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INTRODUCCION 

A Distrito Federal es el área donde millones de poblado-

res han formado sus hogares y un medio de vida. Sin embargo -

la ciudad de México se expande sin control día trae die, na -

die tensó en el crecimiento descomunal de nuestra ciudad, pe-

ro existe . El crecimiento de la ciudad de México continua 

lor lo que no se sabe hasta donde llegurá, a diurio se cone 

truyen y edifican nuevos edificios y casas, emIresas, iábri -

cae y comercios en los limites del Distrito Federal, estos - 

vlJn arrasando con las áreas verdes y boscosas que quedan en 

lou límites del Distrito Federal, las áreas verdes y boscosas 

son una parte vital para el eq,ilibrio ecológico y ambiental-

del Distrito Federal pero éstas estan riendo acabadas por la-

continua expansión urbana de la ciudad de México, miles de ca 

suches que pronto serán millones son oregidas y casas por nue 

vos pobladores inmigrantes a la ciudad de México, ¿ hasta don 

de llegará a crecer la ciudad de México? este es un proble - 

ma al cual debemos hallar solución, ahora debemos preever y -

planear . 

1 crecimiento de la capa asfáltica del Distrito Federal es -

un problema. inobjeteble !era el cuidado y preservación de las 

áreas verdes y boscosas en los limites de la ciudad de México. 

Demostrar que con una buena insistencia en una política de (-

descentralización del Distrito Federal puede evitarse la so - 

breexpansión de la ciudad de 1.éxico, de la cara asfáltica y -

de la construcción de vivienda sobre áreas verdes y boscosas-

en los limites del Distrito Federal es el tema a tratar en 

esta tesis . 

Je debe mencionar que existen leyes pare el desarrollo - 



urbano pero estas no eeten dee:elche:1 tette 1 irotecetóe del - 

embiente y no BO aplican Itchttfs oue ordeneeleetoe -e !e ¡eco 

rue reulen el medio ambiente ¡ere. cl cuidede y  1 irer- - 
ción de les floreas verdes y Lo: cera . 

Lograr eue el crecimiento de 1 cieJed do 	de ,.u- 

cepa asfóltica, de 1 e vivienda e de 	ce.e trnecifin r  e de ten - 

gen requiere planeación . 

Nuestra hipotesis iniciel ue basa en le creencia rae eue 

existe o inaplicación de la,  leyes del dual 	ueb no en 

1.s zonas verdes y boscosas en los límite: del Di. frito 

mal o tema trescendente de inveetireciAn jurídica dende re 

plantea una problemAtica real, y eue Oel)rrellemee en euetro 

capítulos . 

En el primer capitulo se eetudiul lec edito ced_eite: -jet--

ricos del Distrito Federal, ler: hacer pesible 1. uhireción - 

geogrffica e hintorice del Dietrite (idered y !ere heeee nelee 

como surgió el Distrito Pederel a 1. vio.) 	II id.: reeie 	) _ 
creasi6n de la ruitieut Tenochtitlón, Pele e 4n 	vL1) 	- 

zar COMO la ciudad de Wóxjee tiene flteee,ieetee e, 	 _ 

de una gran eistoria eue rei'lej-n 1. eeeetrueeión 14C, ier, - 

ye en sun inicios, de UWI. gran ciad o) roer) le 	peeeewie l ,e, 

sus dioses, suscreenciae, lus luchez, 11 cc'; uilite de hernen - 

Cortee, todo ello fue marcendo et e :eine de 011:1 Urail hietorie-

quo hoy pesa sobre la ciudad de Lóxico en rue _rendes tonmen-

tos y esculturas, en sur edificios, todo ee Lo l'ere ver de don- 

de provienen loe inicios de la ciudad de 	. 

En el sceundo capitulo ee enelie n loe f.etoree ¡entices, 

cocteles, económicos y culturales 	influyen ',ere •ue e. e - 

ciudad de lAxlco sea ceda día m'e er ;:de y B- expinda re": .Yac 

toree que con determinantes por el son-tito de su concepción, -

los factoree políticos vendrón :1 deestrar como influyen en el 



!1 ,rnov.ylvt_iso del OioUrito Fooerol por ser el centro del - 

ob , erno y del des rrollo político de todo el país, 1.02 facto- 

reo :“Ici o les vendr!'n n do mostrar en segundo Vrmino como 1 	- 

áuíduencin di- tri. y lur coounoo tetividades d 1 desarrollo ro-

ci-1. vienen e intervenir en el crecimiento de lo ciudad el oer 

el centro de une ciudad 	mentiene en gran escala la activi- 

dnd laboral nue es el reop ido y aroyo del trabajador fura po-

der solventar y ountentar sa vivienda, de ahí nue luego estos-

e inst-len en los límites del Distrito Federal en san zonas -

verdes y beecos z, los fact, res culturales son aquellos nue -• 

ntieneu unt jerarquía de dominio en actividades y eventos -

culturales oobro los otros ostndos de la república, haciéndose 

tiot-r ler su mayor minero de inst - duciones y eventos como de-

1.rsas dedicadao u ln. cultura que en otrao rarte del país, tan 

Lien veremos los foctores económicos yn que ce el Distrito Fe-

derol el centro de wo- mayor •ctividad económica y comercial - 

,-un en el resto d• 1 país lo cu:d 	o creer »u robrecreci- 

!,4,0 y oX[1.=ii1/1, 	se nota con rolo mirar el ! douje de- 

1 	eludod pau vox' el .1to rudo de do-arrollo económico y co- 

urei 11 en nue c..e I: ciuiod de Móxico, con imfort, ,ntioilzs 

	

iidcier; y empre 'cc', coa loo. 	importmteo b-nco del 1..18- 

urs 	inca ru [rinci;al cede en el Di: trito Federal, la Caso. - 

ee Bolo de lo ciudad de 1,óxico denota como la actividad eco-

ol _i e;. ertn centrali5- ads -m el Dietri to Federal, todo esto con 

trldl:z 	le diaria y continua expunoión Je la ciudad de axi- 

co 1 deodvrollurse lao ztividades políticao, cultunies, so-

ciales y económicas ,rincivdeo en el Distrito Federal, ellos 

coa IOU factoree principoleu , ue contribuyen a La expansión - 

de 	urbe de 1 pus 114)Ioniot 

caí el tercer c. pítul.- o. eotudion L,o leyes ue en teoría 

generel G entun aplicando para el cuidado y le preserva, 

ción de les '.reas verdes y b b00;;RU en la ciudad de 1.hico, - 

tambien o mencionar& la legislación actual nue rige el deba - 

rrollo urbano en el Distrito Federal para hacer notar la forma 



como se ha legislado el desarrollo urbano de l ciudad de Mé-

xico . 

For último, en el capítulo cuarto se hace una crítica ju-

rídica de la inaplicación de las leyes del desarrollo urbano-

a la protección de las zonas verdes y boscosas en los límites 

del Distrito Federa] pues en lu problemMca real se demues - 

tra que el crecimiento del Distrito Federal arrasa con las -

zonas verdes y boscosas ya sea porque estas leyes no están -

creadas para preservar el entorno wnbiental en forma amplia -

o porque existen estas leyes pero no s,-? cumplen . Tambien en-

el capitulo cuarto se da una propuesta para solucionar este -

problema que se da por el crecimiento de la construcción de -

vivienda en cerrosy colinas en los límites del D.F. 

El método utilizado es el inductivo - deductivo, basado -

en la observación, tambien el analítico, crítico, basado en -

el bibliográfico para llegar a conclusiones y objetivos jurí-

dicos para comprobar nuestra hipotesis inicial 

Esta tesis no solo plantea una problemática sino buuca -

crear una lostura crítica y una c“ncientivación de los lecto-

res, siendo propositiva ante el Iroblema real nue se plantea. 



CAIITULO 

ANTSCI, )ENTTS HISTORI- 003 Dfiii DISTRITO FEDERAL . 



1.- SIGNIFICADO DE LA VALABRA 11EX1C0 . 

Al ver un mapa de la Repdblica Mexicana, es facil dintin - 

guir un punto central en donde oe juntan todos los caminos que 

vienen del norte, sur, este y oeste; ente sitio es el Distrito 

Federal, la capital central, no porque geográficamente lo sea, 

sino por ser el lugar quo une A todo el pais en lo política, -

histórico y en lo cultural . 

Desde su fundación, la gran ciudad de México - Tenochti - 

tlán se situó en el centro de los antiguos lagos que ocuyaban-

la Cuenca de México. De acuerdo con ) . tradición, la palabra -

México proviene de tre3 vocablos del idioma náhuatl: mevtli -

luna, xictli-ombligo o centro y co-lugar; es decir, lugar en -

el centro de la luna, porque el contorno de loe antiguos lagos 

que ocupaban la Cuenca se parecía a la figura de un conejo, si 

milar a la silueta de las manchas lunares, vistas desde la Tic 

rra.for tento,significa: estar en el ombligo de la luna, en la 

parte media; así en el centro de nuestra nación ha estado tra-

dicionalmente la capital del país . 

2.- LOCAL1ZACION GEOGRAFICa 

DISTRITO FEDERAL . 

El Distrito Federal se localiza entre los uaralelos 19 11' 

y 20 11' de latitud norte, o sea, al norte del ecuachr terres-

tre y entre los meridianos 99 11' y 99 30' al oeste del meri - 

diano de Greenwinh. 

El Distrito Federal tiene una superficie de 1 479km2, que 

representa mucho menos del uno por ciento del total nacional; 

es la más pequena de las 32 entidades federativas que integran 

la Repdblica Mexicana. Sin embargo, alberga al 13A de la robla 

ci6n total. Territorialmente, equivale a la mitad de Agu7Isea - 
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La historia de nuestras mInt'Uias es la misma de t id la -

Sierre Volcánica. durante la ora terci ria, hubo un t.orIodo -

de gran inestabitidad.Los movimientos de la corteza oca' tono.-

ron fallas y fracturas, como ocurrió a lo largo del paralelo-

19 . Brot6 la lava a la superficie y so formó la Oordillora 

Neovolcánica o 2je Volcánico Tr"moversal, nombres con loa oue 

se conoce a esta sierra . 

1ln la época Terciaria se originaron la Cierra de Monte - 

Alto, Guadalupe y lachuca; a ellas si:pli6 la aparición do los 

volcanes Ajunco, Iztaccihuatl y lopocathetl.loco tiempo des-

pués se levantaron la Sierra de las Cruces y alr,unos eones -

volcánicos como Tláloc, Telap6n, el Cerro de San Miguel y el-

Ninangó. Finalmente, el Cerro del Tigre y el lea6n de los Ba 

aos . 

Ya en la época Cuaternarie, lo gren contidad de lava ori-

ginó la Sierra de Chichin'utin entre la sierra de 1.-r Cruces 

y la Sierra Nevada. Los materia les volcánicos cubrieron bel -

rocas sedimentarias que crstitalan el suelo oriiltuil do lo -

Cuenca de México, cuya altitud medio el: de 2 257 m, iráctica-

mente plana, solo interrumpida por la cima de lo. rellenaos -
cerros de rocas volcánicas. Está. rndesda por ári l -rt nte' cie-
rras. Al sureste, la Sierra Nevada donde ce encuentran el le- 

pocatepetl y el Iztsccihuatl; el rur, l Sierra de 	Cruce:_, 

las Sierras de Monte Alto y Monte Bajo; el noroeste, la Sjerra 

de Tepozotlán y al norte, las Sierras de Te:a)ntlalpan y Tolta 

yuca, asi como parte de la Sierra de lachuca . 

Desde lo Sierra del Ajunco podemos abarcar y ubicar den-

tro de él al Distrito Federal, firando al norte, el relieve -

es plano y se continua hasta el estado de Axico y como fon -

do, parte de esos antiguos lagos: solo se ve interrumlido por 

la Sierra de Guadalupe y el Ierión de 	Bajes, resultadoa de 



romrimdento de la corteza . 

La Sierra da Guadalupe tiene forma de herradura y su pico 

más :Ato es el Volcán del Sombrero que alcanza una altitud de 

3 000m . La integran, además, los Cerros del Tamayo y el Chi - 
quihuite; se encuentra, tambien, el Cerro del Tepeyac: en él,-

los aztecas rendían culto u la diosa Tonatzin, a quien consi - 

deraban "nuestra sehora " o " nuestra madre ". 

Al noreste de la Ciudad de kéxico, en las márgenes de lo -

que fuera el Lago do Tezcoco, vemos el Cerro del Iehén: el si 

tio de recreo de loa seaores texcocanos; allí disfrutaban sus 

manantiales de aguan termales con propiedades curativas • 

Al este del Distrito se levanta como un vigía, rodeado de 

calles y avenidas, el Cerro de la .21strella, centro ceremonial 

azteca: cada 52 aloe era celebrada, ahí, la fiesta de Renova-

cidn del luego Nuevo. Al este tambien encontramos la Sierra de 

santa Catarina, que se! araba el lago de Tezeoco de los de Chal 

co y Xochimil co; está formada r.or los cerros de San Nicolás, 

Xoltepec y el cerro de la Caldera . Al oeste, ve - 

mos que el relieve de nuestra ciudad se transforma, gradual -

mente aumenta la altitud en lar estribaciones de la Sierra de 

las Cruces y se destaca el Cerro de Chapulterec o del Chapulín: 

aqui, el sector mexica Moctezuma solía pasear disfrutando de la 

hermoa zona boscosa de olmos y ahuehuetee.En su cima, vemos -

ahora el Castillo do Chapultepec, que fue construido en la épo 

ca colonial, en la segunda mitad del siglo XVIII. 

La Sierra de lao Cruces serara la Cuenca Lacustre de Méxi 

co del Valle de Toluca; en su cima sobresalen los cerros de 

Judío, Tetelrt y Tepocaltilla . 

Al sur, en la parte más elevada del Distrito Federal que -

nos ha servido como mirador, está la Sierra del Ajusco " en - 
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donde brota el a;,:ua ".:A eleva l'esta los 3 937 m libre el ni-

vel del mar; noc repara del Valle de ,:liernnvRea.Se pico más -

alto ee el del Aguila o Cruz del Wareuds . Está formada por -

erupciones y derrames de 1.1v ,a quo ce i redujeron J. lo lor;2o de 

muchos años . Algunou de rue cerros :• a i el Retado, euautein 

( el arbolito ) y el Quimirtepec ( cerro de los rebosen ) . 

Los volcanes Teutli y Xitle ( ombligo ) en la ladera norte de 

la Sierra, son famosos porque al hacer erupción hace 2 422 

anos, cubrieron de lava los primeros asentamienton humanos 

de la Cuenca de México: Copilco y Cuicuilco . 

El Fedregal de San Angel non permite observar los resulta 

dos de las diversas erupciones y la dirección que siguieron -

los derrames de lava . 

Todas estas rocas volcánicas han sido aprovechadas por el 

hombre.Lo vemos en las rocas basálticas que forman las f,cha-

das de sus casas, los bordos y los cimientos; en el tezontle -

de las fachadas de los edificios coloniales, en las calzadas-

de parques y jardines. Ademas, en la piedra pómez o espuma vol 

cónica que se utiliza con fines industrialee 

4.- SOBRE LAGOS Y LAGTMAd . 

Desde la' llegada del pueblo sextos hasta nuestros rifas, -

el paisaje de lo que ahora es el Dintrito Federal hi dej,do -

de ser el bello lugar con islotes y gnit variedad de plantas -

y animales . Mosotroo lo hemos convertido en una gran plata -

forma de asfalto, donde so levantan estructuran de hierro y -

cemento. sobre dicha plataforma, caminnimis tresurosoe 1 ro -

ganar unos minutos de tiempo, lo: diez millones de h,bitanter 

que aqui vivimos . r, ',Até pasó con nuertrno 	? Inicialmen 

te abarcaban 1 500 km 2  y se alimeniaban de s:tiantinlen y del 

aporte de lar, ríos, principalmente el Cuatillán oue bljtha - 

6 



de 1:u Sierra de las Crucen; el Magdalena que descendía de la-

Sierra del Ajunco y loa de Tenango y Tlalmunalco, de la Sie - 

rra r.evada . Cada ano se acumulabEn las aguas en el enorme La 

go de Yéxico, del nue se separaban otros menores : Zumrango,-

Xaltocan y San Cristóbal, Chale° y Xochimilco . 

El lago de Xochimilco era alimentado por loe manantiales-

de San Gregorio, San Luis Cuetcalapa, Tejoculco y Santa Cruz. 

Sus auuas servían, además, para regar los cultivos y era mora 

da de las aves nativas y migratorias de 1 región como la co-

dorniz., el rato triguero y palomas. Surtía de agua potable 

a la capital . 

En la época de los tenochcas, los lagos perdían diariamen 

te unos 10 litros de agua, sobre todo al norte y sur de la -

Cuenca. Al principio, establecidos los mexicas en una isla, -

utilizaron las chinampas para aumentar el suelo disponible pa 

ra la agricultura. Más tarde, construyeron diques para comuni 

caree con tierra firme y controlar las avenidas de los ríos 

Al destruir los espanoles las obras de control de los lagos,-

se produjeron graves inundaciones. Decidieron expulsar las -

aguas del afo Cuautitlam por e] túnel de Huehuetoca y el Ta -

jo de Eochistongo hacia el Ao Tul a, afluente del Iánuco que-

desemboca en el Golfo de México. Así se abrió, artificialmen- 

te, la Cuenca y fue provocada la desecasión de los lagos. Con 

esto, el clima y la fisonomía de la Cuenca se transformaron -

( 1 ) 

( 1 ) El Distrito i"ederal, monografl,, Secretaría de Educación 

ldblica, México 1988 • paga. : 10 y 11 . 



