 

A principios del siglo, ae empezó a diferenciar el régi-n 
juridico aplicable a la propiedad pllblica del que regula a la 
propiedad privada: en 1!117, .. impriai6 a la estructura 
noniativa de la propiedad un sentido preponderante .. nta social. 
En l9Cl, se expidió la pri•ara Ley General de Bienes 
Nacionales, cuya importancia consiste en haber adecuado loa 
principios de la Ley sobra clasificación y ré9imen deles Bienes 
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Inmuebles Federales de 1902, con los preceptos del nuevo marco 

Conatitucional de 1917¡ y en 1968, se expidió la vigente Ley 
General de Biena• Nacionales a la qua se incorporaron aquellos 
principios que se eatimaron indispensables para adecuarla a su 
tiempo. 

Dentro de esta contexto, en materia inmobiliaria se 
considera que debe partirse del principio de que los inmueble• 
son un insumo b4sico para la actividad pública, por lo que su 
adquisición, u•o y aprovechamiento debe quedar inmerso dentro 
de las tarea• de planeación, programación y presupuestación de 
las acciones de las Dependencia• y Entidades del Gobierno 
Federal. Ello impl lea re•olver do• problemas fundamentales qua 
plantea la realidad y experiencia en el control y 
administración de lo• in»uebles de la Nación: la subutilización 
de los bienes, por ausencia de mecanismos y procedimientos 
administrativos Agiles e idóneos, y la ausencia de programación 
en los requeriaientos globale• de predios y edificios para 
encauzar la acción pública con previsión suficiente ante el 
futuro inmediato. Esto conlleva, la adopción de medidas 
normativas y de reorganización administrativa que permitan 
evolucionar del control inmobiliario identificado 
tradicionalmente coao mero reqistro administrativo, hacia un 
sist..., de aprovechaaiento din4mico, que proyectando al máximo 
la utilización de este recurso vital para la actividad pública, 
tienda, por un lado, a racionalizar la aplicación de los 
recursos públicos para su adquisición y por otro, a optimizar 
el uso o aprovechaaiento de los inmuebles en fines públicos o 
de inter•s social. 

El Legislador de la Ley General de Bienes Nacionales en 
viqor, partiendo de una concepción doctrinal acorde con la 

evolución juridica y la pr4ctica administrativa de ese aomento, 
dispuso que la• normas en materia inmobiliaria serian de 
aplicación para el Gobierno Federal comprendiendo dentro de 
••t• a los poderes Leqislativo, Judicial y Ejecutivo da la 
Federación, e incluyendo dentro de éste últiao a la• 
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secretarias de Estado, Departamento Adminsitrativos y a los 
Orqanisaoa Descentralizado•, a loa que indistintamente se les 
denoaina en la ley coao Dependencias, Entidades, Orqanismos o 
Instituciones públicas, lo que visto e la luz de la precisión 
conceptural del derecho adainbtrativo vigente, tienen una 
naturaleza juridica, un origen legal y alcancae distintos; a 
la• eapreaaa de participación eatatal, • loa fideicoaisos 
públicos o a otra• entidades pllblicaa y privada• solo se les 
cont .. pla dentro de loa supuestos d• aplicación de la ley para 
lo• efectos del inventario y caUloqo de lo• bienee de la 

Nación. 
Dentro del contexto de la problea4tica que confronta el 

paia en aateria da aaenta11ientoa huaanoa y deaarrollo urbano, 
se encuentra lo relativo el auelo y la vivienda, a la que no 
han tenido todavia acceeo mucho• aaxicanoa. Para reaolver lo 
anterior, le Constitución de la Repllblica y la Ley General de 
Asenta11ientos Humano• eatablacen las pol1ticaa y los 
lineaaientoa pare la planeación de lo• asenta11ientos huaanoa, 
el raordanaaiento del territorio y el deaarrollo urbano del 
pa1a, dentro de lo cual deber4n prever•• la• ...Sidas y accione• 
necesarias para que el podar pllblico incida en la solución de 
la carencia de vivienda. 

El texto del Articulo 67, uplia la disponibilidad de 
inauebles ~tilea para fine• habitacionalea, adicionando a los 
de propiedad Federal 1011 que foraan parte del patrimonio de 
Entidades Paraestatales, y reafiraa la facilidad que concede 
la ley vigente a laa personas de escasos recursos para 
foraalizar la adquiaición de suelo o vivienda. 

Por otro lado, taabién se consideran bienea inauebles del 
doainio privado de la Federación, aquellos que ya formen parte 
de au patrimonio y que por su naturaleza sean suceptibles de 
ser destinados a la solución de loa probleaaa de la habitación 
popular, previa declaración expreaa que en cada caso haga la 
secretaria de Desarrollo Urbano y Ecoloqia (SEDUE), de la que 
el articulo 37 1 nos dice sobre su competencia: 
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•Articulo 37• Com~te a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecoloc¡ia: 

I. Formular y conducir laa politicaa generales de 
aaenta•1entoa humanos, urbaniamo, vivienda y ecoloc¡ta; 

II. Proyectar la distribución de la población y la 
ordenación territorial da loe centroa da población, 
conjunte .. nta con laa C.pendanciaa y Entidad•• del Ejecutivo 
Federal qua corrasponda, aai como coordinar las acciones qua 
el Ejecutivo Federal convanqa con lo• Bjacutivoe locales para 
la realización da accionas coincidentes an esta 1U1teria con la 
participación da loa sectores social y privado, 

III. Promover al desarrollo urbano de la com1U1idad 
y fOHntar la orqanhación da sociedades cooperativas de 
vivienda y materiales para construcción; 

VI. Determinar y conducir la politice iruoobilida"ria 
da la Adlliniatración Pllblica Federal; dictar noraaa técnicas, 
autorizar, y an au caso, r•.,1lbar la conatrucción, 
reconstrucción y conservación da loa edificios públicos, 
iaonumentoa, obras da ornato y laa dea4a que realice la 

Federación por ai o 'en cooperación de otros paiaea, con loa 
Estado• y Municipio• o con loa particularea, excepto ·1aa 
encoaendadaa e:xpresaaente por la ley a otras dependenciau; 

VII. Poseer, viqilar, conservar y aclainistrar loa 
inauablaa de propiedad Federal, deutinadoa o no a lUI servicio 
pllblico, o a fine• de interés uocial o general, cuando no estén 
enco .. ndadoa a laa dependencias usufJtUctuariaa, loa propios.que 
da hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos 
conforme a la ley y, las plazas, paseos 'i parque• ptlblicos cuya 
construcción y conaervación eate a cargo del Cobierno Federal. 

XVII. Determinar las norma• qu• "~"'Jllr•n 1il 

conaarvaclón de loa ecosistemas tunduantalea para el 
desarrollo de la coauniclad•. 

De éuta aanera ee incorporan a la5 nuevas pol1ticaa de 
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Asentamientos Huaanos y vivienda los inmuebles de dominio 

privado de la Federación a disposición de reservas 

territoriales susceptibles de integrar al Plan Sectorial de 

Desarrollo Urbano. 
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J.5. Ley 4•1 lnatituto 4el ron4o ••cioaal para la 
Vivlan4a 4a lo• Trll!laja4or•• 

El texto da la fracción XII del apartado A del Articulo 
123 Conatitucional an viqor, prescribe que el orqanisao en 
eatudio, est6 intaqrado ¡por repraaentantea del Gobierno 
Federal, de loa trabajadora• y de loa patronea. Dis¡poaición 
que obedece, an qran ...Sida, al hecho de que el rondo Racional 
da la Vivienda •• inatituye coao un aecanisllO d• 110lidaridad 
social, de car4cter nacional. La creación de un aiateaa 
qeneralizado a la totalidad de la clase trabajadora en que 
concurrir.in tallbién con 11ua aportaciones todos los W1presarios, 
exiqe, en cambio la intervención del poder público en su 
adainistración. Eata ea la razón por la que el Instituto se 
define coao un orqanisao d• -rvicioa social que, se encuentra 
tipificado co110 orqanisao f iacal autónoao. 

La• Inatitucionea de la Repllblica promueven la 
participación de loa factora• de la producción en la 
adainiatración de or9ani•110• p~blicos cuyo funcionamiento 
directaaente lea afecta. Tendencia consecuente con el Articulo 
123 Conatitucional, que sin detrimento de su carácter tutelar 
de loa derechoa de lo• trabajadores, propicia el equilibrio y 
la araonización de lo• factora• de la producción. Existe, en 
efecto, una tradición juridica en nuestro pais que vincula 
deaocraticaJM1nt• a lo• sector•• de actividad econóaica en las 
In•titucione• del Derecho social, particularaente las 
relacionada• con el trabajo. 

ta experiencia adquirida justifica plenamente estas 
fóraulaa de adainiatración tripartita y autoriza a 
con•iderarla• C01IO eflcacea y diqnas de mayor ext•n•ión. 

ta orqanización tri1>4rtita de laa Instituciones de Derecho 
social h• revelado aer una fóraula adecuada para incrementar, 
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bajo la coordinación del Gobierno, la responsabilidad de los 
factores de la producción en los asunto• de interés nacional. 
Ha deaostrado, iqualaente, au capacidad para relacionar con 
autentico sentido deaocr4tico, la adminiatración pública con 
laa necesidade• y aspiraciones concretas de los beneficiarios 
de aua servicioe. 

ta estructuración org4nica del Instituto, !ijar4 las bases 
para detenoinar lae organizacionee nacionales de trabajadores 
y de patronee que intervengan en la Constitución y 
funcionaaiento de eua diferentes órganos directrices. 

ta Asamblea General, responsable de determinar la politica 
y loa prograeae que habr4n de orientar la earcha de la 
Institución, estar6 integrada por un adecuado número 
representativo de aiellbroa de los diversoe sectores. Se estima 
conveniente sin ellbargo, no otorgar el voto a titulo 
individual, sino que ee e1Cprese unitariamente,por sector, ya 
que tratándose de resoluciones de carácter general, en las que 
importa la tireeza y estabilidad de loa criterios y 
considerando adellAa que de lae votaciones de la Asamblea 
General aurgir6 la integración de otro• órganos de Gobierno, 
ee sin duda necesaria la uniticación de opinionee y da 
posiciones en el seno de cada representación. En cambio, tanto 
el Consejo de Adeinistración,. como la Co•i•ión de Viqilancia 
se propone que el voto sea individual, ya que se considera que 
las cuestiones de car4cter técnico que habr4n de resolverse, 
e inclusive no pocos casos concretos, podr4n ser •ejor tratados 
por el criterio personal de cada uno de los integrantes de eso• 
órganos. 

Al Consejo de Adainistración correponder4 principalmente 
decidir sobre invarsiones y operacionea del Instituto, 
regla•entar su• actividad•• y resolver sobre el eatablecimiento 
de Coaisiones Consultivas reqionales que asesoren y propongan 
proyectos de vivienda en sus respectivas circunscripciones 
territoriales. 

En la Co¡:iisión de Viqilancia estar.lln también representados 
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los factores de la producción junto al Gobierno Federal. Sus 
atribuciones de vigilancia y auditoria se coaplementarán con 
otraa, de carActer correctivo, que le peraitirAn proponer 

medidas tendientes a aejorar el funciona•iento del Instituto. 
Un Director General nombrado por la Asamblea General a 

proposición del c. Presidente de la República encabezará los 
órganos ejecutivos. Es evidente que la operación cotidiana de 
una Institución co.a la que esta ley establece, debe descansar 
en la responsabilidad de personal técnico y con lineas de mando 
claraJ1Bnte definidas que evidencien todo género de distorsiones 
administrativas. El -reo de actividadee de este director 
General, estará regulado por las disposiciones de los órganos 
de Gobierno a los que debe rendir cuentas. EjecutarA los 
acuerdos del Consejo y tendr6 la facultad de nombrar al 
personal del orqani&.a señalándole sus atribuciones y 
remuneración según tabuladores aprobados por el Consejo. El 
Director General tendrá la representación legal del Instituto. 

