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1 N T R o D u e e 1 o N 

El grave problema social que representan los asentamientos -

humanos irregulares en el Distrito Federal, ha sido estudiado -

desde diversos puntos de vista, pero las soluciones aportadas, -

no han podido contrarestar este problema, raz6n por la cual ten~ 

mos gran intcr~s en tratar esta situaci6n, aportando posibles s2 

luciones al respecto. 

El capitulo primero del presente trabajo recepcional, inicia 

haciendo mención a los antecedentes del ejido, la zona urbana -

ejidal y sobre los ejidos m~s propensos o afectados con los asen 

tamientos humanos irregulares. 

El capttulo segundo, trata sobre las principales causas que 

originan los asentamientos humanos irregulares, como son: la ex

plosi6n demogr&fica, la inmigración de los campesinos al Distri

to Federal, la centralización pol{tico-administrativa del Estado 

Mexicano y la enajenaci6n de los bienes cjidales. 

El capítulo tercero trata sobre los elementos que influyen -

en la transformaci6n del ejido en colonias populares y en zonas 

urbanas propiamente dichas, como son, la inobservancia en las -

disposiciones en materia de sucesiones agrarias, la falta de ªP2. 

yo económico para la explotación del e] ido y las invasiones a los 

terrenos cjidales y zonas comunales elemento primordial en los -

asentamientos humanos irregulares. 

El capítulo cuarto•se refiere a la situación real y jur{dica 



de los asentamientos humanos irregulares en el Distrito Federal, 

haciendo referencia a las autoridades agrarias, a la lcgislaci6n 

aplicable, y a los organismos competentes para tratarlo, en esp~ 

cial a La Comisi6n para la Regularizaci6n de la Tenencia de la -

Tierra. 

Conclu!mos este modesto trabajo, señalando a la expropia--

ci6n como el instrumento idonco para la soluci6n de los asenta-

mientos humanos irregulares, haciendo referencia a posibles adi

ciones o reformas a la legislaci~n aplicable a este grave probl~ 

ma social que enfrenta la Ciudad Capital m!s poblada del Mundo. 



C l\ P I T U L O 

ANTECEDENTES GENERALES 

l\) EL EJIDO Y Ll\ ZONA URBl\Nl\ EJIDl\L 

El Diccionario de la Real Academia Española, define al Ejido 

de la siguiente manera "Del latin axitus, exire. Campo común de 

todos los vecinos de un pueblo, linda~te con el, que no se labra 

y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras". 

(1) 

Durante la ~poca Colonial en la Nueva España al Ejido se le 

defini6 como las tierras, campos o fundo legal de uso coman, que 

pertenecía a las comunidades indigenas. Por lo general este tipo 

de terrenos se utiliz6 para la alimentación del ganado de los l!}. 

d!genas. 

En el año 1573, el Rey Felipe 11 dispuso poi- Real Cl!dulc1, --

que en los sitios donde se fuera a fundar un pueblo, deberta de 

tener aguas, tierras, montes, entrddas, nalidas, labranZcJ"1 y un 

Ejido de una legua de largo, en la cual los indtqenas puedan te-

ner su ganado, con el fin de que éstos no se revolvieran cc.n el 

ganado de los españoles. 

El Ejido en España se conoci6 como las tierras de uso comOn 

situadas u ld J~lid~ de los pu~blos. 

Desde la ~poca Colonial, el E)ido se ha caract~rizado en el 

(l) Diccionario de la Real Academia Española. 
Decimonovena Edición. Madrid 1970. 
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sentido de no poder ser apropiado en forma personal, tampoco se 

pod!a construir en el, su funci6n era meramente agricola en la ~ 

cual se realizaban tareas como trillar el trigo, limpiar el mar~ 

etc. 

Los Aztecas antes de la llegada de los Españoles, tenian un 

r~gimen de propiedad de acuerdo al sistema político y social de 

esa ~poca, esto es, su sistema de gobierno era clasista, dividi

do entre Gobernantes, Sacerdotes y Gobernados, por esta raz6n su 

r~gimen de propiedad era tripartita. 

Propiedad Comunal. .. Que fué la primera forma de propiedad 

que se conoció:dentro de este tipo de tierras estan: 

Calpullalli y Altepctlalli.- Que eran las tierras que canfor 

man los barrios y las tierras pertenecientes a los pueblos res-

pectívamcnte. 

Propiedad Institucional.- La cual serv!a para sufragar todos 

aquellos gastos y servicios que se prestaban dentro del Calpulli. 

Otro ejemplo Je este tipo de tierras, están: 

'I'eotlalpan y Milchimalli.- Que eran las tierras que serv!an 

para costear los gastos relacionados con la religi6n, y por otra 

parte las tierras que servtan para el mantenimiento del ej6rcitn 

Propiedad Privada.- Este tipo de propiedad solo lo gozaban o 

tenían derecho aquellos miembros de la sociedad que pertcnectan 

o tentan rclaci6n con la clase gobernante. Este derecho lo ejer

c!an tanto en la Ciudad como en el campo; este tipo de tierras -

son: 
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Tlatocalli, Tecpantlalli y Pillalli.- Que eran las tierras -

pertenecientes al Señor, a los nobles, y a los Hidalgos respect.! 

vamente. (2} 

Como vemos los Aztecas tentan tierras semejantes a las tie--

rras comunales y cjidales en relación a las tierras de los Espa

ñoles. 

A trav~s de la evolución hist6rica, y transformaci6n radical 

que se va dando en nuestro pa!s como efecto de los tres grandes 

movimientos sociales, el concepto. de ejido sufre un cambio total 

en cuanto a su connotaci6n original. 

Estos movimientos sociales que se dieron en México, son la -

lucha de Independencia, luego las Leyes de Reforma para culmin~r 

con la Revoluci6n a consecuenc1a de éstos movimientos, l~ mate--

ria agraria da un giro total en nuestro pais, toda vez que el --

principal descontento que siempre ha existido, es el relacionado 

con la tenencia de la tierra. 

"Principales causas de acaparamiento de la tierra en la épo-

ca del Porfiriato. 

1.- Entregos que hacia el Estado a particulares, con el obJ2 

to de compensar deudds o premiar servicios. 

2.- Por los funestos r~sultados que prudu)crun las ~ct1vida-

des de las tr1stcm~nt~ cGlebr~s compd~{ds dcsl1ndador~s 

(2) Medina Cervantes José Ramón.- Derecho Aqrar10.- Editorial -
Harla.- México, 1977. p5gs. 36, 37 y 38. 
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y colonizadoras. 

J.- Por la destrucci6n de la propiedad comUnal de l()s grupos 

indtgenas. 

4.- Por la ausencia de una legislaci6n que señalara el m&xi-

mo de la propiedad rural". ( 3) 

Durante la Lucha de Independencia, ya se empezaba a legislar 

en cuanto a la tenencia de la tierra, pero no fu6 sino hasta la 

promulgaci6n de la Ley de 6 de Enero de 1915, cuando de una man~ 

ra definitiva, se dieron las bases para la reglamentaci6n de la 

Tenencia de la Tierra. 

Es importante mencionar a los personajes que contribuyeron a 

la Reforma Agraria Mexicana: 

Hidalgo, Morelos, Eleuterio Quir6z, Ponciano Arriaga, Justo 

Sierra, Malina Enríquez, Los hermanos Flores Mag6n, por su dest,! 

cada participaci6n en el programa del Partido Liberal, Feo. l. -

Madero, en lo relacionado al plan de San Luis de fecha de Oct_!! 

bre de 1910, Emiliano Zapata y su Plan de Ayala de fecha 28 de -

Noviembre de 1911, Venustiano Carranza por su Plan de Veracruz -

de fecha 12 de Diciembre de 1914 y su proyecto de Ley Agraria de 

fecha 15 de Diciembre del mismo año, Francisco Villa por su Ley 

Agraria expedida el 24 de Mayo de 1915. 

El contenido de la Ley de 6 se Enero de 1915 la podemos res_!! 

(3) Manzanilla Schaffer, Victor.- Reforma Agraria Mexicana.- Edi 
torial PorrGa, S.A •• - M~xico, 1977. 
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mir de la siguiente manera: 

Lo relacionado al reparto de tierra lo encontramos en los AE 

t!culos del Primero al Tercero en el proyecto de Ley del Licen--

ciado Luis Cabrera: 

"Artículo Primero.- Se declara de utilidad pOblica nacional 

la reconstitución y dotaci6n de los e)idos para los pueblos. 

Artículo Segundo. - El eJecutivo de la unión queda facultado 

para expropiar los terrenos necesarios para reconstituir los ejl 

dos de los pueblos que los hayan .perdido, para dotar de elles a 

las poblaciones que los necesitaren o para aumentar la extensi6n 

de los existentes. 

Artículo Tercero.- J..,1 anterior reconstituci6n de los cjido-s 

se hará, hdsta donde sea posible, en los terrenos que hubieren -

constitufdo anteriormente dichos ejidos". {4J 

Finalmente lo relac1onado al reparto de tierra, qued6 plasm~ 

do de la siguic•nte manera: 

"Declara nulas las enajenaciones de tierras comunales de los 

ind!gneas, de las composiciones y <lt>slindes realizadas t•n cuntr!! 

venci6n a lo dispuesto en lJ Ley de 25 de Junio de 1856. 

La división o reparto que se hubiera hecho leqrt imamente en-

tre los vecinos de un pueblo, ranchcrL:i, congrcga•::16n o comun1--

dad, }' en la que haya haLido al,;ún vicio, :;ulamente podr.'.i. ser 

(4J Manzanilla Schaffer, V1ctor.- Reforma /\qr.u1a, Mcx1can..t.- -
Editorial Porrúa, S.A., México, 1977. 
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nulificado cuando as! lo soliciten las dos terceras partes de -

aquellos vecinos o de sus causahabientes (art{culo 2º). 

Arttculo Tercero~- Los pueblos que carezcan de ejidos, pero 

los que los necesiten, m~s no puedan restítuírlos por falta de -

tttulos, porque no puedan identificarlos o porque legalmente fu~ 

ron enajenados, pueden solicitar se les dote del terreno sufi---

ciente conforme a sus necesidades, para reconstituir el ejido --

que de preferencia se localizar~ en terrenos colindantes al puc-

blo solicitante. Para cubrir éstos requerimientos, el Gobierno -

Federal efectuará las expropiaciones correspondientes•~ (5) 

Otro punto sobresaliente de la Ley de 6 de Enero de 1915, lo 

es el crear una Comisi6n Nacional Agraria, una Comisi6n Local 

Agraria en cada Estado o Territorio, y los Comit~s Ejecutivos 

que se necesiten~ 

Por Oltimo, esta Ley faculta a los Jefes Militares, previa--

mente autorizados para dotar o restituir ejidos en calidad de -

provisonales, a los pueblos solicitantes. 

Con la promulyaci6n de la Constituci6n Pol!tica de la Rcpa-

blica el 5 de febrero de 1917, la Ley de 6 de Enero de 1915, fué 

elevada dentro de su Art!culo 27~ a la catcgor!a de Lt:?y Constit~ 

cional, toda vez que la base del Art!culo 27 Constitucional lo -

fué la Ley de 6 de Enero de 1915. 

(5J Medina Cervantes, José Ram6n-- Derecho Agrario.- Editorial -
liarla.- México, 1977. pág. 136. 
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La constituci6n de 1917, defini6 al Ejido como las tierras -

que se entregaban a un grupo de campesinos, situados en un dete~ 

minado lugar, con la condici6n de que dichas tierras fueran tra-

bajadas por ellos mismos. 

Una vez plasmada la Ley de 6 de Enero de 1915 en la Constit~ 

ci6n, correlativamente se crean una serie de Leyes reglam¿nta---

rías. 

Empezando con la Ley de Ejidos de 1920, posterior~ente los -

C6digos Agrarios. de 1934, 1940 y .1942, y no fué sino hasta los -

años sesentas en los que se expiden una larga serie de Leyes üO 

relaci6n a la Tenencia de la Tierra, para finalmente llegar a la 

actual Ley Federal de R~forma ~graria, la cual fuP-ra aprob~da el 

22 de Marzo de 197/ , y puhl icada nr, el D1ar10 Oficial de la f.'cd!! 

ración el 16 de Abril de 1971. 

De conformidad con la Magistratura Agraria vigente y con ªPQ 

yo en la doctrina, coincidimos en la definic16n del MJP.stro Raúl 

Lemus Garc!a que da en rclac16n al E]ido diciendo: "Que es una -

Instituci6n Socio-Econ6mica, integrada por el nOcleo de pobla---

ci6n beneficiado, el con]unto de tierras y dem&s bienC>s de ¡no--

ducci6n que forman el patriÑcnio del f~blado, así corr.o lds divc~ 

sas relaciones inhcrcnt~s al EJ ido, cons1der<1do corr.o unidad eco-

n6mica." (61 

{6) Lemus Garcta, Raúl.- Ley Federal de Reforma Agraria.- Coinc11-
tada.- Editorial I.1musa.- M~xico, 1983. 
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Haremos un breve repaso en lo concerniente a la Zona Urbana 

Ejidal. 

En la Nueva España, se le conoci6 como fundo Legal, creado a 

tra~es de la Ordenanza dictada por el entonces Virrey de la Nue

va España, Marqu6s de Falces Conde Santiesteban, el 26 de Mayo -

de 1567. 

Por medio de esta Ordenanza, se les conced!a a los indígenas 

500 varas de terrero en direcci6n a los cuatro vientos, para que 

en ese lugar construyeran su caserío.Posteriormente esta medida 

fué aumentada a 600 varas contadas desde el atrio de la iglesia 

principal~ lo anterior se desprende de las Leyes 12 y 18 Título 

XII, libro IV de la Reco~ilaci6n de Leyes de las Indias. 

Antonio Luna Arroyo y Luis G. Alcerraca cm su Diccionario de 

Derecho Agrario, nos señalan que el fundo legal es la "Extcnci6n 

de Terreno señalada en los pueblos para su fundaci6n y edifica--

ci6n". (7) 

Como Zona Urbana, señalan quo "Proviene del latín Urbanos de 

Urbs, Ciudad, dan la definición de area que comprende el caserío 

y las calles dr: un poblado." (8) 

Analizando la Real C~dula de Felipe 11, del año 1573, y la -

Ordenanza del Marqu6s de ralees ya citadas, nos damos cuenta que 

hay una clara distinci6n, entre lo que son las tierras destina--

(7) Luna Arroyo, Antonio y G. Alcerraca, Luis.- Diccionario de -
Derecho Agrario.- Editorial Porrúa.- M~xlco, 1982. 

(Bl IOEM. 
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das para el establecimiento del pueblo, y las tierras destinadas 

a ejidos y labranzas. 

La Real Cédula de Felipe It dec!a que en los sitios donde se 

fuera a fundar un pueblo, deber!a de tener aguas, tierras, man-

tes, entradas, salidas, labranzas y un ejido de una legua de la~ 

go .•• En este pSrrafo nos damos cuenta de la distinci6n entre -

pueblo y ejido. 

El maestro Manuel Fabila en su obra Cinco Siglos de Legisld

ci6n Agraria en M~xico, señala qµc la lnstituc16n (solares) ~e -

cre6 en el año de 1513 de una Ley creada el 18 de Junio y 9 de -

Agosto que Fernando V dictara en Valladolid, la cual se t1tul6 -

de la siguiente forma "Que u los nuevos pobladores se les d•·I\ -

tierras y solares, encomienden ind10s: y que es pconta y ca.'Jdll~ 

ria. Don Fernando Quinto, en Valladolid a lB de Junio/' 9 de --

Agosto de 1513. 

Porque vuestros vasallos se alienten al dl?scubrim1cnto y ~o

blación de las indicas, y puedan vivir con la comodidad y convi

vencia, que deseamos: 

"Es nuestra voluntad, que se puedan repartir y repartan c~-

sas, solares, tierras, cavaller!as y peonias a lodos los que tu~ 

rcn a ¡..ioblar tierras nucv<..ts c11 lo~ pucblus 'i luq.Hes, que pur el 

Gobernador de 1 a nueva pob L1c i6n les fu,_· ren sef-1~\ l ~idos, hac i 11n1!u 

distinción entre escuderos y peones, y lo~; que fueren de menor -

grado en merecimiento, y los aumenten y mc)oren, atenta la cali

dad de sus servicios, para que cuiden de la labranza y criani.i;-
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y habiendo hecho en ellas su morada y labor, y residiendo en 

aquellos Pueblos quatro años, les concedemos facultad, para que 

de all! adelante los puedan vender, y hacer de ellas a su volun

tad libremente, como cosa suya propia ••• - (9} 

relipe ll dictó posteriormente la Ley VII, Tttulo VII. Libro 

IV de las Leyes de Indias, para que en las capitulaciones refe--

rentes a la fundaci6n de un pueblo se obtuviera primero lo nece-

sario para los solQtes. 

·En el México Independiente, en Mayo de 1875 el Ministerio de 

Fomento autorizó al Ayuntamiento de la Paz (territorio en esa 

época) para que agregara más de dos mil hect~reas a su Fundo Le

gal, tomSndolas del ejido de la villa. 

En el Plan de Ayala de fecha 28 de Noviembre de 1911, en su 

ClSusula Sépt1m~ s~ estableció la expropiación de los latifun-

dios, con el objeto de dotar a los campesinos de fundo legal y -

ejidos: Esta Cláusula decia, en virtud de qué la inmensa mayor!a 

de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que d~l 

terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin po--

der me)orar en nada su condic16n social ni poder ded1carsc a la 

industria o a la agricultura por est.ar monopolizados en unas cua!! 

tas manos, las t1crras 1 montes y aguas, por esa causd se cxpro--

piaron previa indemnizaci6n de la tercera parte de esos rnonopo--

(9) González de Cosi:;io, Pranc1sco.- Historia de la Tenencia y Ex 
plotaci6n del Campo en M~xico.- TOmo Primero.~ Editorial --~ 
SEP.- Méx1co, 1978,, p~g. 295. 
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lios, a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los -

pueblos y ciudadanos de ~xico, obtengan ejidos, colonias, fun-

dos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se 

mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar -

de los mexicanos. 

La base de la Ley de 6 de Enero de 1915 se debe en gran par

te a las ideas del Licenciado Luis Cabrera. 

Luis Cabrera dccia, que era necesario la reconstituci6n de -

los ejidos procurando que sean i~alienables, tomando las tierras 

de las grandes propiedades cincunvecinas a tra~es de compras o -

por medio rle expropiaciones por causa de utilidad pablica indem

nizando a sus dueños, o por medio de arrendamiento o aparccrta -

forzosa. 

La Ley de 6 de Enero de 1915 señalaba. qu1..· la dota e i6n de t ig 

rras ejidalcs, fuera de car5cter patrimonial a este efecto, se -

creó el Patrimonio Parcelario Ejidal. Est~ tipo de tierras te·-

n!an la caracter!stica de ser Inalienables, Inembargables e lm-

prescriptibles 1 scgGn la Ley Reglarr.entaria sobre Rcpartici6n de 

Tierras y Constitución del Patrimonio Ejidal de fecha 19 de 01-

ciembre de 1925, que posteriormente fuera sustitu!da por la Ley 

de Patrimonio Ejidal de fecha 25 de 1\gosto de 1927, cuyas dispo

siciones se incorporar!an al primer C6digo 1,gr.·u10 de 1934. 

El C6digo Agrario de 1940, en el Capttulo VII titulado R6gi

men de la Propiedad hgraria, en su primera secc16n Propiedad de 

los NOclcos de Poblaci6n de sus Articulas 119 al 121 dice, que -
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los bienes y derechos Ejidalcs son Inalienables, imprescripti--

bles, Inembargables e Intr,1nsferibles. 

En su secci6n Cuarta titulada Fundos Legales de los NOcleos 

de Poblaci6n se regula lo referente a la Zona Urbana Ejidal, en 

los siguientes art!culos: 

•Artículo 143, dice que se podr~n arrendar o enajenar los s2 

lares exedentes una vez cubiertas las necesidades de los ejidat~ 

rios del poblado a los vecinos, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley: 

Ser mexicano. 

Avecindarse en el poblado. 

Dedicarse a ocupación y oficio útil a la comunidad. 

Construir en el solar. 

No ;bandonar el solar durante ros primeros cuatro años 

que transcurran desde la fecha en que haya tomado posc-

si6n de 61 salvo causa de fuerza mayor. 

Que la Asamblea General de Ejidatarios los admita por vo

tación afirmativa de las dos terceras partee de sus comPf!: 

nen tes. 

Que la determinaci6n de la Asamblea Genoral, la apruebe -

la Dirección de Organizac16n Agraria E)idal de acuerdo -

con el proyecto de deslinde y fraccionamiento. 

Al tener posesí6n del solar el adjudicatario extraño al eji

do, entregará al nOcleo de poblaci6n el precio del mismo o f irm! 

rá el contrato respectivo, si la venta es a plazos. La enajena--
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ci6n en su favor no se perfeccionar~ sino despu~s de llenadas --

las condicones que establece este artículo, y en particular no -

abandonar el solar en un pcri6do de cuatro años. 

Los fondos obtenidos por '.'en ta o arrendamiento de solares, -

ingresar~n al fondo coman de los núcleos de poblaci6n. (10) 

"El artículo 144 señala que el abandono del solar durante un 

año consecutivo, dentro de los cuatro primeros años de su pose--

si6n, implicar~ pérdida de los derechos del poseedor sobre el --

mismo, salvo causa de fuerza marqr. 

En aquel caso, el solar quedar! vacante y el nGcleo de pobl~ 

ci6n podr:i disponer de ~l, enajentíndolo de acuerdo con el ai-ttc!! 

lo anterior, o adjudic~ndolo preferentemente a otros de sus mie~ 

bros que carezcan de él. 

Transcurridos cuatro años, el solar entrar~ al dom11,10 de su 

poseedor•. ( 11 J 

De la disposici6n de estos artfculos notanios claramente una 

contradicci6n entre lo que establecen los art!culos del 117 al -

121, en relaci6n con los artículos 143 y 144, toda vez que estos 

Oltimos permiten el dominio de los solares, por el simple trans-

curso del tiempo, siendo que los artículos del 117 al 121, clar! 

mente especifican que .•• los derechos e)1ddlcs comunales son -

!~prescriptibles, Inalienables e lncmbargables. 