5.- FUNDACION DE TMOCHTITLAN 

Huitzilopochtli fue el dios que ordend a lo:: aztecas aban 

donar su bien abastecida provincia de Aztlán, luar de ramas, 

y ponerse en camino hacia un paraje desconocido Ln oue lee es 

peraba un destino deslumbrador . Cubierto de ricas cuHntau y 

transportado on las espaldas de lo:; chamanes, se comunicaba 

con su pueblo a través de ellos : " Yo oc ire sirviendo de 

guía, yo oc mostraré el camino " . 

Durante muchos decenios el invisible dios les decía cundo 

debían detenerse, sembrar, pescar, conquistar, y cundo reanu 

dar su marcha en condiciones dramáticas que re:91erían una 

disciplina y una fe sobresalientes . 

Huitzilopochtli le dijo en stunios a uno de sus ayos 

u Ya os acordaréis cómo os mandé matar un sobrino mío que se -

llamaba Copil y os mande que le sacásedes el corazdn y que lo 

arrojases entre los carrizales y 08;d:da:las, lo cual hicisteis; 

pues sabed que ese corazdn cayó encima de una piedra, del cual 

nacid un tunal, y está tan Grande y hermoso, lue un aguila ha 

co en él su habitación y morada; cauta día y encima de el tra-

sienta y come de los .lejores y más g;,,larros pájaros qw: halla; 

encima de el extiende sus hermosas y grandes alas y recibe el 

calor del sol y el frescor de la m[wiana . Encima de este tunal, 
procedido del corazdn de mi sobrino Copil, 	hallaréis a la-
tiera que fuere del día y alrededor vereís mucha cantidad do -

plumas verdee, azules y coloradas, amarillas y blancas de los 

galanos pájaros con que esa águila se sustenta pues a ese lu-

gar donde los hallares el tunal con el águila encima, le pongo 

por nombre Tenochtitlan " ( 2 ) . 

(2) 3enitez Feriando . Historia de la Ciudad de Léxico. Edi- 

torial Salvat.Tomo I . VI'neD 1984 lag : 38 . 
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Al día siguiente, el sacerdote llamado Cuauhtloquetzqui con -

t6 a 1! gente su sueno y dijo que Iluitzilopochtli le ordenó -

buscar ese lugar y que hallado nos tengamos por dichosos y -

bien aventurados, porque éste es el lugar de nuestro descanso 

y le nuestra quietud y grandeza; aqui ha de ser ensalzado nues 

tro nombre y engrandecida la nacián mexicana . 

loco después, divisaron el tunal y encima de él, el águila 

con las alas extendidas hacia los rayos del sol. dios, como -

la vieron, hwnilláronsele cuA haciendo reverencia como a cosa 

divina . 	águila los vi6, se les humillé bajando la cabeza - 

a toda!J partes donde ellos estaban. 31los, viendo humillarse -

el águila, empezaron a llorar y a hacer grandes extremos y ce 

remonias y visajes y meneos en señal de alegría y contento, 

diciendo : ¿ Dónde merecimos nosotros tanto bien ? ¿ Quien -

nos hizo dignos de tantas gracias y grandezas y excelencia ? 

6.-VOLUNTAD l)1 CIUDAD . 

Juntáronse luego en un consejo con el fin de discutir lo -

que debí In hacer.Unos propusieron que se hicieran amigos y va 

sanos de los Azcapotzalco y Coyoacán, con objeto de pedirles 

piedra y madera para edificar su ciudad; pero la mayoría argq, 

y6 que esto equivaldría a mucho menoscabo de sus personas, -

pues en lugar de recibirlos bien, los maltratarían y harían -
injurias . 

Los aztecas entraron a un periodo de intensa actividad. Se 

presentaban como humildes cazadores y pescadores los días de - 

tianguis y trocaban patos, peces, ranas, ajolotes, gusanillos 

por madera de morillos y tablillas, cal y piedra y clavando -

piloteo, poco a poco consolidaron el terreno pantanoso con pie 

dras y troncos construyeron la ciudad sobre una traza . 



Ya cegada en parte 13 ltí:II:1a, volvió u decir Huitzilo!ach 

tli en suehon :"Di a la congregación mexlean,A ue 	dividid -

los señores cada uno con sus parienteu, amigos y 'alegadas en 

cuatro barrios principales, tamanda en modio a la casa neo pa 

ra mi descanso haheis edificado, y quo cada parcialidad edifi 

que en su barrio a su voluntad " ( 3 ) lOstca! turaino - camenta 

Durán - son los que hoy en día aeraanacen en héXiCO, y eg u 

saber, el barrio de ien labio, el de Jan Juan y el de ,;anta 

María la Redonda y el Barrio de Jan :iebastian y agi cada ha 

rrio se dividi6 en muchos barrion pequeños conforme el ndmero 

de los ídolos que ellos llamaban Calputeona, que quiere decir 

Dios del Barrio . 

Con este mito recogido por el padre Durán no inicia la vi 

da de Tenochtitlán. Aunque hay pareceres diutinteo en cuanto -

a fechas, se ha convenido que el encuentro del águila, os de - 

cir el día de la fundación de México, ocurrió el 18 de junio -

de 1325, casi dos siglos antes de consumada la conquista. Los 

datos de Durán son fundamentales. 11 pequeño humilladero poni - 

blemente está situado en el interior de la primera pirámide -

descubierta por Matos, y de el partían y a el converlan los -

cuatro barrios de la ciudad y , m, Js tarde, la cal-ada de Pacu 

ba, hoy calle de Tacuba, al poniente, rd norte la de iurtdalupe 

y al sur la de Iztapalapa . 

Tenochtitl6n, lejoa de edificar:lo sin orden, La construyá 

de acuerdo a un plan urbano cuyas lineas ercenciales aprovo - 

chá la traza de García Bravo, incluso los barrios- anLiguoa, -

Upan, Moyotán, Colpopan y Atztacalco - se conservaron ya can 

otros nombres . 

( 3 ) Benitos Fernando . Op Cit . Tomo 1 . p.117, 39 . 
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7.-EL ABOINTO jaGRADO 

En 1519 ya todos nuestros viejos conocidos del Templo Ma-

yor estaban sepultados y no podían ver la forma que había to-

mado el Centro Ceremonial de Tenochtitlari. Había llegado el -

turno de los conquistadores educados en el orden del Renaci -

miento . 

Las descripciones de los conquistadores habrían de avivar 

la imagen europea, las cartas de Hernán Cortés hicieron surgir 

deslumbradora, la visión de aquella Venecia indiana . A partir 

de entonces una multitud do artistas y de cartógrafos se ocu-

larían de darnos una interpretación de Axico - Tenochtitlán-

en la que los indios tomaban la figura de loe griegos, la pro 

pia ciudad era vista como una mezcla de Roma y de Urbe medie-

val . 

Un muro de serpientes circunscribía el corazón de la ciu-

dad. Mirando al poniente se levantaba poderosa la última piró 

mide. Ya no era el símbolo del cerro Coatépec, que fue en el -

tiempo de Ahuizotl, sino ol símbolo del imperio . sobre las - 

doblen escalinatas se erguían 	adoratorios de Huitzilopoch 

tli y de Tláloc. A lo;, lados figuraban dos palacios sacerdota 

les y dos pirámides, la de Tezcatlipoca del sur, donde despues 
se construyó el arzobispado y probablemente la de Tezcatlipo -

ca del norte . 

Frente 	Templo Mayor ee hallaba el de c,uetzalcoatl, flan 

queado de cuatro pirámide° peque; as - una de ellas destinada -

a las= deidades de los templos conquistados - y detrhs del tem 

pi() de .Atetzalcóstl se abría. el juego de pelota donde se reac 

tualiz., ba la diario lucha del sol . El Calmécac, en la esqui-

na noroeste, era la ercuniuu donde se ennehabun lar ciencias y 

el arte de la guerra p a mi indo se levantaba el Tzompuntli, - 
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zilopochtli, ertnlyo itundo 	t 	,nn 	 t 
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1 1». ritt;!e do iteran, -bogada de 1os “ntrtros, ental I t(iores, rin-
te reo 1 • Ironde.ros y tej ctdorf , o de 1 altores, o 1 a «ur re rendfn 

1 	fiel-  t!!. 	dervedi.,,n de 1 r.tn roans, "en Iteti:!1 de 
I 	vt..o e:1 de 1 orhielo' 	nue 111,14 on de mearse y marchitar"- 
( 5 ) . 

o o 'lel mol 	11 :!...,!ct 1 	ras,  del Aguil o, re h nll 
ri ttoulo er teroenor de I cr!tedrni . 11 -aten un probl emn - 

5r ,a11 oi -loto porr:ue , • 1 - 11o:- a- do 1 or erpruiol en, e; inducle,- 
1'1 e ero 1Tui 	oroch tl 	lorpa.do 1 as funciones del ..iol. 

IJO U 	La IVIV$:RT!t; 

ie er 	cc'itS 	en el ce r-7(511 de DI ciudad, el. iteino 
in Ivuerte. No h- y er 1 	hiotori 	n -:Ido semejante. •;1 recin- 

to ro,-rt.da de Tenochti n'In, por lo Vnto, suronie uno verdade 
uricohrn, 1,11 triunfo de :La muerte re ro ere un recorcla 

t'• 	'etc 	i el; m ler 1 	e;7rerob' n 1 	11 •Inito del infier- 
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ter .timonio dr,  1n groncie ve de su inq erío . 

s, .cril'i emú unn canee ,  eitSn rroyin de todo sociedad, 
,orrur tonci 	o vida o-ter-mentada del. inrerio. 1.a. son- 
r,r., 	-tren to de 1 rio Hiorcs r ero. el alimento de 1 a tia, 

ei 	n71tecti.Ita muerte cr un• condición eseencittl no rolo va- 
re 	tenir, i coto del ceui 1 i brin c,5 smi ce , sino 	rnontenimiento y 

1 • 	e xt.nnoi6n del i!!Teri o. 'PI (!:!?511 nl, ~rejero de reyes, se- 
corten' 1,6 9  Vi -1empti var un oCitar y rel igioso basado — 

rY1 el Sn.cri fiel°, y ér te .1.1-p5 a constituir un elemento de 
t-1 !--rnitud nue el Ttrisionero !nonio con la 0. ena eertidum 

( 5 ) Ibidem. rpg, 62 



bre de convertirse en un dios y en el leklrni :,1¡:-!/ite 	 . 

9.- LA CIU1)t1i) 	1_4'1,, 	. 

La ciudad fue la obra de un iluit7.ilo!aehtli urbe tta, al 

ordenar que su templo fuera e1 centro tle Tenochtitlar y de cl 

partieran los caminos que deberían limitar ttus cuatro barrios, 

divididos a su ve.. en ntrou barrios do tado;-; de su • 1 ropios - 

adoratorios • La traza obedeció tante a una e Incepcidn clási-

ca corno a una percal tcitín orientada hacia loa: cutre rumbos 

cardinales, que correspondía a le rigurssa parcelacidn del 

cielo y del infrrunundo . lor consiguiente el Templo 1..ayor y 

su recinto sagrado suponían un verdadero centre del. Universo -

sacralizado y la pieza maestra de une concepción mística . 

la misma traza y:1 establecíe una rtsida jerarquiy:.ctidn 

ds.1 recinto destinada a re•tetuali...ar 	 - 

creadoras de loe dioses dont.le nr :,:re :t'II:* 	 I 	.11 - 

bros de hordseor•os y los objete:: Jul cal to,  fi •ur 	 _ 

mer 	los vastos. latla.cioc del. cm; o r:ster. Lo. barrio:: d cid 

palie tensan sus iropios dioses tutelares, sus caceninte:; y -

autoridades incluido el muy irni:ortmte barrio de los comercian 

tes. Unas calles eran todas de is.,urt y n'Tso una mitad 	as,uti 

y una mitad de tierra, a lo larl,o de las cuales ce oren b:tn - 

las casas de 	macehuales y las chinampas, t:equetios huertos 

flotantes o anclados en las orilla oud proveían de verduras, 

flores y semillas a la ciudad . 

De cualquier modo se trataba de un' requelia isla en conti 

nua expansión, de una ciudad lacustre 	 proteídda con - 

notables obras de ingenieria - diques y albaddrrones - 	los 

veinte meses del ario la }lazo It1ayor ofrecía una aerie de cera 

monjas grandiosas en las que el pueblo l articipaba 
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l,'Lzera del recinto sal ,rado, f ero en su vecindad, ce encon-

trabn lo:: palacios del emperador, de ;lgunos de los grandes -

sacerdotes y 1 te residenciry de los huespedes del iml erío . 

Las íruebas inici ,tiv:s y la valentía de sacerdotes, 	- 

ministradores y guerreros t.,s 1 ermiten entender como un puhado 

de honbres esclaviz-dos pudiera:,  en menos de un siglo censti - 

tuir un: gran nacicín . 

10.-LA VERJION INDIA DE LA CONQUISTA 

(Ion William I rescott, el. ciego historiador de Boston, la - 

c-weiista pas6 de la vio ji. cHnica estqcnola a convertirse en - 

unn dó los episodios del romanticismo. El hecho de que 400 hom 

bres y 30 calxdlos destruyerin uno de los imperios más Modero 

ons ,L1. Nuevo Mundo causó gran admiracidn y extraieza . 

rebeliAn de .lertés e ntr Diego Vellzques, la quema de 

las o Nes, 1:i entrcall, 	Tenuchtitlan, el apresamiento de Idos - 

teeurna, las batallas d.:siguales, el mismo llanto del capitln -

1.: Noche Triste, su: amores con la Malinche y la victoria fi - 
nnl , ,se di6 origen al moderno coloniAismo, constituyen en - 

efect) upa serie de brillantes ltaz.uiss muy del gusto roin6ntico. 

Cortés se sentía un eruy:tdo de la fe y un guerrero leal a 
su rvn res., 	Inorecía 1. '13 VI y)re: recompensas.0arloe V le 
o tor,-,:d uL titulo de marouds y un enorme dominio, pero lo re 

c;spa.1.. . 

Un siglo despues de Irescott, :atesto) i-:,.1cln 	 - 
Jorti1i publicó 	 de la concluiste. : 

los vencidos . 	Orlo 	 c3]0,, 	 derrota? 

¿ lorqué lo: horbrt: educados para la guerra fueron aniquila- 
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dos por un pixiado de intrusos ? . 

Loo ...I.ZteC1113, o'no los mayas o ten inca.: r_ruf 	1. o, ,!,3 

polioles eran dioses, miontra .ue los 	 - 

eran indios salvajes esclavos del 	oto • 7,_ectemm.. y Ata - 

hualpa loo reciben como a hue.:-.!edea o 	 n; 11.7 '•1.1 ini 

ciarse el dr..ma, solo 1 i.len o 	b.nlener, 	tterrd.1  y . iqy-)2 

son hechos prisionera_ y 

Los jridío:.3 no tardan en sabor que el objetivi) de los ro - 

cien llegados en el oro y 1C 	1. 	. 	rti1. quo Mocteruma - 

les 'ermita robarse el tesoro Os su ;, odre Ax....yll.eatl, que se 

le quemen los pies a Cuauhtdmoc !ara hacerle confesor dc5rids 

esconde un te:foro inexistente . 

Mootezuma no recibid a Cortés como a un huesi,ei, sino como 

a un dueilo, el obedecía a lo que estaba dicho, a lo que debía 

cumplirse fatalmente. Aunque Mletezuma estaba ahi, su ciudado-

rodeado de los suyon, de sus soldAos, ya en aquel mo. , Ito no 

era el em}erador, Cortés era el nuevo monorca . 

Al saberse el desembarco en ';/, raen'? de 1m; tuerzo : 

das desde Cuba i.or 	 ,!eit:_ri.e el s -Talo ol - 

rebelde Cortés, el c:pitan decide ;- r,;:witarles batalla y dejo 

a Ledro de Alvarado como 1!;oberniloe de la ciudsd . 

Alvarado careco del tacto d4lomdtice de 'lortdo, o:: bru - 

tal y ambieioso, y , aprovechand:, lo. fiesta T5xettl, lecile - 

aniquilar a la noblezo mexica . 

Jun hombres cierran 1.t.: i  uertac dol rerint) n..zrado y cuan 

do 1.s.1 r;eito res rataban 	 101' 
hombres de L;berris se 1 :4.11 ...;1.111 al. Lurar 	 de lo:. 	-- 

rreros cual s.i fuera agua e.rsfa; e os ui 	q uo .•,e }la sachar - 

cado y el hedor de la sre se a.i.p.ob 	ti 	ire y Is l 	,:ntro 
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nao quo 1,  treci In arrastrarse . 

Al regresar Cort6a encontró una ciudad sobre las 	.- 

:1a4 e7uma en vano trató de apaciguar a la multitud desde la -

azotea del lalacio de su pudre Axayácatl, su pueblo, lo ape - 

dre6 . Lo retiraron herido . 

Cortés decidió romper el cerco y trató de huir por la cal 

zada de Tacuba al amparo de la fiesta Tecaihuitl, pero fue -

descubierto . Fue cuando murieron en el canal de los toltecas. 

Allt furiosa mente 1oo atacaron . Verdieron el oro robado, mu-

chos murieron . Je dice ,;.le despuql; de la tha'r)tL., Cortés llo 

ré en lopotla bajo el árbol de la Noche Triste, hoy casi ani- 

quil 	. 

Y volvió Cortó:: con millares de aliados y coi berganti - 
nes :.itUdado la ciudad . No había comi3. . A medida que los - 

espaaoles avanzaban, iban cegando los canales y derrumbando - 

temilos y palacios. áe combatía entre el hedor de los muertos. 

Ml 	tomado preso el joven emperador Cuauht6moc, ces6 la 

ipint , m; 	duranh,  id.1 75 citas (3, 1 ritin 	e,,jtv5 
un u 	l nri, 	.1.1rtr,  sobre las ruinas de Tenochtitlán - 

( 6 ) • 
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11.- EL FRIMit MAI-A Di!: LA CIUDAD Y DdL VALLE. 