En virtud de que la Autoridad Ejecutiva del Instituto es 
unitaria, bebrá dos directores sectoriales, que tendrán coao 
exclusiva función al servir de enlace entre su respectiva 
representación y el Director General. Asi, este últillO puede 
consultar cuando lo estime conveniente y recibir las 

sugestionas de un miembro calificado de cada uno de los 
sectores interesados en la marcha del Instituto. 

!A. recaudación y el cobro de los recursos se hará a través 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o de las 
oficinas autorizadas por ésta, lo que permitirá el 
aprovechaaiento del siste&a bancario nacional, y que las 
operaciones del Instituto se lleven a cabo con la mayor 
seguridad y econoaia. 

Para que las aportaciones de los patrones permitan otorgar 

el crédito barato y suficiente que señala la constitución, los 
depóaitoa que ae bagan tienen un plazo fijo da 10 año•, sin 
causa de intereses, y a fin de que beneficien en la cayor 
medida posible a lo• trabajadores, astan exentos de toda cla~e 
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de impuestos y no pueden ser objeto de ces lón o embargo, 
excepto cuando se trata del cobro de créditos otorgados a sus 
titulares por el Instituto. 

El sistema de financiamiento se estructura conforme al 
régimen previsto por la Constitución, dentro del cual los 
recursos del Instituto deberAn destinarse al otorgamiento de 
créditos a los trabajadores titulares de depósitos para, la 
adqusición, construcción, reparación, apliación o mejoras de 
habitaciones o para el pago de pasivos adquiridos por estos 
conceptos, asi coao a la concesión de créditos a promotores o 
constructores destinados a la editicación de conjuntos 
habitacionales, cuyas viviendas sean adquiridas en propiedad 
por los trabajadores. Dicho& créditos se conceder<ln a una tasa 
de interés del 4' anual sobre saldos insolutos, misma que es 
notoriamente inferior a la que prevalece en el mercado, y a 
plazos no menores de 10 y hasta 20 años; esto >Utimo trat4ndose 
de préstamos para la construcción o adquisición de 
habitaciones. Este sisteaa particularmente benéfico para los 
trabajadores que reciban crédito del Instituto, se fortalece 
con una disposición que prev6 una prórroga de hasta 12 •eses 
en el pago, sin interésea, de las amortizaciones 
correspondientes, en los casos en que el acreditado deje de 
estar sujeto a una relación laboral. 

Se reconoce el derecho de los trabajadores para ejercer 

el crédito que les atraque el Instituto en la localidad que 
designen, independientemente de aquella o aquellas en las que 
presenten sus servicios. Oe ésta manera, se asegura que los 
asalariados que por la naturaleza de su trabajo, no cuenten con 
domicilio fijo, escojan con absoluta libertad la ubicación de 
su vivienda. 

En ésta ley deben regularse las formas y procedimientos 
conforme a los cuales los trabajadores puedan adquirir en 
propiedad habitaciones, tomando debidamente en cuenta la 
equidad en la aplicación de los recursos y su adecuada 
di.stribución geográfica, permite al Instituto asignarlos al 
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otorgamiento de los diversos tipos de créditos que puede 

conceder, considerando, entre otros elementos de juicio, ·la 

procedencia de las aportaciones, la demanda y las necesidades 

de habitación en lag diversas zonas del pais, y la factibilidad 

de realizar los proyectos correspondientes. 

Una vez hecha esta asiqnación los créditos individuales 

se otorgarán con vistas a las necesidades de loa propios 

trabajadores y de sus familias, al monto del salario de los 

presuntos acreditados y a las caracteristicas de las 

habitaciones respectivas. En los casos que existan.grupos de 

trabajadores con el aisao derecho a obtener créditos,. el 

otorga•iento se hará por sorteo a fin de sequrar la debida 

objetividad en la materia. 

En atención al carilcter financiero del organismo, su 

control y viqilancia quedan encomendados a la Co•isión Nacional 

Bancaria y de seguros y a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. La primera debiendo intervenir y viqilar que la 

contabilidad el Instituto y sus operaciones se ajusten a las 

noraas establecidas, informando a la Secretaria de Hacienda y 

erMito PUblico de las irreqularidadea que su juicio encuentre, 

para que se corrijan. Esta Secretaria deberá opinar sobre los 

valores de renta fija en que el Instituto pueda invertir 

transitoriamente sus recursos, aprobar los financiamientos que 
reciba y viqilar que sus proqramas financieros anuales no 

excedan a sus presupuestos de ingresos corrientes y a los 

financiamientos que lea concedan. 

El cumplimiento de la obliqación patronal de enterar los 

aportes se basara en los reqistros fiscales y correspondera al 

consejo de Administración determinar en un instructivo los 

términos respectivos. 

Con el objeto de asequrar que todo trabajador quede 

inscrito y disfrute cabalmente de los baneficios del presente 

r~imen, se determina el derecho a los trabajadores a 

proporcionar informes al Instituto, acerca de las omisiones 

patronales que puedan afectarlos y a la propia Institución, en 
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cualquier caso, puede decidir sobre la procedencia de la 
inscripción. 

La información a los trabajadores acerca del monto de las 
aportaciones a su favor y la cuantia de los descuentos para 
paqar créditos otorqsdo• está ampliamente qarantizada, ya que 
constituye un eleaento de sequridad y tranquilidad, y debe 
proporcionarse en cualquier momento. Los patrones por su 

parte, están obliqadoa a entreqsr constancias del reqistro al 
trabajador que deje de prestarle sus servicios. 

Al efecto, y en relación con la ley en comento, nos 

remitimos al Articulo 1100, mismo que establece: 

"Articulo 1100.- Para los fines a que se refieren las 

fracciones XI, inciso f) del apartado B del Articulo 123 
Constitucional¡ el inciso h) de la fracción VI del Articulo 43 
de la Ley Federal de los Trabjadores al servicio del Estado; 
y las fracciones XIII y XIV del articulo J• de ésta ley, se 

constituirá el Fondo de la Vivienda que tiene por objeto: · 
I. Establecer y operar un sistema de rinanciamiento 

que permita a los trabajador•• obtener crédito barato y 
suficiente, mediante prést..-os con qarantia hipotecaria. Estos 
préstamos se harán por una sola vez; 

II. Coordinar y financiar proqramas da construcción 
de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por 
los trabajadores que carezcan da ellas; y 

III. Las demás que esta ley establece•. 

Es pertinente recordar, asi•ismo, que los aspectos 

financieros del proqraaa habitacional de los trabajadores se 
vinculan, por necesidad, con las perapectivas aisaas del 

desarrollo económico y social del pais y particularmente con 
el crecimiento de los volWllenes de empleo y con la elevación 
de los niveles da vida de la población. La Institución y su 
crecimiento dependerán, asi, del crecimiento y del impulso que 
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se pueda a dar a las oportunidades laborales, la productividad 

general de la sociedad la justa reauneración al trabajo humano, 
el mejoramiento de los sistesaa de convivencia y el 
desenvolvimiento de los programas de bienestar social. 
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>.•. Ley 4•1 Inatituto 4• Sec¡uri4ad Social para las 

ruaraaa llraa4aa Mexicanas. 

La Seguridad Social en México constituye uno de los 

trascendentes fines que tiene encomendados el Estado en materia 
de politica social: ea una responsabilidad y una respuesta 

justa y razonable que beneficia a los miembros de una sociedad, 
fundado en el más elevado concepto de solidaridad social, 

entendida ésta como interdependencia reciproca o vinculaciOn 

de todos los <¡\le integran una comunidad organizada. De esta 
suerte, se ha creado un complejo normativo que aplica los 

mecanismos modernos de la Sequridad Social, y ella alcanza 

indudablemente, a los miembros de las Fuerzas Arlladas 
Mexicanas, en los que priva un alto concepto de honor y 

sacrificio, de renunciación y de una vida entregada al servicio 

de la Patria, a través del cumplimiento de los deberes que la 
constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos consagra 

para las Fuerzas Araadas que, en nuestro pais, son qarantes de 
las Instituciones leqalmente constituidas, defensoras de la 
soberania Nacional y coadyuvantes en la resolución de los 

problemas de la población civil. 

La presente ley enumera una serie de beneficios para los 

miembros del ejército, La Fuerza Aérea y Armada de México y 
para sus derechohabientes, encomendando, en forma dispersa, su 

prestación a diversos organismos, pero especialmente a la 

Dirección de Pensiones Militares, al Banco Nacional del 
Ejército y Armada, s. A. de c. v., a las direcciones de 
Seguridad social, éstas Ultiaas, dependientes directamente de 

la Secretaria de la Defensa Nacional y de la Marina: a la 

Dirección de Pensiones y a la de Pagos de sueldos, ambas de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Pllblico. 

No obstante la existencia de la legislación indispensable 

117 



aunque dispersa, contradictoria e incompleta y de los 

organismos existentes, que son perfectibles, no ha aido posible 

hasta ahora prestar todos los servicios sociales prevenidos por 

la ley, en mucho por falta de capacidad econóaica o en otros 

por ser deficientes e inadecuadas las disposiciones legales 

viqentes; además estas instituciones a veces duplican sus 

funciones, en su afán de servir en la •ejor forma. que les 

permiten sus atribuciones produciendo gastos innecesarios. En 

repetidas ocasiones el Gobierno Federal ha insistido en el 

propósito de ampliar los logros de la Seguridad Social para los 

elementos Militares. 

Las Fuerzas Armadas, requieren que a sus miembros y 
familiares, se les extienda la prestación de los servicios de 

sequridad social integral, como una necesidad de cubrirles sus 
riesgos sociales y de elevar su nivel de vida. 

La iniciativa de ley con que se crea el Instituto de 

Seguridad social para las Fuerzas Armadas, contiene cuatro 

titules, que son: Organización y Funciones: Prestaciones; 

Pruebas y Procedimientos y Prevenciones Generales. 
En la primera parte, se regula al Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como orqanismo 
público descentralizado, con personalidad jur1dica y patrimonio 

propios, estableciéndose sus órganos do Gobierno y sus 
funciones; es decir, creándose la estructura administrativa 

correspondiente. 

El Segundo Titulo, comprende las prestaciones que se 

otor:qarán con el objeto de prevér el retiro del militar, 

pensiones a los familiares derechohabientes, servicios médicos, 

prestaciones que mejoren su economia familiar, asi como 
aquellas que procuren elevar el nivel económico, cultural y el 

sentido social del militar y de su familia, int99rando su 

unidad. La mayor parte de éstas prestaciones las disfruta 

actualaente el eleaento militar, aún cuando en farsa dispersa 
y otras que se adicionan que seran implantadas conforme a las 
posiblidadea presupuestales. Fundamentalmente los servicios 
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médicos que se establecen y el servicio médico subrogado y de 
farmacias económicas en que adeaás do la posibilidad del erario 
federal, se tomar4n en cuenta loa -problemas técnicos que su 

nueva regulación entraña. 
El Titulo relacionado con pruebas y procedimientos 

establece los elementos probatorios que se requieren para 

obtener los beneficios y la escuela procedimental que debe 
seguirse para ello. La experiencia ha demostrado en ésta 
materia que la falta de precisión legislativa, origina 
confusiones para los interesados y posibles interpretaciones 

inadecuadas por parte de quienes aplican las normas. 
La cuarta parte, que se refiere a prevenciones generales, 

comprende definiciones indispensables para hacer pr~ctica la 
aplicación de la ley. 

se incluyen disposiciones transitorias que norman los 

problemas relacionados con la entrada en vigor del 

ordenamiento. 
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3.7. L•J 4el In•tituto Kezicano 4•1 seguro Social. 

La ley de 1943 es un hecho relevante en la historia del 

derecho positivo mexicano, pues con ella se inició una nueva 
etapa en nuestra política social. La creación de un sistema 

encaminado a proteger eficazmente al trabajador y a su familia 
contra los riesgos de la existencia y a encauzar en un marco 
de Qayor justicia las relaciones obreropatronales, dio origen 

a nuevas formas e instituciones de solidaridad comunitaria en 
México. 