(10) Diario Oficial de la Federación.- De fecha 29 de Octubre de 
1940. 

(l!J IDEH. 
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En el año de 1943, el C6digo Agrario de 1940 es reformado, -

los arttculos referentes a la Zona Urbana son los siguientes: 

"Arttculo 177.- Todo ejidatario tiene derecho a recibir un -

solar en la zona de urbanización. Los solares excedentes podrán 

ser arrendados o enajenados a persona que desee avecindarse a 

quien en ningQn caso se permitirá adquirir derechos sobre más de 

un solar, si reúne los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano, y 

11. Dedicarse a ocupa.:i6n útil a la comunidad". (12) 

"Arttculo 179.- El comprador de un solar adquirirá el pleno 

dominio, al cubrir totalmente el precio, siempre que haya cons-

trutdo casa y no lo haya abandonado durante los cuatro años ----

transcurridos desde la fecha, salvo el caso de fuerza mayor". 

(13) 

"Art1culo 181.- Los ejidatarios tcndr!n tambi~n la obliga---

ci6n de ocupar el solar y construir en ~l. Adquirirán el pleno -

dominio del mismo transcurridos cuatro años, a partir de la fe-

cha en que hayan tomado posesi6n." (14) 

El comentario que podemos hacerle a e&tas reformas serla el 

siguiente: 

El Código Agrario de 1940, en su artículo 143, establecía en 

su quinto requisito, que para tener derecho a solar, no se tenia 

(12) Reformas al C6digo Agrario de 1940, publicadas en· el Diario 
Oficial de la Federaci6n el d1a 27 de Abril de 1943. 

(13) IDEM, 
(14) IDEM. 
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que abandonar el solar durante los primeros cuatro años, canta-

dos desde el momento en que se tenga la posesi6n adem~s este ar

ticulo, agregaba dos requisitos más, Ahora bien la reforma que -

sufri6 este articulo fu~ en el sentido de que el nuevo articulo 

177 de las reformas de 1943, reduce los requisitos solamente a -

dos, el de ser mexicano y el de dedicarse a ocupaci6n útil en la 

comunidad. 

Y el articulo 179 de estas reformas, señala que la propiedad 

del solar no se tendr! hasta que ~ea cubierto el precio total -

del mismo, cabe mencionar, que este articulo no señala el plazo 

para hacer el pago. 

El articulo 181 de las reformas, señala ahora en beneficio -

de los ejidatarios la adquisici6n de solares por el trar.sc•...irso -

del tiempo, ente es, cuatro años para adquirir el dominio pleno 

de un solar, facultad que se conced1a anteriormente segOn la le~ 

tura de la parte final del antiguo art!culo 143 a todos aquellos 

que quisieran avecindarue en el poblado. 

En relaci6n a lo anterior, el Maestro Raul Lemus García, ha

ce un comentario en el cual estamos totalmente de acuerdo "Como 

vemos los art1culos 179 y 181 del c6digo de 1942, establec1a qJe 

e·l comprador o el cj1datar10 poseedor de un solar urbano, adqu1-

r1a el pleno dominio del mismo construyendo casa y no abandon!n

dolo durante cuatro años consecutivos y cubriendo el precio el -

particular. 

Esto significa que el referido solar entraba al dominio pri-
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vado del adquirente, perdiendo su calidad de Inalienable, Impre~ 

criptible e Inembargable, motivando el tr&fico y especulaci6n --

que se venta realizando en las zonas urbanas. 

A esto hay que agregar la obligaci6n que el articulo 176 im

pon!a a las autoridades agrarias para legalizar como zonas urba

nas terrenos ejidalcs ocupados por caserío, y el respeto a la p~ 

sesi6n de solares adquirida por personas que no formaban parte -

del ejido, ordenada por el articulo 180". (15) 

A continuaci6n señalaremos el contenido de los artículos 176 

y 180. 

"Act!culo 176.- Cuando un poblado ejidal carezca de fundo l~ 

gal constituido conforme a las Leyes de la materia y de zona de 

urbanizaci6n concedida por resoluci6n agraria, y se asiente en -

terrenos ocupados por el caserio queden legalmente designados a 

zona de urbanízaci6n". 

"Articulo 180.- Oeber!n respetarse los derechos que legitim~ 

mente hayan adquirido personas que no formen parte del ejido so

bre los solares y casas, sie111nre que la fecha de adquisici6n sea 

anterior a la de la resoluci6n presidencial". { 16) 

(15) Lemus Garc1a, Raul.- La Reforma Agraria en M6xico .• - Cuatro 
Temas Nacionales.- Archivos del IEPES. 

(16) Reformas al C6digo Agrario de 1940, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el d1a 27 de Abril de 1943. 
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BI LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

El desmedido proceso de urbanizacl6n que ha sufrido la Ciu-

dad de México, desde los años cuarentas a la fecha, se manifies

ta directamente en la estructura urbana y fundamentalmente sobre 

la oferta y la demanda de la vivienda. 

En la década de los años cuarentas, la poblaci6n de la Ciu-

dad de México, era notoriamente tncnor a la de hoy en dia, y las 

corrientes migratorias no eran tan intensas, y el crecimiento de 

la poblaci6n de bajos ingresos se. asentaba por le general en el 

Centro de la Ciudad, en lo que conseguían un empleo estable. Pe

ro las d6cadas siguientes cuando el crec1miento demográfico y las 

corrientes migratorias se intensificaron, la Zona Centro fu~ in

suficiente para albergar :i ld pr:blac1ón, lo que :.:H.:..i.~;1rm6 q'.1L -

las familias de escasos recursos se des¡Jlazaran .J la per1feri:t -

de la Ciudad y a las zonas CJldales, ya que eran los lugares mas 

cercanos y baratos en relación con su centro de trabajo. 

Y. es hasta fines de los años cincuentas, cuando la t.:tlta de 

vivienda se empieza a intensificar, ocasionando que los s11puuat.e_ 

mente dueños de terrenos bald1os empiecen a espccul~ir con dichos 

terrenos, creando con ello la aparic16n de l~s l!am~d~s Ciudades 

perdidas. 

Pero el número de lotes bald!os d1spon1blt•s a l.:i cada dfu -

m5s creciente demanda de v1v1end..i en lct ~una cuntro de la Ciudad. 

fu~ limitada, provocando que la poblac16n ~~ cstaLlcciera en la 

periferia de la Ciudad, principalmente cerca de las ~~onas ínrJus-
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triáleS-, diln.do origen a las colonias proletarias. 

Con la falta de vivienda en la zona centro y la pronta venta 

de los terrenos de las colonias proletarias, la especulaci6n de 

los terrenos se intensif ic6, ocasionando que las familias de es

casos lngresos participaran en procedimientos irregulares para -

la obtención de vivienda, ~ste serta el caso del paracaidismo o 

asentamientos n·J controlados. 

El fenómeno económico que viene sufriendo el pa!s, desde los 

años setenta, V3 ha ser refleJado principalmente en las familias 

ca~pesinas, toda vez que el campesino no cuenta con apoyo econ6-

mico suficiente para trabajar la tierra, tampoco tenta una zona 

territorial suficiente para albergar a su familia, ya que como -

sabemos, la población que tiene un mayor crecimiento es la camp~ 

sina, generando por raz6n natural, la inmigrac16n del campesino 

a la Ciudad de H~xico, con la esperanza de tener un mejor modo -

de vivir. El lugdr donde se va a establecer, será en los c)idos 

y zonas comunales que rodt:!an al Distrito Federal, 

Por lo regular los campesinos que llegan a la Ciudad en bus

ca de mcjorts condiciones de vida, acuden a los campesinos de la 

Ciudad de México, para solicitar alojamiento. 

ú~ esta mdnt:rn las 'onah é)idales fue1-ur1 albergando a l.1s f2, 

mil 1as camfJeS ir.ds, con 1~ 1 u¡..-·:.:.iyo o s l n el apoyo de l.:i ..lsamLlea dt! 

ejidatarios, ya que se trataba de familias o de amigos de los 

campesinos de la Ciudad de Mé~1co, lo que r~almcnte sucedi6, fu~ 

una solidaridad entre Ías familias campesinas, con el fin de que 
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tuvieran un lugar donde vivir. 

A principios de los años ochentas, la falta de vivienda en -

la Ciudad de México, se agudiza, creándose la figura del avccin~ 

do en las zonas ejidales, aloj!ndose primeramente en la zona ur

bana del ejido, y cuando ésta fuá insuficiente se iniciaron los 

asentamientos en las parcelas provocando con ello el fen6meno de 

irregularidad y de crecimiento an~rquico. 

De lo anterior, es natural suponer que los ejidatarios al -

ver la necesidad da vivienda y la falta de apoyo que existe ha-

cia el campo, se convirtieran en fraccionadores, y en consecuen

cia transformarán a las tierras laborables en asentamientos irr~ 

gulares. 

Los fcn6mcnos expuestos explican las causas que han generado 

que mSs de dos millones de familias en el Distrito Federal pre-· 

senten problemas de irregularidad en la poeesi6n de sus vivicn-

das. 

A este grava problema social que enfrenta el Distrito F~de-

ral, el Gobierno Mexicano ha creado programas de regularización 

de la tenencia de la tierra, para qu~ este problema sea resuclt~ 

Sin embargo, los trabajos que se han realizado desde el scx~ 

nio del Licenciado Luis Echcverr!a, no han dado los resultados -

qua se esperaban, ya sea por que la inmigraci6n es cada d!a mjs 

intensa e incontrolAhle, o por la serie de vicios que se dan en 

el seno de los programas parü la regularizaci6n de la tenencia -

de la tierra, ll~mese CORETT, o en los comit~s regionales que se 
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crean en las Delegaciones que tienen problemas de asentamientos 

irrequlares dentro de su jurisdicci6n. 



.21 

C) ZONAS EJlDALES DEL DISTRITO FEDERAL 

Los ejidos del Distrito Federal, desde su creaci6n, no han -

tenido la vigilancia indispensable por parte de las diferentes -

autoridades agrarias. 

La superficie total de las zonas ejidales y comunales en la 

actualidad, de 81,999.-oo-oo Has., representan el 54% de la su-

perficie del Distrito Federal. 

En la parte sur de la Ciudad se localizan los siguientes Eji 

dos: 

Milpa Alta, San Salvador Cuahutenco, San Francisco Tlalnepa~ 

tla, San Mateo Xalpa, San Andres Totoltepec, San Miguel Topilcjq 

San Miguel Ajusco, San Nicol!s Totolapan, San Lorenzo Acopilco,

La Magdalena Contreras, Santa Rosa Xochiac, San Bartola Aneyalco 

y San Dcrnab6 Ccotcpec. 

De una superficie de 68,521-49-29, s6lo 18,332-66-98 Has., -

se encuentran recor.ocidas y tituladas por resoluciones presiden

ciales, pero algunas personas han interpuesto amparos que dejan 

sin efecto dichas resoluciones, 21,530-82-31 en las que existe -

solicitud de confirrnaci6n y titulaci6n de bienes comunales, y no 

han agotado el procedimiento. 

De las zonas tituladas en San Miguel AJUSco y San Miguel To

pilcjo, se encuentran eJidos en serios problemas de ascntamien-

tos irregulares desde hace algunos años, porque gran número de -

particulares detentan grandes extensiones de tierra, las cuales 

no son utilizadas ni siquierJ sembradas conforme a lo dispuesto 
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por la Ley. 

Existen en promedio 20,000. metros cuadrados por promovente, 

esto es 2,737 expedientes·pendientes de exclusi6n de particula-

res, comuneros y avecindados que detentan la tierra. 

En lo que se refiere a San Miguel Topilejo se encuentran 525 

expedientes de exclusi6n de pequeños propietarios, a los cuales 

no-se les ha dado la solución correspondiente. 

Por su parte, los comuneros han solicitado la exclusión de -

las superficies que cada uno detenta en forma individual, para -

que salgan del régimen de propiedad privada; pero lo que hartan 

posteriormente serta fraccionar y vender esa tierra, pues la oc~ 

pa~i6n habitual del comunero no es la agricultura, son en la rna

yoria de los casos trabaJadores asalariados en la Ciudad, o pre~ 

tan sus servicios en diferentes empleos en su localidad, ya que 

las ganancias que pudieran llegar ha obtener en el trabajo de la 

tierra no es lo suficientemente rentable como para que se dedic~ 

ran de lleno a esa actividad. 

La agricultura en la actualidad es un trabajo secundario en 

la vida del campesino del Distrito Federal. 

En consecuencia, resulta evidente que los ejidatarios y com~ 

ne.L·os rcaL.cen ventas de terrenos pertenecientes a. las comunida

des en forma indiscriminada, ocasionando con esto, un crecimien

to desmedido de los asentamientos humanos irregulares en la Ciu

dad de Hbico. 

Por otro lado, exiSte el avecindado que a falta de un lugar 
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donde pueda vivir, se establece en las zonas ejidales y comuna-

les, dada la cercanía que tienen estas tierras con la Ciudad. 

En las comunidades aún no reconocidas ni tituladas, su situ~ 

ci6n jurtdica es indefinida y se han encontrado problemas en 

cuanto a sus limites con otras comunidades. Para la s~luci6n de 

este problema, es necesario que se realicen traba)os t~cnicos -

complementarios con el ob)eto de esclarcscr qui6n o quienes son 

los verdaderos propietarios o poseedores, y tratar mediante la -

concertaci6n el avenimiento entr~ los pobladores. 

AdemSs se localizó que en cada comunidad pendiente de confi~ 

maci6n se encuentran pequeños propietarios ha los que no se les 

ha concluido el procedimiento en el sentido de excluir sus pre-

dios de conformidad con la Ley de la m.Jteria en cot"relactón con 

el Reglamento para la tram1taci6n y t1tulaci6n de bienes comuna

les. 

Los ejidos del Distrito Federal se encuentran fraccionados -

en m~s de un SO\ de su. superficie, er1 igual medida scrSn los --

asentamientos humanos irrequlares local1zados en la Ciudad de M~ 

xico. 

Desde el año de 1916 en que se cre6 el primer ejido en la os 
legación de lzta~aldpa, s~ ha:i oLorgado por la vta de RcsLitu--

ci6n y Dotac16n un total de 27,733-63-79 Has. 1 en las diferentes 

Delegaciones del Distrito Federal. 

De los ejidos creados, se encuentran totalmente dcsapareci•• 

dos los siguientes: 
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Los dos de la Oelegaci6n Ixtacalco, el de Santa Anita y el -

de Ixtacalco, los cuales ten!an una superficie de 271,89-52 Has. 

Los pertenecientes a la Delegación Venustiano Carranza, La MagdA 

lena Mixhuca y Pen6n de los Baños con una superficie de 

795,34-70. 

Los ejidos de Azcapotzalco, Coyoacan e Iztapalapa, se puede 

asegurar que est~n extinguidos, éstos suman una superficie de --

5,457-04-82 Has., lo que nos demuestra claramente como la mancha 

urbana ha ido invadiendo los ejidos y zonas comunales que rodean 

a la Ciudad de M~xico. 

En expropiaciones realizadas a favor del Departamento del -

Distrito Federal, el IMSS, de la UNAM, o de las difHrentes Seer!:. 

tartas de Estado se llega a la cantidad de 6,872-84-38 Has., mas 

la superficie que los eJidos por concepto de permutas, efectua

ron con particulares, se tiene un total de 8,591-40-92 Has. 

Existen expropiaciones con resoluciones pendientes de ejecu

tar a favor de la Secretaria de la Defensa Nacional, del O.O.F. 1 

CORETT y otras con una superficie de 1,589-99-45 Has., con un v~ 

lor de - ----- ---- -- --- -- ------ - -------------- - ----- ---- - - -------

$ 279' 592, 616. B 4 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

---------------- NOVENTA Y DOS MIL S~!SC!E~ITOS DIEZ 'i SElS PESOS 

84/100 M.N.), con que fueron dotados los CJidos, y de las expro

piaciones que han sufrido los mismos, queda un total aproximado 

de 13,477-45-71.01 Has., peros~ estima que actualmente en los -

ejidos hay asentamientós humanos irregulares en mas de un 50\ --
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(cincuenta por ciento). (17) 

Los ejidos de la zona noreste de la Ciudad, prticticamente -

han sido absorvídos por la gran cantidad de poblaci6n que se lo-

caliza en esa zona ya que la sola Delegaci6n de Iztapalapa reprg 

senta el 50% de los asentamientos humanos irregulares del Distri 

to Federal. 

Los eJidos localizados en las Delegac1ones de Milpa Alta, --

Magdalena Contreras, Tlahuac y Xochimilco tienen serios proble--

mas de asentarnjentos hwnanoD irregulares, por lo que las autori-

dades Agrarias del Distrito federal deben tomar medidas a fin de 

solucionar estos problemas, ya que como sabemos cr. la actualidad 

los ejidos no producen ni para autoconsumo dC' sus poseedores, 

provocando con ello la venta indiscriminada de las parceL1s. 

El grave problema quC' representan los .:.1.;.;cnta.m1entos hum.Jtios 

irregulares, en los pocos ejidos de la Ciudad de México, deben -

ser resueltos de una vez por todas, dt- lo contrario, las zon.J.s -

ejidales y comunales, seguirán siendo focos de miseria, margina~ 

do a sus habitantes, en una vida llena de promiscuidad y hacina-

miento, representando el más grave problema social al que se ha 

de enfrentar la Ciudad Capital más poblada del mundo. 

117) Leyva Ochoa, Gustavo.- Plan Ajusco.- Tomo II.- IEPES.- Méxi 
co 1982.- p.p. de la 1 a la B. 
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Llamada originalmente Tenochtitlan, la Ciudad de México fué 

fundada por los Aztecas en el año de 1325, cuando fué conquista

da por Hernan Cort~s, en el año de 1521, la Ciudad era un impor

tante centro militar, pol!tico y regilioso, y contaba con una P.2. 

blaci6n de 30,000 habitantes. 

Los españoles tomaron a la antigua Tenochtitlan como centro 

de operaciones tanto militares como administrativas para la ex-

pansi6n de sus Colonias en toda América Latina. 

La Colonia dur6 aproximadamente 300 años y después de la In

dependencia en 1810 la Ciudad de México continu6 siendo el cen-

tro pol!tico, econ6mico, intelectual y religioso más importante 

del pa1s. 

Depués de la revoluci6n de 1910, y particularmente entre ---

1940 y 1950, como resultado del proceso de industrializaci6n, la 

Ciudad comienza una etapa de expansi6n y desarrollo, manifestada 

principalmente por su elevada tasa de crecimiento demogr~fico. 

La inversi6n pGblica y el desarrollo de la industria contri

buyeron a la credci6n de empleos en la Ciudad de Móxico, atroye~ 

do a personas de los dif~rcnles Estados de la RepGblica, princi

palmente de aquellos situados en las áreas rurales que rodean al 

Distrito Federal, provocando que la población aumentara 6.8 ve-

ces entre los años 1930 y 1970. 
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En 1970, la población era de 8 1 640,180 habitantes, con una -

tasa de crecimiento anual aproximada del 5.7! comparado con el -

3.5\ del resto del país. 

"En 1970 casi el 20l del total de la poblaci6n del pats habl 

taba en el Srea ~.etropolitdna de la Ciudad de México, de los CU!!_ 

les el 52\ de la poblaci6n tenía ~enes de 20 años de edad, el --

66\ de la población hdb!a nacido en la Capital de México, el 33\ 

nació en provincia y el 1% nació en el extran)ero.• 118) 

Para 1930, la Ciudad de México alcanzaba un mill6n de habi--

tantes, y rebasaba los ocho millones en 1970, como vemos la dem~ 

grafta cambia de ritmo, mient~as s~ constituía un poderoso apar~ 

to económico que concentraba particularmente en la industr1a, 

una parte exc~pc1onla~~nte elevad~ de la poblac16n. 

Debido a la centr3l1:ac16n del poder político admin1strat,,t 

vo, se incitó a las empresds a establecerse en la Capital del --

pa!s, de esta forma desde el afio de 1940, aumentaron masivamente 

en la metr6poli los emplcob dentro de la industria, pa~ando de -

30% a 40\ de la p:Jblac16n activa del conglomerado. 

Estos acontt~cimicntos provocaron que los costos aumentaran 

en terrenos, ser~icios pQbl1cos y demSs bienes de servic1os en -

relación a l~t t1Jbitanl1!5 del cc11tro del ¡ •. ifs, ~bl1gSndulo~ a --

desplazarse a las zonas pcr1!6r1cas de la Ciudad, luqarcs donde 

(18) Bataillon, Claude y Ri\'era D'Arc, H6lenl'i.- La Ciudad de Mé
xico, Editorial SEP.- !-!éxico 1982, p.p. 35, 39, 41, 42, IJ2. 
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les era mas barato los servicios. 

Como vemos uno de los factores que contribuy6 al crecimiento 

de la Ciudad de M~xico, lo constituy6 la industrializaci6n, la -

cual fomentó los empleos en la Capital y por ende la inmigración 

del campesinado al Distrito Federal. Pero el principal factor --

hasta hace una década los constituye el crecimiento natural, la 

natalidad ha mantenido muy elevada, con algunos matices, hasta -

nuestros d!as; el crecimiento natural de la Ciudad de México ha 

sido as!, mas rápido que el del resto del país. 

La población metropolitana proyectada para el año 200, es de 

26.5 millones de habitantes, ocasionada principalmente por el 

crecimiento natural. 

"La C1udad de México ha crecido a una tasa de 5.7~ anual, lo 

que significa 1000 personas diaras de aumento durante elperi6do 

1960-1970. Para esta década se calcula que hay una concentraci6n 

de 13.6 millones de personas en el &rea metropolitana, con un -

aumento promedio de 1350 personas diarias. A este ritmo de cred! 

miento la poblaci6n se ha estado duplicando cada 20 años aproxi-

madarnente" .. (19) 

(19) Rello, Fernando.- El campo en la encrucijada nacional.- Ed! 
torial SEP.- Primera Edici6n.- p.p. 44, 45, 53.- H~xico 
1986. 
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B) LA INMIGRACION DE LOS CAMPESINOS AL DISTRITO FEDERAL 

En los años 1930 y 1940, la in.migracion tiene una participa

ci6n fundamental en el crecimiento de la Ciudad de M~xico, los -

principales inmigrantes tienen como origen, aunque no exclusiva

mente, los campos que rodean directamente a la Capital. 