Este es el caso del ahora ñudos() mapa de la UniversidtlA -

de Upeala descubierto a finales de 1880 ¿ Cómo fué llevado :: -

Suecia ? ¿, 01ién, porqué y cuándo su pinté ? Des; une; de un rt 

glo de sor estudiado, antlizado, fetografialo por un mal ti - 

tud de cartógrafos, latinistas y eruditos ninguna de estas -

preguntas ha tenido una respuesta satisfactoria . 

:;in duda el verdadero autor fue un estudiante indio de - 

Tlatelolco, a juzgar por su estilo, mezcla de códice y de car 

ta occidental, por el conocimiento de los menores detalles y-

por haber dado mayor importancia gráfica a 911 amado colegio - 

que al grandioso convento de 	lorancince, a la catedral o al 

palacio de los virreyes, construcciones ya muy destacadas en -

1555, probable fecha do la confección del mapa . 

A pesar de ciertos cairichos y emisiones, el trazo de la-

ciudad es ton fiel que le pennitié a su sabio comentarista, el 

sedor Linne, seguir el itinerario de Cervantes de alazar a -

lo largo de calles y plazas y emprender excur:ienes a Chapul-

tepec, a los poblados vecinos , al Ajusco a Teotihuacán y a - 

Cuauhtitlan, en el extremo norte del Valle . 

Sin embargo, no es la c:_beza del virreinato lo que mlu -

atrae la atención del cosmégrafo indio, sino el rico paisaje -

circundante. Ya aparecen rebanes de toros y de ovejas al cui-

dado de pastores indios, encomenderos montados a caballo, es - 

padoles que vigilan la marcha de sus indios, empuSAn lanzas - 

wnenazantes o atacan con espadas a sur esclavos; Mero a excep_ 

cida de estas novedosas escenas, de las cruces y de las izle -

sine, todo es lo mismo que fue en tiempos de Moctezum. • 
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lor los caminos desfilan mujeres llevando niños, y hom -

bree que cargan ollas, bultos y huacales. Son las mismas hor-

migas arriaras que fueron siempre, los millares de hormigas -

que abastecían a Tenochtitlán y sustentaban la corte del empe 

rador, el Culmécac, los palacios sacerdotales, y hacían posi-

ble el esplendor de la ciudad; solo que en 1555, ese desfile-

de insectos atareados es el que se encarga de proveer a los -

nuevos vecinos de los alimentos y utensilios necesarios a su-

vida . 

La ciudad, en apariencia vacía, es un pequeño monstruo do 

tado de un formidable apetito que debe ser satisfecho diaria-

mente, y para eso los indios cortan troncos, cazan y pescan,-

cultivan la tierra, cuidan los ganados, transportan piedras y 

plantas a fin de que todos coman y edifiquen sus fortalezas,-

palacios e iglesias . 

El pintor describió con su acostumbrada minuciosidad los-

muchos lenadoree que cortaban árboles empleando hachas - algu 

nas del neolítico - y los cargadores que llevaban troncos, le 

tia y carbón a la ciudad . 

El Valle era un grandioso jardín botánico que atesoraba -

las más diversas especies . En Xochimilco, en Chapultepec y -

en Texcoco loe sabinos gigantes llamados los viejos del agua. 

laisuje delicado y grandioso, las lagunas crecían o se redu -

cían en el invierno y en el verano, conservando su equilibrio 

de vasos comunicantes; pero al establecer loo españoles su -

ciudad y organizarse la tala en proporciones gigantes, la tie 

rra, ya no sujeta por su espeso manto vegetal, se precintó -

en las corrientes a los grandes lagos . 

La carta en si misma es una obra de arte y un notable docu 

mento histórico.Su autor era un hombre a quien la ciudad toda-

vía le estaba vedada , El la sintió ajena, inaccesible, y la - 



pintó vacía, deshumanizada, como algo extruto que había surgi 

do con violencia de las ruinas de TenochtitYdi, y centró su -

mayor atención en lo que era suyo, en su !.'lis:lje nativo, y lo 

gró recrear la vida que allí discurría y de la que no 2e ocu-

pó ningun cronista ( 7 ) 

12.- CREASION DEL DIXPRITO FtWitAL . 

Los antecedentes datan del 18 de noviembre de 1824, cuan 

do por decreto del Congreso General Constituyente se creó el-

Distrito Federal, con la ciudad de México comp sede do los -

poderes federales ; se suplió al entonces Jefe político por -

un gobernador y subsistieron los ayuntamientos en loa pueblos 

del territorio del. Distrito Federal . 

Como consecuencia de loa bases y Leyes Constitucionales -

Generales de 1836, el 20 de febrero de 1d37, se expidió un de 

creto para que el Distrito Federal se incorporara al Devirta.. 

mento de México, el cual estaría a CltY;.) de un galb)rnalor y -

contaría con ayuntamientos regidos por irefecto:7 , Mientras -

que loe poderes federales con2erv3ríJn su residencia oficial-

en la ciudad de México. Este sistema subsistió aun en las ba-

ses orgánicas de 1843 . 

El 2 de mayo de 1853, se, dict6 la ordenanza provicional - 

( / 	Ibidem 	lags t 36, 37 . 



del ayentamiento de MIxico, que integró el cuerpo municipal -

con un yresidente, 12 regidores y un .:_indico . 

fosteriormante, la Cnnetitucién del 5 de febrero de 1857 - 

reetaur6 el federdiemo y !revino la creacidn del Estado del -

Valle de México en el cano de uuc loe poderes fedoralee se - 

transladartn a otro ltn•ar y se dictaron, as/ mismo, diversas - 

die!Tmiciones guberuativoe para el Distrito Federal sobre las 

ba,es de ayuntamiento de elección popular. A fines del siglo -

pasado, el 16 de diciembre de 1899, el CIngreso de la Unión -

aprobó la división del territorio en una municipalidad y 6 pre 

fectusas . 

i°111 el presente siglo, el 26 de marzo de 1903, La Ley de - 

OranYucidn lolitica y Mlinici[al del Distrito Federal esta - 

bleci6 uue ente formara parte de la federación y se dividiera 

en 13 municipalidades regidas de acuerdo con disposiciones -

dictadas por el 11 Congreso de la Unión . 11 presidente de la - 

Repdblica como titular del Ejecutivo Federal, ejerció el go - 

Memo del Distrito Federal mediante la Secretaria do Goberna 

c1,5n y ler conducto de 3 fuecionaries : el gobernador del lije 

trito Federal, el 'residente del Consejo Superior de Salubrii-

ded y el Director de Obras Idblicos . Jin embarg,, los van - 

thmi(ntos conservaron sus funci,nes 1.oliticas y las de tipo -

consultivo y de vigilancia en lo administrativo . 

Constitacidn del 5 do febrero de 1917 facultó al H. Con 

greco de la Unión para legislar en todo lo relstivo al Djstri 

to Federal y Territorios, el cual quedó dividido en municipa-

lid ,des con ayuntamientos de elección popular directa y cu go 
bierno qu,d6 a caro de un gobernador nombrado y removido li - 

bre%ente por el 'residente de lo Repdblica. 
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El 13 de abril de 1917, se expidió la Ley de ereente.ecién 

ddl Distrito y Territorios Federalee (lee coa- tenfe. e eítulee - 

relativos a lar facultades y obligneieee; del 	u der del - 

Distrito y sao colaboradores directoe; el. Jecreterio de dobier 

no, el Tesorero General y los Directeree Genera ca de '11 leni_ 

tenciaria . 

El 28 de ugoeto de 1928, can leetericriead e las reforrea-

a la fracción VI del artículo 73 conutitucionel, se ainrimió -

el régimen municipal y se le encomendó san gobierno al lresi -

dente de la. República, quien lo ejercería por medio del órgano 

que determinara la nueva Ley Orgánica del Distrito y de loe -

Territorios Federalee expedida por e] (.:ongreso de la Unión el 

31 de diciembre de 1928 . 

El órgano de gobierno creado pare el Distrito Federal por 

la Ley Orgánica respectiva, recibió el nombre de Departamento 

del Distrito Federal, esta ley atribuyó a este las facultades 

que anteriormente se encomendaban al gobernador y a los muni-

cipios. La titularidad de dicha institución se confirió al de 

fe del Departamento del Distrito Federal funcionerio nombrado 

y removido libremente ror el Ejecutivo le 1L ;:ación, 	cuya - 

autoridad se signaron loe servidora !áldicoe a.ua,  1 ley de-

terminó expresamente . 

El 31 de diciembre de 1941, ee expidió le lee crUlEive deL 

Departamento del Distrito Federal, 1,. cual defirió cleramente 

la división do poderes en el Distrito Federal, eeardonde e ca 

da uno de ellos su esfer • de influencie y la eutenomía de eue 

debían goaar.Asi mismo, se creó un orymicmo denominado audite 

ría, cuya función específica ere le de revieer y sulerviear -

los contratos de obrar pdblicas y loe eevieieetee h ..ceneerine 

del gobierno del Distrito. Concidernnde le. activiued técnica , 

económica, jurídica y social del gobierne del Jietrito, ee -

crearon 12 direcciones, a las que se lee eeineren funeinneu- 
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e:l'ecificas tendientes a rasolver las interferencias que en - 

teneclan y demoraban las labores de la administración del - 

Distrito Federal . 

Como auxiliar en la administración de justicia y para el -

correcto ejercicio de la acción penal, se dispuso que la 1ro -

curaduría General de Justicia del Distrito y Territorios Peda. 

raleo colaborara con el gobierno del Distrito Federal . Igual 

mente ce estableció que la administración de justicia quedara 

a carao del Tribunal Juperior de Justicia del Distrito y Te - 

rritorios Federales . 

losteriormente se pensó en que las denominaciones del "De 

partainento del Distrito Federal " y " Jefe del Departamento -

del Distrito Federal "no correspondían constitucionalmente a-

la organización de una república federal y representativa, par 

lo que el 3 de agosto de 1945, se promulgó un decreto presiden 

cial por medio del cual se modificaron dichas denominaciones -

por las de " Gobierno del Distrito Federal " y " Gobernador -

del Distrito Federal ", para asi ajustar la situación legal -

de est, instancia a lo establecido por el texto enstitucionaa.  

dl 29 de diciemfre de 1)70 se publicó una nueva Ley Orgá-
nica del Departamento del Distrito Federal que deroga a la de 

1941. Iara el ejercicio de los atribuciones que le confirió - 

tata nueva ley, el Jefe del Departamento so auxilió de 3 :Acre 
tartas Generales, un Oficial 	;;or, un Consejo Cónaultivo, Jun 
t;j Jo Vecinos, Delegiadoa, .:ubdelegados y Directores Generales. 

dn la Ley OrgAnica de 1970 re modificó la estructura orgá 
aiea t.:(,aiea del Departamento del Distrito Federal, con lo cual 

(1:.concentraciór adminiltrativa recibió un impulso defini-

tivo y la iarticipación ciudadana adouirió un mayor grado de - 
cor, surrencia en 1 administración local . 



Por decreto, el 17 de marzo de 1971 se creó el tribunal -

de lo contencioso Administrativo del Distrito Federal, con -

base en lo dispuesto por el artículo 104 fracción 1, parra - 

fo Ilde la Constitución lolltica de los Estados Unidos Mexi -

canos, dotado de plena autonomía para dictar los fallos en -

las controversias de caracter administrativo que se susciten-

entre las autoridades del Departamento del Distrito Federal -

y los particulares, con excepción de los asuntos de la compe-

tencia del Tribunal Fiscal de la Federación . 

Con fundamento en las bases 4a y 5a fracción VI del artí-

culo 73 de la Constitución Iolltica de los Estados Unidos Me-

xicanos, la función judicial en el Distrito Federal correspon 

de a los tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito-

y Territorios Federales, de acuerdo con la Ley orgánica del -

18 de marzo de 1971; el Ministerio laiblico está a cargo de un 

irocurador General, de conformidad con la Ley OrgInica de la-

lrocuraduria General del Distrito y Territorios Federales del 

31 de diciembre de 1971, el cual mantiene relaciones adminis-

trativas y presupuestales con el Departamento del Distrito -

Federal . 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje dotada de ple-

na autonomía, conoce y resuelve los conflictos laborales en -

el Distrito Federal que no son competencia de la Junta Pede - 

ral de Conciliación y Arbitraje, con base en el artículo 123, 

apartado A de la Constitución Folftica de los Estados Unidos-

Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo . 

El 31 de diciembre de 1971 y el 30 de diciembre de 1972,-

se publicaron los decretos que reforman y adicionan respecti-

vamente la Ley Orgánica del Departament) del Distrito Federal, 

como una medida de promoción de la desconcentración adminis 



trativa y de la reorganización interna ( 8 ) . 

3.- posriu 	. 

La crisis económica que se extendió por todo el mundo de-

1929 a 1933 afecté tambien a México, lo cual provocó una cri-

sic en el seno del grupo gobernante, expresada en sus comien-

zos en la campana presidencial de 1929, resultado del asesina 

to del general Alvaro Obregón, presidente electo en la campa-

ña de 1928. Tal crisis no se resolvió de inmediato sino hasta 

las elecciones presidenciales de julio de 1934, en las que re 

saltó elegido presidente de la República el general don Láza-

ro Cárdenas . 

A los pocos meses de la nueva administración surgieron - 

n'andes diferencias entre el presidente y el grupo del expre-

sidente don Flutarco Elías Calles que se resolvió con la ex - 

clusión del grupo callista . Bajo la presidencia del general-

Lázaro Cardenas la capital vivió momentos de gran tensión Al-

expropiarse los bienes de las compañías petroleras extrunje -

ras el 18 de marzo de 1938 . 

En 1936 había comenzado la guerra en España que era la an 

ticipacién de la segunda Guerra Mundial que tantas vidas y -

destrucción causó a la humanidad. A la derrota de la Repdbli-

ca española siguió una copiosa emigración que contribuyó al -

enriquecimiento de la vida cultural de México dada la gran ca 

lidad de los intelectuales refugiados en el país . 

México se vió arrastrado como casi todos los países, al - 

gigantesco conflicto resuelto con la derrota del Eje nazi 	- 
faeoista en maysa_de_194LL__  

( 8 ) Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal. 

Sexta Epoca, 15 de agosto de 1994. Número 272 Tomo III 

Oficialia Mayor, anual General de Organización . page 
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Durante los dúos siguientes, aunque los antiguos anales - 

entraron en disputa, de todas maneras se restablecieron 	- 

relaciones económicas y cultursles ,y la reconatrucei6n a lan 

regiones devastadas alenté la economí mundial . 

Siendo la capital el eje de La economía nacional y el lu-

gar de mayor concentración de recursos financieros, es tenbien 

el mayor mercado de trabajo y foco de atracción para. la juven 

tud estudiosa, lo que ha permitido determinar un crecimiento 

constante de la población y la expunsi6n de 	zonas aledaaaa 

de otros estados, de tal inanera que las villas que fueron au-

tónomas, ahora forman parte de la inmensa megalópolis como Tu 

cuba, Tacubaya, Gustavo Madero, Iztapalapa, 1,ixcoac, Ooyoucán, 

y las más lejanas como San Angel, Tlalpan y Koceimilco . 

La ciudad de un solo piso que contaba con unos cuintos edi 

ficios de más de seis, ha cedido su lugar a burriea enteros -

con enormes construcciones de muchos pinos . Tibien ler nece 

sidades de ul traisporte mapivn, obligaron a construir 	- 

des puentes y viaductos, can:dee y túneles . 	unen ruanton- 

Wios surgen grandes hosuitales como e[ 20 de Ploviembre, el bo 

pes Meteos, el Centro M6lico; centrwi comereinlen como leriper. 

En el curso de una generación la parte central d31 Valle se ha 
poblado de rancaciel ,s 

Es en este escenario que ha discurrido la vida metropulitu 

na las últimas décadas de este siglo . 

El 12 de octubre de 1968 se iniciaron LOS XIX J110102 Olím 

picos en los cuales tomaron parte los atletas de 119 naciones. 

Anterior a la XIX Olio fiada el gobierno de lAxico había comi-

sionado al licenciado Adolfo 1,6pez Matees expresidente de la-

República para diriguir lis obras materiales y lean actividades 

culturales que hicieron posible el buen éxito de las competen_ 

cias internacionales; tarea que solo pudo llevar parcialmente 
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c'lio por 11 enfermedad nue a la postre le produjo la muer-

te . 

14.- ha 	 . 

A rIrtir del siglo XX, la:; calles que circunden al centro -

de la ciudad de México, se convierten en alberguen de lan cla 

ses populares. Casonas coloniales y ex - conventos son trans-

formados en vecindario . t:s entonces cuando la alta sociedad -

se instala en los nuevos barrios del noroeste. Colonias como - 

Santa haría la Ribera, Guerrero, Juárez y Roma adquieren una-

mayor densidad de cuas y departamentos. La avenida deforma -

se a.-tura de 1.esidencian y edificios de oficinas, extendióndo 

se hacia avenida de las Jalma;, donde se desarrolla otra colq. 

nia, ,dem15.s de Folonco y Anzures . Un sistema de tranvías y - 
auiobunes comunica con las villas de Tacuba, Tacubaya, San An 

,701, Joyoacán, Chimalistac y Tlalpan, donde se construyen ca - 
sus de campo 

1930, el conglomerado urbano alcanza mayor amplitud y- 
1',  ciudad tiene un millcSn de habitantes 	entre 1940 y 1960, - 
surgen varios fraccionamientos para lo clase media como lorta 

los y Colonia del Valle . 'Jan José Insurgentes es uno de los -
núcleos de casas residenciales que se extiende hasta San An -
,gel Inri y Las Aguilas, mientras los fraccionamientos más anti 

guon se degradan. Año con ario la población se incrementa ; en 

1970 rebasa los ocho millones, en 1980 se registran 9.4 millo 

nes y en 1983 el área metropolitana es de 13 952, 364 habitan 

tes . 

en los vacíos que circundan a Lo metrópoli surgen las ciudades 

perdida . Las villas y pueblos adyacentes se urbanizan y se -

engloban como parte integral de la ciudad, la cual crece fuera 

del Jistrito Federal, especialmente hacia los colonias indus- 



tri cl es del nort o. 3ur7er nuevon f -e-reien•Tti 	Ir)  • ^r, 	 ' 

ter y 'Meren...eh-1 co, ertedn dr,  óei re, dne 	• il 

croe y  dernrtl,niort,nr, 	,‘o.., orri • 	CO'. 	ir •:i l'e', - 

restaurantes y siti or ere 1 • reeredrei ón • I ea* rr- cie 1 nn 1,, ree 

de erte suburbio, hure-ron -ti • rece e l• 	dee. •, ri es de , ee 	- 

grrei desarrollo habitacionel , oed ruin en neer td I abinori ón- 

geogrófi re, y oon un (arlo ,o 1 t-men 1 	verrieic-dn r re enn. 

gregar bajo un rolo techo an gren reiniern de C'l' eei en ter. _I - 

centro cuente con ene ce] Lo reetnne1, cebierte con eurelencte- 

de pl rizas edorneeles con filen Len 	fint'nn •  1.' 	f' rbed 	do - 

los comercios tienden e ner -1 ,iortee !I I r ci reel erinner, i e-

tegrando rirí todos los eer.,•,cir.a. e >tinte e tes . .e•to centre 1.1.1 

ejemplo ernui tecténico pera 1 e reeli .rerión 	ot.ror v-ri ne - 

como Play] Univerni d ed y I eri eur . 