El incremento demográfico, la continua transformación de 

la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de 
trabajo hacen que el derecho a la seguridad social sea 

esencialmente dinámico. Debe evolucionar de acuerdo con las 
circunstancias, mejorando las prestaciones y a•pliando 

constantemente la posibilidad de incorporar a sus beneficios 
a un nú.aero cada vez mayor de mexicanos. El seguro social es 

un aedio idóneo para proteger la vida y la dignidad del 
trabajador y, simultáneamente, una manera de elevar su salario. 

Es indispensable, por lo tanto, realizar un esfuerzo cada vez 

más grande de solidaridad nacional, a fin de que sus beneficios 

puedan irse extendiendo a los sectores más débiles. 

El proqrama de vivienda popular y el conjunto de medidas 

económicas propuestas por el poder Ejecutivo a la 
representación nacional, son base de una politica armónica 

cuyas partes se estiman inseparables, particularmente las que 
van dando forma a un verdadero programa nacional de bienestar 

colectivo. La seguridad social como parte de esa politica, 
precisa ampliarse y consolidarse, no solo por el imperativo de 

propiciar el bienestar de la comunidad, sino coao exigencia 

econóaica, pues la redistribución de la riqueza que promueve 

no frena el crecimiento, sino por el contrario, lo impulsa de 
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manera real y sostenida. Mientras el hombre no disponga da 

elementos para superar sus li•itaciones materiales y culturales 
no podrá alcanzar su plena productividad. 
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J,I, Re9laaeato Or9'8ioo 4el 8&1100 Naoioaal 4e Obraa J 

B•rvioio1 Públiooa. 

La trascendental medida de la nacionalización de la banca 
en Septiembre de 1982, determinó un cambio estructural en el 

sistema Bancario Nacional y en la consecuencia politica 

financiera. 
La transformación fue 

Reglamentaria del Servicio 
normada en una primera Ley 
Público de Banca y Crédito, 

sustentada en cuanto al fondo en el Articulo 28 párrafo Quinto 

Constitucional y por lo que se refiere a las facultades del 
Congreso en el Articulo 73 fracción X de la propia carta magna. 

Dentro del proceso normativo regulador de las nuevas :edidas 

bancarias y crediticias, se publicó, el 23 de mayo de 1984, el 
Programa Nacional de Planeación Democrática respondía en su 

állbito a los lineamientos consignados por el Plan Nacional de 

Desarrollo universo vertebrador de las acciones del Gobierno 

de la República. 
Parece relevante significar que, en la etapa de 

reconstrucción del pais, a partir del movimiento armado de 

1910, el Gobierno de la República concedió icportancia 
fundllllental al establecimiento del Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Pllblicas, s. A., como instrumento financiero 
dirigido a impulsar la dotación de servicios públicos urbanos, 

cuyos programas habian sido interrumpidos y deteriorados, y a 

satisfacer las nuevas necesidades que comenzaban a surgir, como 

consecuencia de un proceso de urbanización que habria de 

acentuarse posteriormente. Asi, la iniciativa del Ejecutivo 

Federal, el 20 de febrero de 1933, quedo legalmente constituido 

ese banco, que viene a ser el antecedente directo del a=tual 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad !;•=ionill 

de Cr,dito, el cual junto con los priccros bancos a;r~colaa, 
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viene a incorporar la figura de la Institución Nacional de 
crédito en el contexto financiero de la Revolución Mexicana, 
subrayando la illportancia qua se ha venido otorgando a la 
infraestructura urbana en el esfuerzo de transformación de la 
vida material y social de la mayor parte de las poblaciones del 
pais. 

La descentralización de la vida nacional se considera 
condicionante indispensable para dar mayor vigencia al pacto 
Federal. Además, desde un punto de vista de política 
poblacional, es menester realizar el más amplio esfuerzo para 
equipar a deter111inadaa ciudades con el propósito de 
convertirlas en focos de atracción aigratoria, amortiquando el 
peligro crecimiento de la grandes concentraciones y propiciando 
el arraigo de sus habi tantea, al dotarle• una conveniente 
infraestructura en los servicios urbanos y oportunidades para 
el desarrollo de sus diversas capacidades, sin necesidad de que 

tengan que emprender la marcha hacia otras reqiones. 
La solución del problema de la vivienda es meta 

preferencial en los proqraaaa de Gobierno, el financiamiento 
a ese sector para trabajadores no asalariados, es objetivo del 
quehacer del Banco, como se demuestra en sus capitules primero 
y segundo a continuación transcritos: 

•capitulo r 
De la sociedad, Denominación, Objeto y Domicilio. 
Articulo J.- El Banco Nacional de Obras y Servicios 

l'\lblicos como Institución de banca de desarrollo, tendrá por 
objeto promover y financiar actividades prioritarias que realicen 
los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales, 
Municipales y sus respectivas entidades públicas paraestarales 
y paramunicipales en el ámbito de los sectores de desarrollo 
'Jrbano, infraestructura y servicios pUblicos, vivienda, 
comunicacione• y transportes y de las actividades del ramo de la 
construcción. 
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Capitulo II 
Objetivos y operaciones. 
Articulo 6.- La sociedad, con el fin de procurar la 

eficiencia y competitividad de los sectores encomendados en el 
ejercicio de su objeto, estar6 facultada para: 

v. Apoyar los programas de vivienda y el 
aprovechaaiento racional del suelo urbano". 

La transformación del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
desarrollo, significa que su responsabilidad no se li•ita a la 
!unción de intermediación financiera o a la concesión de créditos 
preferenclales; sino que implica proporcionar aaistencia técnica, 

propiciatorio de la transformación por la via del !inancia•iento 
progresista. Se convierte en sólido apoyo al desarrollo 

regional. Por ello se vinculará a una realidad, a las 

prioridades de cada zona y también por eso mis•o debe adoptar una 
actitud activa de consulta con los usuarios del crédito, de 
concertación con Gobiernos Estatales y Municipales y 
descentralización de operaciones y decisiones. Los objetivos que 
comprenden los Articulas 6 1 y 7• de la presente, har4n factible 

que esta transformación sea realidad cotidiana. 
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CAPITULO IV, 

aJIPIRCl11IO... SOC:IJU.118 
4.1. aacinuaiaDto buaano. 

Para ¡u• al desarrollo del pai• •ea integral, e• decir 
que sea en a~onta en todo• sua sectorea, •• necesario que la 
di•tribución da la población sea m4e equilibrada, lo qua en la 
pr4ctica no sucede, sobra todo por la .. igración rural a la 
ciudad. Pero, coDo todo, la e•igración tiene un origen y causa• 
que con el tieapo tendr4n consecuencia• tune•ta•, tanto para al 
e•igranta co•o para al capitalino. 

Buscando dejar ú• claro el punto en co•nto, y despull• 
da ••lltiples estudio• y consulta• de alqunoa autor•• que han 
escrito sobre el tema, teneaOs que, las principal•• causaa que 
influyen en la e•igración del campo a la ciudad, son: falta d• 
fuentes de trabajo, mala distribución de la riqueza e inseguridad 
en la tenencia de la tierrm, ausencia de t~nica• adecuadas da 
cultivo, atracción a la• ciudades (espejis1'0s de oportunidades), 
y otras a.ts. 

Co•enzando por la falta de fuente• de trabajo, ten81'0a 
que las actividade• aqr1colas dependen lOOt de loe ciclos de 
producción, y por tanto el inqreso •onetario ee auy e•paciado, 
por lo que la desocupación rural obedece a la e•tructura •isma 
de la agricultura· 11exicana, al utiliurse en alta proporción 
tierras da temporal, por lo que el trabajo en e•a• zona• •e 
reduce una sola vez al ailo, o sea, al inicio d• la• lluvia• 
eDpieu . •l trabjo para ellos y teraina con la cosecha, 
independiante11ente qua ésta sea buena, mala o regular. A ll•ta 
respecto varios autores aflraan qu•, • en los Deses en que no hay 
lluvia priva la desocupación, que es da más da la •ltad del ai\o 
•in que haya trabajo productivo alquno. Algunas vece• emplean 
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este tiempo trabajando en comunidadea donde existan tierras mas 
extensas y con 11&yor productividad, en calidad de jornalero•. 1 

Por otro lado, tenemos a la mala distribución de la 
riqueza e inseguridad en la tenencia da la tierra, que desda la 
colonización hasta la fecha sigue siendo un probleaa sin una 
solución real, ya que 6ste se "ha asentado en al espitiru da loa 
campesinos, como que la tierra no ea suya, no la cuidan como debe 
ser, y es que la tierra solo se cuida cuando es propia, y en 
muchos de los casos, cuando la tierra ya ha sido trabajada y ya 
se encuentra en producción, no falta quien la invada, quien se 
apodere de la cosecha, ni cacique que no extorsione al trabajador 

del campo para quedarse con la tierra que produce. Es ésto en 

gran parta la causa de la inseguridad da la tenencia da la tierra 
y el motivo mas profundo del éxodo del campesino. 2 

A continuación, tenemo• la ausencia de técnicas 

adecuadas, y que por lo cual la producción agricola no ea tan 
satisfactoria como debiera ser. En efecto, el campesino mexicano 
aigue utilizando utensilio• tradicionalea, como el arado da 
madera, la hoz, etc., loa cuales lóq'icamenta no dan el mismo 
rendiaiento qua la maquinaria aoderna y por tanto la producción 
es menor. 

Por otro lado, en al cuidado de su producción utilizan 
seaillaa criollas, uso limitado de insecticidas, uso de estiércol 
coso abono, riego de pequeñas superficies qua ea donde se 
encuentra el aqua, etc. con el mismo resultado que hemos venido 
señalando, la baja producción. 

El Dr. Gustavo Baz, Gobernador del Estado de México, 
ha dicho publicamente a 6ste respecto, qua •casi por medio siglo 
la revolución •• ha ocupado de la tierra, en adelante debe 

1 L. Urquidi, Victor y B. Koreloa José. Coapiladorea.
•creciaiento <,Se la Población y Caabio Agrario•. Colegio de 
México, 1• Edi. Pig. 51 

1 VAzque& Alfa ro, Guillermo • - "Teoria Eler.iental de la 
Reforma Agraria•.- Editado por CONCAP. K•xico 1976 pp.94. 
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ocupara• del hollbr• que vive •n ella•, s 
Por último, tenemos a la atracción a laa ciudades y sus 

reapactivoa espajismo11, ya qua la ciudad constituye la meta de 
la• aspiraciones da la población rural. 

Es el hecho indiscutible· de que, el campesino tiene 
tendencia• a emiqrar hacia las qrandes urbes, con el •propósito 
esperanzado" da mejorar au vida en todos loa niveles. ' 

Por lo anterior, laa grande• ciudades no ofrecen 
opcionea ni oportunidadea de una vida mejor para todoa, por lo 
que ea necesaria la concientización de loa mlcleoa de campesinos, 
para qua entiendan que, al .. iqrar a laa ciudades y no encontrar 
lo que buscan, aunado a servicios caros y marqinación social, lo 
~nico que provocan son hacinaaientoa humano• incontroladoa, con 
sus consiquientea problemas y repercusiones sociales graviaiaas 
para una sociedad, y en particular un o. F., qua cada dia est4 
m4is enfermo. 

3 Fabila Montes da Oca, Gilberto. - "La Ratoraa Aqraria 
Mexicana•,- Editorial Particular, S.A., 1964 p4q. 1-2. 

' Huftoz Humberto y otros.- "Hiqración y Desiqualdad Social 
en la Ciudad de Hé><ico•. - Instituto da Investiqaciones Sociales. -
Ullh!I, El Coleqio de México, páq. 76. 
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4.a. lona• Marginad•• J Cinturon•• de Mi•eria en la 
Ciudad. 