El aflujo de inmigrantes originarios de los campos se ha 

acentuado moderadamente en ios últimcs 30 años, mientras que los 

originarios del resto del paf s no cesan de aumentar su particiP! 

ci6n en la pobldci6r. de la Ciudad.de México. 

La poblaci6n de la Ciudad de México, incluye una proporci6n 

elevada de inmigrantes, es dec1r, de personas nacidas en lugares 

fuera de la Capital, solo el 2t son extranJeros. 

Los provincianos mexicanos son los que representan la casi -

totalidad de esta r:iigraci6n a la Ciudad. 

Los inmigrantes representaron para el Distrito Federal el --

42% de su poblaci6n en 19~0. para 1970 ba]6 a 33% gracias a que 

la mayor parte de los inmigrantes se establecen en los ltmites -

del Distrito Federal. 

El centro de la Capital empieza a despoblarse entre los años 

de 1960 y 1970, debido al crecimiento del urbanismo y el alto -

costo de la vida, cerca de 750 mil personas abandonan ul centro 

de la Ciudad pdra establecerse en ld~ colonias per1f6r1cas, que 

además recibtan a los inmigrantes: una masa de cdsi 2'40C,OOO 

personas encontraron un lugar para vivir en estas zonas. 

Ast entre 1960 ~· 1970, en cifras aproximadas de 100 habitan-
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tes de la Ciudad de M~xico, 27 son nuevos en esa colonia, ya sea 

que vengan de antiguas colonias (nueve) en v!as de urbanizaci6n 

o ya sea que vengan de provincia (dieciocho). 

De esta manera, la mitad del crecimiento del Distrito Fcde-

ral, se localizó entre 1960 y 1970 en las alrededores de la Ciu

dad, lugar donde se establecieron los campesinos venidos del in

terior del país. 

La Ciudad de México recibe inmigraciones d~ familias de cam

pesinos que a falta de apoyo para la explotaci6n de la tierra 

vienen a la Ciudad para encontrar un modo mejor de vivir. 

Hoy en d!a, los campesinos prefieren abandonar sus tierras y 

venir A la Ciudad a emplearse en trabajos asalariados, como obrg 

ros, artesanos o dedicarse al comercio o prestar servicios de 

otra clase, que trabajar sus tierras, toda vez que no cuentan 

con los recursos suf icíentes e indispensables para ello, ya que 

la Agrigultura Empresarial Privada tiene monopolizado el mercado 

adem!s §stas empresas cuentan con una seguridad jur!dica en sus 

tierras, toda vez que éstas son dueñas tanto del capital como de 

las tierras. 

Las Empres~s producen para vender directamente sus productos 

y la agricultura ejidal primero tiene que ver por la satisf~c--

ci6n de los miembros del C)ido y despu~s ver la posibilidad de -

vender algo, cuestí6n un tanto dif!cil. 

Mientras el cam~~sinado no cuente con las siguientes garan-

trasc Seguridad JUr!JiCa en sus tierras, tanto laborables Go~o -
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lo referente a su zona urbana, asesoramiento t~cnico para su ex

plotación, participaci6n democr!tica en el ejido y sobre todo un 

apoyo econ6mico para la explotaci6n de la tierra, seguir&n aban-

donando sus tierras. 

Los investigadores, Emilio Pradilla Cabos y Cecilia Castro -

García, señalan como causas de emigraci6n a las Ciudades los si-

guientes factores: 

•La expropiación de la propiedad minifundaria, comunal o cj_! 

dal, al margen de ia Ley, la paralizaci6n del reparto de tierras, 

la proletarizaci6n permanente o temporal de la poblaci6n campes! 

na, el crecimiento demogr&fico que no puede ser absorvido por la 

pequeña propiedad, las formas precap1talistas de producci6n, la 

pauperizaci6n del campesinado parcelario debida a su imposibili-

dad de modernizarse t6cnicamente por carencia de excedente para 

invertir, la sobrexplotaci6n intensiva de la tierra, el desem---

pleo y la subutilizaci6n de la fuerza de trabajo disponible, la 

desigualdad en la con1petencia con la agricultura capitalista en 

expansión, su paulatina subordinaci6n a la agroindustria y a la 

transferencia de valor hacia el resto de la econom!a". (20) 

Los razonamientos anteriores en los que estamos totalmente -

de acuerdo, nos demuestran las causas por las cuales los campes! 

nos inmigr11n al Distrito Federal desde los años 30's hasta nues

tros días. 
(20)-p;~dil'i:-C~b~;, Emilio y Cecilia Castto Garc!a.- Cr1sis y -

Reestructuraci6n Territorial.- Revista Ciudades.- No. l.- -
Editorial Red Nacional de Investigaci6n Urbana.- M~xico, --
1989.- p.p. 5. 
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En la época colonial, la Ciudad de México, Capital de la Nu~ 

va España, se extendía sobre la superficie ocupada por Tcnochti-

tlan, varios pueblos existían pr6ximos a ella; Tlaltelolco, Tac~ 

ba, Azcapotzalco, Tacubaya, Mixcoac, Coyoacan, Mexicaltzingo, I~ 

tapalapa, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. 

En 1924, la independencia crea una Federaci6n de Estados en-

tre los que el Distrito federal se convierte en la Sede de los -

Poderes Federales de la Uni6n, correspondía a él un tt!rreno cir-

cular de dos leguas (8,800 m) cuyo centro era la Catedra~ bajo -

el poder de un Gobernador. (21) 

"De conformidad con la fracci6n XXVIII del articulo 50 de la 

Constituci6n del 14 de Octubre de 1824, el Congreso tenía facul

tades para elegir un lugar que sirviera de residencia a los su--

premos poderes de la Federaci6n: j' mediante decreto de 20 de No

viembre de 1824, se dcsign6 a la Ciudad de Háxico cooo rcsiden-

cia de dichos poderes segGn su artfculo 1°." (22) 

"En 1857 fué divididn en la Municipalidad de M~xico y los --

partidos de Guadalupe Hidil..lgo, Xochimilco, Tlalpan y Tacubaya, -

la autoridad principal descansaba en manos de un gobernador, a -

la cabeza de cada circunscripci6n administrativa se encontraba -

(21) Bataillon, Claude y Rivera D'Arc, IHHené.- La Ciudad de Mé
xico.- Ed1tor1al SEP.- México 1982.-

(22) Acosta Romero, Mí9uel.- Teoría General del Derecho Adminis
trativo.- Editorial Porrúa, S.A.- México 1984.- P!g. 155. 
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un ayuntamiento. En 1898 el Distrito Federal entra en sus actua

les ltmites. 

Durante los años que siguieron, la divisi6n politica del Di.! 

trito sufri6 numerosos cambios de nombre, ltmites y formas de --

autoridad, permaneciendo el gobernador, los ayuntamientos y las 

municipalidades hasta 1929, año durante el cual se cre6 el Oepar 

tamento del Distrito Federal, con esta denorninacifio continu6 ha! 

ta el tres de Enero de 1945, en que se cambi6 por Gobierno del -

Distrito Federal. En 1974, rccobr,6 su denorninaci6n de Departame.n 

to del Distrito Federal". (231 

El Distrito Federal comprende la Ciudad de M~xico propiamen

te dicha y las Delegaciones Alvaro Obreq6n, Azcapotzalco, Benito 

Ju!rez, Co1•oacan, Cuaj imalpa, Iztapa lapa, kagdalena Contreras, -

Migue·l Hidalgo, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan, Vcnust1ano Curran-

za y Xochimilco. 

La Ciudad de México es primeramente un centro de poder naci2 

nal o el punto de referencia de las decisiones internacionales -

que se aplican a la RepGblica Mexicand, estando a la cabeza nat~ 

ralmentc las actividades gubernamentales y el conjunto de la po-

l!tica federal, los servicios prcsidcnc1alcs, las Secretarias de 

Estado, las dos CSmaras, Senadores y Diputados y la SupremJ. Coi--

te de Justicia. 

(23) Acosta Romero, Miguel.- Teorta Gen~ral del Derecho Adminis
trativo.- Sexta Edici6n.- Editoriol Porrúa, S.A.- México --
1984.- páq. 161. 
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La Ciudad comprende as! mismo, los servicios pGblicos aut6n~ 

mos por su sistema de gesti6n que comunmente se denominan Empre-

sas Descentralizadas en virtud de su relativa libertad_de funci~ 

namiento en comparación con las Secretarias de Estado. 

En la Ciudad también encontrarnos a la gran msyor!a de las m~ 

trices de los principales bancos tanto nacionales como ~xtranJe-

ros, el IMSS, el ISSSTE, Petrolees Mexicanos, Teléfonos de Méxi-

ca, la Compañ!a de Luz y Fuerza del Centro, la Uni6n Nacional de 

Productores de AzGcar, la CONASUPO, la Central de Abasto, son 

los principales servicios pGblicos de interés nacional concentr~ 

dos en la Capital. 

La burocracia del PRI, muy ligada a los organismos del pode~ 

se encuentra igual~ente ahí al lado de este conjunto pol!tico y 

admir.istrativo se agrupan las actividades de las grandes empre--

sas privadas y l~s que son necesarias para su funcionamiento. 

Finalmente algunas actividades menos vinculadas al poder del 

Estado o de las Empresa8 est!n agrupadas en su totalidad en la -

Capital, de las "500 mayores empresas que existen en el pa!s, en 

la Capital se encuentran 149 que representan un 29.8\ del total, 

porque ella representa una granpartc del mercado nacional de tal 

modo que las otras Ciudades están mal ubicadas para competir con 

la Ciudad de México". 124) 

(24) Localizaci6n geogr~fico de las 500 mayores empresas.- Rcvi~ 
ta Expansi6n, vo. XVIII, No. 422, Agosto 21, 1985. p~g. 156 
y Vol. XX, No• 497., Agosto 17, 1988. p~g. 154. 
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A estas diferentes funciones de Capital Nacional se añaden -

los establecimientos de enseñanza superior. La Ciudad de M~xico 

recibe a casi la totalidad de los estudiantes que hacen estudios 

superiores, a nivel licenciatura o a nivel técnico. Dos Univers_!, 

dades privadas, una de origen norteamericano, ahora Universidad 

de las Am~ricas y otra Universidad Iberoamericana, que son pro-

píamente para aquellos estudiantes que pueden costearce sus cst~ 

dios. 

En cuanto a las Instituciones PGblicas l~s dos más importan

tes se ubican lejos del Centro de la Ciudad, al Sur la Universi

dad Nacional AutOnoma de México, que absorbe a la gran mayorfa -

de los estudiantes del pa!s, inclusive a estudiantes de otros -

paises, al Norte se haya el Instituto Politécnico Naciona1, esp~ 

cializado desde su creac16n en las carr0ras de lnganicria que r~ 

cibe a otro gran tanto de estudiantes. Finalmente, espec1alizddo 

en diversas ramas de Ct.erwias Sociales, el Colegio México, que -

es una Universidad Pública donde maestros, investigadores o cst,!! 

diantes estSn a menudo de tiempo completo, disponiendo estos úl

timos en su mayoría de becas y siguiendo aqui estudios posterio

res a la licenciatur~. 
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DI LA ENAJENACION DE LOS BIENES DEL EJIDO 

Los postulados rectores en materia de tenencia de la tierra 

se encuentran consagrados en el artículo 27 Constitucional. 

Uno de ellos es el referente a el establecimiento del patri

monio familiar, con el carácter de ser inalienable, imprescript! 

ble, inenbargable e ir.transferible, regulado en el a~t!culo 93 -

de la Ley Fedt::r.:ll de la Reforma Agraria GUC dice; 

"Todo ejidatario tiene derecho a recibir gratuitamente, como 

patrimonio familiar, un solar en la zona de urbanización cuya 

asignación se har~ por sorteo ... ", como vemos por el hecho de 

que el solar se ha considerado como patrimonio familiar lo con"'

vierte en inalienable, imprescriptible, inembargable e intrasnf~ 

rible. 

El p:irrafo final del artrculo 93 de la Ley, señala que el -

ejidatario o vecino a quien se le haya asignado un solar en la -

zona urbana, y lo pierda o lo enajene, no tcndr.5: derecho a que -

se le adjudique otro. 

No obstante la característica que tiene el solar urbano, la 

Ley prevee el caso de que ~ste sea enajenado ya sea por el ejid~ 

tario o por el avecindado, sin señalar sanción alguna a este re~ 

pecto, excepto que aquel que lo enaJene no tt.:ndrá derecho a que 

se le asigne otro. 

Consideramos que todos los actos 1urI:dicos que se celebren -

en relaci6n a la posesi6n de los solares urbanos son nulos ya -

que éstos sólo son amparados por certificados de posesión y no -
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por t!tulos de propiedad. 

Al respecto, el articulo 11 del Reglamento de las Zonas de -

Urbanizaci6n de los E)idos, señala que son nulos de pleno dere-

cho todos los contratos de compra-venta, arrendamiento, comodato 

y en general, todos los actos jur!dicos que hayan tenido por ob

jeto ceder o transmitir todos o parte de los derechos sobre los 

solares urbanos, cuando se hayan realizado antes de haberse exp~ 

di do el título de propiedad correspondiente. 

Los principales medios a los .q•Je recurren los comísarioados 

ejidales para continuar con la ena)enaci6n de los solares eon: -

la simulaci6n de actos jurídicos que llegan a ser inscritos en -

el Registro Público de la Propiedad inclusive. 

Otra forma de apropi~rse de terrenos es el de fraccionar el 

solar más allá de sus verdaderos límites, fraccion5ndolo en pe-

quefios lotes, otorgándoles ccrtificaclos de poses16n o constan--

cias a favor de presta nombres, los que en la ¡.¡,1yoría de las Vt~

ces corresponden a amigos o familiares del corrisario cjidal. 

Todos los actos Jurídicos qur se celebrar. t..•n relilc16n a l.:ts 

zonas urbanas son tramitados en complicidad entre campesinos y -

ejidatarios no obstante que éstos últimos saben de ante m.rno que 

estos dctos son lley:.:llt::s, 1o Wdlo es qu1: !o;. C(Jíl!ll:>drludo.:; cc.)mo -

autoridades ir.ternas del c;1do ~1bU!.;d!l de (>Slct fJcu.lt..1d ;.:.HJ ¡,c,-

der desenvolverse con toda facilidad, ya que cuentan con todos -

los documentos necesarios p1ua otorgdr constanc1as o ccrt1f1cd-

dos de posesi6n f~lceando los r~4u1s1tos que se requieren para -
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el otorgamiento de ~stos documentos, como es el caso de las fe--

chas necesarias para poder ser avecindado dentro de la zona y -

por ende adquirir todos los ~erechos como cualquier campesino. 

Los procedimientos mediante los cuales los comisariados eji-

dales se apropian de los bienes del e]ido son: 

Informaciones testimoniales Ad perpetuam, Registros e Ins---

cripciones infundados, Juicios de prescripci6n, Embargos, Rema--

tes Judiciales y ventas de posesiones, todos y cada uno de ~stos 

procedimientos han sido realizados a todas luces al margen de la 

Ley los cuales son nulos de pleno derecho. 

Todo esto se debe.a que la gran mayoría de las zonas urbanas 

del Distrito Federal no cuentan con los títulos de propiedad que 

la S.R.A y C.O.R.E.T.T., deberra de expedirles y a consecuencia 

de esto existen un gran número de problemas en materia de pose--

si6n de los solares urbanos. 

Compartimos el criterio que realiza el maestro José Rarnó Me-

dina Cervantes en el sentido de que la enajenación total o par--

cial de un solar urbano deberfa de ser declarado nulo ya que va 

en contra del objetivo patrimonial familiar al que est~ sujeto -

el solar. 

Toda vez que la idea del legislador era el de mantener den--

tro del patrimonio farr.1liar los derechos ejidales tengan o no el 

titulode propiedad respectivo.• (251 

(25) Medina Cervantes, ~osé Rrun6n.- Derecho Agrario.- Editorial 
Harla.- M~xico, 1977.- p~g. 347. 
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Ar.tes de empezar con el estudio del p~esente capítulo, es de 

recordar la caracter!stica pr1mord1al de la ~rop1edad e)1dal y -

comunal, e5to e.s, que es de tipo social, ya que las parcelas no 

pueden ser ena)enadas por m1nister10 de Ley. 

En lo referente a la Zona Crbana, la leg1slaci6n agraria es

tableció un r.1.ecan1srno para su transformación en propiedad privada 

abriéndose la pos1bil1dad de dotar de solares a person<Js aJCOd!; 

al ejido, crcSndose la figura del avecindado, personas que ~i ia 

larga, fueran supcr1crcs en pcblaci6:1 a los carnpcsir.cJs di l ·•:1du. 

Pensarnos que este cambio se debió ¡..ir1nc1palmcnte a que el a,;: 

ticulo 117 del C6digo Agrario de 1942, permit16 quc se dieran 

una serie de irregularidades, produciéndose numerosos casos d~ -

cspeculaci6n y rentismo de los solares, con la complicid,;d del -

Comisario EJidal. 

Para poner frena a este f~n6meno, se cre6 el rcgla~ento de -

las zonas urbanas eJidal~s, publicado el día 25 de mJyo de 1954 

En este regla~ento se dan l~s bases de ~~Jregac16n de tur:·~

nos eJ1dales para la const1tuc16n de ld Zon~ Urbana f.Jidal, so-

bre la inscr1pciún ~n el Registro Naclonol Agrario de las sup~r

ficies de tierra5 y de lo5 Ccrt1f1cados con derecho a solar señ2 
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lados en la Resoluci6n Presidencial de Segregaci6n, que lcgaliz~ 

ba el usufructo m!s no la propiedad privada, la que se alcanz3ba 

después de cumplir una serie de requisitos ya analizados en el .. 

capitulo primero del presente trabajo en su parte final. 

El Reglamento de las zonas Urbanas Ej1dales, se cre6 para -

que se tuviera un mayor control sobre este tipo de terrenos, sin 

embargo sus resultados fueron fatales, ya que éste fué el instr~ 

mento que transformó tanto a las autoridades agrarias como a las 

autoridades internas del ejido en agentes de la corr.ercializaci6n 

y fraccionamiento d~ las Zonas Urbanas EJidalcs del Distrito Fe

deral, tendencia que se hizo prese~tc desde el momento de su 

Constitución legal, por el mecanismo de Scgregaci6n y que se fo! 

ta lcci6 en las décadas siguientes aumentando tanto el número de 

personas aJenas a eJidos como la superficie habitada irregular--

mente por estas personas. 

Este reglamento establccta una mayor vigilancia del Departa

mento Agrario, para evitar la especulaci6n, a tra~es de una se-

rie de inspecciones en las Zonas UrbanaR, en las que debería de 

estar presente en el deslinde de ~St3, el corte de solares, la -

defensa c~ntra invasiones, en los cambios de dimensiones de los 

solares y de sus ocupantes, cstablc-C1t!ndo la nulidad. de contra-

tos de compra-venta, arrendar.tiento o traspaso, rc:>alizandos antes 

de que ~stos contaran con el tttulo de propiedad respectivo (ar

tículo 11 del Reglamento de Zonas Urbanas) ast como en la Nuli-

dad de los actos y resÜlucior.cs que hubieren privado inJustamcn-
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te de sus derechos sobre el solar a sus leg!ti~os poseedores. 

La finalidad del Reglamento, era acabar con la especulación 

de los solares y proteger los derechos de posesión de los titul! 

res con Certificados de Ad3ud1caci6n, pero en realidad la espec~ 

laci6n y fraccionamiento continuaron. 

Las Zonas Urbanas Ej1dales, se han ido ampliando para satis

facer las neces~Cades habit~cl~n~les de los cjidatarlos y de los 

avecindados, transformándolas en colonias po¡..iulares. 

Otro hecho que nos muestra cl,aramente el por qué del fr.Jcci2 

namiento de los solaros, lo es el referido a la extenci6n de l~ 

superficie de 6st.os. 

A manera de E?)emplo, menc1onarernos el ca:.;o de los eJidos de 

las siguientes Oelcgacione~' 

En Iztapalapa ol E)1Jo d~ Tomatlan en el cual los lotes t~-

ntan una superficie de hasta 500 metros cuadrados. 

En A~capotzalco el EJido <le San Juan Tlihuaca en el cual hu

bo asignaciones hanta de 1600 metros cuadrados. 

En Tlalpan en el Ejido del mismo nombre con lotes Uc 500(1 m!_: 

tras cuadrados y en donde a pesar de no haber ningún avecindado, 

hubo finalmente un gran proceso de fraccíonamiento y ventd, 

Los med1os m~diante los cual e:;.; lds ZontJs Urbanas EJ !dales 

tienen d!.a con d!a mayores .1v0cind~1dos dentro de los e J id0s 900 

las siguientes: 

1.- A través de rentas en tr~bu;o y dinero baJo el control -

del com1sariado ~jidal. 
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2.- Por traspaso de lotes con o sin el Certificado de Propi~ 

dad respectivo, que en su mayorta son sin este. 

3.- Por venta directa del comisariado ejidal. 

&l traspaso y venga directa de lotes se efectuaron principa! 

mente con los lotes de 5000 metros que recibieron los ejidata--

rios enla transacción de permuta de terrenos con particulares en 

el año de 1959. 

Al convertirs~ de hecho en propiedades particulares, los eji 

datarios pudieron fraccionarlo y venderlos o traspasarlos gene-

ralmente a bajo precio a personas ajenas al ejido y quienes a su 

vez lo vend!an mfis caLo, propiciando as! el proceso de especula

ci6n. 