	

Se realiza el conjunto habitacional Nonoaico - 	etc I ni- 

co de 12 mil viviendas para 70 mil habitantes . 	 lr. - 

obra definitiva de toda una época que se cri etali ye en 1957 - 

con esta regeneración urbanístico enfocada a la vivienda ro - 

pul ar . Superando este ejemplo re ronr truyen otros conjuntos-

habitacionales como el de Vill e 01 f-el en y Vil in Cope . 

Pll crecimiento d c, 1, 

llegan a pobler lugaree oue CC i ere ron 	 IA.",- 

] a carretera do 1  uebl 7t 	el be eo m oco 	'•«),1-! eeri - 

pe.ntanoses y polvorientes en 	1.u ..,ree ea 	 ón 

go, son ocupedas ror col oeiee 	rol itrri es y !. cm (1. ,  evo de I •- 

fenémenoe que ejele,1 i ficen 1' ami dreción d ele I ti tilden 	e-m 

pesinos hcciei. ceei tel. en I:i5er.areel 	me10 red 	, 

da: Ciudad Ne zehurl cóyo tl. r:rtr crece -in el •n,, erión •rnvoe• r 

do uno de los meyorer rrobl rene•• rlo e eh !aireo en 1 1, xien • 

necesario deserrolldr proereznee de el Hrific-ción y roce 	o.. 

co ce he ido urbeni zendo Coii ei neo- y-el • Jr•11 1  OÍ' ' fi n 	enel 

bati r los problemer de vivienda , tei 1 	itu'iid-d ce5i  ti enn. 

dos millones de beldtentee . 



La ciudad de ibéxico es de grandes contrastes. lor dar un 

ejemplo, después de senalar lan características de Ciudad Ne-

zahuakodyotl, resulta de interés describir la zona residencial 

ledregal de :Jan Angel . iste fraccionamiento, creado por Luis 

Barragán, en en sumo peculiar y probablemente único en el mun 

do, por el condicionamicnto del suelo, pedregal de roca volcó 

sien . Cada calle es un juego de volúmenes de marcados claros 

euros. Grandes muros enmarcan sorpresivos jardines y mansio -

nos de gran modernismo, con variantes en los niveles y pers - 

poctivas . Las banquetas sin guarnición quedan a la altura del 

arroyo de loo vehículos . Las diversas expresiones arquitecté 

nicas conforman la dinámica cambiante de estilos y tecnicas -

de construcción . Aqui se manifiestan loe conceptos de Frank - 

Lloyd Wright t una arquitectura que no está en conflicto con -

la naturaleza , sino que se integra a ella . Las terrazas yola 

das surgen de entre las rocas, y los muros tienen grandes pie 

dras sin pulir . La traza urbana rompe con la simetría y las - 

calle° son curvas produciendo una circulación laberíntica aun 

nue perfectamente planeada . Cada mansión tiene por lo menos-

mil metros de jardín . 

Otra de las obran arquitectónicas más destacadas es la diu 

dad Universitaria, conjunto urbano moderno que aloja a la Uni 

veraidad Nacional Autónoma de México . Varias decenas de arqui 

tactos, bajo la coordinación de Carlos Lazo y Mario lani desa 

rrollaron los edificios de 1-s facultades y oficinas adminis-

trativas. La superficie ocupada es de 7.3 millones de metros -

cuadrados, la superficie urbanizada es de 3.8 millones de me-

tros cuadrados ; P6 kilómetros de vías pavimentadas, 39 puen-

tes y 430 mil metros cuadrados de áreas verdes . a:n las facha 

das de Vos edificios se integró la pintura mural, y en ella - 

!articiparon los más importanten pintores mexicanos . 

durante 1968, como consecuencia de la Oliqpiada realizada 

en Tóxico, se levantaron importantes proyectos arquitectónicos 
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destinados a las actividades deportivas 	211 Fa lacio de los - 

Deportes, construido por Félix Candela, ririque Castarieda 'Pan 

borrel y Antonio leiri, tiene capacidad par, 23 mil es!ectado 

res. La pista de 4 mil metros cu3drados estK en 1, ta • 	ba- 

ja y a su alrededor se localizan los servicios . l i'itonte 

nivel alberga los palcos y gradería . La cdfula hcHisfrica 

es metálica, formando una retícula ortogonal de armadura de 

hierro y está cubierta de placas delgadas de cobre . 

La alberca y Gimnasio Olímíicos, realizados por los arqui 

tectos E. Gutiérrez y A. Itecamier, se dieedaran con los linea 

mientos generales del plan libre . Es un modelo de innovacio-

nes técnicas. Consta de dos caerlos techados por dos cubiertas 

colgantes de planta cuadrada , de láminas acanaladas acusándo 

se al escenario . La vastedad de espacio le da carácter olím-

pico monumental . 

El Museo de Antropología e historia, situado en el bosaue 

de Chapultepec, está considerado como uno de los mejores 	- 

mundo, tanto por su calidad arquitectónica en la que se funde 

la tradición constructiva meya con gran modernismo, coso por -
su funcionalidad museográfica . Lo más importante es el nieto 

ma de circulación . La gente, para visir do nrpi 1-,13 a otra se 
ve obligada a salir el pa,tio central, donde una fuente, símbo 

lo de las deidades acuáticas, refresca el ambiente. dllo amino 

ra la fatiga de los visitantes . 

Si la ciudad de léxico fue llamada le Ciudad de los }ala-

cios por las construcciones de la Epoca colonial, a i-Irtir de 

que se construyó la torre Latinoamericana de 40 pisos, hoy se 

incrementan los rascacielos . 

Varios arquitectos mexicanos sostuvieron una actitud anti -

tradicionalista , apertura para dar pato a nuevas intenciones 

estéticas que se inician desde los ail,s 30's. Iclificioa para 
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albergar instituciones, hoteles e iglesias, cambian por com - 

pleto la fisonomía de la ciudad . 

Mtre los edificios que ejemplifican esta arquitectura mo 

dernz se encuentran el de Seguros lo Comercial, ubicado en Re 

forma, avenida principal, construido por lus arquitectos Hec-

tor trestre y Manuel de la Colina . Cuenta con 15 plantas des-

tinadas a oficin,n, 3 de estacionamiento y una planta baja . -

La ventanerío es de aluminio y montada como muro cortina que -

evita, en caso de temblores, que los vidrios , color humo os - 

curo, se rompan . Es una construcción hermética, la ventana 

ría es fija para evitar la entrada del polvo y aislante del 

ruido . Tiene un sistema de aire acondicionado central . 

dl edificio de Cédulas Hipotecarias, b.A., tambien ubicado 

en Reforma, tiene gran calidad en los componentes de proporcio 

nel. y materiales . De 18 pisos con dos sótanos para estaciona 

miento, consta de tres volúmenes :un cuerpo bajo de cuatro ni 

veles en forma de L , un cuerpo de servicio ligado al anterior 

y una torre para oficinas . Tiene un 25,, de área libre que for 

ma una agradable plaza de acceso . ,!;rx la estructura se libran 

los ,poyos centrales, las columnas son de acero . La cimenta-

ción es por subAitución de cargas 

Se oros fl.onterrey es uno de los edificios mas interesantes. 

Tiene los cimientos en el séptimo piso , apoyado en dos colum 

nas.Sobre óstas se construyeron dos gigantescas trabes con un 

perdlte de dws pinos; de ellas cuelgan 34 tensores de acero pa 

ro hacer los entrepisos, lo que permite que la planta baja que_ 

de completamente abierta. És de seis pisos para oficinas y una 

sala de fiestas en la planta mhs alta . Se trata de una innova 

ción 'arquitectónica en los aspectos conceptual y estructural 

innova 

'a 

 Conjunto aristos, ubicado en avenida Insurgentes, cono 

ta de tres edificios do oficinas, llanta baja para estaciona- 
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miento y un patio jardín central para esparcimiento de usua - 

rios . Lo caracteriza la suavidad en los encuentros de planos 

a través de superficies curvas y por c.:trocer de :inr,ulos ap,u -

dos. Su arquitecto, José Luis Benlluire afirma ntberse inspira 

do en loe remates de Gaudí . 

El edificio del IN101,121VIT, sede de la institución de servi 

cios pdblicos encargada de prolorci,mar vivienua a los traba-

jadores, consta de dos cuerpos. El del estacionamiento bloquea 

la vista a los edificios colindantes y forma uno de int:, l .ró -

metros de la entrada . El otro en el que se encuentran las -

oficinas, rodea un patio que remata en un jardín interior hun 

dido . Su forma trarezoidal responde estIticamonte a IOS I ará 

metros de calles y edificios vecinos . 

El. Colegio de méxico, construido en un pedregal de roca - 

volcónica , estéticamente junta la tradición arsuitect6nica de 

los viejos colegios y monesterios, con una plóstica de 17rancn 

modernidad : alrededor de un patio central, tra et•oidal, ton-

el lado mayor abierto a las montante del sur . 1 resent tres -

plataformas a distintos niveles , forra .das a baso de planas -

y escalinatas, a distintos Angulos, que !reducen perspectivas 

cambiantes durante los trayectos . 

Otra de las arquitecturas peculiares en 	de Iris oficinas 

de la embotelladora Bacarti1 . Un edificio color ne.,ro en don -

plantas . Err la planta baja los canceles son remetidos l'arman, 

do un pórtico perimetral . La slanta alt•t deja un patio cubier 

to a doble altura abierta a la planta baja . Cuenta. con dos -

escaleras eseul tóricas . Sus arquitectos , lides Van Dar Robe -

y Félix Candela , dan un ejemplo del cascarón delgado -iplica - 

do a grandes claras .ie una bóveda esférica. do upa lucio " so -

portada en cuatro esquinas . 
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El nuevo templo de la Villa de Guadalupe, tan criticado -

por su ruptura con la tradición, es una de las mejores solu - 

ciones al problema del subsuelo : se redujo al máximo el área 

susceptible de recibir cargas mayores, y éstas fueron apoya - 

das en forma directa a la capa resistente del subsuelo. Un 

mástil recibe la carga principal de la cubierta y de los en 

trepisos , ademls de que este eje establece simbólicamente 

una liga entre el hombre y el infinito . Tiene una circula 

ción especial para 1, 500 peregrinaciones anuales. Una banda 

movil activa la circulación , pasando frente a la Virgen de - 

Guadalupe.Cuenta con capillas - palcos independientes. La cú-

pula es una imitación de las carpas del desierto, cuando Mal-

ees, seguido de una multitud, andaba en búsqueda de la Tierra 

Prometida . 

Para resolver el problema de la densidad de tránsito de -

automóviles, en los dltimos años se ha desarrollado una red -

de vías rápidas : un Anillo Periférico que circunda gran par-

te de la ciudad ; un Circuito Interior y 16 Ejes Viales que -

cruzan la ciudad de extremo a extremo cubriendo los cuatro -

puntos cardinales . En 1969 se construye el Metro, una de lea 

gestas que requirieron de técnicas muy avanzadas, dado que el 

subsuelo de México es lacustre. En su primera etapa llegó a -

tener 42 Km.En la actualidad se han abierto al público una di 

versidad de rutas más ( 9 ) . 

( 9 ) Rafael A. Carrillo .  Historia de la Ciudad de México  . 

Panorama Editorial. Tercera edición noviembre de 1988. paga : 

194, 195 . 
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FaOTOitel,4 1i/lATICO3 

a Distrito Federal es el centro de todas las actividades 

políticas dei país ya que es el estun localizados la sede de -

los tres loderes de la Unión, el poder eljecutivo, el poder Le 

gislativo y el poder Judicial. á el Distrito Federal llegan -

las lersonajes y visitantes más distinguidos de todas partes -

del. mundo, repreaentantes políticos, diplomáticos, embajadore 

y jefes de Wstaso vienen a esta ciudad de tóxico a presentarse 

ante el gobierno de téxico, el mismo gobierno de ,:éxito tiene 

su oede en la. ciudad le México, las :secretarías que integran. 

ia administración lública Federal estari ubicadas dentro de la 

qiudad de fAxico . La actividad de los partidos políticos es - 

fundamental para describir como se desenvuelve una nación, la 

sede de esos partidos está ubicada dentro del Distrito Federal, 

ler° eso no es todo, es al momento de votar cuando el Distri-

to Federal se expresa, esta es una de las actividades políti-

cas más importantes de todo el país, la cantidad de votos que 

reúne in ciudad de tAxico pura elegir a su presidente de la - 

ltepblica es una cifra importante mas que nada por el grado -

de participación nue el Distrito Federal representa en las fe 

chns de votación para distintos puestos públicos . 

ler ni fuera poco el poder jecutive tiene su ubicación en 

el Distrito Federal en la residencia de Los linos donde el je.  

fe de 11. nación desemiesa su úllportante labor . Tambien tiene 

su sede en in. ciudad la lmara de diputado,' y :senadores, es en 

esta ralo donde se diecute el destino del país y se realiza 

una labor fundamental, la. creación de las leyes por lo que el 

poder legislativo tiene 2U asiento tambion ahi. Lo mismo suco 

de con loF,  tribunales federales, la :iuprema Corte de Justicia 

de 11 Ilación y las Jw, taa federales de Conciliación y ,arbitra 

je pus tienen su domicilio en al. uistrito Federal represent 

do al poder Judiei al . 
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La ciudad de Véxieo e:• el centro de deciei6n pelítice del 

país y el de la burocracia del Gobierno Federz.1, que 	1378 

ee estim6 en 558, 711 enilleados; e decir, el 32 	del lote]. - 

de empleados del sector pdblice .e lo 1 Ir ;o 	eu be•torie, - 

pero dn especial en los d'Une: decenioe, 1 	¡rincir 'de_ in - 

versiones de loe lerticuleres y hes tei del eelierno ee h en een 

centrado en la ciudad 	 erovocendo ui :1 exreanui6n urbe 

na acelerada y sin proporción con la„ cendicionec imeerantes -

en el resto del rís, 

Aunque la preeminencia de una ciudad cobre las otras y sus 

enormes dimensiones no ce un fenómeno exclucieo de li,6xice, 

es bion claro, en cembio, que nuortri ciudad ! renenta muchas -

de las desigualdades y de los contr •Btes inherentes al dese - 

quilibrio engendrado por el caracter esimétrice del desarrollo 

capitalista, en el cual la burguesía se apropia de une buene 

parte de loe recursos de la noción e invierte Foco, salvo en -

la construcción y eseeouleci6n con los terrenos donde ojera - 

y se extiende el sector terciario ineeeritariiunente ereeit 

rio . 

La cifra de 558, 711 emelereios del sector pdtlico eue en 

1978 residían en la ciudad de Lfxico en suficientemente exi re 

siva para denotar la concentración en la cei it:x1 del 32ede la 

burocracia; rero inda siteeificatei ve es la concentración de in-

terna de decisiones a nivel federel, eeoe a lan huunau intencio 

nes para desconcentrarla . 

A la merginacidn social y el_zpnciel se eelreeii 1 re.reieeci6n 

política, cuya presencia se evidencia en La Vbil 	 - 

tividad y raquítica influencia que tienen loe 	 ,P_o le 

ciudad en loe preblemas que la afectan y los efeetrn . 
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Sin embargo, para poder valorar el desarrollo político en 

la ciudad de México, tendremos que ver aunoue sea brevemente -

la historia política del país donde han existido varias frac-

ciones en pugna, en Itiar de un objetivo común . 

Cuando los caudillos del norte que apoyaron militarmente-

al conntituoionalismo, lespuos de la revuelta de agua Irieta-

contra Carranza, lon sonorenses Alvaro Obregón y llutarco Elí 

as Calles impulsaron desde el joder una corriente revoluciona 

da que pretendía una modernización de caracter capitalista -

como base del desarrollo político. Obregón logró el reconoci-

miento norteamericono, renegoció la deuda externa e inició -

un: lolítica agrícola basada en la infraestructura y la tecni 

ficación, por su Farte,liutarco Elías Calles puso las bases -

para el surt.,imiento de la industria a través de una ley Aromo 

toro de inversiones, una reforma fiscal, la reestructuración-

de las comunicaciones, los bincos de desarrollo y el inicio 

do la infraestructura industrial . 