Como consecuencia de los hacinamientos humanos, tenemos la 

aparición de zona• marginada•. Al efecto, Pablo González 
Casanova, en su obra •La Democracia en México•, define al 

aarginalismo de un sector de la población como: •t.a fori:ia de 

estar al margen del desarrollo del Pais, al no participar en el 
desarrollo económico, cultural y social, el pertenecer al gran 
sector de loa que no tienen nada•. s 

El marginalismo se manifiesta en México, seqlln este autor, 
por la existencia de un sector supermarginal (Nativo, Indico, 
Indigena), y un sector superparticipante (Español, Criollo, 

Ladino) , siendo las relaciones entre uno y otro sector de 

explotación y dominación, lo que nos lleva al concepto de 

colonialisao interno, que puede definirse coao, la explotación 
de un grupo por otro culturalmente distinto, por lo que se está 
hablando de un grupo integrado a un cierto sistema económico y 

a una cierta estructura juridica, pero encontr~ndose éste en un 

nivel auy interior, por lo que no debemos pensar que se trata de 

un grupo social que se encuentra fuera del sisteaa, sino 

simpleaente a la zaga, 

Todo lo anterior, nos lleva a pensar en la marginalidad 

social, sobre todo en D.F., y la cual es la situación real en la 

que se encuentran millones de personas, que aspiran a obtener 
mejores condiciones de vida, pero que a la vez, ese grupo social 
se encuentra abandonado, desligado a los beneficios sociales y 
a la oportunidad de progresar, no participando del ingreso y 

producto del pais, sino simplemente como espectador, teniendo 

1 Gonz41ea Casanova, Pablo.- "La Democracia en Kéxico".
Editorial Era, S.A, 9• Edic. México 1977, páq. 89 
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reparcusionea muy serias, ya qua todo ésto se traduce 

priaera•ente, en la imposiblidad de acceso a una vivienda 

apropiada donde poder desarrollarse debidamente, y como 
consecuencia, falta de educación, alimentación y por supuesto en 

empleo sequro y bien remunerado. 

Pero tatnbién existen otro tipo de repercusiones sociales, 
como lo son la violencia, drogadicción, prostitución, etc., que 
no son otra cosa aino, la foraa de escapar a una realidad llena 

da frustraciones y carente da oportunidades para todos, por lo 
qus "El •ar<¡inalis•o no e• solo un fenómeno económico y politice, 
sino qua tiene amplias repercusiones psicoló<¡icaa en el individuo 
que lo sufre". 6 

Pero el problema no termina aqui, sino que, las zonas 
marginadas al 
probabilidades 

ver reduciéndose cada 
de SUP'Orviviencia qua 

véz m4• la• pocas 
tenian, ori9inan la 

aparición de otro problema tal vez llás grave: los cinturonee de 

miseria. 
En efecto, éstos son n~cleos de población en condiciones 

infrabimanas y paupérrimas, que se encuentran situados en la 
periféria da las <¡rande• urbe•, co•o e• al caso del o. F. , 
manteniendo las caracteristicas de las zonas marginadas de ser 
asenta•ientos irregulares. 

En la ciudad da México, abundan lo• cinturones de miseria, 
loe cuales est4n formado• por paracaidistas, campesinos, 

ea.i<¡rad.,., etc.. Paro no siempre e•t• tipo da personas son las 
culpables de esta situación, ya que por de119racia, en una ciudad 
cota0 lo es el o. F., existen numerosas empresas que se dedican 

al fraude con la compra-venta da lotes de terreno, aprovechándose 

del desconocimiento e ignorancia del comprador, por lo que 

resultan nuevas colonias de la noche a la mañana •n forma 

anArquica, ya que cuando vienen los desalojo& da loa co•pradorea 
defraudadores por parte da lo• le9iti•o• dueño•, aquellos 

•casanova 1<lvarez, Fernando.- "La Ruralización da la Ciudad 
de México•.- UJIAM, 1968, pA<¡. Ja. 

129 



levantan su casa nuevamente, ya sea en callejones, en patios de 
maniobras de ferrocarril en desuso, a un costado de las vias 
férreas o en cualquier terreno que se acerque un poco a su ideal 
de vivienda. 

Con ésto se originan condiciones de insalubridad extremas, 
ya que al no disponer de ninguna clase de servicios y mucho menos 
desagüe• o alcantari~lado, abundan las enfermedades de todo tipo, 
las cuales son focos de infección y de epidemias sin control. 
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4.J servicio• Urbano• 

Los servicios urbanos, por todas las circunstancias que se 
han venido exponiendo sobre la emiqración del campo a la ciudad 
y da &u& consecuencia• funestas, como el nacimiento de zonas 

marginadas, cinturones de aiseria, ciudades perdidas etc., 

estarán •iempre retrasados en su crecimiento y desarrollo 
respecto de las nueva• • inainentes necesidades, producto 

inequivoco de la explo•ión deaoqrAfica. 
Por lo tanto, la creciente concentración de personas en el 

O. F., provocarA un aumento substancial en las necesidades de 
infraestructura urbana, vivienda, terrenos, áreas verdes, 

servicios y nuevas Areas de extensión donde se pueda construir, 
y que las cuales, como las ya existentes, para poder subsistir 
necesitan satisfacer necesidades económicas, culturales, 
recreativa•, y soci.ales, ademas de servicios urbanos que, todavia 

no existen. 
A pesar de la qeneralidad de la formulación anterior, surqe 

una prequnta muy interesante pero, a la vez, alannante, cuenta 

el O. F., y en especial el pa1s entero, con los recursos 

necesarios para ·enfrentarse a las cuantiosas necesidades que 

resultan del fenómeno urbano anteriormente expuesto? 

Para contestar aunque sea de aanera ligera la pregunta 

anterior, utilizaremos como ci!ra promedio x cantidad por 
persona, como costo de radicación de los nuevos emigrantes en el 

D. F., o para atender a poblaciones residenciales con viviendas 

modesta• y servicios da aqua, alcantarillado, electricidad, 

transporte, educación y servicios sanitarios indispensables. 
Oe acuerdo con la cifra anterior, la cual no incluye los 

déficits presupuestales acumulados, ni la necesidad de reposición 
en materia de vivienda (como el terremoto de 1985) y •ervicios, 
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como tampoco el gasto qua implica proveer de eapleo a la 

población. 1 

Todo ésto nos va a arrojar una suma gigantesca, y que está 

fuera de toda posibilidad qua pueda soportar el sector público 
a los nuevos pobladores urbanos, con los aumentos a los impuestos 

y otras formas de obtener reservas por parte del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, la situación en el D. F. 

tenderá a deteriorarse a\ln más, y su tratamiento ser4. a muy largo 

plazo y mucho más caro, siendo más dificil aün si no se toQan 

desda ahora aedidas que tiendan a la regulación da los 
asentamientos humanos en nuestro pais. 

' Neces.idades asenciala• en México, situación actual y 
perspectivas al ª"º 2000.- •vivienda", Siqlo XXI Editoras, 
Coplaaar, a• tdic. México P69. 76. 
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t.t. Autori4&4•• 4• la Ciu4a4 1 Trámite• Leqal••· 

En un régimen Federal como el nuestro, existe la soberanía 
y diferentes potestades o competencias derivadas de la 
Constitución; la competencia Federal, derivada del~ Constitución 
General de la Repllblica, la competencia local y la esfera 
Municipal, derivadas también de la Constitución General de la 
Repllblica y de la Constitución de la Entidad Federativa a la que 
pertenezca. Lo ante.rior nos deja en claro que, tenemos 

Autoridades Federales, Estatales y Locales, las cuales gobiernan 
sus respectivas Entidades Federativas, mismas que se encuentran 
divididas en Municipios, cuyo nllmero y amplitud est;i condicionada 
por el crecimiento demogr4fico y la extensión territorial de las 
respectivas áreas que les permiten sa'tisfacer sus necesidades, 

de donde nace el Municipio como unidad politica y social en 
beneficio do los habitantes de determinado régimen de cualquiera 
de la• Entidades. 

El Articulo 40 de nuestra carta Maqna, no• dice que el 
Estado Mexicano es de una Repllblica Representativa, Democr4tica 
y Federal, co•puesta de Estados libres y soberanos, en todo lo 
concerniente a todo su 
Federación; existiendo 

réqimen interno, 
por otro lado, 

pero un ido a una 
el Articulo 49 

Constitucional, •is•o que establece que •el supremo poder de la 
Federación se divide, para su ejercicio en Leqislativo, Ejecutivo 
y Judicial ••• •teniendo da ésta forma que, exiaten Autoridades 
Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 

A continuación, explicaremos brevemente a cada una de ellas, 
que son, como se co•ponen y cuales son algunas de sus 
atribuciones. 

El Articulo 50 Constitucional, establece qua, •a1 poder 
Legislativo da loa E•tados Unidos Mexicanos, •e deposita en un 
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congreso General, que se dividirá en dos cáaaras, una de 

Diputados y otra de Senadores•. 

En cuanto a la Cámara de Diputados, se compondrá de 

representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres 

años (Articulo 51 constitucional). 
La Cámara de Senadores, se compondrá de dos miembros por 

cada Estado, y dos por el D. F., electos directamente y en su 
totalidad cada seis años, y representarán a las Entidades 

Federativas, incluido el D. F. (Articulo 56 Constitucional). 
Lo anterior nos conduce a que, el poder Legislativo es una 

Autoridad, ya que todas las resoluciones del Congreso tendrán el 
carácter de ley o decreto. 

Por otro lado, tenemos al Poder Ejecu.tivo, el cual se 

encuentra reglamentado por el Articulo 80 Constitucional, el 

mismo que establece que •se deposita el ejercicio del Supremo 

Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo individuo, que se 
denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". 

El Poder Ejecutivo es eleqido por el pueblo, el cual para 
su mejor deseapeflo se auxiliar6 de Dependencia• de la 
Administración Pllblica Centralizada y de la Administración 
Pllblica Paraestatal; siendo las primeras, secretarias de Estado, 

Departa.entes Administrativos y la Procuraduria General de la 

ReplU>lica (Articulo 2 de la uay Orgánica de la Administración 
Ptlblica Federal), e integrando la segunda, los Organismos 
Descentralizados, EJopresas de participación Estatal, 
Instituciones Nacionales de Crédito, Organizaciones Auxiliares 
Nacionales de Crédito, Instituciones Nacionales de Seguros, 
Fianza• y Fidelcoaisoa (Articulo 3 uay Organica de la 
Administración Plll>lica Federal). 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecoloqia, es la que se 
va a dedicar a foraular y conducir las politicas generales de 
asentamientos humano•, urbanis•o y ecol09ia, promover· la 

distribución de la población, la orientación territorial de los 
centros de población etc. (Articulo 37 Ley Orgánica da la 
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Administración Pública Federal). 

En relación al Gobierno de o. F. , estará a cargo del 

Presidente de la República, quien lo ejercerá por conducto del 

Jefa del Departaaento del Distrito Federal (Articulo 73 Fracción 

VI Constitucional) • 

como ya lo hemos expuesto, el hombre necesita tener una 
seguridad en cuanto a su habitación o propiedad; seguridad que 

actde en contra de cualquier intento de forma ilegal de 

despojarlo de la mis111a o de modificar su esencia sin su 

consentiaiento. En seguida, escribiremos sobre que es el 

Registro Pdblico de la Propiedad y del Comercio, y cual es su 

función. 