El mecanismo de adquisici6n de un lote hoy en d!a en la Ciu

dad de México, principalmente en Contreras, el Ajusco, Xochimil

co y las Zonas periféricas, es el siguiente: 

A cambio del derecho de ocupar un lote los pobladores tienen 

que dar una renta en trabajo en las faenas organizadas por el c2 

mísariado e3ldal para la üpertura de calles y la nivclaci6n de -

los terrenos, debido a que los pocos tQrrcnos habitables .•• , en 

la Ciudad se encuentran ubicados en cerros pedregosos de origen 

volcánico, o en lugares de difícil acceso para la introducción -

de los servicios indispensables. 

Oespu~s, mediante un sorteo se realiza la subdivisi6n de lo

tes a partír de las calles ya traz~dJs y se da a los bene(icia-

rios una constancia de· adJudicac1ón. 
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La inobservancia de las disposiciones en materia de Sucesi6n 

Agraria, consideramos qu~ son las m§s graves y todo ello se debe 

a la serie de lagunas, dudas y preceptos que no son de una mane

ra especificas en los que se refiere a este punto, pro\'ocando -

que los presuntos herederos al encontrarse con estos serios pro

blemas, decidan repartirse entre ellos los derechos y pos~siones 

del cjidatario, mal venderlos, y lo peor que les puede suceder -

es que ~stos derechos les sean despo)ados mediante engaños o in

timidaciones por parte de la auta.ridad interna del ejido, para -

que 6stos derechos a su vez sean adjudicados a nuevos ~)idata--

rios. 

Señalaremos algunos de los principales problemas en materia 

de Sucesión Agraria. 

El arLículo 81 de la L.F.R.A., establece la faculLad que ti~ 

ne el cjidatario para designar heredero de entre su c6nyugue e -

hijos y en defecto de ~stos a la persona con quien h<iya hecho V_!_ 

da marital, a falta de 6sta, incluso lo faculta a que realice 

una lista de sucesores en el orden de preferencia en que deban -

hacerse las ad3udicaciones, siempre con la condic16n de que cua! 

quier presunto heredero dependa econ6~1ca~ente del Oe CUJUS. 

Como vemos el CJldutdrlo puede nombrdr como heredero d su e~ 

posa o a su5 hijos indist1nt.Jr"lentc sin que hJ.)'3 ur . .i pre:crenc1a 

de Ley. 

Tocante a la persona con quien haya hecho vida marital, pen

samos, que sucede si el e)idatario hizo vida marital con dos o -
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mas mujeres quienes dependen econ6micamentc de ~l y además pro-

crearon hijos. 

El último párrafo del articulo 81, pensamos que va en contra 

de la finalidad patrimonio-familiar, al permitir que cualquier -

persona no familiar del ejidatario herede sus derechos, simple-

mente porque ésta depende econ6micamente de 61. 

El arttculo 82 de la L.F.R.A., señala el caso de Intestado o 

cuando ninguno de los señalados pueda heredar por imposibilidad 

material o legal, señalando el orden en que debe de llevarse al 

cabo la sucesi6n: 

a) C6nyuguc que sobreviva. 

Si vivi6 con varias mujeres y dependen econ6micamente de 

H. 

b) A la persona con la que hubiera hecho vida marital y pro

creado hijos. 

Quien heredar~ si se comprueba que abandon6 antes a su e~ 

posa o concubina y adern~s también procre6 hijos con esta. 

e) A uno de los hijos del ejidatario. 

Si son varios hermanos, cuSl es el heredero. 

d) A la persona con la que hubiera hecho vida marital duran

te los dos Gltimos años. 

Se señala la misma cr{tica de los inciso a) y b) . 

e) A cualquiera otra persona de las que dependan econ6mica-

mente de él. 

La cr!tica ·a CGte inciso es en rclaci6na que si la Asam--
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blea de ejidatarios es la autoridad competente para resol 

ver cuando existan herederos que demuestren la dependen-

cia econ6mica que tenían del ejidatario. 

Pensamos que quien debería de resolver estos problemas, se-

ría la Secretaría de la Refonr:a Agraria, ya que como sabemos, la 

Asamblea de Ejidatarios por lo general resuelven siempre a inte

reses en favor de los Comisariados Ejidales o en su defecto, re

suelven en favor de la parte que se arregle meJor con los mismos 

Por Oltimo, el arttculo 83 de, la L.F.R.A., pensamos que va -

en contra de los derechos del heredero, cuando este ya cuenta 

con unidad de dotaci6n ya que en la mayoría de los casos éste es 

acusado de acaparamiento en los términos del artrculo 78 de la -

Ley de la Materia. 

Aunque se debería de entender que el heredero ha adqu¡rido -

dcrecho3 pero con el fin de proteger a un nGcleo familiar y no -

como si los derechos adquiridos fueran Gnicamente en su provecho 

personal. 

Lo relacionado a la Suces16n Agraria como hemos visto, se r~ 

ficre Qnicamcntc a la unidad de dotaci6n, pero la Ley no señala 

nada en relaci6n al Solar Urban~ quá sucede con este solar, o -

quién o quienes son los sucesores o herederos. 
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BI LA FALTA DE APOYO ECONOMICO PARA LA EXPLOTACION DEL EJIDO 

La principal causa que propicia la enajenaci6n de los bienes 

ejidales, lo es la falta de recursos crediticios, financieros y 

humanos sobre todo institucionales. 

Debido al muy bajo nivel de ingresos de los campesinos, por 

lo general no tienen que comer antes de levantar su cosecha y ne 

cesitan crédito exclusivamente para subsistir. 

El crédito institucional se concede preferentemente a los -

EJidos y Zonas con Riego, en quellas donde se emplean las tecno

logtas m~s avanzadas. Muy escaso es el crédito para cultivos de 

temporal los que adem~s no cuentan pr~cticamcnte con ninguna as~ 

sor ta t~cnica. 

El crédito además de no bastar para satisfacer las necesida

des del EJido y de que se otorga a ramas de producci6n que no -

siempre son las más convenientes para el conjunto de actividades 

del pa!s y para la economía del campesino, se distribuye en for

ma muy irregular. 

A los ejidcs del sur de la Ciudad por ejemplo, no se les --

presta aunque cuentan con tierras de buena caliad y adem4s son -

un grupo de campesinos que necesitan elevar sus condiciones de -

vida, debido a que en el pasado se les prestó pero no pudieron -

cumplir sus compromisos, toda vez que en la mayoría de los casos 

referentes a pr~stamos hubo deficiencias en el otorgami~nto y m~ 

nejo del crédito concedido, sumando a esto, el clima, plagas no 

controladas, etc ••. , y Oc a negligencia de los campesinos. 
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El sector agrtcola no cuenta con la planeaci6n de las activi 

dades agropecuarias, y son en consecuencia, el lucro y el deseo 

de aprovecharse de un mercado desorganizado, los factores que mu!!_ 

ven la producci6n rural, para beneficio más que del productor, -

de financieros, comerciantes e infinidad de intermediarios. 

Gran parte de la agricultura comercial se concentra en los -

Ejidos de Riego, controlados por la S.A.R.H., casi todos los ejl 

datarios y pequeños propietarios dependen del crédito otorgado -

por los bancos nacionales y de lo,s prestamistas locales. 

Los precios de garantta los establecen Instituciones Estata

les. El pensamiento oficial y la actitud de las autoridades ha-

cia los problemas agrarios, se hacen sentir entre los campesinos 

por conducto de organizaciones como la Confederación Nacional -

Campesina. 

Algunas Instituciones Oficiales crearon industrias ejidales 

tratando directamente can importadores de otros paises fortalc-

ciendo la base productiva de los ejidos, pero en much~s ocasio-

nes la acci6n oficial en el fomento agropecuario sigue la linea 

de los intereses ajenos y opuestos en relaci6n a los intereses -

de los campesinos y los recursos del pais va a la obtenci6n dP -

artículos cuya t.ra11síorraacl6n o r.u:::rcado control.:ir. n.on0pol1os ex

tranjeros, siendo 6stos los benefic1~dos. 

A falta de mejores fuentes financieras los campesinos caen -

en las garras del usurero rural. 

Estos campesinos entregan sus cosechas a comerciantes loca--
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les quienes en muchos casos, son tambi~n prestamistas que facili 

tan algo de dinero al campesino y lo recuperan cuando éste vende 

la cosecha al propio prestamista generalmente, o paga a ~ste con 

una parte del producto del mismo. 

El campesino al no contar con el apoyo necesario para explo

tar sus tierras, decide arrendarlas no obstante que la Ley san-

ciona este acto en su artículo 85. Para terminar con el arrenda

miento de parcelas, en primer t~rmino debería sancionarse a las 

personas que indebidamente toman en arrendamiento terrenos ejid~ 

les, en la misma forma que se sanciona a los campesinos y debe-

rta tambi~n vigilarse por las autoridades agrarias el cumplimien 

to de los Contratos de Cr~dito que los particulares conceden al 

ejidatario que los recursos se empleen según lo previsto en los 

Contratos que ambas partes celebran, una con trabajo y la otra -

proporcionando los elementos suficientes con toda oportunidad y 

supervisar cor.rectamente su aplicaci6n. 

Una vez que el campesino es privado de sus derechos con me-

nos recursos econ6micos cuenta, s61o le queda el solar urbano y 

para tener dinero recurre al Comisariado Ejidal para que éste le 

ayude con la ncgociaci6n del solar, el Comisarioado va ha ser el 

encargado de realizar los actos que sean necesarios para la ven

ta total o parcial del solar, entregándole una cantidad por de-

m!s irrisoria al campesino por el traspaso o venta realizada. 

A este fen6meno tan frecuente se debe que las Zonas Urbanas 

del Distrito Federal, vayan aumentando incontroladamentc en cuan 
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to a poblaci6n se refiere. 

La falta de apoyo econ6mico en los Ejidos del Distrito Fede

ral es indudable, ya que como sabemos, estos ejidos no cuentan -

con sistemas de riego, rn!s bien son tierras de temporal, por en

de es que su producci6n es mínima y apenas hast~ para autconsumo 

de sus poseedores, es por esta razón que la gran mayor ta de los 

campesinos de la Ciudad de México opten por arrendar o vender -

sus tierras. 



C} LAS INVASIONES DE TERRENOS EJIDALES 

Las invasiones son otra !or~a de poblamiento popular caract~ 

rístico de la~ Ciudades de crecimiento rápido, como es el caso -

de la Ciudad de México, Esta población ve en las invasiones el -

medio m~s facil para allegarse de un terreno con la esperanza de 

tener algGn d1a una vivienda propia. 

El problema de la vivienda en la Ciudad de México se refleja 

claramente en las invasiones a las zonas ejidales y comunales, -

dando origen con esto a un grave problema social y en consecuen

cia, sus causas van mSs allá de la vivienda misma relacion~ndosc 

con otros factores, como es el caso del incremento demogrSf ico,

el proceso de urbanizaci6n, el desempleo, la distribuci6n de la 

riqueza, la limitaci6n del marco financiero institucional y en -

fin, con la estructura misma de la propiedad. 

Las invasiones en nuestro pata y principalmente en la capi-

tal, son causadas en forma directa por la evoluci6n que ha sufrí 

do en las Oltimas d6cadas en cuanto a población se refiere. 

La Ciudad de México ha sido el principal punto de destino 

del 9ran movimiento migratorio rural-urbano, a esta situaci6n se 

añaden las altas tasas de crecimiento natural de la población 

originando con esto que las invJsioncs sean la (6rmula para ha-

cerse de una vivienda. 

Como lo hemos visto anteriormente el problema Ce la vivienda 

en la Ciudad de M~xico, comenz6 en la década de los años cuaren

tas, debi~ndosc entre ótros factores ya analizados a las divcr--
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sas disposiciones que se dieron en esa época entre estas estan -

la Ley de Congelación de Rentas y la prohibic i6n de construir --

nuevas vecindades. Ante esta situaci6n sólo quedaron tres cam1-

nos: la saturación de lo construido por subarri~ndo, convirtien 

do casas en vecir.dades; la ocupa<:_.i6n de terrenos CJ ida les, terr~ 

nos comunales y el poblamiento popular periférico que se n~aliza 

en dos formas las colonias populares y las invasiones a terrenos 

y zonas ejidales, al dejar de existir los fraccionamientos popu-

lares no ha quedado sino la última. posibilidad. 

De esta manera la invasión parece ser la única salida al pr2 

blerna de la vivienda en el 01str1to Federal. 

Las zonas de invasión ocupabar. en 1985 en la Ciudad de Méxi

co casi el 8% del Srca cubierta por habitaci6n, albergando Cl•rca 

de 500 mil habitantes con una densidad promedio de 185 habitan-

tes por hectárea. 

Agregando a esto las §reas invadidas en el Estado de México 

se llega a una superficie total del orden de 1 mil hectá:rcas, lo 

que represent6 15.6\ del !rea habitacional de la Ciudad de Méxi-

ca. En esa superficie vivieron un mill6n dosciento~ noventa y -

cinco mil habitantes cantidad que ha sido notablemente rcbazada. 

(26) • 

Actualmente las colonias populares espcc1almenle las creadas 

(26) Cortes Rocha, Xavicr.- Invasiones en Suelo Urbano.- Revista 
Vivienda.- Vol. 10, No. 1, Enero-Junio 1985 M~xico, D.F., -
P&g. ll. 
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mediante invasi6n, son las Sreas que más migrantes reciben y son 

además el principal surtidor de población para otras invasiones. 

La forma en que se llevan a cabo las invasiones se ha modif.!. 

cado de acuerdo a las circunstancias o época, ajustándose segGn 

sea el caso. En las óltimas invasiones se han presentado tres -

características: organizaci6n previa, }'a sea por miembros de la 

propia invasión o por agentes ajenos a esta, corno pueden ser los 

propios ejidatarios o gentes pertenecientes a algún partido pol! 

tico, la rapidez para evitar que la invasi6n sea dcncubierta y -

en tercer lugar la magnitud de la invasión ya que entre más gran 

de sea ser~ mSs difícil controlarla. 

Para que un terreno sea sujeto a una invasi6n destacan troa 

factores: 

a) Localizaci6n. 

bl Características fisiogrAficas. 

e) Régimen de tenencia. 

La localizaci6n se realiza principnlmente en la tona perif6-

rica de la Ciudad, aquella que est~ en contacto con la mancha UL 

bana, sin servicios de ninqDn tipo. 

Caracterrsticas fisiogr5ficas, por lo general se rcf icre a -

terrenos di!Iciles, los meno~ Jpto~ para ser urbanizados. 

R~gimen d~ tenencia, se rcf iere a terrenos grandes, en liti

gio o de dudosa propiedad. 

De igual manera son invadidos los terrenos de propiedad fed~ 

ral que son improductiVos. 
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Por Gltimo, son objeto de invasi6n (paracaidismo) los terre

nos de propiedad social, es decir, ejidales y comunales, ya que 

~stos como sabemos no pueden ser sujetos a enajenación. 

Este fenómeno sucede en terrenos de baja calidad, o de esca

sa o nula productividad, cuyos poseedores no los explotan, como 

es el caso del Ajusco. 

El ejemplo claro, en relación al caso de régimen de tenencia 

dudosa o en litigio, lo es el caso que se presenta en la Dcl~ga

ci6n Politica de Iztapalapa, en e~ Predio denominado ftParajc San 

Juan•, ya que ésta engloba a más de diez colonias con graves pr~ 

blemas de asentamientos irregulares. 

Los lotes y las viviendas invadidas se encuentran fuera dnl 

comercio, en tanto no se regularice su situüci6n legal. 

Otro problema que se presenta, una vez que los terrenos son 

•regularizados", lo es la especulaci5n de la cual vuelven a ser 

sujetos, toda vez que con el supuesto título de propied,1d, su VQ 

lor se incrementa. 



C A P l T U L O IV 

S!TUACION REAL Y JURIDICA DE 

LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Al LAS AUTORIDADES INTERNAS DEL EJIDO 
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La Ley Federal de Reforma Agraria enumera a las autoridades 

internas del Ejido: 

l. La Asamblea General. 

2. Los Comisariados Ejídales y de Bienes Comunales. 

3. Los Consejos de Vigilancia. 

I. - LA ASAMBLEA GENERAL. 

Se integra por los Ejidatarios del núcleo de poblaci6n co--

rrespondíente, cada miembro debe estar en pleno goce de sus der~ 

chas agrarios. 

Constituyen la m~xima autoridad del nGcleo de poblaci6n. 

2.- LOS COMISARIADOS EJ!DALES O DE BIENES COMUNALES. 

Conformado por un Presidente, Secretaría y Tesorero, con el 

car:icter de propietarios y sus respectivos suplentes. 

De igual manera se conforma por Ejidatarios en pleno goce de 

derechos. Son nombrados mediante Asamblea Extraordinaria convo

cada para tal efecto. 

El comisario e)1dal, desempeña funciones de mandatario hacia 

el núcleo de poblaci6n, a efecto de planear, organizar y adnu.n1_! 

trar al ejido. 

El artículo 37 de la L.F.R.A .• sefiala que el comisdriado eJ! 

dal, tiene la representaci6n del CJido y es el resfJ()nsdble de --
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ejecutar los acuerdos que se den en las asambleas. 

Funge como autoridad en la tramitaci6n, resoluci6n y ejecu-

ci6n de los expedientes agrarios, como encargado de la adminis-

traci6n de los bienes agrarios y como vigilante de los fraccion~ 

mientes. 

J,- LOS CONSEJOS DE VIGILANCIA. 

Conformado por un presidente, secretario y tesorero, compue~ 

to por ejidatarios en pleno goce de sus derechos agrarios, son -

elegidos en asamblea general extraordinaria convocada para dicho 

fin. 

Desempeñan funciones de auxilio en apoyo a los comisariados 

cjidales, combinadas con funciones de control y supervisi6n de -

l!stos. 

El Código Agrario de 1934, marc6 la pauta para la organiza-

ci6n de las autoridades agrarias, esta forma de organizaci6n, es 

la misma hasta nuestras fechas, s1n que se haya dado cambio de -

trascendencia. 

La ley de la materia, hace una separación entre Autoridades 

Agrarias y Autoridades internas de los ejidos y comunidades: 

Las Autoridades Agrarias, son las que por ministerio de Ley, 

tienen señaladas funciones pGblicas para intervenir en la refor

ma agraria en todo el pars. 

Las Autoridades de los Nficlcos de ?oblaci6n, son aquellas e~ 

yo ámbito de acci6n, esUi restringido al problado que pertenecen. 

relacion&ndose directaffiente con su car&cter de representantes. 
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Las primeras son autoridades gobernantes y las segundas 6rq! 

nos internos de cada ejido o nOcleo de población. 

Las autoridades agrarias, est~n facultadas para ejercer ac-

tos sobre las autoridades eJ1dales, pero éstas no pueden hacerlo 

sobre aquellas. 

La Ley de la materia enumera a las autoridades agrarias en -

el siguiente orden: 

Presidente de la República, Gobernadores de los Estados y J~ 

fe del Departamento del Distrito federal, la Secretaría de la R~ 

forma Agraria, La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr.Nuli

cos, El Cuerpo Consultivo Agrario, y, Las Comisiones Agrarias -

Mixtas. Todas las autoridades administrativas del país actuar~n 

como auxiliares en los c..isos en que esta ley determine. 

Dadas las amplias fac;,,¡ltades que l.J Ley le otorgd a los com1 

sariados ejidal~s y ün general a las autoridades internas del -

ejido, es por ello que ~st~s tuvieron todas las facilidades para 

controlar totalmente al nGcleo de población. 

MSs los postulados imperativos señalados en los drtículos --

172 y 180 de la Ley, mediante los cuales las autoridades agra--

rias tienen la obligac1611 de legalizar como zona urbana los tr--

rrenos cJidales, que se encuentren ocupados por p~rsollds pertf'n~ 

cientes al núcleo de poblaci6n, es por ello que desd~ 1940, lJs 

autoridades internas de los eJidos sigan dedici'indosC! a l'"' espec_!:! 

laci6n de la tierra, aprovech~ndose <le la falta de v1v1cnda que 

sufre el pats, adcm~s de qüe ~stc negocio les reditúa mayores qe 
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nancias que el de dedicarse a las labores propias del campo. 

Ahora bien, mientras no se de una verdadera participaci6n en 
tre todos los integrantes del ejido, y se respeten los derechas 

de los campesinos, rnSs la real intervenci6n de las autoridades -

agrarias en el sentido de vigilar que los ejidatarios y sus dc-

mSs colaboradores desempeñen cabalmente sus funciones, en lugar 

de agravar los problemas agrarios, sobre todo los referentes a -

la regularización de la tenencia de la tierra, los ejidos y com~ 

nidades de los Estados que comienzan con problemas de asentamie~ 

tos irrequlares sufrirán las mismas consecuencias al igual que -

la Ciudad de México. 



Bl LEGISLACION APLICABLE 

l. LA CONSTITUCION. 

.se 

Desde el año de 1917 a la fecha, nuestra Carta Magna ha su-

frido un sin número de reformas y adiciones, basta señalar que -

tan s6lo el art!culo 27 ha sido reformado en veinticuatro ocasi2 

nes hasta el año de 1983. 

El articulo 27 Constitucional, contiene los principios de la 

reforma agraria, rescata la propiedad de tierras y aguas, sobre 

todo el s11rgimiento de una nueva idea sobre la propicddd, como -

resultado de las luchas del pueblo mexicano por alcanzar y cons~ 

lidar su libertad, su independencia, su soberanía, así como un -

destino propio, una vida digna y decorosa. 

Dar un comentario en concreto en relación al artículo 27, r~ 

sultar!a ambiguo, ya que éste considera diferentes temas, adem~s 

de constituir el fundamento constitucional de mSs de veinte le--

yes entre reglamentarias y org5nicas. 

Bn reldci6n 31 presente trabajo señalamos que marca las ba-

ses de nue&tro r6gimcn dé propiedad, de nuestro sistema econ6mi-

co y de nuestra organizaci6n social. 

Nuestro régimen de propiedad es tripartita y se clasifica en 

PGblica, l>r1vada y Social. 

La propiedad pública la encontramos señalada en la fracci6n 

VI en la parte final del primer párrafo; 

Los Estados y el Distrito federal, lo mismo que los Mu

nicipios de toda l~ RePública, tondr5n plena capacidad para ad--
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quírir y poseer todos los bienes ratees necesarios para los ser

vicios pliblicos. 