Ya con Calles en el poder apoy'Lndose en el partido Nacio-

nal. devolucionario ( abuelo del IRI ) se dió una pugna por el 

poder entre los civiles modernizadores y los generales revolu 

cionarios, por ello el maximato presenció tres presidentes: - 

&mili° 1 )ríes Gil, licenciado; pascual Ortíz Rubio, ingeniero 

y ibelardn L. Rodríguez , general .El poder quedó en manos de 
los ra)nerales por doce onos más, pues lo siguieron Lauro Cár 

denws Manuel nvila Camacho, ambos generales . 

pero Cárdenas representó otra revolución, la de pon revo-

luciontrios del sur, por ello expulsó a los nortehos del poder, 

elspuos reaLizó 	reforma agraria, impulsó la organización -

sindical, empujó la educaci'n pública y nacion dizó el petro -

leo, y cambió el lartido nacional Revolucionario por el 1 arti 

do de la Revolución Mexicana apoyándose en la organización de 
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de loe trabajadores . 

cambio, Vanuel Avilo Comacho no Ato entre3 el roder-

a los civiles, sino que apoyé a biguel Alemán en lo. deforma 

del partido, convirtiéndolo en el actual Revolucionario Ira ti 

tucionrtl. La situación del partido fue consoli,tada por Adolfo 

Ruiz Cortines con le legisloción electoral de 1953 . Tomemos 

en cuenta que estos presidentes no son del norte, ni son del -

sur : son veracruzanos negociadores, conciliadores y finalmen 

te los artífices de la organización y ta consolidación del par 

tido que le dió su predominio • Ju ánimo conciliador llegó a - 

resolver las pugnas entre la revolución del norte y la del sur. 

Con esto se puede denominar a estos presidentes civiles los 

partidistas . 

Despues de estos presidentes vino un grupo de presidentes 

que hicieron su carrera política más que en los lides de su -

partido en las filos de lo burocracia . Con esto se perdió Ir., 

necesidad de hacer carrera política, a favor de tueerla en La 

Administración pública • Por eso ne luede denominar a los P9-

bernantes entre Adolfo López Valeos y José López lortillo como 

presidentes de la burocracia político . 

No sólo es cada vez más inortaste Lo carrera burocrática, 

sino tombien la capacitación técnico - ixofesional. No en ca-

sual que el primer presidente que hizo estudios en el extran-

jero de administración pública ir-va nido iqiguel de la ladrid -

y que ese mismo hecho sea uno de los -3rtillos de Carlos :iali -
mas de Gortari . Jor eso han sido denominados los tecnócratas, 

que basan el estilo de ejercer el poder en el uno de estrate-

gias e instrumentos de carácter técnico . 

:solo para complementar lo 1{nea de los presidentes que han 

existido en el mandato gubernamental deL país con Gustavo Díaz 

Ordaz en un Lapso controvertido por diferentes facetas en pro 
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y en contra de nu gobierno; y con Ltlie Echeverría Alvarez de 

caracter populista, se pue(1.1 llegar a 11 conclusión de que a-

partir do iluttrco Elias Callen todos los presidentes han sido 

ramificacianes de un mismo Irbol, o sea de un mismo partido -

que es actualmente el IR1, y ello nos lleva a analizar tambien 

en lo que es la misma política el porqué de la falta de precen 

cia de los denlas partidos políticos, dudo que hasta 1939 se -

inició en México el pluripartidismo cuando fue fundado el lar 

tido de Accion flucional ( laN ), que en 1949 fue complementa 

do por el Partido Popular, después convertido en Partido l'opa 

lar Socialista ( IIS ) y en 1952 por el Partido Auténtico 

Revolución Mexicana ( IARM ) . Estas cuatro organizaciones 

caracterizaron una etapa que lleg6 hasta la reforma política-

de 1977 y que duró prácticamente veinticinco años . 

El lartido de Accion Raciona, nació en 1939 como una reao 

ción frente al uirdeninmo, personificada por las clases media) 

tradicionales muy ligadas al catolicismo. 

El lartido Popular Socialista, fue fundado por Vicente Los 

bardo Toledano en 1949 como partido popular, cuando Miguel Ale 

wm lo marginé de la vid i política sindical en la cual se de -

compelí/5 como fundador y primer secretario general de La donfe 

donación de Trabajadores de México ( CTM ). Lombardo Toleda-

no hombre de izquierda muy particular en 1952 cambié el nom - 

bre del partido por el de popular socialista . 

Por única ocasión en 1952 el IPS postulé un candidato pro 

pio a la presidencia de la República a su fundador Vicente Los 

bardo Toledano .a partir de entonces apoyé a los candidatos -

del IR1 í hasta que en 198d, después de una fuerte pugna inter 

na, se inclinó yor Cuauhtémoc Cárdenas . 

1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortinas le concedió al 

lartido auténtico de la Revolución Mexicana su registro, así - 
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nació el IARM, que nunca tuvo un candidata propio , la presi-

dencia de la Repdblbca hasta que avoyó a Cu aht6moc (jórdenas,-

en 1988. 

Ior dltimo y para abreviar, diremos nue de tos cendidatoe 

contendientes en la última contienda política solo 1Je [odría-

espeoificar que el IRD ( lartido de la devolución Democrática) 

:uien tuvo un proceso de fusión de la iz uierda ea quien vino 

a interponerse entre el IdI y el IAN para ejercer una batalla 

mdm equilibrada . Con esto eorwro anUieis do los lartidoe po_ 

líticos se ha querido demostrar que en la actualidad cono en-

todo el proceso político del país ho sido dominante la presen_ 

cia del partido oficial quien inclusive en las últimas eleccio 

nes de 1994 obtuvo el triunfo del Doctor &mesto rodillo lonco 

de Leon; para ocular la presidencia de la República del perio 

do 1994 - 2000 y solo el avance del lartido de Acción Nacional 

como segunda fuerza en el país con la votación obtenida en es 

te mismo proceso y la obtención de varían gobernaturan ini co 

mo el incremento en las cámaras de Diputados y donadores hace 

preever junto con el IHD,este en menor escala, una verd tderu - 

contienda electoral democrItica pira el ano 2000, pues aunque 

no se puede juzgar todavía el régimen que actualmente non go-

bierna por tan solo un ano truneurrido, baste n.ta beihien 

para avisorar un futuro promisorio por oi meaidas Cdo; t , Aas-

por el pre:idente Zedillo que en general vendr:In a solucionar 

aspectos 	educación, político, economía, cresibilided 11 

is en sus transacciones financieras, respeto mutuo entice loo -

ciudadanos por un verá doro róiraen de Derecho y la veroadera 

democracia que ya se esta observando e.tu,Imente 

}or todo lo antes enumerado aolíticamu.ite 	ciudad de 11 

xico que aglutina todas las dependenci!u; muburrculten1.,12,3  pede 

ralos tiende a expenderse mlp, ya que de eu 1,atier región del 

país aun las mós lejanas, "se Dspluzan ses habitantes para so 

lucionar sus problemas'que legaltente competen al gobierno de 
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su estado, y varias de las veces al no encontrar una solución 

rapida a sus deeeos , recurren a lo usual en nuestros días co 

río son marches, plantones y manifestaciones . leso desgracia-

damente la maysría je las veces cayendo en ilícitos que conde 

na la ley como son la obstrucción de carreteras federales, 	- 

dokios a terceros, etc . 

Todo esto asesorados por lidercil.los adscritos a algún par 

tido político que len otorgará a estos beneficios y al partido 

fuerza para subsistir políticamente sin que interese lo escen 

sial del problema o los problemas que causan a la ciudad con -

estas concentraciones, y que conllevan varias de las veces a-

la peraanencia pereenede los manifestantes involucrados dando 

lugar a falta de espacio para subsistir asi coro fuentes de -

trabajo y viviendas dignas, 

Los cimientos de los sindicatos más poderosos del país es 

tablecidos tambien en el Distrito Federal coas son 

Confederación de Trabajadores de México, el sindicato de eles 

tricistas, el de los telefonistas solo por mencionar tres de -

los ras fuertes con sus resiectivas ofnas en los estados, ori 

ginan que emanen de aqui las desiciones para apoyar o contra-

rrestar cualquier resultado político, esto viene a demostrar -

una vez más el conjunto de fuerzas políticas que pueden deci-

dir el rumbo a seguir de nuestra nación . 

rn el sector empresarial los líderes de la Coparrex, Con - 

camin, Concunaco, Canacintru, etc, etc con bases y pilares 	- 

tambien en la ciudad Pe México, y respectivas oficinas en los 

estados han promovido mayor participación en la elección para 

todos los puestos gubernamentales y solo para citar un ejem - 

plo nombraremos al actual regente de la ciudad de México; quien 

antes 1 boró como alto directivo de un banco y hoy forra parte 

del gabinete, ni como el otros funcionarios de menor jerarquía 

apoyados por el sector empresarial hoy manifiestan Ils ideas - 
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normas y conceptos de este sector de la sociedad y al igual -

que el campesinado y el sector obrero manifiestan sus inquie-

tudes, inhovacionee, deseos y contrariedades respecto a nue -

vos beneficios, pactos, alianzas, leyes o modificación de las 

mismas, con su presencia en todos los foros del Distrito Fe -

cloral : Asamblea de Representantes, Cámara de Diputados, Cá -

mara de Senadores, Secretarías de Estado . 

Esto nos puede dar una idea de la importancia que e: :olí 

tica tiene la ciudad de ?léxico pues al aelutinar en esta ciu-

dad las diferentes corrientes enumeradas se llegan a tom,,r de 

cisiones trascendentales para todo el país como asiento de -

loe poderes de la Federación, por eso las principales fuerzas 

políticas y las autoridades capitalinas ya han suscrito el -

27 de octubre de 1995 un acuerdo para promover una profunda -

reforma politica en el Distrito Federal, que amplie el régi - 

men electoral, fortalezca las instituciones de gobierno y ga-

rantice el equilibrio entre loe poderes Federal y capitalino. 

El acuerdo que fue renegociado el primero de noviembre,-

propone que se reconozcan para los ciudadanos del Distrito Fe 

deral loe derechos que, en materia de elecciones locales, po-

seen loe damas ciudadanos de la Repdblica y cuyo ejercicio -

sea compatible con las características de esta entidad como -

asiento de loe poderes de la Federación . 

Aqui podemos observar que el convenio fue suscrito por el 

regente Oscar Espinosa, las fracciones partidistas de la Asma 

blea de Representantes, asi como los dirigentes del PAN, IRI, 

IRD, IT en la capital . Tambien adhirieron el acuerdo las co 

misiones del D.F. en la Cámara de Diputados y del Senado de -

la Repdblica ( 10 ) . 

( 10 ) Jaime González Graf 	Las elecciones de 1988 y la cri 

sis del  sistema político  . Editorial Diana . México 1989. pago: 

154 y 155 . 
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-FACTOItE3 SOCIALES . 

La f-1t;} de desarrollo .:11 todos los aspectos de otros es-

tados de la República mexicana ha dado lugar a que la Ciudad -

de Mxico .'ea un lugar con las condiciones sociales óptimas - 

rArt isentrse y vivir, aui se ha producido la inmigración ma 

uva de muchas lersonas hacia la capital provenientes de otros 

estados pura hallar en esta las condiciones sociales perfectas 

de doearrollo y trab10 para leder vivir, esto aumentó el ta-

111,Ilo do la caltal . 

in la década de los secentas y de los setentas la meta -

da Wéxico erJ, industrializarlo a cualquier costo, esto dió 

gran e la crealiln do no 	empleos que redundaron en mejores 

mrtuu,idedes de trab do para la población , en consecuencia-

la población de le ciudad do México fue aumentando lo que pro 

vició el crecimiento del Distrito Federal . 

dl incremento do la 'oblación en el Distrito Federal es -

uno de los factores socidles que dieron origen J.1 crecimi.2nto 

de 11 eiudad de M6xico, 1 L inmigración de personas preve den-

te:, d2 los estados es el eejundo factor friftd irkortante de es-

te iroblema . 

Otro ei ,ecto de no escasa relevancia radica en el hecho -

que la calital es la sede de un importante sector del ixoleta.  

rindo, que por su:, ventajas sobre los trabajadores del resto -

del "ale conforma una verdadera aristocracia obrera . 

;tau diferencias se hacen ml.s claramente visibles en cuan 

to se sale de la ciudad de Wéxico, en muchas &reas se eviden 

11 pobreza en al campo y los raquíticos servicios de lea,  
i!-euieeas ciudades do irevincia . 
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Con sus desigualdades y contranter, la ciudaal de Léaice -

representa el caso de una ciudad que se beneficia de wia si - 

tuacién de privilegio casi absoluto: en ella se concentran una 

gran cantidad de bienes y nervicion materialea y cuLturales y 

es aquí, mejor que en cualquier otra lurte, donde se puede ob• 

tener trabajo . Frecuentemente se trata de un suhemileo; pero, 

aún así, permite vivir en mejoren condiciones que loa aargina 

dos del interior del país .En la ciudA existe un uinndmero de 

oportunidades de trabajo, de intercambio, gran variedad de bie 

nes de consumo, de ecuipamientoz sociales y de oportunidads -

recreativas, difíciles de imaginar en cualquier otru parte. - 

En otras áreas, el desemrleo, 	miseria y su consecuencia, - 

la elpulsidn, mantienen un éxodo rural remanente que en gran 

parte explica su dinamismo demográfico. 

Entre 1940 y 1950 la migración fue responsable del GU -

del incremento de ;,oblación. entre 1950 y 1960 representé el -

30%, aumenté a 42% entre 1960 y 1970 y al 50, entre 1970 y 

1976.La tasa de cresimiento social fue resLectivamente para 

estos cuatro periodos de 3.7 	1.9 	2.2/0 y 3.1615 . 

De los 12.7 millones de habitantes de la ciudad ( Aren-

Metropolitana de la ciudad de Léxico ) en 1976 eran migrantec 

4.4 millones . 

94 el dltimo decenio el flujo migratorio a la zona metropo 

litana ha sido de alrededor de 526 habitantes por dia, Je los 

cuales 230 se ubicaron en el D.F.y 296 en 	municipios del - 

Estado de México . 

La afluencia masiva de poblecién no sólo e deba a las di 

ferencias en los niveles de vida y de oportunidades de trabajo 

entre la ciudad capital, las requedav ciudades de provincia y 

el campo tradicional, sino que, rara exi licar la tram.ferenci:J 
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de robl•:ci6n rrincimente 	t - znein 	r.enerse en - 
cuentd el '- l'CCO70 	jescor•ra.ici.ón! 	.etructuras 	•TR - 
rine y 	!.or -ectcres rracuctivos 	 sf como el - 
control -ro revivo :e la aconomf.. ( un 	rfcol., ) ror lns - 
firmas 	 .es . 

AaemAs 	esta r.igrnci6n mys.iva • • el s. 1 cnrital, cuyas- 
:d_mensioner ya se 	untrron, existe en il interior de 1.f. ciu- 
Pel un flujo !riur-torio rue !leva 	 t-nter del Astr_ 

to 'p'ederal Lecin ,21 :stado de 4nice - ,21e en 1 7(:) scendfa -
u un totrl je 1 1  133, 900 b.,bitdnts . 

•ste flujo obedece • ly: nuov s f:rrn•:z 	:trariacidn - 
del e -racie !!rkY:(no, _,rarenterrentc fundado en 	conrestidn - 
de todo tiro rw vive el nti 	o,  .'r: urbano y su 	- 
na invaridn -or cdte:orfre 	 —31-1.1ret-2, 1.1e cuales rre 
vocan la r.ormiltnente fuga de 1e! ertr. TO2 Vninintes, ' fin 
ce escrar -1 	romiscui ,iad e 1 : 	-ntrqles, y sl 
_sentari2nr.1 - te numerosos 	, elri-r•ry 	tríales en 
en los municiios del Estr::a 	 —1- rafcs con el 
Distrito ?-der-1, 	Ltr-r. 	un: 1 - r- 	• ,rción 	tra, 
r. 	nre^- ::en7nre,: en 1 -ray.i!:.id-a -e 	nter !e tra- 
bgjo . 

in cifru. (al 	d. 711 ..Y1.29U0: 	ector pdblicc rue en 
1 •Te re,.- idlan e: 1 	ciudd -e 	 ": suficientemente exrre 
siv' 	rotar 1a concentracidn en la eceital del _24 de - 
1`. burocracia: ...ro r!l.s :- i..nificativ- es la cancentraci6n de- 

-omn -a •-'ciclones 1 nivel federal, 	- 	1?uerls in - 
tncines --rn . !t- doncenrrrr 	. 

1:n 	 •ue 	1 . ciudad, no 
necee ri.:rente .unt l:e iníTfntes a !:,-i,-un!..dades sociales, .2un 

cuando ••, 	 ciudad. ie 	- e su contexto necio- 
-.i . 
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La ciudad de PAxico exhibe las dos caras de la segrega - 

ción . Una, la menor (en 	 y población ), aparece be 

11a, .Jlable, moderna, pintoresca (san Angel, Coyoacan, Lomas, 

Tecumachaloo, Iolanco, satélite, zona Rosa, Reforua), 

tal como 1 t propagada turística la presenta . La otra, la por 

ción mayor, es violentamente expresiva por sus contrastes, de 

aequilibrio , por su fealdad y miseria . 

Una cara luce los grandes y lujosos centros comerciales;-

las amilias avenidas rodeadas de árboles; las suntuosas resi-

dencias de los beneficiarios del desarrollo asimétrico. La -

otra, sus feos y corrientes afeites; los comercios miserables; 

las arteria:1 reducidas y escasas de espacios verdes; los tugu 

rios; la escase5; de servicios; las barracas o miserables cuar 

tachos o ca;as que alojan a loa desempleados, a los indicen -

tes, a los migrantes del Osiripo, ahí florece, como producto de 

la mtrjinaliración, la ignorancia, la delincuencia y la pros-

titución . 

La segret:eción social no ánicmnente afecta a las instala-

cienes tradicionales de la burguesía, jerarquiz das en función 

del etatus social de sus adherentes, almo que se extiende a 

barrios enteros convirtiendo, de hecho, en ixivadaa grandes 

zonas del espacio urbano ( Real de las Lomas, Lomas, Tecama 

chalco, ledregal, etc ). 