El Registro nació de la necesidad da llevar una cuenta a 

cada titular o sea, que en un principio tuvo una finalidad 

exclusiva.ente adainistrativa y sin propósito de publicidad, pues 

no se habia pensado realaente en la conveniencia de ésta, la cual 
quedó manifiesta cuando la clandestinidad de las cargas y 

graviblenes que recaian sobre los inmuebles fue tal, que se hacia 

iapceible conocer la verdadera situación da éstos. Entonces 

aquel Registro.que nació con función adainistrativa, se convirtió 

en un Registro con una finalidad a6a, la de la publicidad 

(apariencia), a la• constituciones y transforaaciones de ciertos 

actos juridicoa. 

con la intención da que quede más claro que es el Registro 

Pdblico de la Propiedad y del Comercio, direaos qua, • ••• es un 

mecanisao, oficina o centro pdblico lla111ado a dar la alerta o voz 

anunciadora da coao en la práctica se encuentra distribuido dicho 

doainio y cuales son las modificaciones a qua se haya sujeto, 

para conociaiento de todos los que no habiendo intervenido en el 

otorqaaiento o formalización de los actos adainistrativos o 

extintivos del priaaro, necesitan para conveniencia de un punto 

de partida seguro y de plena qarantia en las transacciones en que 
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piensan entrar 8, siendo en palabras de carnelutti, "la previa 

deliberación que fija la buena o mala fe•. 
En la mayor parte de las Entidades Federativas, el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, está a cargo de los 
Jueces de primera instancia de los Distritos Judiciales, excepto 
en la Capital de los Estados, en donde la actividad registral se 
encomienda a un Director 9 , por lo que en palabras del maestro 

Rojina Villegas, "tanto el director del Registro Público de la 
Propiedad y del comercio, como el registrador, son autoridades 

investidas de la fe püblica registral •. 10 

Pero asi como el Registro Público de la Propiedad y del 
comercio otorga protección, también exige requisitos para llevar 
a cabo esa inscripción, por lo que el solicitante de una 
inscripción, anotación o certificación, puede no ser él 
directaaente beneficiado por cualquiera de éstos actos; sin 
embarqo el Código Civil para el D. F., en su Articulo 3018, 
indica: "la inscripción o anotación de los titules en el Registro 
Público puede pedirse por quien tenga interés legitimo en el 
Derecho que se va a inscribir o anotar, o por el Notario que haya 
autorizado la escritura de que se trate•. 

Por otro lado, tenemos que el Articulo pri..,ro de la Ley del 
Notariado para el o. F., noe dice sobre la función notarial que, 
es de orden püblico, en el D. F., corresponde al Ejecutivo de la 
Unión ejercerla por conducto del Departuento del Distrito 
Federal, el cual encomendarA su desempeño a particulares 

Licenciados en Derecho, mediante la expedición de las patentes 

8 carral y de Teresa, Luis.- "Derecho Notarial y Derecho 
Regiscral•.- 6' Edición, Editorial Porr1la, S.A., México 1981, 
pág. 215. 

9 Colin Sánchez, Guillel"llO.- "Procedimiento Registral de la 
Propiedad•.- Segunda Edición, Editorial Porr1la, s. 11., México 
1979, Pág. 55 

13 op. Cit.. Rojina Villegae,- Pác¡.322 
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respectivas•, a estos licancia.doa en Derecho se lea llama 

"Notarios•, quienea estAn investidos da fe pública, facultados 
para autentificar y dar foriaa de los actos, convenios, contratos, 

acuerdos para la compra-venta de bienes inmuebles, asi como 

·certificación de toda clase da documentos, cuya autenticidad les 
consta, y para este efecto lo suscriben en el libro "protocólo", 

que es al libro o jueqo de libros autorizados por el Departamento 
del Distrito Federal en los que el Notario, durante su ejercicio, 

asienta y autoriza con las formalidades de ley, las escrituras 

y actas notariales qua se otorqan ante su fe. (Articules 10 y 41 

de la Ley del Notariado). 
continuando con el análisis de nuestros tres poderes, y por 

1Htimo, tenemos al Poder Judicial Federal, 11ismo que está 
integrado de la siguiente aanera: 

1.- supreaa corte de Justicia de la Nación, funcionando 

como: 

a) Tribunal en pleno integrado por 21 11inistros. 
b) cuatro aalaa numeraria• inte<¡radaa por cinco ainistroa 

cada una, y que actllan en aateria civil, penal, acministrativa, 
y laboral, 

c) Una sala Supernwaeraria inteqrada por cinco Kinistroa, 
d) ID& Tribunalea Coleqiados de Circuito en aateria de 

Allparo: existiendo doce Circuitos de Amparo y veinte Tribunales 
de Circuito distribuidoa de acuerdo con las plazaa donde existan 
aayor nllmero de expecliantes por traaitar, 

e) ID& Tribunal•• Unitarios da Circuito en aateria da 
apelación, existiendo nueve Circuito• y once Tribunales, 

f) Juzgado& de Diatrito, de loa cualea existen sesenta y 

seis en toda la Replll>Uca y diez tienen Jurisdicción en el o. !'., 
g) El .Jurado Popular 11 

Pero, por otro lado también tenemos autoridadea Estatalea, 

11 Articulo Pri•ro Fracción V y Articulo 52 de la Ley 
Orgánica del Poder .Judicial de la Federación. 

137 



cuya competencia está prevista en los Articules 40, 41 y 115 de 
la Constitución General de la República. 

En estas Entidades Federativas también encontra-.>s los tres 
poderes anteriormente analizados, el Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 

El poder Legislativo, se encuentra constituido por el 

Congreso local, integrado por Diputados locales de elección 

popular directa. 
El poder Ejecutivo, está depositado en el Gobernador, de 

elección popular directa, durando en el cargo seis años. 

El poder Judicial, estando integrado por un Tribunal 
Superior de Justicia, que puede tener salas Colf!9iadas y 
Unitarias, Juzgados de primera instancia, aenores, civiles, 

penales y de paz. 
Por Ultimo tenemos a las Autoridades Kunicipale., y de las 

cuales su competencia está regulada en el Articulo 115 

Constitucional, estando su Gobierno a cargo del Ayuntaaiento, el 
cual, realiza funciones adJDinistrativas, además de contar con 
Juzgados Municipales. 

De acuerdo con el Articulo 115 Constitucional, tiene las 
siguientes caracteristicas: 

1.- El Municipio está previsto y su personalidad juridica 
le es conferida en la propia constitución, y taabién '8ta señala 
las bases de su régiaen; 

2.- Tiene patrillonio propio¡ 
3.- El JIWticipio est4 administrado por un Ayunta•iento do 

elección popular directa; y no hay Autoridades interaeclias entre 
6sta y el Gobierno del Estado; además de imperar el principio de 
no reelección inaediata¡ 

4.- Loa Municipios administran libre11ente su hacienda 
fonnada con la• contribuciones que se~alan las legislaciones de 
loa Eatados, que en todo caso serán suficiente• para atender sus 
nacesidadea; 

Por otro lado corresponde al Ayuntamiento ejecutar todas las 
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atribuciones inherente• al Municipio, por lo tanto, la 

organización interna de la administración Municipal depende 

también de la importancia económico-social del Municipio, su 

densidad demoqrlltica y la extensión de su territorio. El 

Municipio, es la base de la división 1rritorial, politica y 

administrativa de las entidades Federales, y se administra por 

un Ayuntamiento de elección popular directa (Articulo 115 
Constitucional),con excepción del D. F., que se encuentra 

dividido en Deleqacionee, y que no es eleqido·por el pueblo. 

Con la intención de ilustrar aejor al Ayuntamiento, 

observemos el siquiente organigrama: 

SECRETARIA DE LA 
PRESIDENCIA 

AVUNTAHIENTO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SINDICO HUllICIPAL TESORERO 
llUNICIPAL 

COMISION DE PLANIPICACION Y DESARROLLO 

PRIMER REGIDOR 
(1 AL 6) 

SEGUNDO REGIDOR 
(7 AL 16) 

TERCER REGIDOR 
(17 AL 22) 

corresponde a cada uno de loa reqidore• la atención de loa 
siquientes departamento•: 
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Primer Regidor: 

l.- Departamento de licencias y construcción, 

2.- Departamento de Conservaicón y supervisión de obras, 

3.- Departamento de Diseño, 

4.- Departamento de Planificación, 
s.- Departamento de Ingenieria y Tránsito, 

6.- DepartaJDento de Aguas y Saneamiento. 

Segundo Regidor: 

7.- Departamento de Gobierno, 

s.- Departamento de Servicios Sociales, 

9.- Departamento de Colonias Populares, 

10.- Departamento de Registro, 
11.- Departamento de Reglamentos y Espectáculos, 

12.- Departamento de Reclusorios, 

13.- Departamento de Claaificación de Infracciones, 
14.- Departamento de Licencias y Regl....,ntos 

Espectáculos, 

15.- Departamento Técnico Juridico, 

16.- Departamento de Turismo, 

Tercer Regidor: 

17.- Depart....,nto de Mercados, 
18.- Departaaento de Supervi•ión y Queja•, 
19.- Departamento de Limpia, 
20.- Oepartaaento de Via PUblcia, 

de 

21.- Departamento de Parques, Fuentes y Jardines, 
22.- Departaaento de Policia. 

De•pu6• de haber enuaerado la• principal•• autoridades que 
no• gobiernan, y elCJUfta• de su• funcione•, proporcionareaos los 
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requi•ito• que •e nece•itan para obtener el par111iso por parte de 
la• Delaqaciona•, a trav•• del Area del Departamento de 
Planificación y t.icanciu de Con•trucción, para llevar a cabo la• 
•i911ient•• ollra•1 

1.- Obra llUeva a,b,c,d,e,t,q,h,~ 

a.- Ampliación a,b,c,d,e,t,q,h,j,k,l,ñ 
J.- Allpliación Unidad Habitacional 

··-5.-

6.-

7.

s.-
10.-

a,b,o,d,e,f,q,h,a,n,n, 
PrórrOCJa• a,a,k,l,~ 

Obra axtarior e interior a,b,j,k,l,ñ 
Raqi•tro a,b,c,d,a,t,q,h,j,ñ 
Raqietro de Ampliación a,b,c,d,e,t,q,h,j,k,l,ñ 
Barda• 
Demolición 

a,b,i\ 
a,b,e,k,l,1' 

a.- Solicitud da licencia firlllada por al perito o 
propietario, 

b. - Oriqinal y copia del nWl\ero oficial y alineamiento 
viqenta. 

c.- Copia da la boleta da aqua o pra•upueato paqado, 
d.- copia da la boleta predial, 
e.- Copia del raqietro dal perito viqante, 
t.- cuatro copia• da la memoria de cálculo, tiraada• por 

al perito, 
q.- cuatro copias helioqrática• dal plano eetructural 

tir111ada• por el perito, 
h.- cuatro copia• hialioqrática• dal plano arquitectónico 

(••cal• 1:50 o 11100) tir111ada• por el perito y 
propietario, 

i.- Oriqinal y copia de la manifestación de obra, 
j,- Plano anterior autorizado, 
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k.- Dos copias de la licencia, 
l.- Copia del recibo de pago de renta, 
m.- Copia de la escritura o contrato de coapra-venta, 
n. - Folder para la documentación, obras aayores de 500 

mts., 
ñ.- Copia de visto bueno de uso del suelo, 

o.- Copia de visto bueno de seguridad Urbana (Bomberos), 
p.- Copia de visto bueno de la Dirección General de 

construcción y Operación Hidráulica. 

Después de haber enumerado los requisitos para construir, 

pasaremos al procedimiento en la tramitación de la respectiva 

licencia de construcción. 
Los interesados deberán pasar en un horario determinado para 

recibir su solicitud e integrar su documentación, para que luego 
la autoridad la revise, y si está correcta, se turne a la sección 
de inspección, para realizar la vista ocular correspondiente; 

durante la revisión podeaos llegar a dos resultados; que sea 
autorizada o que sea negada. 

En el primero de los casos, se becanografia la licencia y 

recibos de pago, pero si es negada, se turna a la ventanilla 
correspondiente con hoja d.e devolución e indicaciones del porqué 
no se autorizó o aprueba. Posterionoente, se turna parte de la 
documentación a la oficina de aguas y saneamiento para el cUculo 
de Derecho a tuberia de agua potable y de albañal o drenaje, y 
al aismo tieapo se lleva la docW1Sntación a loa jefes de oficina 
para su firaa, pasando por tlltiao, a la ventanilla 
correspondiente para recoger la licencia autorizada y .los recibos 
de pago, para que un duplicado da la docUJ11entación vaya al 
archivo para au clasificación: terainando de ésta forma con el 
tráaite anterior y proceder a llevar a cabo la obra autorizada. 
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4.5 Altos oostoa de aaterias primas para collStrucción. 