El concepto de propiedad privada señalado en el primer párr~ 

fo, se le reconoce corno un derecho público subjetivo, la estatu

ye como una propiedad precaria, tirnítada por el inter6s colectiva. 

Aunque cuando algún particular se vea efectado en sus propi~ 

dades o posesiones, por algOn acto de autoridad que considere -

que sea violatorio de sus derechos, podrá interponer ant~ esta -

el recurso correspondiente, y en ~os casas de que el acto de 

autoridad, ocasione parjuicíos irreparables, no le queda más re

curso que interponer el juicio de amparo. 

La fracc16n 11, rcproduct' los principios de las Ley.es de Re

forma, en cuanto a la nac1onalizaci5n de los bíencs ~leci5sticos 

en coordinaci6n con el artículo 130. 

La fracci6n III, se refiere a que las Instituciones de bene

ficencia, na pueden adquirjr m5s bienes inmuebles que los neces~ 

rios para su objeto ínm~diato, o directamente destinados a él, -

disposicí6n basada en la Constítuci6n de 1917. 

Dos conceptos escenciales se contemplan en este drttculo, en 

rclaci6n a la propiedad pr1vada. 

En primct· té.rm11~0 encontramos a la Expropiac16n y en segundo 

lugar a las Modalidades. 

Por lo que se refiere a la Expropiaci6n, ~sta será obj~to de 

anSlisis en otro apartado del presente capitulo. 

En cuanto a la propiedad sociul, ~sta se encuentra directa--
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mente relacionada con los ejidos, y con los bienes comunales. 

El problema de la tenencia de la tierra, corno hemos observa

do, se da desde la ~poca Colonial y desde entonces hasta los --

años cuarentas la poblaci6n del pa!s se encuentra muy mal distr,! 

butda, asent~ndose la mayoria de ésta-en la Capital. La distri

buci6n de la tierra en pocas manos, propisi6 que una gran canti

dad de campesinos no tuvieran tierra para trabajar. El gran pr2 

blema di6 como resultado que los problemas agrarios fueran en -

aumento. 

El articulo 27, fu6 creado para tratar de resolver ~ste pro

blema, en los siguientes t6rminos: 

Determinar la dotaci6n de tierras y aguas para los pueblos,

ranchertas y comunidades que nos las tuvieren o por lo menos no 

en la cantidad suficiente, para afrontar sus necesidades. 

Confirma la dotaci6n de tierras y aguas hechas a los ejidos, 

de acuerdo con la ley agraria de 6 de enero de 1915. 

Reconoce el derecho de coopropiedad de rancherías, pueblos y 

congregaciones, que de hecho o por derecho guarden el eatado co

munal, para disfrutar en coman de sus tierras, hosqucs y aguas y 

se declara que les ser~n restituidas. 

De acuerdo con la ley, el patrimonio del eJido, está formado 

por tierras de cultivo o cultivables, tierras de uso común para 

satisfacer necesidades colectivas, zona de urbanizaci6n, parcela 

escolar y unidad agrícola industrial para la mujer campesina. 

Las tierras de cult.ivo, se detcrminar!n tomando en cuenta 
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las necesidade~Vde la población. 

La fracci6n X párrafo II, del art!culo en cuesti6n, señala -

que la superficie o unidad ind.:.vidual de dotaci6n no deber.! ser 

en lo sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o h~ 

medad o a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de 

tierras, en los términos del p§rrafo tercero de la fracción XV -

del citado art!culo. 

El r~gimen jur!dico de la propiedad comunal, es pdrecido al 

ejido, aunque entre ambas figuras .hay claras diferencias. 

La personalidad jurídica del e]ido surge con la entrega de -

las tierras. Por otro lado las ccmunidades ya poseen de hecho o 

por derecho bier:es rGsticcs, que disfrutan en cor:¡Qr.. 

Los procedimientos de dot~c16n y ampl1aci5n de ejidos son --

distinto~ de los que se emplean 3 la rest1~u~1ór. de tierras parJ 

las comunidades y al proceduniento de confirmación y titulación. 

Para la interpretación, cumplimiento y apl1cac16n de !o$ pr~ 

ceptos contenidos en el articulo 27 Constitucional, se cre6 su -

respectiva ley reglamentaria, denominada Ley Federa 1 de Reforma 

Agraria, la cual ser~ objeto de estudio en el s1gu1ente apartadn 
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2. LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

La evoluci6n de las leyes agrarias dada a partir de la Ley -

de de enero de 1915, refle)a las transformaciones que se han -

dado enlos proble~as del campo y la manera en que se han tratado 

de resol\•er. 

La ley de 1915, puntualizó la nulidad de las enajenaciones -

de tierras comunales y di6 origc>n a los primeros 6rganos facult.! 

dos para la designación ~a§ bien para la distribución de tierra~ 

La Ley de eJidos Ce fcch3 29 de diciembre de 1920, orO.enó el 

gran ntlmero de circulares expedidas en esa 6poca e introduje un 

criterio para calcular la exter.sión de la unidad de dotac16n, y 

se establecieron principios de organización de las autoridades -

agrarias. 

La le}" de 22 de noviet:1.bre de 1921, otorgó al e)ecuti\'o la f~ 

cultad expres3 de tt!glarnentar las disposiciones agrarias, para -

facilitar la resolución de los problemas del carr.po. 

En el ario de 1925, la ley del patri~onio ejidal fortaleció -

el nGcleo agrario corno unidad social y econ6mica. 

La Ley de Dota..:iones y Restitución de Tierras y Aguas del 23 

de abril de 1927, aceleró la entrega de tierras y aguas e inten-

Er. 1931 corno consecuencia de l~ para11;ac1l~ de: reparto de 

tierras, por el uso desr..edido del Juic.:.o de garantías p~r parte 

de los latifund1stas, se m~d1f1c6 la Ley de 6 de enero de 1915 -

para declarar la :~pr0Ccdenc1a del a~paro e~ nateria agra~ia. 
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Las finalidades que se consideraron para la elaboraci6n del 

primer C6digo Agrario de fecha 22 de marzo de 1934 fueron: 

La revisión de las leyes agrarias, con el objeto de agilizar 

los procedimientos para que asi los solicitantes de tierras y -

aguas pudieran incorporarse a la tarea agricola. 

Hacer una redistribuci6n de la riqueza rural. 

Seguir considerando como acciones básicas las de restitución 

y dotaci6n, y las complemenlar1as de ampliaci6n y acomodo. 

Propone la modificaci6n de la.magistratura agraria, abrogan

do la Comisión Nacional Agraria, las Comisiones Locales Agraria~ 

para dar nacimiento a un Departamento Autónomo Y.las Comisionas 

Agrarias Mixtas integradas por representantes del Gobierno Fede

ral y de las entidades federativas, al igual que L:is organi 1,1c1~ 

nes campesinas. 

En agosto de 1940, fu~ convocado el Congreso de la Uni6n a -

un per.,;...., ··" extraordinario de sesiones para un nuevo proyecto de 

C6digo Agrario. 

En este crdenamiento se protcgra a la propiedad aqrrcola in~ 

fectable, se dispuso la ampliación de.ejidos, no s6lo en los te

rrenos de riego o temporal, sino en cualqu1cr clase. 

Se sancionó la sirr.ulac1ón J.grar1a, se cunc11.>16 1~1 inclusión 

de superficies para fundos legales en las dotaciones de tierra.

se recogi6 la reforma del primero de marzo de 1937 en materia de 

inafectabilidad ganadera, y se estimuló la creaci6n de ejidos c2 

lectivos. Esta fu~ la Ley que precedió al C6di.go l\gr.1rio de ---
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1942. 

La actual L~F.R.A., justific6 su demoninaci6n en los siguien 

tes términos: 

MLey Federal de Reforma Agraria, es la denominaci6n que se -

propone para el nuevo ordenamiento legal; tal sugerencia no car~ 

ce de intenci6n. 

No es C6digo porque se limita a recoger disposiciones pre--

existentes; es Federal por mandato del art!culo 27 Constitucio--

anl y se refiere a la Reforma Agraria, que es una Instituci6n P2 

l!tica de la Revolucí6n Mexicana.M (27). 

Consideremos que una de las aportaciones mas significativas 

de la L.F.R.A., es el de concebir el ejido, como un conjunto de 

tierras, bosques, aguas y en general todos los recuras naturales 

que constituye el patrimonio de un núcleo de población campesina 

otorg~ndole personalidad jur{dica propia, para que resulte capaz 

de explotarlo lícita e integramente bajo un r6gimen de democra-

cia polttica y econ6mica. 

Desde la publicaci6n de la L.F.R.A., el 16 de abril de 1971, 

ha sido objeto de diversas y variadas reformas: 

Primera.- Que adiciona los arttculos 167 bis y 175 bis y r~ 

forma el párrafo segundo del articulo 167, publicados el d!a 6 -

de mayo de 1972. 

(27) Revista del México Agrario.- Editorial CNC. Ailo IV. Vol. I 
H6xico 1970, P~g: 68. 
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Segunda.- Que reforma los arttculos 2-II, 5, 9 y 458, en 

virtud de haberse reformado el artrculo 43 de la Constituci6n el 

d!a 23 de diciembre de 1974. 

Tercera.- Que reforma los arttculos 117 y 122-II publicados 

el 31 de diciembre de 1974, año en el que se crea Corett. 

Cuarta.- Que reforma los arttculos 117, 126, 130, 155, 166, 

167, 168, 169, 170, además de los transitorios 1° y 7°, de fecha 

29 de junio de 1976. 

Quinta.- Que adiciona a los ~rttculos 136, 138, 224, 421, -

reformando los arttculos 258, 260 y 446-IX de fecha 2 de onero -

de 1981. 

Sexta.- Que adiciona i' reforma a los arttculos 2-IV y V, 7, 

a-IV, 10-v, IX, XX, 11, 12-1 y III, 13, 16-1 y v. 40, 41-Il, III. 

VII y VIII, 42, 64, 85-IV, VI, 89, 91, 92, 96, 112-VI y VIU, --

117, 121, 122, 126, 130, 135, 136, 136-II-C, 144, 145, 147, 163, 

166, 170, 185, 199, 198 y 200, de -éstas refc1:mas las que intc,re-

san para el presente trabajo son las que se dieron a los arttcu-

los 117, 121, 122 y 126, referentes a la exprop1aci6n y al paqo 

de la indcmnii.aci6n", de JO de d1c11Jmbre de 1983 (28). 

Por Gltimo se~alaremos que en la L.F.R.A., se encuentra un -

apartado especial p.iru ld rcgla.nicntdci6n de las ZonJ.s de Urbani-

zaci6n. 

(28) Medina Cervantes Jos~ Ramón.- Derecho Aqrar10.- Editorial 
Harla.- México 1977.- PSgs. 309 y 310. 
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Regulaci6n de la zona de urbanizaci6n. 

Se localiza en el Capitulo 11 de la L.F.R.A., titulado Zona 

de Urbanizaci6n en los artículos del 90 al 100. 

Articulo 90.- Señala que toda resoluci6n presidencial dot~ 

toria de tierras, debe de señalar las tierras que se destinaran 

para la constituci6n de la zona urbana, preferentemente en te-

rrenos no laborables, salvo que en el lugar donde se asiente el 

nGcleo de poblaci6n, solo haya tierras laborables, en este caso 

s6lo mediante resoluci6n presidencial podrc1n ocuparse dichos te

rrenos para el establecimiento de la zona u~bana, además este -

attculo dispone que este tipo de asentamientos quedarS lcgalme~ 

te destinado a zona urbana. 

Articulo 91.- Habla sobre la ampliaci6n y localizaci6n de 

la zona urbana, para la cual se requiere una opini6n de la ---

SEOUE, lo que por lo .visto no ha funcionado, tampoco se pide 

opini6n a la Secretaria, la que consideramos es la primera a la 

que se deberia de tomar en cuenta, ya que la zona urbana ha ido 

creciendo pero en rclaci6n a los estados vecinos. 

Este artículo deber1a de aplicarse en coo:dinaci6n con el -

artículo tercero del keglamento de las zonas de urbanización de 

los ejidos. 

Articulo 92.- Sobre el fraccionamiento y planeaci6n de la 

zona urbana, los estudios que realiza la S.R.A., y la opini6n -

de la SEOUE en coordinación con los Gobiernos Estatales y Muni

c1pales. 
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En el caso del D.F., como vemos estos estudios no fueron -

efectivos, pensamos que fué por la falta de visi6n en la plane~ 

ci6n de la Ciudad de México. 

Artículo 93.- Señala de manera categórica el car&cter pa-

trimonial de la zona urbana, al señalar este como Patrimonio F~ 

miliar. 

AdcmSs señala que deben de asignarse solares primeramente a 

todos los ejidatarios y después a los avecindados, los que s6-

lo tendr5n derecho a éstos una vez que reunan los requisitios -

que señala la Ley de la materia. 

Sobre la enajenación del solar, pensamos que debería de ser 

nula una vez sancionado ésto el solar debería de pasar a manos 

de otro CJidatario. 

Con la facultad que este artículo le da al comisar1ado eji

dal, en la segunda parte del primer párrafo, se deja ver la fa

cilidad con la cual las autoridades del nGclco de poblaci6n, se 

dieron a la tarea de enajenar solares, aprovechando la oferta y 

la demanda de vivienda, y olvidándose por completo de las nece

sidades agr!colas de la población, toda vez que la especulaci6n 

de ventu de terrenos, les reditua mayores ganancias. 

Artículo 94.- Señala la condici6n de ocupar el solar y --

construir en él. 

Art!culo 95.- Dispone sobre las enajenaciones y arrcnda--

micnto de solares: considerarnos que ~sto s6lo se puede hacer, -

siempre 'l cuando ya se haya expedido el t!tulo de propiedad co-



• 68 

rrespondiente. 

Articulo 96.- Habla sobre los requisitos para adquirir el 

pleno dominio del solar; son el de cubrir totalmente su precio, 

y el de haber construido en el, desde el momento en que tom6 P2 

sesi6n. 

Articulo 97.- Señala que deberán respetarse los derechos -

adquiridos por las personas qu~ no formen parte del ejido, que 

hayan adquirido solares o ca~as antes de la resolución preside~ 

cial. 

Articulo 98.- Sobr!! las sanciones a los ejidatarios y ave-

' cindados que no ocupen el solar. 

Articulo 99.- Sobre los casos de intestado, en caso de que 

se de esta figura, los derechos del e)1datar10 serán rusucll~s 

en asamblea general, apeg5.ndose a lo c~tipulado cr. el artículo -

72 de la Ley. 

Articulo 100.- Habla sobre la entrega de los Titulas de --

propiedad a los ejidatarios y avecindados, siempre y cuando re~ 

nan los rcqui'sitos que para el caso señala la Ley. 



• 69 

J,- LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Constituye el marco de referencia d~ mayor Jerarqu!a en ma

teria de suelo urbano, al normar la participaci6n del Gobierno 

Federal, Estados y Municipios, para la ordenaci6n y regulaci6n 

de los asentamientos humanos en el territorio nacional, 

Es importante hacer notar que esta ley establece únicamente 

grandes lineamientos en la materia y deja a los ordenamientos -

locales la precisi6n en el tratamiento de cada aspecto. 

Establece la concurrencia de los tres niveles de Gobierno -

para lograr sus objetivos primordiales: 

El ordenamiento del territorio para armonizar la interrg 

laci6n Ciudad-Campo. 

El desarrollo eco~ómico de los centros de población del 

pats integrándolos en el marco del desarrollo nacional. 

Y propiciar el me)or aprovechamiento y conservaci6n de -

los recursos naturales en beneficio social. 

El art!culo 2° de esta ley señala que para efectos de 6sta 

se entender!: 

r. Por asentamiento humano. 

La Radicac16n de un determinado conglomerado demogr!fi-

co, con vl cc:1JJr1tc J~ sus s1stc~as d~ convivcn~1a, en 

un ~rea fls1carnente localizadd, considerando dentro dr 

la misma los elementos naturales y las obras materiales 

que la integran. 

II. Por centro de poblaci6n. 
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Las ~reas urbanas ocupadas por las instalaciones neces~ 

rias para su vida normal, las que se reserven a su ex-

pansi6n futura, las constituídas por los elementos nat~ 

rales que cumplan una función de preservación de las -

condiciones eco16gicas de dichos centros y los que por 

resoluci6n de la autoridad competente se dediquen a la 

función de los mismos. 

III. Por administraci6n pablica federal. 

Las dependencias y entidades a que se refiere el art!c~ 

lo l' de la Ley Org~nica de la Administraci6n POblica -

federal. 

El articulo 4° sefiala que la ordenaci6n y regulacion de los 

asentamientos humanos se llevar~ a cabo a través de: 

y, 

l. El programa social de desarrollo urbano. 

11. Los programas estatales de desarrollo urbano, que ten-

gan por objeto de definir las líneas generales del dese 

rrollo de las entidades federativas, de acuerdo con las 

leyes locales. 

111. Los programas de ordenación de zonas conurbanas, prcvi~ 

tas en la fracci6n VI, del art!culo.115 Constitucional, 

IV. Los planes y programas municipales que tengan por obje

to el desarrollo urbano de los centros de poblaci6n ••• 

Art{culo 43, cuando el cumplimiento de éstos planes o pro-

gramas impliquen el empleo de cualquiera de los medios indica--
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dos en el artículo 3° de ésta ley y sea necesaria o de mayor b_g 

neficio social la ocupaci6n de la propiedad, la 3Utoridad compg 

tente, por causa de utilidad pública, proveerá a la exprop1a--

ci6n de la misma de conforr.-.idad con las lc¡•cs de la materia que 

fueren aplicables. 

ltrtículo 53, con base en el pro9rama sectorial de dcsarro-

llo urbano y en los estudios a que se refiere el artículo ante

rior, las Entidades y Dependencias de la Admin1straci6n Pública 

Federa 1, formularán sus programas. de requer 1mlcn tos inmobil ia-

rios, que deberán presentar a la SEDUE, en los términos de la -

Ley General de Bienes Nacionales ... 

Artículo 54, con base en los estudios que sc~ala el articu

lo anterior, 1~ SEDUE pro~0e1·S: 

II. La expropiaci6n de tierras cjidalcs 0 comunales para su 

transmisi6n a los gobiernos estatales e a los rnunici--

pios, en los t6rm1nos de la LP.y Foder~l de Reforma Aqr~ 

ria. 

Artículo 59, la regularización de la tenenc1.:t del suelo, P2. 

ra su incorporaci6n al desarrollo urb.1no, que rPal ice!l el Go--

bierno Federal, los Gobiernos de los Estados y los Mu:~1cipios,-

I. La rcyular1iac16n de la tenencia prJced~r5 ronlorrn~ al 

plano o prograrias de dc~arrollo o rr.cJ.:>ram1ento urbano -

aplicable. 

JI. Sólo podrán ser beneficiados de la rcgulari;.!,1c1ón quie-
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nes ocupen un predio y no sean propietarios de otro in

mueble. Tendrán preferencia los poseedores de buena fe 

de acuerdo a la antiguedad de la posesión. 

111. Ninguna persona podr§ resultar beneficiada por la regu-

lar1zaci6n cor. más de un lote, cuya superficie no podrá 

excedt!r de la extensi6n determinado por las leyes y pr2 

gramas respectivos. 

Como observamos, la cxpropiaci6n es el recurso mas usado y 

efectivo para cumplir con los progra~as <le regularización de 

asentamientos humanos, ya que con esta figura la autoridad com-

tetente tiene más probabilidad de obtener me)ores resultados en 

este sentido, además de que mediante el recurso de la exprop1a

c i6n se reducen tiempos i' tr§mites que antes entorpec!an los --

trabajos de regular1zac16n. 

En cuanto a los términos que menciona el artículo 59 para -

ser beneficiario con la cxpropiaci6n mencionaremos lo ~iguient~ .. 
En relaci6n a la primera fracci6n diremos que una vez que -

se decreta la cxpropiaci6n, deber!a cumplirse lo ref0rente al -

plano rcspcctívo, y no a la inversa ya que con esto se le regu-

lariza a la poblac16n de una manera por demás desproporcionada; 

pero esto se deb1...> a que l.J I"L'.:ji.!L.11.1i.J.c1Gr. llega a colon111s que 

ya estan cstablcc1das por lo ir.enes con diez años de .;intiquedad 

en la posesi6n de las tierr3s. 

La fracci6n segunda señala que se les dar~ preferencia para 

quienes ocupen un prcd"io y no sean propietarios de otro inmue--
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ble. 

Este artículo deber!a de ser mas especrfico en ese sentido, 

y señalar que ser~n beneficiados preferentemente, aquellos que 

poseen un lote y sea habitado por el jefe de la familia junto -

con esta, o sea habitado por la familia y por la persona que -

tenga encomendada la mar.utenci6n de esta. 

La última parte de ésta fracci6n, señala preferencia h.:icia 

los poseedores de buena fe, de acuerdo a la posesión. 

Respecto de esto, propone:nos_qlH.! la cuesti6n de la antigue

dad sea cali f ic.:ida por la comisión formad.1 por miembros de la -

misma comunidad, para evitar qu~ los derechos de algunos culo-

nos se vean afcctado5. 

En ndac1ón u la fracci«;r; tercera, d1n~mos que sólo se oto..z: 

gará un lote pE;ro por farn1l1a en la extensi6n deterrr,inada por -

las leyes y programas respectivos. 

Por otra p.1rte la Ley de Desarrollo Urbano dCol DJ.ntrilo Fe

deral, primera Ley local en l.J m<Jteria, contieni.: COITlO importan

te acción de foment-:..: 1..1 ¡.ro:noc16n dL'l desarrollo dC' ftdcciona-

miento y conjuntos hab1ta~ionales d1• carSctcr pop~l.:ir y de ints 

rés social (art!ccio 66). 

Sin embargo, esta dispos1c16n no ha producido n1r14ari re~1iJ

tado en ese sentido, ya qup nv se h,11. r-"fectu.Jdo itcc irm1.:~ L.ib,li!u:. 

en el. 