La llegada continua de más migrantes a la ciudad y el ere 

cimiento de su numerosa población, dan origen a infinidad de -

barrios sin servicios, cuya proliferación, aparentemente sin -

límite, cuntribuye a extender indefinidamente la superficie de 

la aglomeraci,In . 

Como esta urbanización " expontanea se ha efectuado al -

azar de lo< terrenos disponibles y de las lotificaciones, las 

cuales obedecen más a las leyes do la ganancia que a criterios 
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de planificaci6n urbana, eranden eorcionee de eejomerecieln - 

hen adquirido el enpecte de un leeeice incoherente de berrioz 

transfiriendo a la adminietracidn idblicelos elevale- ceetoe 

que demanda la dotacicn de servicios en áreas casi eieepre ine 

decuadas para el desarrollo urbano . 

Este fraccionado y discontinuo tejilo urbano ,isle l ee di 

ferentes colonias y barrios y hace muy dificil loe leeplara -

mientes de un punto a otro. Inclusive cierta2 coieniee :eruLE1 

res están desprovistas de vfee de ecceee, circunstancie eue -

impide extender hacia elles lar rodeo de autobuses metrepoli-

tanes.E1 subeeuipamiente de esta: áreas y la concentracián le 

servicios y fuentes de trebejo en otra' lercienee de la gran -

ciudad, provees la saturación de lag erinettle ieee vies de ecce 

so.3i a esto ue agrega la traza vial, que en eu expensián es-

pacial no ha podido resolver la eengestián ;ermanente de cier 

tas porciones urbanas, entonces podrá enteederee la neurosis - 

que a los habitantes de la ciudad lee rrovooa tedoe los diez-

la necesidad de transportarse a su trablo . 

En lo referente al papel CUP juee:e Ti partici; ci Sc eecial 

del gobierno, se nota claramente c6mn el el-trete de e- e,:e - 

asegura la dominacidn Je les cleees lemiteutee y reee 	1:i - 

contradicciones que se manifieeten entre elles .tare te!. fin - 

desarrolla una serie de c'nules de inteericián en eu nto 	lee 

clanes dominadas, ejerciendo un control eermenente respecto a 

las clases . 

La ciudad de tóxico y sus caraeteefetices no son el reuul,  

tado mecánico de una evolución naturel .xpresun te histeria -

concreta de une sociedad . 

Ln formación oocill mexicene eeleá creeLerivele per 1 L in 

fluencia y significación que en eu des...rrollo hen tenido 1. •e:-

culturas precolombinas y su erticuleción con el eolonielinmo e 
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derpues e]. imperialimo . 

Ln Hlteinntiva de cr cimiento para la futurA evolución de 

mográfica y de los usos do la tierra en el Dístrito Federal, -

está relcionuda con las prácticas y objetivos ndministrativos. 

'Jlstor }ida yretendido en los últimos unos lograr una devcentra 

1i7aci6n funcional de tiro qdministrativo que movilice y dis-

tribuya geográficamente la sede de los servicios administrati 

ve:• en dieciseis centr)s, uno por cada delegación. hin  cada -

uno se concentrar.'m r.s funciones que le correspondan de acuer 

do con su localivación y en conformidad con la importancia de 

mográfica , econémicn y social que tengan en el aglomerado to 

tal futuro de todas las delegaciones y de los municipios conur 

bade:,  de los estados próximos . 

r:n esta alternativa de crecimiento descentralizado, la un 

tigua ciudad de México ( que comprendía aproximadamente la ex 

toindón de las delegaciones de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Ve 

nuctiano Carranza y Benito Juárez ) verá reducida su importan 

ci relativa respecto a la poblaci6n total del Distrito Pede- 

ocurriendo'losmuyores incrementos en las áreas relativa-

mente alejadas del área central. 

sta modalidad. de crecimiento favorecerá. el desarrollo de 

densidades decreciente:' a virttr del centro de la ciudad y de 

conc...ntraciones rel'Aivemente significativas de poblaci6n y -

actividades en los centros de cada una de las delegaciones. 

La poblaci6n ael Distrito Federal, do acuerdo con esta al-

trr.Htilu., podrá llegar a 17, 000, 000 Je hlitantes al final!. 

de 	cifra intermedit, entre los 15' 120, 000 habitantes - 

de la estimación 'Anima y los 18' 900, 000 de la estimación 

. 
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La población estimada del Estado de México y de los dos-

municipios de los estados de Hidalgo y Tlaxcala considerados-

en el área metropolitana de la ciudad de México, fluctuarian-

entre los 7' 890, 000 y los 11' 960 000 de habitantes . 

Desde el punto de vista de la intensidad de uso del sue-

lo y de la extensión física de la ciudad, el pronóstico para-

el año 2000 es el siguiente : 

La densidad urbana media, que implica el área dedicada -

a usos urbanos, en 1970 alcanzaba 151.9 hab/ha . en el Dia - 

trito Federal . Si se considera una densidad semejante en el-

desarrollo futuro de la ciudad, se tiene que 'ara una robla - 

cién de veintitrés millones de habitantes ( hirótesis baja )-

la superficie urbanizada será de aproximadamente 151, 000 has, 

y para una población de treinta y un millones de habitantes -

( hip6teeie alta ), cerca de 204, 000 has., lo que implica -

prácticamente duplicar el área urbanizada actual para llegar-

a los alrededores de los 2, 000 Km2, en el ano 2000 ( 11 ). 
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3.- MOTORES EGOLOVICOS . 

La ciudad de Mico es una gran creadora de fuentes de em 

pleo , la demanda de emrleos er ani enorme, rara satisfacer -

esta 7;ran demanda de millones de empleos se requirió induntria 

lizrar a la ciudad de Axico con lo que su crecimiento territo 

ri'd aumentó rara convertirse en la ciudad más grande del mun 

do y so:itener a todos auo pobladores hasta nuestros días . 

luede agrearse quo para 1976 en el Area Metropolitana de 

la ciudad de Axico había 59,d90  establecimientos industria -

lea ( 27.7 A del total ), y ocupaban al 45.1%del personal re-

presentado por 891, 378 obreros . 

1!;star cifras indican la concentración industrial ( 27.7%-

de .3tablecimientos en menos lel lA del territorio nacional ) 

y el porcentaje de trabajadores en el sector industrial de la 

capital con respecto a la población económicamente activa, que 

para 1)76 era de alredelor de 2.97 millones ( cerca de un 30% 

del total . 

Como datos reveladores de la concentración del ingreso siz 

nificalo por la c,ncentración de la propiedad de loa medios de 

producción en le industrio (aplicables a la ciudad) tenemos. -

que en 1970 menos del lA de los establecimientos industriales 

divinnim del 67%de los activos fijos de la industria y del -

63% del capital invertido y ofertaban el 63 A de la produc - 

ción 	el otro extremo del esrectro, el 92% de los estable- 

cimientos dio-ponían del 5.2A de los activos fijos y del 5A -

del capital invertido. 

Los números anteriores, sin embargo, no revelan sino par-

cilmmte otros aspectos le ii:Tortancia : la presencia de una 

eclnomia estratific•Kia caracterizada, por ua lado, por un epa 
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rato productivo moderno con unn tecnolo.In rol - 

uso intensivo de calltal, por arl.  reducida demiaull. de mar, de 

obra ; por otro lado, por la existencia de un aparito :roduc- 

tivo tradicional, por una tecnolegli pobre, ¡,nr esc:.se c.,11 - 

tal, por abundante mane de obr., 1.or 	prepondernnoia ene en 

esta industria se le da a la ;reducción je bienes de cy-,umo - 

destinados en su mayoría a la nntiofección de las necel:idades 

de la !oblación nvtropolitIna, por su escasa com;etividad 	- 

nivel. internacional y por el .reducido japel nue jueg-i.n 	in 

dustrias de exportación entre los erUblecimienton industria-

les del !crea . 

Los capitales extranjeros y lo.. de 1'. burguesía 	, 

se asocian e impulsan mutuimente ente proceso de induutriUi- 

zación en razón del enorme mercado que c.:,retituye 1 	glomera 

cién metropolitana, do su corcentración y creciiento 	- 

evidente que lns tendencias de este IrJectJo de industni 

cion no han favorecido urn nada 	HiAribución 	 - 
tiva y racionnl de In actividad indit.c 11 en el Fai y c'u 

al desarrollo de 11.w fuerzas Ir ,:ectivas.Adomár de cen 

tribuir a acelerar la. migración 11cH 1 	l ital, 	-centda 

do su dcpendencin le las metrópolis 	 . 

Otra fase de los problemas económicos de la ciudad de ,é - 

xico está representada por la imiortancia que so le otorga al 

sector de servicios, que incorpora a lo ecenomíA urbana a la-

mayor parte de los recién llegado:,, por faite. de uanL rápida -

industrialización en otrau áreas que ludieran absorberlos . 

En la rama del comercio, :ara 1975 la ciudad de Axice - 

( crea Yetropolitana ) concentraly.:. 	29.8,1 de los el;lableci - 

mienton comerciales y al 3j.251 del total del iersonal ocupado. 

Entre loa pricipales giros destaca la compraventa de materias 

primas y auxiliares, la compraventa de maquinaria, implementos 
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hermientas y aparatos , y la compraventa de artículos para-

el hog,r y el uso peron:,:1 . 

la traza de la infraestructura de comunicaciones, tonto 

la d' carreteras como la de ferrocarril muestra la cinvergen-

ci.I. de calines y vías hacia la ciudad de México en la porción 

central del país . 

Han reforzado esta confluencia el crecimiento e importan-

cia de La ciudad, no sólo cono mercado de los productos agri-

colts y de tus materias primas sino como centro de producción 

y dintribucitIn de productos . 

A 11 ciudad de rAxico llec;an productos de todos los ámbi-

tos del país, que no c•insumen, pero quo en ella encuentran el 

mercado o mecanismo de distribución que les permite su mejor-

comgrcialización . 

impacto en los precios de los product)s y en las costos 

;u„ ai,niifica trannortarlo htcia la capital,situada a 2,240m. 

sobra el nivel del mar, no es nada despreciable . 

Los ingresos del Departamento del Distrito Federad han pa 

sada de 12.4 mil millones ( 1976 ) a 28 mil millones ( para -

197') ) . 

1',1 1978, el presupuesto de egresos del Departamento del 

Distrito Federal importó la cantidad de 1129' 461, 093.00 . Si 

se clnzidera una población para el Distrito Federal de aproxi 

madmiente 9'000, 900 de habitantes, el gasto por habitante os 

do J3, 273.00 pesos mexicanos (cerca de 142 dol.res ) 3i a -

esto pre::upuesto ne restan l.tin partidas que corresponden a la 

Deuda pública y adeudos anteriores de casi (lineo mil millo - 

nes, el gasto plr habitante en de 4 2, 719.00 (aproximadamen -

te lis dólares ) 
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Según informes de la Secretaria de Asentamientos Humanos-

y Obras Fdblicas, el gasto público por habitante en 19/8 fue-

de $ 12, 588.00 para toda la República y de ai 19, 756. 00 pa-

ra el área metropolitana de la ciudad de México ( 12 ) . 

4.- FACTORES CULTURALES . 

La historia de la ciudad de México es una historia llene, 

de cultura desde la fundación de Tenochtitlán hasta nuestros-

días. Es en ésta ciudad donde se halla el centro y ubicación-

mayor de la cultura en el pais; tenemos como muestra de ello-

la sede de las siguientes instituciones culturales : 

- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CNCA . 

- El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología -

CONACYT . 

- El Instituto Nacional de las Bellas Artes INBA . 

- El Fondo de Investigación para la Modernización Tecno - 

logica FIDETEC . 

El CONACYT surge el 29 de dicipmbre de 1970, como un orgl 

ntsmo público descentralizado, con personalidad jurídica y pa 

trimonios ;ropios y con caracter de asesor y auxiliar del Eje 

cutivo Federal tiene a su cargo la fijación, instrumentación, 

ejecución y evaluación de la politica nacional de ciencia y -

tecnología . 

El CONACYT orienta, impulsa, fortalece el desarrollo cien 

tífico y la modernización tecnológica del país, mediante los-

diversos programas diseñados para tal propósito . 

( 12 ) Miguel Messmacher. Op Cit paga : 141 y 142 . 
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FONDO Dn INWISTIOACION lana LA MODe21411,ACION TnUNOLOGICa 

FIDWTnd 

L.Js un progama de financiamiento destinado a impulsar la 

productividad y competividad de las empresas a traves do la 

modornisación tecnológica . 

Mire loe apoyos sobresalen 

adal, tac ión, transferencia y asimilación de tecnologías . 

Diseno o mejoramiento do ma.quinaria, equipo y sistemas in - 

temrados de orien nacional y extranjera . 

kejora de procesos existentes que impliquen ventajas técni 

cas y económicas . 

Gracias a este Fondo para la modernización tecnológica de-

la industria formado con recursos del Banco Interamericano de -

Desarrollo se apoyan empresas micro, pequehas y medianas para-

realizar proyectos de investigación y desarrollo (iá). 

loro estas no son todas las manifestaciones, 1:  cultura se 

halla en todas partes, lo mismo en las clases altas que en las 

cl es bajas, ello se Tuede observar en las exposiciones artic 

ticas de pintura en barrios como Pepito . nl Distrito toederal - 

cuenta con la Universidad Nacional. Autónoma de 10.xico como se-

de principal de la preparación escolar y profesional; usi mis - 

mo el ditrito Federal cuenta con un sin número de eacuelas -

primarias, secundarias, preparatorias y de Universidades para-

Licenciaturas y carreras profesionales para preparar a toda la 

población estudiantil de la ciudad . 

Tanbien existen en el distrito Federal una diversidad muy -

amplia de muaeos y centros culturales para distrgerse o adqui-

rir cultura como exposiciones do los mejores pintores y escul - 



toree conocidos en todo el mundo de todas las épocas. 

La cultura Be difunde en La ciudad de México a través de -

eventos culturales como ferias y exposiciones, ademan el Dis - 

trito Federal cuenta con una basta y amplia cartelera teatral-

para todos los gustos que demuestra la amplia cantidad de tea-

tros con que cuenta la capital . 

Tambien se ofrecen en el distrito 'ederll a través de sus-

teatros una diversidad de conciertos cLfesicoe de mdsica y dan-

za, ademas la capital cuenta con una variedad de c malea tele-

visivos que transmiten proganas culturales durante el día y a 

ciertas horas de la noche, por si fuera poco contamos con una 

amplia gama de estaciones radiodifusoras que difunden la culta 

ra por radio a través de programas de radio culturales y edu -

sativos ademas de noticieros en el día 

Tambien existen programas de ópera cláuica y danza . dl 

tado se encarga también de difundir la cultura en el aiatrito-

Federal a través de centros sociales de educación ca'e lo ra -

el Instituto Mexicano del b'eguro 3ocial y de otros como la de_ 

cretaria de Educación ldblica y el Instituto de la lanactud ,-

promoviendo una serie de actividades culturalen tara beneficio 

de la población usuaria enseilando entre otras, artes manuales, 

canto, guitarra, pastelería, danza regional, electricidad, pa_ 

pel maché, gimnasia artística y rítmica y tarjetería espaiola. 

Existen otro tipo de escuelas que son Las escuelas tilcni. -
cae como lo es el Instituto l'olitécnico Nacional, todos estos-

factores contribuyen a hacer de la ciudad de léxico una de las 

ciudades más grandes del mundo y a aumentar su crecimiento 

(13)Exposición, aernana de la ciencia . astacién del metro : 

Zócalo . 	octubre de 1995 . 

55 



El Distrito Federal constituye el centro cultural univer - 

sitario principal del país, con setenta instituciones de educa 

ción superior que otorgan grado de licenciatura . 

La educación superior reviste un alto grado de privilegio-

con relación a la situación vigente en el resto del país. En -

1977 el Distrito Federal. absorbía a cerca del 47% de los alum-

nos inscritos en el nivel medio superior . En el nivel supe - 

rior lo proporción era todavía mayor : 206, 000 estudiantes -

matriculados . 

En los dl timos cincuenta arios se ha desarrollada en el oes 

te de la ciudad la construcción de múltiples edificios de ofi-

cinas, departamentos de lujo, hoteles, cabarets, bares, sestea 

rantes y comercios de lujo, creando barrios enteros enfocados-

a los servicios y recreación de la burguesía local y del turis 

mo, principalmente norteamericano en la Zona Rosa . 

Si la mayor parte de la población está excluida de estos 

servicios y distracciones, reservadas a la burguesía local o 

extranjera, no lo está tanto, sin embargo, de los mitos que 

se difunden destruyendo muchos de los valores culturales con 

la ayuda de la televisión y de otros medios de comunicación, 

la eficaz pero defomante propaganda ha impuesto a la pobla 

ción los velores de la sociedad dominante, influida por el pa, 

trén norteamericano ( 14 ) . 

Es así el turismo a los barrios lujosos de la capital una, 

influencia en la construcción y expansión de la ciudad de Mé - 

xico entre los factores culturales tales como la distancia cul 

tura] y social entre el área urbana y el campo . 

( 14 ) Miguel Messmacher . Op Cit . pago : 150 y 118 . 
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El capítulo presente está dedicado a la teoría del Dere -

cho Ecológico con el objeto de realizar una revisión acerca -

de las leyes y ordenamientos jurídicos que en teoría se están 

aplicando a las áreas verdes y boscosas aun cuando la prácti-

ca sea otra. l'ara la mejor corbTensión de este estudio, es ne 

cesarlo exponer distintos conceptos contenidos en la Ley Gene 

raí de Equilibrio Ecológico y la Irotección al Ambiente que -

harán más entendible el estudio del presente tema : 

l.-CONCEITOS AMBIENTALES DE LA LEY GENERAL DEL EQUI- 

LIBRIO I.:COLOGICO Y LA IROTECCION AL AMBIENTE . 