No conformes con todos y cada uno de los problemas abordados 

en éste capitulo, y loa cuales no son los l.inicos, pero si algunos 

de los más graves, tene11os otro no menos importante, los altos 

costos de materiales para la construcción. 
En efecto, el incremento en los costos de materiales para 

la construcción es tan alarmante que se han rebasado los indices 
de incremento a los salarios mínimos y aún más, han afectado a 
personas tanto de un nivel medio, como alto económicamente 

hablando, lo que ha propiciado que los valores de las viviendas 
se hayan disparado substancial~onte y los adquirentes se hayan 

visto desplazados por su falta de capacidad para adquirir los 
mencionados materiales. 

No obstante los esfuerzos de los últimos años, con los que 
se obtuvieron resultados importantes, el pais continua 

enfrentando serios probleaas económicos y sociales, debido 

principalmente a la combinación de tres factores¡ problemas 

estructurales acUJ11.ulados en muchas décadas qua no podían ser 

corregidos en unos cuantos años, agotamiento de recursos por una 

evolución externa desfavorable, y el crecimiento histórico más 

elevado de la fuerza de trabajo. En los últimos siete años el 

producto se ha estanca.do con una tasa de crecimiento anual 

promWio practica.mente nula. 

derivados de esta situación 

Sin duda, entre los aspectos 

el más preocupante es la 
insuficiencia de om:pleos productivos y bien remunerados para una 
población en edad de trabajar en constante aumento, a lo que oc 

sum.a la pérdida del podar adquisitivo de los salarios. 
Desde una perspectiva histórica, la crisis que afectó al 

pa1s no pudo presentarse en peor momento. Debido a las altas 

tasas de fecundidad que prevalecieron hasta 1975, y al 
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crecimiento de la población qua resultó del desface entre la 

reducción de la mortalidad y la reducción de la fecundidad, nunca 

en la historia de11oqrafica del pais el grupo de población en edad 

de trabajar creció tan rapidaJllente como en la década de los 

ochenta. cuando era necesario crear más empleos para atender un 
mayor aumento de la fuerza de trabajo, las condiciones econóaicas 

del pais se deterioraron significativ..-ente. 

La tasa de creciaiento de la población economicamente 

activa, aunque en desc8ll8o, aequirA siendo muy elevada en el 

periodo 1989-1994, ca.o resultado de la incorporación a la fuerza 

de trabajo da las generaciones nacidas en loa ailos anteriores. 

Se estiaa qua la tasa de creclaiento anu.al de la población en 

edad de trabajar ser6, en el pro-lo de loa seis afloa, auperior 

al 3'. Sólo para evitar que aumente el nllaero de daaeapleados, 

el incr.....,,to de las fuentes da trabajo deber& ser de alrededor 

de un aillón de eapleos al ai'lo. 

El pais necesita volver a crecer, y crecer con equilibrio 

y justicia, para ofrecar oportunidades de superación personal y 

social a qui- - incorporan a la i-r... de trabajo: para que 
existan loa recu~ para atender a la satisfacción de las 

neceaidadea aocialea de la población: para auperar con paae>11 

gradual .. loa reaagee en viviencla y otras Areaa eow>, espleo, 

educación, .. 1uc1 y en general el bienesblr social: y para crear 

las bases de la ncuperación de loa aalarioa y de los deaáa 

inqreaot1 da la población, en es¡>90ial de loa C)rupos '""" pobres 

tanto en el caapo C090 en las C)randea ciudades. 

A fin de evitar que la tasa de deseapleo auaenta, la taaa 

da creciaiento anual deber6 alcanzar, toaando en cuenta loa 

a11J1entoa de la productividad, un nivel superior al ''· lo cual 
no es suficiente, ya que para responder a la• neceaidadea 

adicionales de e.11pleoa y atender, gradual pero firmemente, a la 
corrección da los rezagos y la satisfacción de las deaandas da 

la sociedad, el producto deber& crecer, hacia finale• del 

sexenio, a una tasa anual cl!rcana al 6t. Para ésto seria 
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necesario aumentar significativamente los recursos destinados a 

la inversión productiva. 
Los recursoG reales disponibles en la economia han 

disminuido considerablecente, como consecuencia de transferencia 

de recursos al exterior 'f el deter .:-ro de los ténninos de 
intercambio del pa1s-encarecimiento de nuestras importaciones y 

abarata•iento de nuestras exportaciones. Mientras que el pais 
recibía recursos reales del exterior por alrededor del dos por 

ciento del PIB en promedio durante los setenta, entre 1986 y 1988 
transfirió al extranjero casi cinco por ciento del PIB; por 
concepto de deterioro de los términos de intercambio, el pa1s 
dejó de percibir otro tanto en los Ul timos tres años, en 
comparación con la década pasada~ 

Ha existido insuficiencia del ahorro interno, aunque en los 
Ultimos años el correspondiente al sector público ha aumentado, 
al pasar de 3.6% en promadio anual durante 1970-1979, a 5.0\ en 
los Ultimas tres años. Por su parte el ahorro privado se 

deterioró al pasar de 17 .1 a 14. 8\ del producto entre esos mismos 

dos periodos. La dis•inución de la inversión refleja que el 
awiaento del ahorro público no fue suficiente para compensar el 

deterioro de la situación externa del pais y la debilidad del 
ahorro prí vado. 

En 1987, la inflación alcanzó su nivel o valor •ás alto en 
la historia del pais. En gran •edida ésta evolución fue 
propiciada por la trasferencia de recursos al exterior y el 
deterioro de los términos de intercambio, que afectaron los 
ingresos de la balanza de pagos, y, a través de ella, el tipo de 
cambio, en una situación en que la econoaia se habia vuelto muy 
susceptible a cualquier ajuste de precios, lo que tenia 
repercusiones en todas y cada una de las áreas y sectores de la 
econo•ia. De 1986, se produjo una espiral inflacionaria que 

apunto estuvo de conducir al pais a una situac~ón de 
hiperintlación abierta hacia finales del año siquiente. Mediante 
diversos ajustes fiscales, monetarios y crediticios, unidos a la 
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concertacién social de precios en el marco del pacto de 

solidaridad económica, en 1988 se loqró . reducir muy 
significativamente la inflación, pero no lo suficiente como para 

dejdr de tener repercusiones serias en materia de vivienda y 
encarecimiento de los materiales para construcción. 

Con el pacto para la estabilidad y crecimiento Económico, 
sociedad y Gobierno continúan realizando esfuerzos por erradicar 
este pernicioso fenómeno. 

A pesar de los indudables avances en el combate a la 

inflación, aún no se consolida la estabilidad de precios y en el 

comportamiento de una parte del público están presente todavía 

algunas reacciones propias del periodo de inflación más alta que 

ha experimentado el país. 

Para avanzar hacia la satisfacción de los objetivos de 
vivienda, as1 como en el área económica, la estrategia debe 
atender a la corrección de diversos problemas cstructurdles que 

vienen de decadas atrás, algunos de los cuales, como la vivienda 
y el costo de materiales para la mis=a, se han acentuado con la 

crisis. Entre estos problemas, aparte del ya mencionado, es el 
de la concentración del ingreso, que en buena medida fue el 

resultado de la estratégia de industrialización seguida durante 
muchos años, y que favoreció al capital a costa del trabajo, a 

la industria a costa de la agricultura, a la ciudad a costa del 

campo, a la sustitución de importaciones a costa del consumidor. 
No obstante los avances en la creación de infraestructura, 

su amplitud no corresponde a los requerimientos de la 
modernización del pais, de la que tanto se ha hablado. Durante 

los ültiaos 50 anos, la extensión de las vias del ferrocarril ha 

permanecido practicamente estancada. La red carretera troncal 

sufre un deterioro acelerado. La estructura portuaria y la flota 

son inadecuadas para una mayor competitividad en el exterior, a 

pesar de ser el transporte maritico el más barato y en él se 

mueve la mayor parte del comercio internacional. 
Diversos sectores productivos han =estrado deficiencias en 
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su dinamismo o, incluso, se ban estancado o contraido. En la 
agricultura existen mucbaa dotaciones de menos de cinco 
bectáreas, las más de las veces de tierras de mala calidad. Esta 
situación dificulta la adopción de técnicas modernas y 
eficientes. Por au parte el dinamismo de la industria tendió a 
desacelerarse cuando se agotaron las posibilidades de sustitución 
fácil de importaciones. A pesar de que las exportaciones no 
petroleras han registrado un crecimiento importante durante los 
tlltimos años, la industria en general carece todavía de los 
niveles de competitividad, productiva y dinamismo adeduados. 

La creciente urbanización del pais ba producido una gran 
concentración de la actividad, que ha propiciado profundos 
desequilibrios en el uso de los recursos y en la distribución de 
los beneficios del prO<Jreso. Uno de los problemas del proceso 
de urbanización sequida, es la concentración de grandes 

poblaciones en unas cuantas ciudades da gran tama~o, donde los 

problemas de contaminación, seguridad, vivienda, costos en la 
prestación de servicios han alcanzado niveles muy altos y 
preocupantes. Al misao tiempo, existen en el territorio 
poblaciones dispersas de tamaño deaasiado pequeño que dificultan 
le pre9tación de servicios de agua potable, alcantarillado, 

.electricidad, salud, educación, vivienda y abasto, además de que 
la carencia babitacional en todo el pais es auy alta. 

En efecto, por todo io anteriormente expuesto y analizado, 
es evidente que son allltiples loa factores que han influido, 
tanto interno• coao externos, pare que loa precios de todas laa 
mercanciaa, y en particular de los aateriales para construcción, 
se hayan disparado da la fo111a tan escandalosa como lo han hecho. 

Pero, por otro lado el crecimiento económico no asegura, por 
si misao, que .fluyan de manera auto.Mtica los recursos que la 
atención de laa necesidades sociales bAsicaa rsquiere y demanda. 

Es auy importante el apoyo que·el Gobierno de la Repllblica 
otor<;JUe de llBnera irreatricta a las politicas habitacionales, el 
cual ea svidente en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, 
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mismo que señala que, " ••• mediante un mayor apoyo a la 

autoconstrucción, se estimulará el aprovecha11iento del enorae 

pontencial que representa la capacidad de la sociedad, en cuanto 

a ahorro y trabajo, para la solución al probl...a babitacional. 
Para tal fin se establecerán lineas de crédito •a la palabra•, 

que consistirán en financiamientos individuales de •onto reducido 
y carácter revolvente, destinados a la adquisición de insumos 

básicos, y se promoverá el establecimiento de centros de venta 

en fraccionamientos populares•. 

Para tener una idea más clara de coao ha afectado a la 

economia del pais a la habitación, y a otroa sectores, analicemos 

los siguientes cuadros estadísticos: 

Evolución de la Oferta y la Demanda Agregadas 
(Crecimiento porcentual anual promedio) 

ConCepto 198J-1988z 1989-19913 1992-19943 

Oferta total 0.2 J.O a J.6 5.4 a 6.1 
PIB 0.1 2.9 a J.5 5.J a 6.0 
Importaciones 1.1 4.8 a 5.4 5.8 a 6.6 
De•anda Total 0.2 J.O a J.6 5.4 a 6.1 
Consuao 0.4 1.4 a 2.2 4.1 a 4.5 
Nblico 1.8 2.1 a 2.5 4.2 a 4.4 
Privada 0.2 1.2 a 2.2 4.0 a 4.6 
Inversión -4.4 7.8 a 8.8 8.8 a 9.7 
Nblica -10.7 6.J a 7.J a.o a 8.5 
Privada -0.5 8.4 a 9.4 9.2 ale.o 
Exportaciones 4.8 J.l a J.5 3.5 a 4.J 
Petrolera• -2.6 -0.4 o.o 
Otra• 12.7 5.0 a 6.0 5.5 a 6.7 

1.- Lo• c•Uculos H realizaron con base en el PIB a precios 
constantes de 1980. 