A causa de la experiencia reciente en mat~ri.:i Ce fracciona

mientos ilegales en el D1str1tu Federal, no se t•stablec1cr0n on 
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esta Ley los cuases para los fraccionamientos de desarrollo prg 

gresivo que son los únicos accesibles para la mayor parte de la 

poblaci6n. 

El marco que establece la Ley Federal de Reforma Agraria es 

de fundamental importancia, ya que la mayor parte de los asent~ 

mientas irregulares se realizan en suelo de propiedad ejidal o 

comunal. 

La Ley Federal de Reforma Agratia establece los n:ecanismos 

para crear fraccionamientos urbanos y suburbanos por la vta ex

prop1atoria1 así como para regularizar las áreas donde existen 

asentamientos irregulares. 

Finalmente, en el C6diqo Civil para el Distrito Federal se 

definen las diferentes formas de tenencia de la tierra y la vi

vienda, tales como la posesi6n, la propiedad, el condominio, el 

usufructo, el uso, la habitaci6n y el arrendamiento; se cstabl2 

ce tambi~n la figura jurtdica del Patrimonio Familiar, que pue

de coadyuvar a la soluci6n del problema del suelo urbano, y que 

no ha sido cabalmente aprovechada en términos de vivienda popu

lar. 

Considerando que el concepto de propiedad que reglamenta la 

Ley Federal de Reforma Agraria es diferente a la que se regla-

menta Cil el C6digo Civil. 
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l. COM!SION Pñ21\ LA REGULAR! Zl\CION DE LA TENENCIA DE LA -

TIERRA (CORETT). 

La irregularidad en la tenencia de la tierra sumado al ---

aumento poblacional y a la inmigraci6n a la capital del pais, -

contribuy6 al crecimiento desorganizado de 6sta, por lo que -

se pensó en tratar de controlarlo a través de una mayor inter-

venci6n del Estado, en el control de su crecimiento y en la rc

glamentaci6n, de los UhOS y destinos de la tierra, estas medi-

das fueron tomadas en cuenta durante el tiempo en que er.1 Pres_! 

dente de la República el Licenciado Luis Eche'-:errta J\lvarez.. 

La irregularidad de los oscntamientos humanos ~P. destaca de 

la siguiente formai 

a) Presentan una irregulariddd fisica, en lo que sc-re!ic

re al tipo de terrenos en los que se establecen, J'd que dotar- .. 

los de los servicios pGblicos indispensables, representa para -

el Gobierno una gran erogaci6n. Por lo que el Estado ha tenido 

que adoptar toda una serie de actos y hechos, que van desde.el 

desalojo, lJ reubicac16n, hasta la alineación de predios entre 

otras. 

b) Representan una irrcg,1lJ1dad fiscal, que significa par-~ 

el Estado una cvaci6n fiscal de impuestos. Con la rcgularíza-

ci6n de la Tierra, se crearían nuevos sujetos fiscales. 

el La mas importante du sus irregularidad~s lo es la Jurt-
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dica, toda vez que estas formas de tenencia de la tierra care--

cen de inscripci6n y titulaci6n ante el Registro Pfiblico de la 

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal o por violaciones 

a la reglamentaci6n de 1954, que trat6 de evitar el comercio -

con los lotes ejidalcs. El Estado con su intervenci6n debe de-

finir a los verdaderos propietarios del suelo. 

d) Representan también una irregularidad social, debido a 

los conflictos entre colonos, ejidatarios y Estado, que se re--

fle)a en accion~s de despo]o, resistencia popular, crcaci6n de 

Asociaciones Civiles y de Organismos populares independientes. 

Esta irregularidad en la tenencia de la tierra representa para 

la capital un grave problema social en el cual todos sus habi--

tantcs somos afectados por el gran número de fen6menos colater~ 

les que ésta origina. 

Para enfrentar este problema, fu~ creado en el año de 1973 

CORETT, Organismo que cubría 18 Entidades federativas de la Re-

pOblica Mexicana (29). 

Este Organ1sr.io coordinaba las actividades de la DAAC, -----

INOECO y FONAPE, su legitimidad y funcionamiento eficaz se en--

frent6 con problemas para obtener los recursos necesarios para 

el pago de las indcmniz~ciones pcr los ejidos expropiados. 

{29) Diario Oficial de la federaci6n de fecha 20 de agosto de 
1973. 
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Por tal raz6n en Novienbre de 1974, fue estructurado trasn

form:i.ndose en un Organismo Público Descentralizado de carácter 

técnico y social, con personalidad jur!dica y patrimonio pro--

pios. 

Con el fin de que este Organismo tuviera una mayor capaci--

dad en sus funciones, fueron reformados los artículos 117 y 122 

p&rrafo segundo de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

En febrero de 1975, Fellx Barra reconocía que en el país --

m&s de un millón de familiares se encontraban asentadas irregu-

larmente en tierras ej1dalcs y comunales dentro de zonas urba--

nas y suburnabas. (30). 

El delegado de CORETT en el Distrito federal declaraba tm -

el afio de 1916 que: 

"Los asentamientos humanos de la zona urbana capit~lina se 

extienden ya a los 87 eJ1dos que hay en el Distrito Federal, y 

los conflictos por la tenencia de la tierra entre c)idatartos,-

colonos y a\'ecindados presentan stntomas de gravP<lad en 21 de -

ellos •.. , cerca del 40\ de la poblaci611 de la capital de la Re-

pGblica, ocupan tierras cjidales como zona urbana." (31). 

Con el fin de que se agilizaran los trSmitcs para reqular1-

zar los ascnta::ucntos hun~u1os lrtcyulc.res, el mec,1n1smo dt.: ex--

propiaci611 lr.lnsform6 los ¡nücL•d1m1er.tos ¡J.J!,i l"L<;,1l1z.or las zv-

1301 

1311 

Barra, F(·l1x.- L.i kt.:gul.ir1zac1(:1 de l.~ tC'll"nr·1.1 de la tic 
rra. Ponencia pres(:+ntada en el IEPES. México 12 de febre= 
ro de 1975. 
Montaña J<Jtge. Ent.rt•v1sta ,1 Ht..•li,):, Pad1ll..l {CORETTI, en -
los poblre~ de la Ciudad en la~ dS~:1tJm1er1l0s ú~pLr.tS~e~~ 
Ed1to11al S1ylo ;:xr. Méxu.:o l9'H ... 
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nas urbano ejidales. En el cuadro número 1 se aprecia la reduf 

ci6n, pas6 de 21 etapas que se resolv!an en 12 años 9 meses a 12 

etapas en un año. Pero en realidad el procedimiento fué mucho 

m6s largo y conflictivo. 

En el cuadro 2 se puede observar c6mo de un total de 46 eji 

dos con solicitud de expropiaci6n s6lo B ejidos, 17.39%, llegan 

al final del proceso a la obtenci6n de escrituras públicas. El 

número de ejidos que llega a los trSrnites finales del proceso -

de regularización es cada ve~ menos, los momentos criticas de -

ese proceso de dan entre la solicitud de expropiaci6n y la eje

cución del decreto: de 46 ejidos s6lo llegan a la publicaci6n -

del decreto expropiatorio 29, y únicamente en 16 se ejecuta. 

~n el cuadro 3 se observa que el proceso de regularización 

a nivel delegacional, es también desigual. De las 16 dclcgacig 

nes en el Distrito Federal, 12 daban sitio a zonas ejidalcs y -

comunales con solicitud de expropiaci6n. En las Delegaciones -

Azcapotzalco y Guastavo A. Madero, 11 ejidos se encontraban con 

solicitud y fueron expedidos 8 decretos cxpropiatorios: en esta 

última delegac16n se encuentra el mayor namero de lotes contra

tados y escriturados. 

Los e J idos rcstd:l les se loca 11 Zdn en las B dclegac ionc:;; al 

sur de lo que formaba la Ciudad de México, entre las que desta

ca la Delegación Iztapalapa, que contaba con 7 ejidos con soli

citud de expropiación: esta Delegación ocupa el segundo lugar -

por el número de lotes escriturados, el 26\ del total aunque la 
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superficie expropiada represente apenas un 10%. 

Del cuadro 4 destaca el hecho de que en la mayorta de los -

casos, 11 de 16, la superficie solicitada y expropiada es la -

misma: sobre sale 1976, cuando se resuelven de este modo nueve 

casos, y 1981, atendiéndose seis m~s. Respecto a los ejidos e~ 

propiados, en los cuales se detiene la ejecuci6n del decreto, -

destacan las Delegaciones Magdalena Contreras y Tlahuac, en que 

se presentan tres casos de amparo. 

En el cuadro 5, observar..os que en ocho delegaciones se pre

sentaron trece ejidos en los que CORETT no ejecut6 la expropia

ci6n. 

El cuadro 6 presenta a los ejidos y comunidades, con solici 

tud de expropiacHSn, pero sil'l haber avanzado en el proceso, me

diante la publicaci6n del decreto de las once solicitudes dema~ 

dadas por CORE'fT, a lo largo de 1978, las Delegaciones con soli 

citudes mayores son: Xochiroilco e Iztapalapa, sobre todo esta -

última, donde se encontraban los ejidos con mayores superficies 

solicitadas para cxpropiaci6n durante ese sexenio. Estas soli

cí tudes no pasaron a la etapa de publicación del decreto, debi

do principalmente: 

l) Porque las Li.erras solicitadas por CORETT pasaban ¡;or -

alto la demanda de restitución y titulación de bienes comunales 

que se presentaban en los ejidos de S. Miguel Ajusto y s. Mateo 

Tlaltenco. 

2) Porquo la soliCitud afectaba tierras agrtcolas y bos---
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ques en explotación, además de que la zona urbana irre9ul,ar del 

poblado era el resultado del crecimiento natural de la pobla--

ci6n y no como argumentaba CORETT, causada por la formaci6n de 

colonias populares, lo cual se puso de manifiesto en los casos 

de S. Miguel Ajusco, Sta. Rosa Xochiac, S. Miguel Xicalco y Mil 

pa Alta. 

3) Por los fuertes conflictos que atravesaba la comunidad 

en demanda del pago de inde~~izaciones de expropiaciones ante-

rieres y despojo de la delegaci6n.pol!t1ca, como en el caso d~ 

Sta. Ursula Coapa, que se arr.par6 contra la solicitud de cxpro-

piaci6n. 

Los factores que inteon·icnen para que en una: dclegdci6r. se 

a\•ance más r~pido que en otra son, adcmSs de las rr.enc1or.,1d,1s e~ 

racter!sticas fís1cas de densldüd y cxte;isi6n territorial, las 

resistencias y oposiciones presentadas por cj1dat~rios y colo-

nos y desde luego, la correlaci6n de furrzas quP se presPntan -

en cada caso espocifico de las contrad1c~iones y desarrollo del 

proceso legal de expropiación. 

Para una cabal cornprensi6n de lo ~ntcr1orroente expuesto, -

anexarnos los cuadros correspondientes, mismos que fueron propor. 

cionados por CORETT. 



COM~ARACION EN LA LEGISLACION DE ZONAS URBANO-EJIDALES 

Y ASENTAMIENTOS EN PARCELAS VIA EXPROPIACION 

• SI 

PROCESO TRADICIONAL NUEVO CRITERIO VIA EXPROPIACION 

ETAPAS CONCEPTOS ETAPAS CONCEPTOS 

l) Solicitud para la crea 1J Autorización de autorida 
ci6n de zona urbana. des. -

2) Revisión y aceptaci6n 2) Convenio de autoridades. 
de solicit".¿d. 

3) Rcsoluci.6n que crea la 3) Autorización de CJidata-
zona urbana. ríos. 

4) Trabajos técnicos in fo!. 4) Traba jos pre l 1minarcs. 
mativos. 

SJ Revisi6n de trabajos -- 5) AvalGo. 
t~cnicos. 

6) Asignación de solares. 61 Accptaci6n de avalúo. 

7) Avalúo. 7) Negociación del precio. 

B) Opinión del cuerpo con- 8) Aceptdci6n del precio. 
sultivo. 

9) ResolucHSn de ad]udica- 9) Plan d~ inversiones. 
ci6n. 

10) Firma y publicac16n de JO) Trbite de ex('ropialci6n. 
resolucí6n. 
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C U A O R O 

PROCESO TRADICIONAL NUEVO CRITERIO VIA EXPROPIACION 

ETAPAS CONCEPTOS ETAPAS CONCEPTOS 

11) Expedici6n de certifl 11) Pagos de precios. 
cadas. 

12) Inscripción de certi- 12) Escri turaci6n. 
ficados. 

13) Entrega de certifica-
dos. 

14) Inscripci6n primera. 

15) Inscripci6n segunda. 

16) Inscripci6n tercera. 

17) Inscripci6n cuarta. 

18) Inscripci6n quinta. 

19) contrataci6n de sola-
res. 

20) Resoluci6n que ordena 
expedición de t!tulos. 

21) Entrega de trtulos de 
propiedad. 
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CUADRO 

EFICACIA DEL PROCESO DE REGULAR! ZACION EN LOS 

LOS EJIDOS SOLICITADOS PARA SU EXPROPIACION 

POR CORETT DURANTE EL PERIODO 1975-1982 (abril). 

ETAPA DEL PROCESO EJIDOS AMPA- EN TRAMITE AL 
RADOS SIGUIENTE PASO 

Solicitud de expropiaci6n 46 100 17 

DecrEto Expropiatorio 29 63. 04 lJ 

Ejecuci6n Decreto 16 34,68 

Inicio Contrataci6n 9 19. 56 

Escrituraci6n 8 17,39 
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EJIDOS CON SOLICITUD DE EXPROPIAClON DE Tl!':RRAS roR CORETT SEGUN LAS DELEGACIONES 

POLITICAS EN EL DISTRITO t'ED!::RAL (enero 1975 abril 19821 

DELEGACIOS 
SOLI- DEC~ EJECU AMPA~ SUPERFICIE 

LOTES 
L. CON-- L. ESC!U-

ClTUD TO CION- DOS EXPROPIADA TRATADOS TURA DOS 

AZCAPOTZALCO 260-58-98 6 102 4 J9J 3 062 

G,A. MADERO 6)8-02-71.16 15 6Jl 12 857 • 191 

COYOAC/\.-. 62-59-70. 9 1 808 1 540 2(!9 

A. OB~EGON 70-75-27. 09 750 

IZTACALCO 33-84-05.01 825 

H. CONTRERAS 922-96-28. 61 21 376 

lZTAPALAPA 435-57-43. 7 8 020 5 088 s 063 

TLALPAN 241-63-48.88 4 701 2 309 1 J07 

1'LAllL!AC 528-25-lO 8 957 358 

xo..:111MILCO 87-16-26 .64 ] 487 

l'U1\J 1 MALPA 
~ 

Mil.PA ALTA ~ 

TOTAL 46 29 16 2 643-36-78.J] 76 035 26 545 18 l:IJL 



lJldo .., __ 
"''"" ll/\'J!L'!\!i ~"""' •.> ,.,,,.,, 

"'''"' ""' ..... ""' :-...~TI""- ;lV~ lll\-1ll,~ "'-71-11 ,,_, ... ' ....... ..,lr."! '"" '"' , ... _.._ .:'!MI.""'' wn."' """"' """"" ~ a1'CID ,,,,_ 
......... <J/'N}'., .11/Ynlt"!I ..._ 11/Nrtf> Jl,VIJtt'f., ... ,,., 
..,...i ..... 

""- U,'Vlll,''f., foert'I~ 
,._ 
•'-"'ro .o..-·u,--. .y,1'frr ....... ... ~ .t'.'l/~ 

1rt··~· ........ l.'/'tl/""5 U\(lt.'fl1 4~.MftP,j,O "" ... _ 
\\.~ )fflt'H! • 11'1'~ IHl tt!IJ 

s.-.ui•. 
•'lt(lU. 11,"Vt/'"' ltt ,.,..,. 

:n.-:.i... - l\''1111.> ;Jlflt» 

:¡,,,,,._.,~ 

t'.Jllun.., :;\'UV-. fl./Vll/'~ 11 «.&JIU.~ 

Tl•J.-i ~ll.,,.., ~I~ ....... 
~-~ ....... ~ "'"'"' lh'IL'tD ......... """' lhh~ 11/'Jl/fll, l!ftl11'.!4) 

" 
-- --------- ----------·----------------------



tl:t:U::C'.;!..C10N < J 1 DO 
SOLl- EXPflOPt~ EJtcu · SUl'tRFlCIE SUPCRT!ClE 

'" 
lfi!Ot:HNH~ TOTAt. ve 
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C U A D R O 

EJIDOS Y COMUNIDADES CON SOLICITUD DE EXPROPIACION 

POR CORETT PERO SIN EJECUCION NI DECRETO PUBLICADO 

DELEGACION EJIDO SOLICITUD SUPERrICIE 

A. OBREGON STA. ROSA ll-X-78 27-21-00 
llOCHIAC. 

AZCAPOTZALCO SAN MARTIN 
XOCHINAHUAC ll-X-78 40-00-00 

COYOACAN STA. URSULA 
COAPA A M P A R A D o 

G.A. MADERO SAN PEDRO 
ZACATENCO 4-X-78 82-27-27 

SAN BARTOLO 
ATEPEllUACAN ll-X-78 3-07-70.75 

IZTAPALAPA IZTAPALAPA 6-X-78 254-00-00 

SAN LORENZO 
TEZONCO 9-X-78 750-00-00 

SANTA MARIA 
AZTAHUACAN 747-26-81 

TLAllUAC TETELCO 90-00-00 

TLALPAN SAN MIGUEL 
XI CALCO 6-X-78 87-00-00 

SAN MIGUEL 
AJUSCO 150-00-00 

XOCHIMILCO XOCHIMILCO 4-X-78 100-00-00 

TEPEPAN 

STA. CRUZ 
XOCllITEPEC 41-63-80 

CUAJIMALPA SAN MATW 
TLALTENANGO 6-X-78 80-00-00 

MILPA ALTA SAN SALVADOR 
CUAUTENCO 4-X-78 90-00-00 

MILPA ALTA 4-X-78 300-00-00 
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Varios son los factores que han impedido- el buen funciona--

miento de CORETT, debido a que el proceso de regularizaci6n que 

al parecer es un tr~rnite administrativo simple, se convirti6 en 

un proceso complejo, contradictorio, de negociación, manipulaci6n. 

de control y represión, teniendo como fin la comercializaci6n y -

expeculac iór. de la tierra. De esta forma, tener un control ·-di-

recto en los movimientos de descontento entre los campesinos, e~ 

muneros, avecindados y colonos en general. 

Debemos de recordar tambi.en que durante- el sexenio de L6pe% 

Portillo, la Secretaría de la Reforma Agraria fué dirigida por -

personas que solo se ocuparon por sus intereses, olvidando los -

intereses de los campesinos, ~grcgando que CORETT ~n ese tiem~o 

estuvo subordinado en rclacié~ con el O.D,F., más aún con la --

crt?a.ci6n de CODEUR (Comisi.611 de Desarrollo Urbano) en JUl ¡:.; dt.· -

1977. 

La situJ.cién Jurídica del ejido en esta époc..:i se aguchza, -

debido a que los ejidos del Distrito Federal sufrieron grandes -

transformaciones por el qran ¡:.roccso de cxpai:si6n :11· la Ciudad -

de M~xico, por laque s1 bien los c3idos de la Ciudad de M~xico -

subsisten como SUJCtos jur!dicos ante el derecho agrario, su re~ 

lid11d ccon6mic.:1 y social ya no se cncut•ntra li:jddd a la explota

ción agrtcola de la tH.:rru, :...ino q.:(~ estS inscrt ~ en la d1v~~·1•1n 

d~l trabaJo que impulsd la urbanizaci6n y canccntraci6n indus--

tr1a l <lü lu C1udüd. 

1\lgunos comisarius ~jidalcs y dirigente~ de comt:noros ¡' C"lE 
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pesinos, quieren una verdadera participaci6n en las indemniza--

ciones, ya que con el proceso de regularización por parte del -

CORETT sus intereses como fraccionadores se ve coartado. 

Por otro lado los carr.pesinos defienden sus pocas tierras 

contra CORETT, o sus bienes comunales que en gran mayorfa se re

fiere a bosques, 

Estos enfrentamientos contra el proceso de regularizaci6n,

provocan que en el interior del ejido susciten conflictos entre 

sus integrantes, demandando una renovación en sus autoridades. 

Las Organizaciones disidentes de carnpe~inos, son manipula-

das por la C.N.C., pero algunos campus1nos lograron organizacio

nes un tanto mas ~utónomas como es el caso de la MDCDF., mov1--

miento depurador de la liga de comunidades agrarias del D.F. 

Las principales demandas de este movimiento son: 

La represcntaci6n en las mesas directivas de los comi-

tés regionales campesinos de las distintas dclegacioucs. 

La obtenci6n de una indemnización JUSta, es decir, de -

una mayor participaci6n en las utilidades de la regula

rización. 

r.a negativa a los prop6sitos de que se expropien tie--

rras en plena producci6n. 

oc que CORETT r::J e:<;:ro~1c hect:írcas r.-.ayores a las nece

sarias para su proceso de regularizac16n, ya que co:~ la 

tierra que sobra (reserva territorial), se sigue espec_!:! 

landa. 
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En los eJ1dos en los cuales los comisariados ejidales junto 

con algunos de sus colaboradores se di6 'Jna verdade-r~' especula-

ci6n con la terra fueron los de Tlalpan, Tepetan, San Jer6n1mo -

Aculco y Huipulco. 

La defensa por la tenencia de la tierra, la impugnaci~n y -

renovaci6n de los cornisariados CJidales, luchar contra los inten 

tos de despo)o por parte de las in;:iob1liarias, e incluso contr<l 

el monopolio de los servicios públicos, la denuncia de alianza -

de algunos ser'!ldores públicos que pror.iue\•cn la especulación de 

la tierra, corno fu~ el caso que se present6 en las delegaciones 

de Iztapalapa, Alvaro Obrcg6n y Tlalpan, son algunos de Jos pro

blemas a los que los campesinos de lu Ciudad de México se enfre~ 

tan en defensa Je sus derechab. 