El artículo lcero de la Ley General del Equilibrio Ecológi-

co y la }rotección al Ambiente establece: 

ARTICULO 3ero.-tara los efectos de esta ley se entlea 

de por : 

I Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos 

ror el hombre que interactuan en un espacio y tiempo determi -

nudos . 

II Are as Natur-les Protegidas : Las zonas del territorio -

nacional y aquellas sobre las que la nacibn ejerce su Bobera - 

nía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han si-

do significativamente alterados por la actividad del hombre, -

y que han quedado sujetas al régimen de protección . 

Ill Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones 

de interdependencia entre los elementos naturales que confor - 

man el ambiente, que afecta negativamente la existencia, trans 

formación y desarrollo del hombre y demas seres vivos . 
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Ecosistema : La unidad funciona] bfitsica 	interacción- 

de los organismos vivos entre si y de eetos con el. ambiente, -

en un espacio y tiempo determinados . 

XI Equilibrio ecológico : la relación de interdel endencia 

entre los elementos ;, ue conforman el ambiente que hace poni - 

ble la exictencia, transformación y desarrrollo del hombre y - 

demas seres vivos . 

XIII Emergencia ecológica : Situación derivada de activida 

des humanas o fenómenos naturales ;;ue al afectar severunonte -

a sus elementos , pone en peligro a uno o varios ecosistemas. 

XVII Impacto ambiental : Modificación del ambiente °casi° 

nada por la acción del hombre o de la naturaleza . 

XIX Mejoramiento : rl incremento de la calidad del ;obten 

te . 

XX Ordenemteleo ecológico 	r.;1 proceso de planeación diri 

nido a evaluar y rrogramar el uso del suelo y el manejo de los 

recursos naturales en el territorio nieinnal y 1 ;e ...oreis ;.obre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, r ira 're 

servar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ;un - 

biente . 

XXI }reservación : dl conjunto de poi íticas y medid;.;; pera 

mantener las condiciones oue propician 1 evolución y cnntinui 

dad de los procesos naturales . 

XXII lrevención : El conjunto de dinpollciones y medidas -

anticipadas para evitar el deterioro del. ambiente 

XXV Región ecológica : La unidad del territorio n ic;i )e-1 -

que comparte características ecológicas comunes". 
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2.- EL CONCEITU DE ANEA NATURAL IHOTEGIDA 

" Las áreas naturales protegidas ( ANI ) corrtituyen por-

ciones de nuestro planeta, terrestres o acuáticas, en donde -

el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el 

hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protec - 

ci6n " . Comúnmente las ANP se identifican con los parques 

nacionales, que en verdad son sólo una de las muchas formas -

que puede asumir una ANI. En la actualidad, el concepto de 

ANF se remite, sin embargo, a la idea de " reserva de la bios 

fera " que fue desarrollada en la primera parte de los años -

setenta mediante el programa " El hombre y la biosfera " de - 

la UNESCO . 

En este tipo de ideas se inspira la regulación que la - 

LGEEPA hace sobre la materia, empezando por su artículo 44, -

que a la letra dispone : "En los términos de esta y de las -

demás leyes aplicables, las áreas naturales del territorio - 

nacional a que se refiere el presente capítulo, podrán ser 

materia de protección , como reservas ecológicas, para los 

propósitos y con los electos y modalidades que en tales oráe-

namientos se precisan, mediante la imposición de las limita 

ciones que determinen las autoridades competentes para rea 

Tizar en ellas solo los usos y aprovechamientos social y na 

cionalmente necesarios . Las mismas son consideradas en la 

presente ley como áreas naturales protegidas y su estableci -

miento es de interés público". En consecuencia , para la 

LGEEha un área natural protegida es un espacio físico - natu-

ral que se constituye formalmente como reserva ecológica, a - 

travez de los procedimientos y para los efectos que señala -

le misma Ley General de Equilibrio Ecológico y Irotección al- 

Ambiente LGEE1A ( 15 	.  

( 15 ) La remisión que el artículo 44 hace a " las demas le -

yes ajlicables " debe entenderse a la Ley Forestal de 1986, -

cuyo artículo 33 irescribiu que el Ejecutivo Federal puede de 
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Para la misma Ley, existen dos clases de ANI : las áreas-

naturales protegidas de interés de la federación y las áreas-

naturales de jurisdicción local , las primeras son : 1) las -

reservas de la biosfera ; 2) las reservas especiales de la -

biosfera 3) los parques nacionales; 4) los monumentos natura-

les; 5) los parques marinos nacionales; 6) las áreas de pro - 

tecci6n de recursos naturales, y 7) las áreas de protección -

de flora y fauna . 

lor su parte, las segundas son : 1) loe parques urbanos 

2) las zonas sujetas a conservación ecológica, y 3) las de 

más que tengan ese carácter conforme a las disposiciones es 

tatales o municipales correspondientes (16 ) . 

3.- LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE ÁREAS NATURALES 1ROTEGIDAS . 

Las características de los distintos tipos de ANF, inclui 

das aquellas que son de jurisdicción local, se describen en -

los artículos 48 a 56 de la LGEEIA . La primera categoría de-

que se ocupa la Ley corresponde a las reservas de la bicsfe - 

ra que con arreglo al párrafo primero del artículo 48, se 	_ 

constituirán en áreas representativms biogeográficas relevan-

tes,a nivel nacional de uno o más ecosistemas no alterados -

significativamente por la acción del hombre, y al menos, una 

cretar el establecimiento de reservas de biosfera . 

( 16 ) Raul Bruñes . Manual de Derecho Ambiental Mexicano .  

Fondo de Cultura Económica , México 1994 . rags : 243 y 244 

61 



zona no alterada , en que habiten especies consideradas endé-

micas, amenazadas, o en pelivro de extinción, y (luya superfi-

cie sea mayor a 10 000 hectáreas . 

Las reservas de la biosfera pueden ser conformadas por -

" zona o zonas nucleo " y por "zona o zonas de amortiguamien- 

to ". Las primeras se constituyen con Las superficies mejor 

conservadas, o no alteradas, que alojan ecosistemas, o fenóme 

nos naturales de especial imiortancia , o especies de flora 

y fauna que requieran de protección especial, mientras las 

segundas se constituyen con las superficies que sean necesa 

riss para proteger la zona o las zonas núcleo . En consecuen-

cia, en estas intimas sólo pueden autorizarse actividades de-

preservación de los ecosistemas y sus elementos de investiga-

ci6n científica y educación ecológica, debiendo limitarse o -

prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas . Por 

el contrartio, en la cona o las zonas de amortiguamiento se 

pueden reelizar actividades iroductivas de las comunidades 

que ahí habiten en el momento de la expedición de la decla 

ración respectiva, así como actividades educativas, recreati-

vas, de investigación allicada y de capacitación . Tales ac - 

tividadee deben sujetarse a las normas técnicas ecológicas y-

a los usos del suelo que establezcan las declaratorias que 

constituyan las reservas . Sin embargo no puede autorizarse 

la fundación de nuevos centro:: de población en las reservas 

de la biosfera. Esto es lo que disponen los párrafos segundo, 

tercero y cuarto del artículo 48 de la LGEEFA . 

La tercera categoría de ANIde que se ocupa la Ley corres 

ronde a los parques nacionales, que era una materia amplia -

mente regulada yor las leyes forestales que precedieron a la-

Ley Forestal de 198b y a la Ley Forestal de 1992, pero que -

estas intimas se limitaron sólo a mencionar' o a regular es - 

casamente . De acuerdo con el párrafo primero del artículo - 
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50 de la LGEEIA, los parques nacionales se constituyen en te-

rrenos forestales que contengan representaciones biogeográfi-

cas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que sean sig-

nificativos por diversas razones . entre ellas se incluyen la 

belleza escénica, el valor cientffico,educativo o de recreo,-

el valor histórico, la existencia de flora o fauna de impor 

tancia nacional, y la aptitud para el desarrollo del turismo. 

Pero, el mismo precepto agrega : tambien dichos parques se -

pueden constituir por otras razones de interés general aná - 

logas, lo que otorga gran flexibilidad a su constitución . 

En los términos de la LGEIA, el aprovechamiento forestal 

de los parques nacionales puede autorizarse sólo cuando exis-

ta un dictamen técnico de la SEDESOL, que establezca la con - 

veniencia ecológica de dicho aprovechamiento ; pero dicha au-

torización debe dar preferencia a quienes ahí habiten en el -

momento de la expedición de la declaratoria resyectiva . De - 

otro lado, la organización, administración, conservación, 	- 

acondicionamiento y vigilancia de los parques nacionales, co-

rresponde a la propia SEDESOL . Sin embargo, ésta puede coor-

dinarse con las demas dependencias de la administración lúbli 

ca Federal y con los gobiernos locales o instituciones Obli-

cuas y privadas no lucrativas, para la conservación, fomento -

y debido aprovechamiento de los mencionados parques ( 17 ) . 
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4.- EL ESTATILECIIY:1 i!;NTO DE LAS ANEAS 

NATURALES 1 ROTEGI DAS • 

Las AN} de interes de la Federación se establecen median 

te declaratorias nue debe expedir el Ejecutivo Federal, con -

la participación de los gobiernos de las entidades federativas 

y de los municipios respectivos . Corresponde a la SEDESOL 

proponer la expedición de tales declaratorias, a menos que 

otras leyes le atribuyan esa facultad a una dependencia di 

versa, en cuyo caso a lo SEDESOL le tocará sólo promover ante 

ln derendencia que sea competente la formulación de la respec 

tive propuesta . Las declaratorias deben de expedirse sobre -

la base de estudios previos, en los que pueden participar las 

entidades federativas y loe municipios en cuyas circunscrip -

cienes territoriales se localice el área natural de que se -

trate. Esto es lo nue disponen las artículos 57, 58, y 59 de- 

1,(1A . lor su parte, la fracción XXX del artículo 32 de- 

le Ley Orgánica de le. Administración 	Federal ( refor- 

nada en 1992 ) establece que corresponde a la SEDESOL " pro - 

Foner al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas natura 

len protegidas de interes de la Federación , y promover le. -

participación de las autoridades federales o locales en su 

adminintración o vigilancia " . Esta atribución se ejerce 

a trsvás del Instituto Nacional de Ecología, al que le corres 

ponde formular dichas propuestas por conducto del Secretario-

( artículo 36 del Reglamento Interior de la. Secretaría ). 

El contenido de las declaratorias se encuentra regulado-

per el arfen° 60 de la LGEEIA, donde se previene que sin per 

juicio .te lo dispuesto por otras leyes, tales declaratorias -

deben contener loe sipuientes elementos : 1) lr. delimitación, 

precisa del área, sehalondo la superficie, ubicación, deslin-

de y, en su caso, le zonificación correspondiente; 2) las mo- 
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dalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o aprove-

chamiento de los recursos naturales en general o específica - 

mente de aquellos sujetos a protección; 3) la descripción 	-

de las actividades que se podrán llevar u cabo en el área co-

rrespondiente, así como las modalidades y limitaciones a que-

se sujetarán 4) la causa de utilidad pública que en su caso 

fundamente la expropiación de terrenos, para que la nación 

adquiera su dominio, cuando al establecerse un área natural 

protegida se requiera dicha resolución, y 5) los lineamien 

tos para la elaboración del programa de manejo del área . 

Una vez expedida la declaratoria, ésta debe publicarse -

en el Diario Oficial de la Federación y notificarse previamen 

te u los propietarios o poseedores de los predios afectador,-

en forma personal cuando se conocieren FUE domicilios o, en , 

caso contrario, mediante una segunda publicación de la misma, 

declaratoria, que surtirá efectos de notificación . Además, -

la declaratoria deberá inscribirse en el o los registros pd - 

blicoe de la propiedad que corresponda .Esto es lo que dispo-

ne el artículo 61 de la LGEEla . Por dltimo, hay que decir -

que la modificación de una declaratoria de AN1 solo es posi - 

ble en lo que concierne a su extensión y a los U005 del suelo 

permitidos . Las modificaciones deben ser hechas por la auto-

ridad que estableció la AN1, de conformidad con los estudios-

que al efecto se realicen ( 18 ) . 

5.- EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS 

NATURALES IROTEGIDAS ( :ANA} ). 

A esta materia la Ley dedica tres preceptos. El primero -

tiene por objeto constituir el mencionado sistema . En efecto, 

( 18 ) Raul Bruñes . Op Cit . paga : 249 Y 250 . 
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dispone el artículo 76 de la LGEEFA: " Las áreas naturales -

protegidas que sean consideradas como de interes de la Federa 

ción, constituyen en su conjunto el Sistema Nacional de Areas 

Naturales Protegidas " . Como ocurre siempre que se establece 

un sistema, el propósito que se persigue por medio de la ins-

titución del SINAP es la creasión de una organización funcio-

nal, que permita relacionar entre sí todas las áreas natura -

les protegidas de interes de la Federación, que en virtud de-

lo prescrito en este precepto pasan a integrar dicho sistema. 

Fara los efectos de la operación del sistema, el artículo 

77 de la LGEEPA dispone que la SEDESOL, Secretaría de Desarro 

llo Social, llevará un registro de las áreas integrantes del-

del. Sistema Nacional de Areas Naturales Irotegidas, en el 

cual se consignen los datos de su inscripción en los regis 

tros pdblicos de 11 propiedad correspondientes . 

Los propósitos específicos de la creasión del SINAP con - 

sisten en permitir un manejo homogéneo de las áreas naturales 

protegidas que resguarde de manera eficaz los ecosistemas y -

sus elementos, habida conservación del hecho de que dichas -

áreas pueden ser administradas por diversas dependencias fe - 

derales ( 19 ) . 

6.- LA SITUACION AOTOxl DE LAS AREAS 

NATURaLES IROTEGIDAS . 

Al igual que lo que ocurre en casi todos los paises de amé 

rica Latina y el Caribe, México no cuenta con importantes ex -

tensiones de áreas naturales protegidas . Esta circunstancia -

no facilita, entre otras cosas, la conservación de la rica di- 

( 19 ) Raul Brelles . Op Cit . paga: 252 . 
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versidad biol6r,ica que presentan muchas z-nas del territorio-

nacional . 

De acuerdo con estimaciones oficiales, hacia 1983 las 	-

áreas naturales protegidas administradas por la desaparecida-

SEDUE , eran solo 63, con una extensión de 2 234 183 hecta -

reas, que representaba el 1.11% del territorio nacional . 

Esas mismas estimaciones reconocían que, aunque no se con 

taba con una evaluación del deterioro de dichas áreas, era -

evidente que ellas estaban sujetas a diversos tipos de pro -

alón como son las ejercidas por las actividades agrícolas, -

el sobrepastoreo, la caza furtiva, la extracción de plantas -

vivas, la tala inmoderada, las explotaciones mineras y petro-

leras y la tenencia irregular de la tierra . 

El Programa Nacional para la Iroteccián del Medio Ambien-

te 1990 - 1994, sin embargo señala que el SINAI cuenta en la-

actualidad con 65 áreas, con una cobertura de cerca de 6 mi-

llones de hoctareas, que equivalen aproximadamente al 3% de -

la superficie total del país. Además, la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería y Desarrollo Rural ( SACAR ), así como al-

gunos gobiernos estatales, protegen más de 8 millones de hec-

tareas, mediante 59 reservas forestales y zonas de cuenco pru 

tegidae. lor consiguiente, la superficie protegida en el pals 

alcanza al 7% del territorio nacional . Agrega el mismo fro -

grama que las áreas naturales protegidas, en todas las regio-

nes ecológicas del país, enfrentan distintos problemas ( 20 ). 

( 20 ) Raul Brañes . Op Oit . yaga : 2»53 . 
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7.- LOS SUELOS . 

El exémen de loe aspectos jurídicos de los suelos plantea 

algunas cuestiones metodológicas, porque el análisis de este-

tema se puede llevar a cabo desde distintos puntos de vista . 

Uno de ellos sería el relativo u los problemas que pueden -

afectar a los suelos, que no es por cierto un método apropia-

do, dado que la legislación sobre la materia no está organi - 

zada en función de esos problemas, salvo en lo que se refie -

re a la contaminación . En efecto, la legislación sobre los -

suelos no regula especificamente problemas tales como la ero-

sión, la salinización, la desertificación, etc., sino que tra 

ta en general de la degrqdaci6n de los suelos, en disposicio- 

nes que por lo generad están disiersas, con la excepción an 

tes indicada de la contaminación de los mismos . Otro punto 

de vista para estudiar la protección jurídica de los suelos 

sería el que toma en consideración sus usos, lo cual parece 

mAs apropiado, dado que la legislación sobre la materia tien-

de a distinguir dichos usos, cuando establece reglas para la-

protección de los suelos . Los usos principales del suelo son 

los agrícolas y ganaderos, los forestales, los urbanos, los 

de transporte, los industriales y los de recreasión y turis 

mo ( 21 ) . 

8.- LOS IROBLEMAS DE LOS SUELOS EN MEXIO0 . 