2.- Las cifras correspondiente• a 1988 son prsli•inarea. 
J.- Las cifras de 1989 a 1994 se refieren e e•tiaaciones del 

PND para ese periodo. 

"1EMTE: Si•te•a de cuenta• Nacionales de México, IHEGI. 

141 



El cuadro anterior presenta la evolución de la oferta y la 

demanda agregadas seis años pasados, asi como las estimaciones 

para los dos próximos trienios. Lo más notable es el cambio de 

signo en el crecimiento de las inversit..•oes privada y pú.blica, 

entre el periodo 19aJ-19aa y el correpondiente a 19a9-1994. 

PRODUCTO IJl'l'ERNO BRUTO 
(Crecimiento porcentual anual promedio) 

Concepto 1983-19a82 19a9-19911 1992-19941 

Producto Interno Bruto 0.1 l. 9 a 3.5 5.3 a 6.0 
Agropecuario 
silvicultura y pesca 0.8 2.3 a 3.0 4.5 a 4.9 
Mineria 0.4 2.2 a 2.6 3.9 a 4.4 
Industria Kanuf acturera 0.2 3.4 a 4.0 5.7 a 6.3 
Construcción -4.3 3.7 a 5.6 7.1 a a.o 
Electricidad,gas y agua 4.2 4.5 a 5.5. 6.8 a 7.5 
Comercio,restaurantes y 
hoteles -1.6 2.3 a 3.2 5.4 a 6.3 
Transportes,Almacena-
miento y Comunicaciones 1.2 3.1 a 3.8 5.2 a 5.9 
Servicios Financieros, 
Seguros,Bienes Inmuebles 3.7 2.4 a 2.a 4.3 a 5.2 
Servicios co•unales, 
sociales y personales o.a 2.9 a 3.6 4.9 a 5.3 

El cuadro transcrito presenta al creciaiento del PIB por 

sectores de producción. Destaca el crecimiento de la industria 

manllfacturera, que ser& uno de los sectores llAa dinállicos. Por 

su parte, la inversión requerida para alcanzar las tasas da 

creciaiento del plan implica una actividad en la induatria de la 
construcción sustancial mayor que la observada en los últimos 

años. 
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SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 
(Porcentajes del PIB) 

Económico 
Años Financiero Primario Operacional 

1965-1967 1.4 0.4 1.1 
1966-1970 2.7 l. o 1.5 
1971-197) 4.a 2.J 2.5 
1974-1976 a.a 5.0 4.a 
1977-1979 6.a 2.5 J.6 
l9a0-19a2 14.0 6.6 6.4 
19aJ-19a51 9.1 -4.0 -0.1 
19a6-19Ba 2 lJ.a -6.1 1.9 
19a9-l9913 4.a a 5.a -6.a a -s.a 1.1 a 2.1 
1992-19943 3.0 a 4.0 -5.5 a -4.5 0.5 a 1.5 

1.- De 1985 a 1988 los porcentajes del PIB cambian en relación con las 
cifras publicadas en los "Criterios Generales de Política Económica para 

1989", por la revisión que para esos años se realizó en el Sistema de 

cuentas Nacionales de México. 
2.- Las cifras correspondientes a 1988 son preliminares. 
3.- Las cifras de 1989 a 1994 se refieren a estimaciones del PND para 

ese periodo. 

Finalmente, éste último cuadro muestra el comportamiento de las 

distintas versiones de déficit del sector p\iblico desde 1965 hasta l9aa 

y las estiiaaciones hasta 1994. como ea sabido, el déficit financiero 

mide el monto de los requerimientos totales del financiamiento del sector 

publico, en términos nominales, y es la definición más amplia. El 

déficit (o superavit) primario mide el balance entre egresos distintos 

del servicio de la deuda e ingresos del sector público no financiero y 
es útil para evaluar los esfuerzos de ajuste fiscal. Por su parte el 

d•ficit operacional corresponde, aproximada.ente, al cambio en el saldo 
real de la deuda pública en un a~o. 

Por últiJlo, y como un dato más, no aenoe iaportante que todos loa 

anteriores, es la cuestión bancaria. En efecto, éste aspecto ha influido 
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también en que los valores de las viviendas se hayan disparado en forma 

tan alar.ante, ya que, el dinero que prestan los bancos a la construcción 
no alcanza un interés prohibitivo y que no se puede neqociar, ya que es 
fijo, por lo qu• los inauebles alcanzan precios inaccesibles. 

Por todo lo anterior se deben establecer una serie de medidas 
tendientes a reducir los cesto• de aateriale• para la vivienda con el 
objeto da disainuir en lo po•ible, lo• efecto• inflacionarios, ya que 
loqrando ésto, en parte .. datendria el constante aumento monetario en 
dichos aateriales, y cada vez aás gente podria tener acceso a una 
vivienda digna y decoro••• ccao lo establece nuestra Constitución. 
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CONCWSIONES 

La evolución de la vivienda comunitaria nos lleva a 

reflexionar sobre los valores culturales que la vivienda ha 

incorporado a través del tiempo. En ella se reconoce el modo 

de vida, costwnbres, tradiciones y expectativas; la fortia en 

que se ha estructurado nuestra sociedad dentro de un largo y 
complejo proceso histórico. 

1 1 La evolución de la vivienda comunitaria a través de 

la historia del pais nos •uestra los factores fundamentales de 
la conformación del espacio cotidiano, la presencia de los 

espacios comunes de uso colectivo asi como su relación con el 

contexto natural o urbano y su conformación en la estructura 
social y politica del espacio. 

En el México prehispánico las funciones y 

organización de los primeros asentamientos, agrupados en torno 

a las fuentes de trabajo dan paso a la vivienda comunicativa 

coao elemento e.sancial de aquellas formas de organización 

social. Estas se ven modificadas durante el periodo colonial 

a través de las nuevas manifestaciones de organización 

comunitaria que llegan a constituir la base original de la red 

urbana actual de la ciudad. 

El siglo XIX trae la consolidación del pais actual 

en medio de una búsqueda de identidad. Se consolidan las 

formas tradicionales de vivienda comunitaria y se introducen 

nuevas necesidades en los asentamientos propiciados por el 

proceso de industrialización y la comunicación de amplias z:onas 

del territorio hasta entonces olvidados. 

En el acontecer del presente siglo, la incorporación 

de una tecnología moderna produce los avances más 

significativos en la concepción estructural de la vivienda 

comunitaria. Se producen nuevos conjuntos con servicios 

completos y espacios comunes generosos que constituyen una 

innovación con respecto a las formas tradicionales conocidas 
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hasta entonces. La segunda mitad del siglo XX marca el papel 

protagónico que comienza a desecpeñar el Estado Mexicano en la 
organización del suelo urbano y la producción de vivienda para 

satisfacer la demanda de amplios sectores de la población. 

2 • El Articulo 4 • de la Constitución General de la 

Repüblica en su primer y segundo párrafo se refiere a lo 

siguiente: 

"El varón y la mujer son iquales ante la lay. Esta 

prote9erá la organización y desarrollo de la familia. 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

responsa.ble e in!orma~a sobra el número y el espacimient~ de 

sus hijos 11 • 

De los dos párrafos transcritos se coligen varias 

situaciones; PRIME.RO, que el varón y la mujer tienen iguales 

derechos y obligaciones ante la ley; SEGUNDO, la propia ley 
tiene la obligación de proteqer la organización y desarrollo 
de la familia; TERCERO, toda persona con los derechos 

señalados, podrá decidir, determinar y ejecutar, el número y 

espaciamiento de sus hijos; CUARTO, este derecho de decisión 

se ejecutará por un procedimiento totalmente libre, es decir, 

con base en su personalisimo criterio; QUINTO, el derecho y la 

decisión señalados en los dos puntos anteriores, solamente 

tiene consideración, y ésta es la responsabilidad e información 

para determinar sobre el nllmero y espaciamiento de sus hijos. 

En tal virtud, la responsabilidad de información sobre el 
nü.mero y espaciamiento de los hijos de la familia cexicana 

deberá correr a cargo del Estado, por lo que éste a su vez, 

debe contar con los organis=os encargados de asesorar en esta 

responsabilidad, informando al varón y a la mujer sobre los 
procediaientos aás adecuados que permitan el espaciamiento de 

los hijos, toda vez que una persona del medio rural sin una 
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educaci..>n adecuada en lo cultural y escasa o nula en lo sexual, 

procedera a satisfacer sus necesidades fisiológicas por 

instinto, y la consecuencia es que en el campo se tiende mas 

a ser prolificos en el número de hijos, que a su vez y con el 

tiempo no podrán mantener, y de ahi el principal problema de 

que se tienen hijos sin responsabilidad e información que 

garantice su alimentación, salud, educación y formación. 

Esta circunstancia es similar en todas las entidades 

Federativas de la República Mexicana, teniendo como 

consecuencia que el crecimiento demográfico ha sido con mucho, 
superior a la capacidad de satisfacer las necesidades de salud, 

alimentación, comunicación, vivienda y desarrollo en general, 

pues las estadísticas son claras cuando señalan que, en 1940 

existían 20 ~illones de mexicanos, para 1960 se duplicó dicha 

población, y para 1980, también casi se duplicó llegando a 70 

millones, de donde, si no se toman las cedidas adecuadas por 

parte del Estado, nuestra población crecerá dentro de los 

próximos 20 anos en el orden de 150 •illones de habitantes, con 

el consiguiente peligro de que, nuestro desarrollo sólo 

permitirá satisfacer las necesidades, para ese entonces, a un 

~áxino de 120 millones de habitantes, de donde se desprende que 

el e~ceso afectará en gran medida el desarrollo de esos 120 

millones, los cuales se prepararan para satisfacer sus 

necesidades, en el desarrollo y la productividad de este pais. 

Por lo expuesto, considero que es de primer orden que 

el Estado se adapte a su obliqación de informar con 

responsabilidad al varón y a la mujer para que decidan 

libreaente, y sobre todo en función de sus necesidades e 

ingresos, el derecho de tener hijos, concientizándose de su 

responsabilidad de trabajo y productividad para la atención de 

las nuevas generaciones, y que por lo tanto se establecen las 

siguientes necesidades; 

a) La creación de un Organismo P'Ublico y qua se integre 

o coordine con todas y cada una de las Cependencias afectas a 

la salud pUblica, como son: la Secretaria de Salud, IMSS, 
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ISSSTE, asi como todas las Instituciones Hospitalarias públicas 

y privadas que existan en el pais, en coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecoloqia y Dirección General 

de Población de la Secretaria de Gobern~ción, para el efecto 
de la investigación del control demo1J ~·áfico que tiene por 

objeto el control natal del hombre como de la mujer para que, 
sin perjuicio de la salud de ambos, se puedan adoptar las 

medidas médicas y legales necesarias, cuyo objetivo sea el 

control de la natalidad en México; 
b) La expedición de una Ley Reglamentaria gue contemple 

los párrafos Primero, Segundo y Tercero del Articulo 4 1 

constitucional, por lo que hace al ejercicio de la paternidad 

responsable, tanto en el D. F., como en el interior de la 

República, dado que cada Entidad tiene su propia Constitución, 
éstas deberán ser acordes en sus señalamientos con la 
constitución General de la República y asimismo darle 
aplicabilidad nacional en esta ley al organismo que se propone, 

para que sus investigaciones y asesoramientos obtengan el 

consenso público y co•o consecuencia, el control dem09ráfico 
en el futuro de este pais. 

Con lo anterior pretendo exponer que, con el control 

demográfico se puede alcanzar a corto, mediano y largo plazo, 
los planes y proyectos presentados por el Ejecutivo Nacional 

en el Plan nacional de Desarrollo, por lo que hace al Derecho 
de una vivienda digna y decorosa para el tnexicano, como lo 

señala el párrafo IV del Articulo 4' Constitucional. 