Los casos m5.s sign1f1cat1vos de los funcionarios que fueron 

demandados por parte de Organizac1oncs populares fueron: 

Ricardo Garcra Villalobos, Del~:q<Jd~; Politico en Iztapalapa 

en el año de 1980. 

Zarate Machuca, Dcleg~do rol!t:c~ en Alvaro Obregón en el -

año de 1981. 

González Aragón, Delegado Político e.n Tlalpan en el año de 

1982. 

La rcgularizaci6n de la tenencia de la tierra legdl1za g('n~ 

ncralrncnte la a.dJudicaci6:• del &ueio de oquellos que no v1vi:•n er. 

la colonia, sobre todo e:1 lo!i caso.s c:i yuc dÚn no se cuent.1 con 

suficientes scrv1c1os, y de los colonos poses1onar10s, a los 1uc 
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convierte en propietarios privados. Asi los propietarios que -

tengan intereses capitalistas pueden elevar el precio de su lote 

y ofrecerlo en venta con lo que la especulaci6n en la tenencia -

de la tierra toma otro matiz. 

En general, puede caracterizarse la acción de CORETT en las 

colonias frente a los brotes de descontento como una estrategia 

para poder enfrentar cada problema individualmente; se inicia la 

contratación individuul de los lotes y se dejan al final las zo

nas conflictivas de la misma, recibe el apoyo de los comisaria-

dos ejidalcs para llegar a un convenio, o utiliza instituciones 

como el DIF, también las trabajadoras sociales que envra la Del~ 

gaci6n del PRJ, quien mediante la afiliaci6n masiva al partido -

promete agilizaci6n en los trámites, pero la realidad es que los 

lotes que lleguen a ser regularizados, tendrSn sus títulos res-

pectivos hasta entonces las entregue el presidente de la RepGbli 

ca o el pr6ximo candidado Jl final del sexenio. 

A pesar el optimismo oficial que se presenta cada vez que -

hay una entrega de escrituras (sfmbolicamente), al final de cada 

sexenio desde 1982, en cada una de estas se dice que elproblema 

de la tenencia de la tierra eslS casi resuelto, pero la realidad 

es otra, ya que faltan por resolver una buena parte de los casos 

presentados a CORETT por los ejidos y colonias expropiadas o con 

solicitud pendiente de resolver. 

Pero es de esperarse la defensa de los derechos de los e)l

dos Amparados, as! como· la lucha de los pueblos pcr la rcstitu--
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ci6n de sus bienes comunales, esto obligarS al Estado a nuevas -

maniobras para asegurar su control sobre estas tierras. 

Sobre las zonas ya regularizadas, como es el caso de algu-

nos ejidos, y en el caso de las colonias populares, la seguridad 

jurídica ofrecida por la regularizaci6n no es mas que mera fic-

ci6n, pues se enfrenta ahora a los efectos de la polttica fiscal 

agresiva del Departamento del Distrito Federal, a las presiones 

del mercado inmobiliario y a la pérdida creciente del poder ad-

quisitivo por la tremenda crisis que enfrenta el Estado. 
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2.- LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. 

Mediante decreto presidencial de fecha 1° de julio de 1910, 

se cre6 una dependencia encargada del estudio y resoluci6n de -

los problemas agrarios a la que se le denominó Dirección Agra-

ria que dependía de la Secretaría de Agricultura y Fomento. 

Con la promulgaci6n de la Ley de 6 de enero de 1915 se dió 

origen a la Comisión Nacional Agraria y a las Comisiones Loca-

les Agrarias. 

El 10 de enero de 1934, es reformado el art1culo 27 Consti

tucional que abroga a la ley de 6 de enero de 1915, con ésta r~ 

forma quedan plasmada la estructura constitucional agraria y en 

su fracción XI inciso a), establece una dependencia directa del 

Ejecutivo Federal encargada ~ la aplicación de la leyes agra-

rias as! como de su CJecuci6n. 

La competencia y denominación del Departamento Agrario con

tinu6 hasta el año de 1946. 

En el año de 1948, la Sccretarta de Agricultura y Ganader!a 

le transfiere al Departamento Agrario la competencia que ejer-

cta en relación a las funciones de la organización ejidal. 

La Ley de Secretarias y Departam~ntos de Estado aprobada el 

d!a 23 <le diciembre de 1958, plasmaba en su articulo 11 que las 

funciones en materia agraria, quedaban reservadas al Departarnen 

to de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, al cual le compet!an las 

cuestiones de terrenos nacionales y colonizaci6n cjidal, al 

igual que la regulariZaci6n de la colonización privada. 

Su vigencia en esta metcria, perduró hasta el año de 1963,· 
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fecha en que se reformó el C6digo Agrario en su articulo 58. 

Posteriormente, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colo

nizaci6n es transformado en la actual S~cretaría de la Reforma 

Agraria el día 3 de enero de 1975, quedando confirmada su comp~ 

tencia en la Ley Org§nica de la Administración rública Federal. 

Articulo 41 de la Ley Orgánica de la Adrr.inístraci6n Pública 

Federal: 

I. Aplicar los preceptos agrarios del articulo 27 Constit~ 

cional, así corno las lcy~s agrarias y sus reglamentes; 

II. Conceder o ampliar en términos d~ la Ley, las dotacio-

nes o restituciones de tierras y aguas a los n~rlcos de 

poblaci6n rural; 

III. CreJr nue\·os centros de población agrícula y dotarlos -

de ~.i.erras y aguas y de l.J zona urban.1 L"]ldal; 

IV. Intervenir en la titUldci6n y el parcvlamicnto eJidal; 

V. Hac~r y tener al C(>rrientv 1~1 Pegistro Agr~r1c Nacional 

asI como el catastro de las propiedades ej1dalcs, comu

nales e inafectahlcs; 

VI. Conocer de las ~uest1ones reldt1vas ~ l!mites y deslin

de de tierras cjidoles '¡'comunales; 

VII. lta~er el reconoc1miento y t1tulJc16n de ld~ t1~rras y -

aguas comunales; 

VIII. Resolver conforme a la L<~y las cuestiones relacionadas 

con los problemas de lo~• núcleos de población cjidi1l y 

de bienes comunales, en lo que no corresponda a otr~s -
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Entidades, con la participación de las autoridades Est~ 

tales y Municipales: 

IX. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz -

realizaci6n de los programas de conservación de tierras 

y aguas en los e)idos y comunidades; 

X. Proyectar los programas generales i' concretos de colon.!_ 

zación e)idal, para realizarlos promoviendo el mejora-

miento de la población rural y, en especial, de la po-

blac16n eJidal excedente escuchando la opin16n de la S~ 

cretar!a de Desarrollo Urbano y Ecología: 

XI. Manejar los terrenos bald!os, nacionales y demasías; 

XII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Pres! 

dente de la República en materia agraria, así como re-

solver 1'.:is asuntos correspondientes a la organi~acH5n -

a9rar1a CJldal; y, 

XIII. Los dem:is que le fijen expresami:!nte las leyes y regla-

mentas. 

La Ley Federal de Reforma Agraria en su artículo t~rcero s~ 

ñala que la Secretarra de la Rctorma Agraria, es la Dependencia 

del Ejecutivo Federal, encargada de la aplicaci6n de ésta y las 

dcm5s leyes agr3r1~s, en cuanto las mismas no atribuyan cxpres! 

mente competencia a otras Entidades. S~ titular serS nombrado 

y removido libremente por (•l Prt>s1dente de !J RepúblH:d. 

El artículo séptimo de la L.f.R.A., señala que en cada Ent! 

dad Federativa habr~ pb~ lo menos una Delegaci6n dependiente de 
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la S.R.A., para el despacho de los asuntos que le est~n encamen 

dados. 

Los Delegados ser!n nombrados y removidos por el Presidente 

de la República. 

Las Leyes y Reglamentos en los que se basa la S.R.A., para 

cumplir con sus fines, independientemente de los dispositivos -

constitucionales (articulas 25, 26 y 27), cuenta con el apoyo -

de mas de veinte leyes y reglamentos entre los que destacan, p~ 

ra el desarrollo del presente tr_abaja, la Ley Federal de Refor

ma Agraria, Ley Orgánica de la Adreinistraci6n Pública Fcdcral,

Ley Gcmeral de Asentamientos Humanos, Ley General de Bienes N.l

cionales, Ley de Exprop1aci6n, etc. 

La S.R.A., para el desempefio de sus !unc1o~es lds r~.il1za J 

través, en primer lugar de su titular, quien se apoya en lus -

Subsecretarías de Asuntos Agrarios, de Organizaci6n y Desarro-

llo Aqrario, en la OficialI3 Mayor. la Contraloria Inter~a, en 

el Cuerpo Consultivo Agrario, en el Instituto de Capac1taci6n -

Agraria y Programac16n Nacional de Empleo Fural y en las Oeleg! 

cienes Agrarias. 

El Sector Centralizado de ¡a S.R.A., cuentd con Diruccioncs 

Generales, que se ªFºYdn en un 01rector General, que se aux1l1a 

en directores, subdirecton:•s, Jt.."fcs de departdmcnlo, JC fes de -

oficina y de~ás servidores públicos que r~qu1ere el d~spacho de 

los asuntos agrarios. 

Las funciones que realiza el titular de la Secretarta, se -
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dividen en delegables e indelegables. 

Las indelegables, se centran en establecer, dirigir y con--

trolar la política de la Secretarta en materia agraria y desa--

rrollo rural, dentro del marce jur!dico de sus funciones tam:..--

bi~n se encuentran las de programar, coordinar y evaluar el se.s. 

ter agrario. 

Las funciones delegables, son las facultades que por motivo 

de divisi6n de trabajo, se confieren a diversos servidores pG-

blicos del sector agrario. 

Al Subdirector de Asuntos Agrarios, le compete establecer -

las normas, politicas, ciretrios, sistemas y procedimientos de 

carácter tácnico, para las unidades administrativas que le son 

adscritas al igual que los 6rganos desconcentrados. 

Una de estas unidades administrativas es la Oirecci6n Gene

ral de la Tenencia de la Tierra a la que le compete integrar -

los proyectos de resoluciones, decretos cxpropiatorios, acoer-

<los presidenciales y los planos y proyectos de localizaci6n, -

as! como las resoluciones ag1:arias en que intervenga el Secrct!! 

ria. Vigilar la e)ecuci6n de las resoluciones presidenciales -

agrarias, participar en· la substanciaci6n de los expedientes de 

rcstituci6n y t1tulac16n de biünes comunales. 

Efectuar los tr~mites para el cambio de r6gimen comunal o -

ejidal; dictaminar los expedientes de solicitudes de ccrtific~

dos de inafectabilidad agrícola, ganadera o agropecuaria; traml 

tar o integrar los eXpcdientes de cambio de calidad dP predios 
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amparados con certificados, y rendir opini6n técr.ica sobre los 

expedientes de dotación, ampliaci6n y restituci6n de tierras, -

divisi6n y fusi6n de ejidos, replanteo de linderos, fracciona-

miento y parcela~iento ejidales, permutas de terrP.nos ejidales 

y estudios reglamentarios de aguas (artículo 25 fracciones I, -

III, VII, X, XV, XVI del Reglamento Interno de la S.R.A.). 

La Secretaría cuenta además con entidades paraestatales en 

relaci6n con el sector reforma agraria, la que interesa para el 

presente traba)o es la Comisión para la P.egul,1r1zaci6n de la T~ 

nencia de la Tierra. 

Sus antecedentes inmediatos son el Programa Nacional .'h• Rc

gularizac16n de las Zonas Urganas EJ1dales, coordinJdo poi ~l -

Departamento de ;..suntos Agrarios y Colonizac16r. y el For:rb :-:.i-

cional de Fomento EJ1dal. 

Continua con algunos programas especiales de regularizaci6n 

de la tierra, como los fideicomisos de CiUddd Netzahualcoyot, -

Cumbres del Llano Lergo, Bahía de Banderas, F1deurbc en el D.F. 

y otros, que de tres sexenios a la fecha f;C crean ~·a sea .l l em

pezar la campaña del candidato e al finaliiar el tiempo J~l pr~ 

sidentc gobernante. 

El fin par.l el y~e sen ~rcJdos csto5 progrJffidS, o~ ~arJ c¡u~ 

el partido en t:l poder se hdga de .igrem1ados, para después cun

vert1rlos o-n votos para su candidato, sólo que éstos proqramas 

distan en dar buenos resultados, adc~5s las colonias en las -

que se establecen 6stos progr~mas son si~mprc las Mismas, orig! 
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nando que sus habitantes ya no crean en este tipo de regulariz.e 

ci6n a vapor, provocando que cada vez que éstos programas se im 
plantan originan que la irregularidad en la tenencia de la tie

rra sea cada vez más aguda. 

Estos programas pretenden regularizar la tierra en un tiem

po de uno a dos años, invadiendo competencia de otras Entidades 

al querer implantar estos programas en tierras comunales, éjid.f!. 

les, zonas urbanas, zonas ecol6g icas ¡• propiedad priva da con e 1 

mismo criterio. 

Como anotamos anteriormente, estos problemas se dan cada 

años, fomentándose con gran animaci6n entre las colonias que s~ 

fren este tipo de problemas, pero una vez que son suspendidos -

por cualquier raz6n, a las autoridades responsables les importa 

muy poco el tiempo y el dinero que perdieron el gran número de 

ciudadanos que fueron sorprendidos por la dclegaci6n pol!tica -

en la cual se implant6 el programa. 

Como ha quedado manifestado anteriormente, el paso definitl 

vo para enfrentar este problema, lo fué ld constituc16n del Co

mité para la Regularizaci6n de la tenencia de la tierra, que se 

apoya en el procedimiento expropiatorio para la regularizaci6n 

de la tenencia de 1.1 tierra de tcr:renos e)idale:-; y comunales, -

que sufren los proble~as de asentamientos humanos irreqularcs,

para finalmente llegar a una operación de compra-venta con los 

ocupantes de cada lote, e incorporarlos al régimen )Urid1co de 

la propiedad pr i Vclda. · 
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La falta de personalidad jurídica del Comité lo conllev6 a 

su transformaci6n a CORETT., como Organismo PGblico Descentrali 

zado, mediante Decreto pGblico del 8 de noviembre de 1974. Es

pecificando sus funciones en el Decreto de fecha 5 de abril de 

1979, al reestructurarse su consejo de administración y establ~ 

cer la coordinación con la entonces Secretaría de asentamientos 

humanos y obras públicas, hoy coordina con la SEDUE, INDECO, p~ 

ra determinar las superficies a regularizar. 

Igualmente considera las op~niones de las autoridades esta

tales o municipales donde se lleve a cabo la regularización. 

Otro punto que destaca del decreto de fecha 27 de junio de 

1979 lo es el convenio que puede celebrar CORETT e INGECO, con 

base en los terrenos libres expropiados a favor de la Comisión 

para que INDECO los destine Jl fin que fundamenta la cxpropia-

ci6n. 

Los objetivos de CORETT, son: 

Regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asen

tamientos humanos irregulares, en predios eJidales o comunales. 

Promover ante las autoridades correspondiente~ la incorporación 

de las zonas rcgul~ri~adds al fondo leg~l de las Ciudades cuan

do sea procedentc. suscribir cua:ido se pueda, las t:~scrJ turas p§. 

blicas o titulas de propiedad con los qua se l~s reconozca l~ -

propiedad de los particulares, como resultado de la ~cgulariza

ci6n efectuada. 
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D) PROPOSICIONES AL PROBLEMA DE LOS ASENTA.~IENTOS IRREGULA

~ 

l.- LA EXPROPIACION. 

El acto expropiatorio, es una facultad constitucional que -

tiene el Gobierno tanto a nivel local, como a nivel federal, pa

ra disponer de los bienes de los particulares, ya sean personas 

f!sicas o personas morales. 

Pueden ser sujetos de expropiación tanto los bienes privados 

como los bienes que constituyen la propiedad social, basta sola

mente para que se de osta situación, que éatos sean declarados -

expropiados, por caus~ de utili<lad pública, es decir, con que -

las leyes de los Estados o de la Federaci6n en sus respectivas -

jurisdicciones, determinen los casos de utilidad pública, para -

que la propiedad afectada sea ocupada por el Estado. 

El fundamento constitucional del acto expropiatorio, se en-

cuentra previsto en el segundo pSrrafo del articulo 27 Constitu

cional, su mejor explicaci6n se localiza en la fracción VI del -

propio articulo 27: 

Párrafo Segundo.- Las expropiaciones s6lo podrán hacerse 

por causa de utilidad pública y mediante indemnizaci6n. 

Fracci6n VI, Párrafo Segundo.- Las leyes de la Federaci6n y 

de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán -

los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la pro

piedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad admi

nistrqtiva hará la declaraci6n correspondiente. El precio que -
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se fijará corno indemnización a la cosa expropiada, se basar~ en 

la can.tidad que corr.o valor fiscal de ella figure en las oficinas 

catastrales o recuaudadoras •.• 

Fracci6n XVII.- El Congreso de la Uni6n y los Legislaturas 

de los Estados, en sus rcspectivcls jurisdicciones, cxpcdir.!in lc

~·es para fiJar la extención máxima de propiedad rural, y para -

llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo -

con las SLguientes bases: 

a) En cada F.~tado y en el Distrito Federal, se fiJará la e~ 

tensión máximd de tierra de que puede ser dueño un s6lo indivi-

duo, o sociedad legalmente constituida. 

b} El exc0dente de la extensión fijada deberá ser fraccion~ 

do por el prorietario er. el plazo que s•21\alen lils leyes locales, 

y las fracciones scr'n puestas a la venta en las condiciones que 

aprueben los gobiernos, de acuerdo con las rn1srnds leyes. 

Si el prop1etar10 se 0¡1usiere al fracc1onarniantc, s~ llcvarS 

este a cabo por el Gobierno lcc.Jl, mcdiantf! la ex¡;rop1J.c16n ••• 

La ley d~ Exprop1ac16:-. publi.cada en el d1.:tr10 oí1c1oil di'.! l.i 

Federaci6n de fecha 25 d~ ncvicrrbte d.._• 1936, scii.:ila 0n su art!c~ 

lo primero, las hip6tcs1s que scrSn consideradas como causa dt! -

utilidad ptibl1ca: 

Art!culo 1~.- S~ considerarán de utilidad públlca: 

I.- El establecimiento, explotaci6n, o consecvaci6n de un -

servicio público: 

ll.- J.a .1pcrtura, .1mpltación o alineaminnto de calles, la --
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construcci6n de calzadas, puentes, caminos y tGneles para facill 

tar el tr~ncito urbano y suburbano; 

lII.- El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las po

blaciones y puertos, la construcci6n de hospitales, escuelas, -

parques, jardines, ca:npos deportivos o de atrcrrizaje, construc

ciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra 

destinada a prestar servicios de beneficio colectivo. 

IV.- La conservaci6n de los lugares de belleza panor~mica,

de las antiguedades y ob)etos de arte de los edificios y monumen 

tos arqueol69icos o hist6ricos, y de las cosas que se consideren 

como caracter!sticas notables de nuestra cultura nacional, 

V.- La satisfacci6n de necesidades colectivas en caso de -

guerra o transtrosnos interiores: el abastecimiento de las Ciud~ 

des o centros de poblaci6n, de víveres o de otros artículos de -

consumo necesario, i' de los procedimientos empleados para comba

tir o impedir la propagaci6r. de epidemias, cpizoot!as, incendio~ 

plagas, inundaciones i' otras calamidades públicas; 

VI.- Les r.:ciJ1os eil\pleadoJ ¡.iJra ld dr:~cra;a nacional o para el 

r.ianlenimiento Ce 1.1 paz pública; 

VII.- La defensa, conservac16n, desarrollo o aprovechaniento 

de la paz püb:1ca; 

VIII.- La equitativa distr1buci6n de la riqueza acaparada o mo

nopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con 

perjuicio de la colectividad en general o de una clase en parti

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

beneficio de la colectividad; 

X.- Las medidas necesarias para evitar la destrucci6~ de -

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda su--

frir en perjuicio de la colectividad; 

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

sus fuentes propias de vida; 

XII.- Los dem~s casos previstos por leyes especiales. 

Compartimos la idea del maestro Medina Cervantes al mcnc10--

nar que, •sin embargo, ~1 aspecto de utilidad pública ha sido i.~ 

terpretado en diversas formas por la Suprema Corte de Just1c1a -

de la Naci6n, llegando a fragmentarla en utilidad en sentido es-

tricto, en utilidad social y en utilidad naci~1al. En nuestro -

concepto la utilidad pública es Gn1ca y es una atr1buc16n del E,!!. 

tado, que lo obliga a cva:uar los beneficios superiores de la e~ 

lecti\:idad y en especial de arrpl1os grupos sociales dcsprctcqi--

dos, contra el inter~s de los particulares. Siendo responsabil.! 

dad del Estado decidir y contribuir a la soluc16n de las nccesi-

dades sociales.• (321 

Por tal raz6n, en cuanto el pa!s requiera de ~at1sfaccr una 

necesidad de carlcter urgente, ya sea de inter~s colectivo o so-

cial, es mediante el Acto Exp~opiator10, como se puede sdtisfa--

(321 Medina Cervantes José Ramón.- Derecho Agrario.- Ed1tor1al 
Harla.- Mlxico, D.F.- 1987.-p.p. 178. 
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cer esta. 

Por lo que se refiere al pago de la indemnizaci6n, mencíon~ 

mos que la Constituci6n de 1857, señalaba que la Expropiaci6n s~ 

lo podria hacerse previa indemnizací6n, y nuestra actual carta 

Magna, señala que la Expropiación s6lo podrá hacerse mediante i~ 

demnización. 

La doctrina dice que e.l concepto Mediante obliga forzosamen

te a la autoridad al pago de la indeminizaci6n, y que ésta debe 

mediar entre el momento de dictar el decreto de indemnización y 

el momento en el que el afectado haya agotado el Gltimo recurso 

legal que se le concede. 

Al respecto creemos que tanto los t~rminos Mediante y Previa 

son conceptos que en realidad obligan al Estado al pago de la -

respectiva indemnización, a los particulares que sufran la expr2 

piaci6n, lo Gnico que le criticamos al Estado es el tiempo que -

se toma para hacer el pago correspondiente, ya que todavra exis

ten predios que no han sido pagados totalmente, como es el caso 

de la Central de Abasto, el Ejido de San Jer6nimo Aculco en la -

Oelegaci6n Magdalena Contreras, etc. 