J• Como lo hemos expuesto, existen graves rezagos en la 

disponibilidad de vivienda digna y adecuada. La construcción 
de vivienda, además de responder a una de las más insistentes 

demandas de la sociedad, peraitirá fomentar la desconcentración 

y el arraigo. 
La generación de vivienda debe llevarse a cabo con 

la participación de la sociedad en su conjunto, a efecto de 

impriAir eficacia a los programas habitacionales de atención 
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a los grupos de menores ingresos, buscando además, la creación 

de nuevas y mejores condiciones para la construcción, que 

permitan una mayor participación de la sociedad; por lo que se 

debe convertir a la vivienda en un factor fundamental para el 

ordenamiento racional de los asentamientos humanos, tanto en 
el o. F., como en todo el Territorio Nacional, y por otro lado, 

aprovechar al efectoniltiplicador que tiene la vivienda en la 
actividad económica para reactivar el apartato productivo y 

proaover el empleo, esto es, la incorporación y contratación 
de la planta de trabajadores que se encargará de aplicarse a 

la construcción de la vivienda urbana y siendo éste plan a 

nivel Nacional, se entiende que un gran porcentaje de maestros 

en cuestiónes de albañilería, ayudantes y personal calificado, 
asi coco personal sin especialidad laboral determinada, serán 

contratados, por lo que se abatirá con estas medidas el indice 
de desempleo y subempleo que sufre el pais, arraigando al 

trabajador de la construcción, cuando menos en las grandes 

ciudades proveyendo sus recursos y evitando con ello su 
oiqración a los Estados Unidos en calidad de braceros; asimimo 

este personal, al encontrarse bajo el control de los sindicatos 

de la construcción, pugnará por el au.t:1ento gradual de sus 

percepciones y prestaciones que en su mocento permitan la 

adquisición de la vivienda social por esos mismos trabajadores 

y sus faailias. Esta actividad tanbién redunda en beneficio 
directo del Estado, toda vez que la actividad ocupacional es 
una de las grandes limitaciones para que se pueda desarrollar 

un aovimiento social. 

4• La ocupación leqal, planificada y concertada de los 

espacios urbanos, y su uso adecuado, es la base del crecimiento 

ordenado de las ciudades y punto de partida para al impulso 

habitacional. Por ello la regularización de la tenencia de la 

tierra y la creación de reservas territoriales, que penaitan 

dar certidumbre legal en el uso y tenencia del suelo evitar la 

conformación de nuevos asentamientos, ta::bién irrequlares, 
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deben ser propósitos prioritarios de las politicas urbana y 

habitacional. 
Por otro lado, es muy importante que el Gobierno 

Federal, de manera coordinada con los Gobiernos Estatales y 

Municipales emprenda un programa Nacional de suelo para 
vivienda y desarrollo urbano que incluya tareas preventivas, 
orientdas a ampliar la oferta de tierra barata para la 
población de menores inqresos, a través da la constitución de 
reservas territoriales, acciones correlativas de regularización 
de la tenencia de la tierra y de dotación simulUnea de 
servicios básicos en programa.a de •ajora.lento urbano, asi como 
de acciones tendientes a promover el mejor uso del suelo ocioso 

y de la infraestructura urbana. 
Por lo anterior, y en opinión del sustentante, se 

poclrian poner en práctica las siquientea acciones: 
a) Constituir reserva• territoriales en todas las 

ciudades aayores de 50 eil habitantes; 
b) Precisar opciones para indemnizar con suelo 

urbanizado lae e><propiaciones da tierras ejidalea; 
c) Convenir la participación de loa Gobiernos Locales 

en la reqularización de la tenencia de la tierra ejidal, en 
progra•as de aejoramlento urbano; y 

d) Sieplificación de trámites, eediante la 
descentralización a los Gobiernos Locales de la inteqración y 

qestión de los expedientes da tierras incorporadas a las zonas 
urbanas. 

5' En relación al sistema Nacional da Vivienda, éste 
debe consolidarse mediante el fortaleciaiento de la 
coordinación Institucional entre las Dependencias Federales, 
los Orqanis1110s de Vivienda y los Gobiernos Estatales y 
Municipales, alentando una mayor eficiencia en la utilización 
de los recursos disponibles y Coaentar la descentralización de 
las decisionea en aateria habitacional, para qua a los 
demandantes con inqresos medios se les puedan dar facilidades 
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mediante plazos y condiciones de pago apropiados a . su 
capacidad, a través de un uso más extenso de los esquemas de 
crédito ya existentes, que dan lugar a pagos proporcionales al 
salario. 

Estos esquemas, tienen la ventaja de hacer el crédito 

a la vivienda más accesible que las fórmulas tradicionales, 
reduciendo la necesidad del subsidio y permitiendo una 
recuperación adecuada de los créditos. 

Existen demandantes potenciales de vivienda que, 
teniendo ingresos suficientes para cubrir los pagos de 
principal e intereses de los créditos no pueden hacer frente 
a los fuertes pagos iniciales, como el enganche, la 

escrituración y los derechos. 
Por ósto se propone que, se promuevan acciones para 

dar facilidades y, en su caso, abatir el costo de estas 

erogaciones, instituyendo mecanismos de ahorro vinculados al 
costo de la vivienda, asi como instrumentos de captación de 
largo plazo. 

Con éstos instrumentos se podrian asequrar un 
rendimiento real y servir para el financiamiento de crédito con 

plazos extendidos como los que requiere el financiaaiento de 

la vivienda. 

•• Por lo que hace a la adquisición de aateriales para 
la construcción, éstos, de acuerdo con la ley de la oferta y 
la de•anda, alteran sus precios en el mercado a criterio de los 

empresarioa y coaerciantes de la construcción, sin toaar en 
cuenta la existencia en relación a las nuevas necesidades, 

porque si bien es cierto que los costos son iaayores en la 

producción nueva, estos precios no deben repercutir en la 
existencia de bodeqa, al•acenea y demAa instalaciones donde se 

depositan estos .aterialea, hasta en tanto se realice au venta 
al pllblico; esto ea, que de ninguna -nera se justifica la 
alteración de precios del producto terminado, sino del producto 
por elaborar y la consecuencia de todo lo anterior redunda sn 

151 



un desmedido incremento de la inflación que repercute 
directamente en los sectores popularea y con ma·s incidencia en 

la vivienda social, no tanto por la calidad sino por el número 
de implementos y accesorios que se utilizan en la construcción 
de ailes de viviendas, por lo consiguiente y toda vez que no 
existe a la fecha un liaite aáximo de venta al público y 
considerando que estos materiales, utenailios y accesorios como 
pueden ser: lin9otea de acero, varillas, placas da concreto, 
cemento, arena, grava, puertas y ventanas de diferentes 
aateriales coao laaina, aluainio yaadera, cerrajerta, tabique 
cocido y recocido de block, aaterial de plolDBria, vidrieria, 
etc •• Estos, coao lo• producto• alimenticio• d• primera 
necesidad deben tener una regulación juridica en su producción 
y venta, para eata efecto el Plan Nacional de Oeaarrollo 
coaprende ya la instalación de parquea y alaacene• Nacionalea 
que provean a este propósito, pero no conteapla conaideración 
de un precio tope llllxiao al pill>lico, por lo que el austentante 
sugiere: 

a) Que el Gobierno Federal eaita un decreto 
corra&pondiente para que laa Secretariaa de Eatado, tanto SEOOE 
coao SECOFI, para loa efecto• de que se les de la intervención 
directa que les compete_, y regulen; pri-ro sus necesidades de 

productos Msicoa para la conatrucción de viviendas de acuerdo 
con loa planea y programas tanto del Plan Nacional de 
Desarrollo co-.o la ejecución de loa aisaoa por parte de la 
SBDUE, y en segundo lugar la autorización para poner precios 
aáxiaoa a dichoa productos que se han enlistado anterio:noente, 
adecuado• a la construcción, por parta da la SECOFI y se 
eli•inen de una vez por todas, tanto a coaerciantes voraces 
coao a los eapresarios tanto da la industria de la construcción 
co.a dueño• d• constructora•, •istaa• qua se enriquecen con la 
explotación en su provecho de una neceaidad eainenteJUente 
indispeneable1 

b) OU• loa re<¡lasentoa qua deben expedirse para los 
efectos enunciado• en al punto anterior, debedn ser con 
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carácter obligatorio para todos aquellos que manejen materiales 

para construcción con imposición de sanciones coao pueden ser 

desde multas hasta cárcel por la no sujeción a dichos precios 
máximos o alteración de ellos en la venta al público de los 
mismos, que obvi ... ente previo estudio deber;!.n per11itir un 
razonable ingreso para los empresarios como para los 

comerciantes afectos a la industria y desarrollo de la 
construcción. 

7 • Por llltillO, el sustentante se per11ite hacer un 
anUisb objetivo por lo que hace a la conatrucción de la 
vivienda rural, circunstancias que en nuestro pai• no solo no 

se aplica actualaente sino qua fue suspendida esta acción por 
el Gobierno Federal y sus únicos antecedente• son de que se 

consideró un gran acierto por parte del Estado en la 
Adainistración Pllblica del General Lázaro CArdenas, 1934-1940, 
quien propició la construcción de casas habitación en las zonaa 
rurales de las Entidades Federativas, haciendo consideraciones 
al caJO¡>esino que gracias a la Revolución se hablan obtenido 
estos beneficios, y éste, al recibir la casa habitación sin 
coato de su parte no se obligaba a proteger dicho bien, de 
donde no lo arraigaba en el lugar a que estaba sujeto por la 
aportación de una parte de su trabajo y por un tiempo 
determinado. De esta suerte, no se loqraron los objetivos que 

se pretendian, toaando en cuenta la situación anterior, el 

sustentante sugiero lo siguiente: 
Llevar a cabo una politica exclusiva de vivienda 

rural que per11ita arraigar y concentrar a la población dispersa 
asi coao preveer la emigración, promoviendo incentivos 

econóaicos regionales, estiaular la realización de obras de 
infraestructura, servicios pllblicos, creación de presas, la 
aecanización de la agricultura, la aplicación de semilla 
aejorada y fertili1antes para fortalecer la estructura rural, 
seguridad en la tenencia de la tierra que se desconcentr• la 
industria para crear fuentes de trabajos regional•• y locales. 
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Todo esto debe de llevarse a cabo en coordinación con 
las diferentes dependencia encarqadas para estos objetivos, 
Secretarias de Estado, Empresas Paraestatales y particulares, 
asi como los Gobiernos de las Entidades Federativas y el 
Departamento del Distrito Federal. Dichas Secretarias deberán 
estar perfectamente integradas para unificar sus acciones para 
la consecución de préstanos para el desarrollo de la vivienda 
del campesino a trav6a del Banco Naiconal de Crédito Rural y 

con la aportación de un porcentaje que no sea menor del 10\ de 
los precio• de qarantia de lo• productos de campo que ofrezca 
el Estado a través de loa organismos descentralizados como son: 

CONASUPO, ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, etc. creando con 
este io• el Fondo Nacional para la Vivienda del Trabajador del 
Caepo, y a•imi•eo, con la obligación de aportar el io• de lo• 
precioe d• garantia del total de la• cosecha•, y también 
con•iderando el io• de las adquiaicionea que haga el particular 
al campesino en la compra de los producto• del campo y en loe 
que intervenqa el peque~o propietario y el intermediario en la 
adquisición y detentación de dichoe productos aqricolas, 
debiendo ser canalizado• estos recuraoe a travé• de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al Banco Nacional de 
Cr6dito Rural para que éste a su vez realico la creación del 
Fondo Nacional o para la vivienda del Trabajador del campo. 

Con las anteriores medida• se obtendrá un acierto 
politice y de Justicia social al trabajador del campo 
propiciando su raaidencia efectiva o sea, arraiqándolo por todo 
el tieepo qua quede insoluto su crédito, 10, 15 ó 20 a~os a su 
lugar da origen, evitando con ello la eeigración del campo a 
las grandes ciudades. 

Lo anterior contribuirá a que toda la familia tenga 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, es decir, 
•al derecho social a la vivienda de todos los eexicanos•. 
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