La ley reglamentaria del artfculo 27 Constitucional en mate

ria d~ cxpropiaci5n, scfiala la forma en que debe de llevarse a -

cabo esta y en sus art!culos 19 y 20 establece: 

Artrculo 19.- El importe de la indemnizaci6n ser~ cubierto 

por el Estado, cuando la cosa expropiada pase a su patrimonio. -

Cuando la cosa expropia.da pase al patrimonio de persona distinta 

del Estado, esa persona cubrir~ el importe de la indernnizaci6n. 
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Estas disposiciones se aplicar&n en lo conducente, a los casos -

de desocupaci6n temporal o de limitaci6n de derecho de dominio. 

Art!culo 20.- La autoridad expropiante fijar& la forma y -

plazos en que la indemnizaci6n deberá pagarse, las que no abare! 

r&n nunca un peri6do mayor de diez años. 

En el acto expropiatorio, el Congreso se concreta a la expe

dici6n de la ley donde conste él o los casos de utilidad pOblic~ 

ya sean de ocupaci6n o de cualquier !ndole. Por otra parte el -

Organo Administrativo se encarga ~e la concretizaci6n del acto -

expropiatorio, as! como el de establecer el monto, plazo y t~rmi 

nos de la indemnizaci6n. 

Por lo que se refiere al Organo Jurisdiccional, éste s6lo irr 
terviene para determinar el valor del bien expropiado, en los C!!_ 

sos en que éste haya tenido un aumento o decremento en su valor, 

por mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la asign~ 

ci6n del valor fiscal. Aunque el particular puede ocurrir ante 

la Autoridad Judicial para hacer valer sus derechos, oponiendo -

algún recurso o en su caso el Juicio de garantfas. 

La L.F.R.A., en su tftulo segundo, R~gimen de Propiedad de -

Bienes Ejidales y Comunales de su capítulo VIII, Exproµiaci6n de 

Bienes Ej ida les y Co::iuna les, regu 1 a lo relJc icn.1do pre el S.Ji.!en te 

a la expropiaci6n. 

En su articulo 112, señala en qué casos podr~n ser ~xproplJ

dos éstos bienes, enumerando los casos de utilidad pGblica que -

tiene que d.lrsc p..tr.l que proceda la t•xpropiaci6n, en ~u fracci6n 
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VI, señala corno causa de utilidad pública, la fundaci6n, mejora

miento, conservaci6n y crecimiento de los centros de poblaci6n,

cuya ordenaci6n y regulación se prevee en los planes de desarro

llo urbano y vivienda tanto nacionales como estatales y municip~ 

les. 

El articulo 117 menciona que las expropiaciones de bienes 

ejidales y comunales, que tengan como causa, los prop6sitos a 

que se refiere la fracción VI del articulo f12, se harán indis-

tintamente en favor de la SEDUE o del o.o.F., y cuando el objeto 

sea la regularizaci6n de las áreas en donde existan asentamien-

tos humanos irregulares, se harán, en su caso, en favor de ----

CORETT, según se determine en el decreto respectivo, el cual po

drS facultar a dichas Dependencias o Entidades de la Administra

ci6n Pablica Federal para efectuar el fraccionamiento y venta de 

los lotes urbanizados o la regularizaci6n en su caso, cuando se 

trate de asentamientos irregulares. Hechas las deducciones por 

concepto de inter~s y gastos de indemnización, las utilidades -

quedarSn a favor del Fideicomiso, Fondo Nacional de Fomento Eji

dal, el que entrcgar5 a los ejidatarios afectados la proporci6n 

dispuesta en el articulo 122. 

Consideramos que el Acto Expropiatorio es el medio jurídico 

id6neo, para hacer frente a los asentamientos humanos irregula-

res que se encuentran localizados tanto en bienes de propiedad -

ejidal o comunal e incluso como hen.ot> visto en propiedad~s de -

particulares. 
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El acto expropiatorio se compone de tres elementos: 

A) La calificaci6n legislativa de la causa considerada de -

utilidad pGblica. 

En trat&ndose de regularizar asentamientos hUr.1anos, la causa 

de utilidad pública es obvia, tal y como lo demuestra el Decreto 

de fecha 30 de agosto de 1990, "Qu para hacer eficaces las acci2 

nes de ordenamiento y regularizaci6n de los asentamientos huma--

nos, entre las que se encuentran las relativas a la regulariza--

ci6n de la tenencia de la tierra y el me)oramicnto de los ccn---

tras de poblaci6n, la autoridad está facultada para decretar la 

expropiaci6n según lo disponen las Lej'es Generales de Asentamie.n 

tos Humanos, del Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de Ex-

propia e i6n. • 13 3 l 

Cuando se trate de regularizar asentamientos humanos dentro 

de tierra~ ujidalcs o comunales la autoridad expropiante, funda-

menta su acción en los siguientes términos: 

"Los terrenos ejidales y comunales sólo pueden ser oxpropia-

dos por causa de utilidad pública qu~ con toda cv1dcnc1a sea su-

perior a la utilidad social que genere su cxplotaci6n actual, --

adem&s de observar las co~stancias existentes en el exp~dicnte -

respectivo, sobre la solicitud de expropiación, que se cumpla de 

esa manera dicl1a causa al corrob0rarse la ut1l1dad soc¡3l :ic 1~ 

1331 Diaro Oficial de la Fcderac16n d~ (~cha JO de agosto de --
1990, p.p. 106. 
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realizaci6n de la obra pGblica en los terrenos ejidales afecta--

dos, por lo que en consecuencia se proceda a decretar la expro--

piaci6n solicitada, y estar apegada a lo que establecen los art! 

culos 27 Constitucional, 112 fracci6n VI, 117, 134 y 344 de la -

Ley Federal de Reforma Agraria." (34) 

Las expropiaciones que se den sobre terrenos ejidales o ccrn~ 

na les y tengan por objeto la regular ii.aci6n de asentamientos hu

manos, se har&n en favor de la Comi~i6n para la Regularización -

de la Tenencia de la Tierra. 

B) La intervenci6n de la autoridad adn:.inistrativa, para 11~ 

var adelante el procedimiento de expropiación: 

La Secretarta de Desarrollo Urbano y Ecolog!a, El Departarnen 

to del Distrito Federal o La Cornisi6n para la Regularizaci6n de 

la Tenencia de la Tierra. 

CJ La publicación y notificaci6n del Decreto Expropiatorio, 

fundado en la causa de utilidad pablica respectiva. 

OJ El pago de la correspondiente Indemnización. 

El Fundamento Constitucional de la expropiaci6n es el art!c~ 

lo 27, sus principales leyes reglamentarias en esta materia son: 

La Ley Federal de Reforma Agraria, Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, Ley General de Asentamientos Humanos y la 

Ley de Expropiación, esta Glti~a se refiere sobre todo al pago -

(34) D1ar10 Oficial de la Federación de fecha l º de agosto de -
1990, p.p. 16. 
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de la inde~mnizaci6n, haciendo menci6n de los recursos con que -

cuenta el particular que se vea afectado con el decreto expropi~ 

torio. 
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2.- REFORMAS Y, O ADICIONES A LA LEGISLACION APLICABLE. 

El arttculo 27 Constitucional en su p~rrafo II, señala que -

la expropiaci6n s61o podrá hacerse por causa de utilidad pGblic~ 

y mediante indemnizaci6n. 

El arttculo 2c de la Ley de Expropiación señala, en los ca-

sos comprendidos en la enumeración del artículo 1°, previa decl_! 

raci6n del Ejecutivo Federal proceder~ la expropiaci6n, la ocup~ 

ci6n ternpordl, total o parcial, o la si~ple limitaci6n de los d~ 

rechos de dominio para los fines del Estado o en interes de la -

colectividad. 

Consideramos, que si la Constituci6n manifiesta que la expr~ 

piación s6lo podrá hacerse mediante indennización, el art!culo -

2º de la Ley de Exprop1aci6n debería de ser mas explícita, esto 

es, que antes de la declaraci6n del Ejecuti\.'o deberra de pagarse 

la indemnización corresµondiente. 

Tampoco estamos de acuerdo en que en la Expropiación, no se 

reconozca la garantra de audiencia pues hasta la Suprema Corte -

de Justicia ha señalado que en materia de expropiación, no rige 

la mencionada garantía. 

Posteriormente el artículo 4<> de la Ley de Expropiac16n, po!!. 

tula que la declaratoria a que se refiere el artículo 3°, se ha

rá mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la 

Federaci6n y será not1f1cado personalmente a los interesados, en 

caso de que se lgnore el dom1c1l10 de 6stos, surtirá efectos de 

notificaci6n personal "una segunda public<lción en el Diario Ofi--
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cial de la Federaci6n. 

Al respecto señalamos que en la mayoria de los predios expr2 

piados, su situación Jurídica es indefinida, por la raz6n de que 

se desconoce a sus legitimos propietarios. 

Consideramos que este tipo de notif1cacioncs dejan en total 

estado de indefensi6n a los titulares afectados. 

Sugerimos que por la trascendencia que significan estas not! 

ficaciones, se hagan extensivas publicándos~ en los prinipalcs -

diarios de circulación nacional, con el fin de darles mayor dif~ 

ci6n, tanto a la poblaci6n en general, como a los afectados por 

la exprop1aci6n. Y de ser posible se difunda ésta mediante los 

principales medios de comunicación, que en la informaci6n se in

clui'ª claramente, lo que sería la poligonal cr.-.t:•olvente para evi

tar que ~stas zonas sean obJcto de mis asenta~ientos irrcgulare~ 

El art!culo 10 de la I.ey de Expropiac:1ón, habla en lo refe-

rente al prcc10 que se fiJdr5 a los terrenos expropiados. Como 

sabemos, tratándose de terrenos eJ1dal0s o cor.-unalcs., su les fi

ja un precio en común, esto es, que se valordn iguül indepcnd1e!! 

temente del lugar donde se ubiquen, pero cuando CORETT rcyular1-

za estos terrenos, los vende según el lugar donde se encuc~ntren 

ubicados, al tespccto señalamos que los pagos rcJl1zados J los -

terrenos expropiados sean mas reales tom~nds en cor.s1d~rac16n su 

ubicdci6n geográf1ca dentro del e)1do o cLmun1dad. 

El artículo 19 dice que cl importe de la indc;nn1zaci6n, será 

cubierto por el Estado, cuJndo la cosa expror1add p~sc a su pa--
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trirnonio. Pensarnos que este pago debe proceder desde luego, en 

los mismos términos que el Estado ocupa los inmuebles afectados. 

El art!culo 20, habla en relación a la facultad que tiene la 

autoridad expropiante, para fijar la forma y los plazos en los -

que la indemnización serS cubierta, 

Consideramos que el tiempo que se le otorga a la autoridad -

expropiante, es por demSs exesivo en rel~ción a esto señalamos:

Que existen eJidos que hasta la fecha no han recibido los pagos 

correspondientes, uno de estos, es el relacionado con la Central 

de Abasto y el referente al ejido de Luis Cabrera, al que CORETT 

convirti6 en zona residencial. 

Pensarnos que una de las modi!icaciones que se deber!an de -

realizar a la. Ley de Expropiación es la relacionada al pago qu13 

hace referencia la Constitución, ya que como sabemos los precios 

fijados, son por dernSs bajos y todavía más, si consideramos el -

exesh·o plazo que tiene la autoridad para pagar. Nos pregunta-

mes, de que le servir& al ejido de San Lorenzo Tezonco texpropi~ 

do por CORETT el le de agosto de 1990, al que se le afect6 en --

49.22.96.35 hect~reasl, si el precio que se le fiJ6 por hect~rea 

fu~ de siete r.i.illones de pesos, los cuales serán cubiertos su--

puesta~ente en un plazo de diez años. 

Somos de la op1r.i6n de que los avalúos sean de acuerdo a la. 

realidad y conforme a la devaluaci6n de la moneda. 



114 

e o N e L u s I o N E s 

1.- La reqularizaci6n del E)ido, se ha dado desde épocas r! 

motas, entendiéndose en un principio como el campo co-

mún de todos los \.'ecinos de un pueblo, y recientemente, 

como una lnstituci6n soc10-ecan6m1ca. 

2.- La aparición de los primeros asentamientos humanos irr~ 

gulares fuera de la Zona Urbana EJidal en la Ciudad de 

M~xico, se genera por el_ desmedido crecimiento demoqrá

fico de ésta con los consecuentes problemas que esto ... _ 

significa. 

3,- Los Ejidos del Distrito Federal, indiscutiblemente pre

sentan graves problcr:ia:";, el más grave Ce éstos, es el -

relacionado con la tenc·nc1a de la tierra, debido a lJ -

poca o nula atenci6n de las autoridades competentes pa

ra prevenir, atacar y resolverlos en formd definitiva. 

4.- El Distrito Federal, representa para los habitdntes de 

éste, un 11Jgar de facil ~nriquesimiento y df.! una Vida -

decorosa, cuestión total.mente falsa, lo que: en rt•.:ili..dad 

sucede con esta situac16n, es un incremento en la pobl~ 

ción de la Cap¡ta:. 

s.- Por efectos de la ex~l~!16n dQ~~grSf1ca qu~ ~ufrc el -

Distrito Federal, las familias más afectad~s s~ ven en 

la necesidad de establecerse en la per¡fcr13 de lJ Cap! 

tal ante la falta de vivienda. 
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6.- La falta de créditos e implementos necesarios para la -

explotaci6n del campo, provocan que los campesinos inm.! 

gren al Distrito Federal, por lo que se sugiere se est~ 

blezcan programas dirigidos a la explotaci6n del campo, 

pero que tengan una aplicación real y no virtual. 

7.- Para disminuir la centralizaci6n que sufre el Distrito 

Federal, se sugiere se sigan fermentando los programas 

de desconcentraci6n tanto administrativas, políticas e 

industriales. 

8.- Para evitar la enajcnaci6n de los bienes ejidales y co

munales, que en la mayor!a de las veces se reali~a con 

la complicidad de los campesinos, ejidatarios, y autor1 

dades agrarias, deben aplicarse medidas coersitivas, 

equiparables a las del delito de fraude. 

9.- Que de la manera en que son ~ancionados los campesinos con 

la pérdida de sus derechos agrarios, por la rcalizdci6n 

de actos sancionados por la Ley de la materia, se san-

cione a las personas que contrataron con éstos. 

10.- Proponemos que el Código Civil, sea supletorio en algu

nos de los casos no previstos por la Ley Federal de Re

forma Agraria en tratSndosc de sucesiones. 

11.- La vta cxpropiatoria es el medio jurídico más efectivo, 

para la regularización de la tenencia de la tierra. 

12.- Las zonas regulariz~das propician indirectamente un ca~ 

bio de propietilrios, fomentando que los paracaidistas -

beneficiados, se desplacen a otras zonas en espera de -
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su regularización. 

13.- La comisi6n para la regularizaci6n de la tenencia de la 

tierra, constituye una instancia con buenes intcncione~ 

sin embargo, carece de medios jurídicos para dar solu-

ci6n a los conflictos jurídicos que se le presentan, r~ 

mitiéndolos para su soluci6n a la autoridad judicial e~ 

rrespondientc. 

14.- Las familias de esca50S recursos, se ven en la neccsi-

dad de vender su vivienda_, por efectos de la especula-

ci6n predial, una vez que su predio es regularizado. 

Proponemos que a estas familias, se les cobren impues-

tos, considcr~ndos0 su condición ccon6mica y no desdr -

el punto de vista de su 10calizaci6n. 

15.- Dado que la autoridad exprop1ante tiene ld facultad de 

fijar la forma y plazos para cubrir el precio de la in

demnizaci6n. Se sug1ere ~uc los avalOos s~ realic~1\ -

considerando tanto el valor adquisitivo de nuestra m~n~ 

da, como la devaluación que sufre éste d1a con día. 



117 

B I B L I O G R A F I A 

Acosta Romero Miguel. ºTEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMINIS

TRATIVO". Editorial Porraa, S.A. México 1984. 

Alvarez, Joaquín. "NOTAS PAP.A EL ESTUDIO JURID!CO INSTITU

CIONAL DEL FENO:-U:NO URBANISTICO EN MEXICO". Editorial Ins

tituto de Investigaciones Juridicas (UNA.~}. México 1976. 

Azuela de la Cueva Antonio. "LA I!IICIATIVA DE LEY GENERAL 

DE ASENTA.'IIENTOS HUMANOS". Editorial Instituto de Investi

gaciones Jurtdicas (UNAM). Ml!xico 1976. 

Barajas Montes de Oca Santiago. "L!\ LEGlSLACION EN MATERIA 

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS". Editorial Instituto de Investi

gaciones Jurtdicas (UNAK). México l 977. 

Bataillon Claude. "LA CIUDAD y EL CAMPO EN EL MEXICO CEN-

TRAL". Editorial Siglo XXI. México 1972. 

Barra Felix. "LA REGULARIZACJON DE LA TENENCIA DE LA TIE-

RRA. CUATRO TEl'.AS NACIONALES". Editorial IEPES. México 1975. 

Cortes Jose L~, Bazants S. Juan, Espinoza Enrique y Dlvild 

Ramiro. "TIPOLOG!A DE VIVIENDA URDAN.\. ANAL!S!S F!SICO DE 

CONTEXTOS URBANOS. HAB!TACION DE LA POBLAC!ON DE BAJOS RE

CURSOS EN LA CIUDAD DE MEXICO". Edltoriol Diana. 

Cortes Rocha Ja1-·íer. "l~Nf\SIONES EN SUELO URBt\NO". Edito-

ridl tnst1tuto dC" Investigaciones Jurídicas 1u~;"•ll>t1, México 

l 985. 



118 

Cuauhtemoc CSrdenas, Rodolfo Stauwhagen, Fernando Paz S!n

chez y Arturo Bonilla. "NEO!.AT!SFUNDISMO y EXPLOTAC!ON. -

LOS GRANDES PROBL~"L\S NACIONALES DE EMlLIANO ZAPATA A AN-

DERSEN CLAYTON Y CO.". Editorial Nuestro Tiempo. Méx. !98~ 

Cardona Gut.iérrez Ra..'!liro. "UN INTENTO DE APLICAR LAS ENSE

~ANZAS DE LOS ASl'.NTAMIENTOS CLANDESTINOS DE VIVIENDA". Edi 

torial Instituto de Investigaciones Jurld1cas (UNAMJ . M~xi 

co 1980. 

Chavez P. de VeUzquez Martha. "ACTITUD FRENTE A LA LEY F~ 

DERAL DE REFORMA AGRARIA". Editorial Instituto de In11csti-

9aciones Juridic•s (UNAM}. México 197!. 

Chavez P. de VeUzqucz Martha. "DERECHO AGRARIO EN MEX!CO". 

Editorial Porrúa, S.A. México 196~. 

D!az L6pez de Falco Roso Marra. "ALGUNAS REFLEXIONES EN -

TORNO A LA LEGISLACION SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS". Edit!! 

rial Instituto de Investigacl.ones Juridicas (UNhM). Ml!xico 

1979. 

Gontález de Cossio Frar.c1sco. ~HISTORIA DE LA TENENCIA Y -

EXPJ .. OTACION DEL CA.~PO EN MEXICO". Ed1 torta l CO~iASUPO. To-

mos 1 y II. ~éx1co 1979, 

Hinojosa Ortlz José. "DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EJIDATA

RIO y TRA:-!.ITr:s PARCELAP!OS'". Editorial Imprcsoril Michoaca ... 

na. ~éxico }',,•67. 



120 

Manzanilla Schafer Victor. •REFORMA AGRARIA EN MEXICO". -

Editorial Porrúa, S.A. México 1977. 

Medina Cervantes José Ram6n. •oERECHO AGRARto•. Editorial 

Harla. México 1977. 

Parcelo L6pez Josli. "ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO U!! 

SANO". Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(UNAMI • México 1980. 

Rello Fernando. "EL CAl!ro EN LA ENCRUCIJADA NACIONAL". Edl 

torial SEP. Mlixico 1986. 

Sehteingert Martha. "CRECIMIENTO URBANO, TRANSFORMAClON DE 

TERRENOS RURAL.ES DE PROPIEDAD COLECTIVA Y POLITICA DEL ES-

TADO". Editorial Instituto de Investigdc1ones Jur!dicas --

(UNAMO). México 1985. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS EST/\!JOS UNIDOS MEXICANOS. Ed! 

torial Instituto de Investigaciones Jurtdicas (UNAMJ. M~xi 

co 1985. 

CODIGO AGRARIO y LEYES COMPLEMENTARIAS. Editorial PorrGa,-

5.A. México 1963. 

LEGISLACION DASICA. Ed1gorial Secr~taría de Desarrollo Cr

bano y Ecología. Direcci6n Ccneral- de AS-uñtO_S--J-ú.ítdTCos. -

México l<J87. 



121 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRJ\RIA. México, Leyes y Decretos.

Editorial Porrúa, S.A. México 1987. 

LEY FEDERAL DE REFO~u.,; AGRJ\RIA COMENTADA. Lemus Garcia --

Raul. Editorial LIMUSA. México 1969. 

REVISTA DE SOCIOLOGIA. La Irregularidad en la Tenencia de 

la Tierra en las Colonids Populares. Editorial Instituto -

de lnvesti9aciones Juridicas (UNAM). M~xico 1983. 

REVISTA DEL ~.EXICO AGRJ\RIO. Número 1, Alio IV, Nov., Dic. y 

Ene. Editorial Confederación Nacional Campesina. ~xico --

1970. 

Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 29 de octubre de 

1940. 

Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 27 de abril de --

1943. (Reformas al C6digo Agrario de 1940). 

Diario Oficial de la Fedcraci6n de fecha 1° de agosto de -

1990. 

Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 13 de agosto de -

1990. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Generales
	Capítulo II. Causas que Originan los Asentamientos Irregulares
	Capítulo III. La Transformación Paulatina del Ejido
	Capítulo IV. Situación Real y Jurídica de los Asentamientos Irregulares
	Conclusiones
	Bibliografía