La conservación de los suelos tiene que ver,en primer tér 

mino, con el hecho de que sean utilizados de acuerdo con sus-

aptitudes naturales y, segundo, con que su manejo sea técnica 

mente adecuado. De otra manera se corre el riesgo de generar-

efectos físico- químicos que traigan como consecuencia la pér 

( 21 ) Real Brales . Op Cit . pagel : 254 . 
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dida de La fertilidad del suelo, esto es, la pérdida de su bu 

mus, y de las sustancias que lo hocen productivo, como el ni - 

trégeno, el fósforo, el potasio y otras . din embargo, lo. ere_ 

si6n de los suelos tambien puede tener su causa en fenómenos -

naturales, como las lluvias y los vientos . La degradación de 

loe suelos puede conducir a esa situación sin regreso nue se -

denomina desestificlición . 

la desertificacidn consiste en la " reducción o aeHtruc - 

ción del potencial biológico de ln tierra ,ue puedo llevar -

la creación de condiciones análogas a loo do un doelerto natu.  

ral ", como nuedó precisado en 12 2onferescia de las Naciones 

Unidas sobre problemas de 1' Denertificaeién, nue re llevre -

a cabo en Nairobi ( Kenia ) en 1977. lor Lo genral, lo (lamer 

tificación es el resultado de factores naturales y humara; . -

Se trata de un proceso nue ha terminaao por delo,ortar uno jus_ 

tificada preocupación en todo el mundo : en los inicios de la 

década de los ochentas muchos paises se enfrontaban con caeos 

de desertificación; los territorios afectados por lo denerti-

ficacidn eran habitados por 600 millones de personas, esto es, 

casi una sexta parte de le población mundial de ose entonces, 

" La erosión de los suelos es el probiems ec0Wico más -
severo nue sufren Los recursos naturales renovablen de wéxicor 

la erosión afecta entre 30A y un 40A del territorio nacional -

con grados severos a muy severos de erosión, o sea, entre 00-

y 80 millones de hectáreas . Si Ge tienen en cuenta todos lob 

grados de erosión posible, esta cifra es 	mls considerable. 
En efecto, de acuerdo a informaciones oficiales, de los 7o0 -

millones de hectáreas del pais , 154 millones estén sujetas a 

diversos grados de erosión ( leve, moderna, severa, muy seve 

ra ) , lo que representa el 78.30A del territorio nacional . 

Otro problema serio que presentan los suelos en Ifiéxico es 

su contaminación . El lrograma Nacional para ls irotoccidn del 
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Medio Ambiente 1990 - 1994 ofrece una visión de la contamina-

ción de los suelos por residuos en los siguientes términos :-

En M6xico se producen diarimmente 52 mil toneladas de desechos 

sólidos municipales y 370 mil toneladas de residuos industria 

les . De los primeros, se recolecta dnicumente el 75'11 y de las 

recolectadas solo 16 mil toneladas se colocan adecuadamente -

en rellenos rnnitarios controlados .lor su parte, el control-

de los residuos sólidos industriales representa. igualmente un 

problema de proporciones : de las 370 mil toneladas nue dia 

riamente se generan, 13 mil corresponden a materiales que tie 

nen características peligrosas, . Tradicionalmente, los resi - 

duos industriales se depositan en terrenos baldíos y en forma 

clandestina . La infraestructura para el tratamiento esté cono 

tituida por tres plantas 	dio confinamientos controlados, -

que tienen una capacidad para procesar y disponer finalmente-

solo el 30% del total nacional de residuos industriales peli-

grosos. Hay que señalar nue la explotaei6n minera genera mals-

del (.40 de los residuos del pala y que algunos de ellos son -

francamente peligrosos por su alto contenido de metales pesa-

dos. For su parte 1:1 industria petrolera, en sus procesos de-

refinacidn y petroquímica, genera anualmente 1.7 millones de-

toneladas de residuos .Los desechos de la industria agrícola, 

revisten tembien importancia, pero se carece de un inventario 

de sus fuentes y sus velámenes . En consecuencia , uno de los 

objetivos de dicho 1rograma es precisamente prevenir y centro 

lar la contaminación del suelo mediante el tratamiento adecua 

do de los desechos n6lidos municipales e industriales, así co 

mo del msnejo correcto de las sustancias peligrosas . La si - 

tuaci6n del Distrito Federal en particularmente crítica : se- 

estima nue la capital del pais genera m% de 27 000 toneladas 

diarias de residuos, distribuidos de la siguiente manera a - 

10 056 toneladas de residuos domiciliarios, 14 153 toneladas-

de residuos industriales no tóxicos y 2 498 toneladas de re - 

siduos industriales peligrosos . 



Toda política para la conservación de los suelos debe tener -

presente que las actividades u;ro¡•ecuarias influyen en su de - 

terioro cuando impliquen un uso excesivo de los mismos . El - 

sobreuso de los suelos tiene lugar por el monocultivo, el so - 

brecultivo y el pastoreo . 

El modelo que ha predominado en le agricultura mexicana en 

las últimas décadas, está orientado precisamente hacia el mono 

cultivo . Ese modelo modifica las condiciones naturales con el 

objeto de implantar ecosistemas artificiales basados en uris, -

sola especie ( monocultivo ) (22 ) 

9.- LA PROTECCION DE LOS SUELOS FRENTE A 
LAS PRACTICAS AGROPECUARIAS . 

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos pro 

tegía los suelos agrícolas frente a sus usos urbanos, cuando -. 

incluía entre las regulaciones a la propiedad en los centros-

de población, una norma que tenía por objeto establecer una -

preferencia de los usos agrícolas de las tierras así como de -

sus usos forestales y mineros, frente a los usos urbanos de . 

las mismas . Así lo establecía el artículo 47 de la Ley, que -

a partir de 1984 pasó a ser su artículo 48 y en el que se dis 

pone que "las tierras que se encuentran en explotación minera, 

agrícola o forestal o que sean aptas para estos tipos de ex - 

plotación, deberán utilizarse preferentemente en dichas acti-

vidades, de las que sólo podrán retirarse para ser incorpora-

das al proceso de urbanización de acuerdo con la legislación_ 

especial sobre la materia . Hay que subrayar que las tierras- 

agrícolas, forestales y minoras a que se refiere la Ley, no - 

(22 ) Raul Orailes . Op Cit . pags : 255, 256, 257 . 
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son solo acuellas que estan actualmente destinadas a este ti-

po de explotaciones, sino además las que son susceptibles de-

serlo. Tambien hay que destacar que la incorporación de esris-

tierras al proceso de urbanización, solo puede hacerse de 

acuerdo con la legislación sobre estas materias . 

Hoy, las reglas principales sobre la materia estan en la - 

LGEE1-A. lor otra parte, hasta antes de la LGEPJá, tampoco exis 

tiran normas jurídicas encaminAas a regular de manera integral 

el manejo de las tierras agrícolas y ganaderas teniendo en 

cuente. la necesidad de su conservación, salvo excepciones, co 

mo las reglas de la Ley Forestal que protegen los terrenos fo 

rectales frente al pastoreo . 

la Ley General del LIquilibrio Ecológico y la Irotección - 

•n1 Ambiente vino a definir un sistema jurídico de protección -

de loa suelos frente a dichas prácticas agropecuarias, median 

te normas nue son el núcleo de dicho sistema . Tales normas -

establecen los principios para una política ecológica general 

en miteria de protección de los suelos y vinculan dichos prin 

citaos a un conjunto de actividades de las autoridades que tie 

nen que ver con los suelos, al disponer nue en esas activida-

des deberán tenerse en cuenta los criterios ecológicos defini 

dos por la propia Ley . Las mismas normas contemplan tambión -

mecanismos específicos para la protección de los suelos fren-

te a las actividades agropecuarias, entre los que destacan las 

declaratorias para regular el uso de Los suelos, el aprovecha 

miento de los recursos y la realización de actividades . 

Estos cambios en la legislación sobre la materia determi - 

nnn que el examen de las disposiciones jurídicas que se refie 

ren a la protección de los suelos se inicie con el estudio de 

los principios para la política ecológica general oue se refie 

re a la protección de los suelos, así como de otras reglas de 

la LGEBFA que tratan de la proteccifn de los mismos frente a- 
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las actividades agropecuarias (23) . 

10.- LOS CWITWRIOS KJOLOGICOS GWNESALES 

LO3 SUELOS i;t LA LGSEPA . 

El artículo 98 do la LGEEPA establece los siguientes cri-

terios ecológicos : I) el uso de los suelos debe ser compati - 

ble con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio 

de los ecosistemas; 2) el uso de los suelos debe hacerse de 

manera que mantengan su integridad física y su capacidad pro - 

ductiva; 3) los usos productivos del suelo deben evitar prác-

ticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación 

de las características topográficas, con efectos ecológicos 

adversos; 4) en las zonas de pendientes pronunciadas que pre-

senten fenómenos de erosión o de degradación del suelo, se de 

ten introducir cultivos y tecnologías que permitan revertir -

el fenómeno, y 5) la realización de obran públicas y privadas 

que por si mismas podan provocar deterioro severo de los sue 

los, deben incluir acciones equivalentes de regeneración . 

Además de lo anterior, el artículo 99 de la LGES1A estable 

ce una vinculación precisa entre estas políticas específicas-

sobre suelos y un conjunto de actos de las autoridades que tie 

nen que ver con los suelos, al disponer que los oriterios eco 

lógicos serial considerados en : 1) los apoyos a las activida-

des agrícolas que otorgue el gobierno Vederal de manera direc 

ta o indirecta, sean de naturaleza crediticia , técnica o de -

inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de-

cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecoló 

pico y la restauración de los ecosistemas ; 2) la fundación de 

( 23 ) Itaul 13rañes . Op Cit. pass : 260y 261 . 
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centros de población y la radicación de asentamientos humanos; 

3) la operación y administración del sistema nacional de] sue-

lo y de reservas territoriales para el desarrollo urbano y le, 

vivienda 4) la determinación de usos, reservas y destinos en 

predios forestales; 6) las disposiciones, programas y linea 

mientos técnicos ;ara la conservecidn de los suelos 7) el es 

t. blecimiento de Distritos de conuervación del suelo . 

La mera enunciación de los netos de las autoridades que -

quedan vinculadas a los criterios ecológicos para el aprovecha 

miento racional del suelo, pone de manifiesto la importancia -

de estas políticas ( 24 ) . 

11.- LA IROTECCION DE LOS SUklOS EN LA LEY DE 

CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA . 

Existen otros ordenamientos jurídico: que se ocupan de la 

protección de 	suelos frente a las prácticas agropecuarias, 

como es el caso de la Ley de Conservación del Suelo y Agua,. -

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de julio 

de 1946. Aunque diena Ley parece haber perdido importancia, 

el hecho es que, formalmente, está vigente . 

En lo que ahora interesa, cabe destacar que la Ley contem-

pla la posibilidad de establecer " Distritos de conservación -

del suelo " . Al respecto, se declara de utilidad pdblica el -

establecimiento de dichos Distritos ( artículo 3ero, frac V ) 

se preevé que podrán ser creados por acuerdo del secretario-

de Agricultura o por solicitud de más del 50% del número de -

campesinos, propietarios o ejidatarios de alguna zona, o por - 

( 24 ) itaul Brailes • Op Cit. pags : 262, 263 . 
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cualquier número de personas, siempre que representen más del 

50% de la superficie do la zona en que re trata el Distrito, -

así como por convenios entre 1(); ¡,oblernos (1,] los oldados y la 

Federación ( artículo 9°  ); se dispone qup una vez aprobado el 

establecimiento de un Distrito de conservación del suelo, so -

dará a conocer su ubicación y delimitación por medio de publi 

caciones ( articulo 10 ) ; y se prescribe que la Dirección de 

Conservación del Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura 

procederá a la organización de tales Distritos ( artículo 11 ). 

La Ley dispone que ol 	Ejecutivo Federal podrá adqui - 

rir o expropiar , en su caso, los terrenos estrictamente nece 

Barios para el establecimiento de viveros, fajas forestales, -

formación de lagunas permanentes, estaciones experimentales, -

o para el establecimiento de reservas nacionales de conserva-

ción " ( artículo 15 ) ( 25 ) • 

12.- LA YROMCION DE LOS SUELOS EH LA 

LEY DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL . 

Los Distritos de Desarrollo Rural. son unidades de desarro 

llo económico y social circunscritas a un espacio territorial, 

determinado, que en los términos de esta Ley se establecen pa 

ra 	1) articular y dar coherencia regional u las políticas - 

de desarrollo rural; 2) realizar los progamas operativos de -

la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y - 

llevan.a cabo la coordinación con las dependencias y entidades 

de la Administración lública Federal que participan en el Pro 

grama Nacional de Desarrollo Rural integral y los programas -

sectoriales que de él derivan, así como con los gobterno43u-

betatalany puntoipales 

( 25 ) Raul Brunos . Op Cit . paga : 268, 269 . 

75 



es evidente nue el 1 aa de esta Ley va mucho mAs allá de -

los asuntos ambientales, pera tumbien que sus disposiciones 

entran vinculadas a estos, incluidos los asuntos relativos a la 

protección de Ion sueles . dn otras palabras, se trata de una 

Ley de relevancia o interés ambiental, en tanto regula mete - 

rd.ae las tienen que ver con los ecosistemas terrestres y sus - 

componentes, con la porticularidad do que ella incorpora la -

dimensión ambiental a sus proscripciones . esto queda en cla-

ro dende el primero de uun artículos, en el que previene que - 

la ordenación y regulación de los Distritos de Desarrollo Ru-

ral comprenderá, entre otras materias, " el aprovechamiento - 

raciond de los recursos naturales ". 

La cuestión del aprovechamiento racional do los recursos 

naturales, "incluido el suelo ", se encuentra presente a lo - 

largo de toda la Ley, empezando por su artículo 	nue decla 

re de interés público " la preservación de los recursos natu- 

rales 	. La constitución misma de los Distritos de Desarrollo 

dural tiene en cuenta In dimensión ambiental, dado que ellos -

comprenden "zonas con características ecológicas y socioeconó 

misas homogéneas pora la f.ctividad agropecuaria, forestal, de 

las azroindustrias y de acuacultura baja condiciones de riego, 

de drenaje y de temporal con objeto de planear , fomentar y -

promover el Desarrollo dural Integral " . 

A continuación se 	t1,1:ui la:. disposiciones de la Ley Due- 

tte refieren eslecIlleamente a la conservación del suelo. La -

primera de ellas aparece con motivo de las atribuciones de los 

lloites Directivos de los Distritos de Desarrollo dural, entre 

las que se incluye la de promover la integración de los anua. 

ries de prlicticas de conservación de suelo y agua, para que 

las operen, conserven, mejoren y administren, bajo la super 

visión de La liecretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 

dura ( artículo 18, fracción VII ). ItlAs adelante, dentro de -
iru 

 

funciones de Los Comités Técnicos, que son órganos de apo 
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yo de los Comités Directivos de los Distritos de Desarrollo -

Rural, se incluye la de formular y Imponer el proyecto de re 

glamento de operación de dichos Distritos nue debe ocuparse,-

entre otras cosas, de la operación, conservación y adminis 

traoión de las prácticas de conservación del suelo y agua 

( artículo 22, fracción IX ) lor último, se dispone que las -

dependencias y entidades de la Administración Idblica Federal 

que inciden en el medio rural, deberán coordinarse en el se -

no de los Comités Estatales de planeación para el Desarrollo, 

para que en los Distritos de Desarrollo Rural sus acciones se 

orienten, entre otros fines, a aprovechar el potencial de de-

sarrollo del medio rural conservando sus recursos naturales,-

especialmente la tierra y el agua ( 26 ) . 

13.- LA CREAGION , ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE 

RESERVAS, ZONAS FORESTALES Y 1AROES NACIONALES . 

La nueva Ley Forestal establece que el Ejecutivo Federal, 

con base en los estudios que elaboren las Secretarías de Agri 

cultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Desarrollo Social, 

podrá establecer, previa opinión del. Consejo Técnico Consul - 

tivo Nacional Forestal, reservas, zonas forestales y parques-

nacionales ( articulo 25, járrafo primero ) . 

Antes de expedir los respectivos decretos, el Ejecutivo -

Federal debe escuchar la opinión de los propietarios o posee_ 

dores de los terrenos de que se trate, así como de los titula 

res de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos fo 

restales maderables, forestación o reforestación . En dichos-

decretos se deberán precisar los regímenes de manejo técnico-

de los recursos naturales a que se sujetarán dichos terrenos 

( 26 ) Raul Branes . Op Cit . pags : 270 y 271 . 
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y, en su caso, los programas de desarrollo integral que adop-

tará el Ejecutivo Federal para apoyar a las comunidades afec-

tadas ( artículo 25, párrafo segundo ) . 

Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y -

Desarrollo Rúral administrar las reservas y zonas forestales-

de propiedad nacional y los parques nacionales, así como los-

terrenos nacionales forestales cuya administración no corres-

ponda a otra dependencia, atendiendo las normas oficiales me-

xicanas que en materia de protección ecológica expida la Se - 

cretaría de Desarrollo Social . 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ru 

ral ( SAGAR ) puede, mediante acuerdos o convenios , enco 

mendar la administración total o parcial de las mencionadas 

reservas, zonas y parques, así como de dichos terrenos, a los 

gobiernos de los estados en que se ubiquen o , en su caso , -

al gobierno del Distrito Federal . Asi mismo, la Secretaría -

puede acordar y convenir que las mencionadas áreas naturales-

protegidas sean encomendadas total o parcialmente a personas-

físicas o morales que, bajo su supervisión, asuman la respon-

sabilidad de su conservación, protección, fomento y vigilan - 

cia, para dedicarlas a fines de investigación, turísticos, -

recreativos o de otra índole, acordes con la conservación -

del área natural protegida de que se trate . En todo caso, -

quien celebre estos convenios con 11 Secretaría deberá obser-

var las normas oficiales mexicanas que en materia de protec - 

ci6n ecológica emita la Secretaría ( 27 ) 

( 27 ) itaul Bralies . Op Cit . pags : 292, 293 . 
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II LEYES DEL DESARROLLO URBANO AFLICADAS 

AL DISTRITO FEDERAL 

ESTA TEZ 111 rit 
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A continuación mencionaremos lo que las distintas leyes-

aplicadas ni Distrito Federal establecen en materia de dese - 

rrollo urbano, asentamientos humanos y construcción para com-

parar estas que tan cerca esuan de la. protección de las zonas 

verdes y boscosas circundantes a los limites del Distrito Fe-

deral . 

primer punto mencionaremos varios puntos de la Ley-

Goder.4 de Asentmnientos Humanos . 

1.- LdY 	 ASSIITAII!IiBTOS 

. 

D.) CAIIAJLO I 

ija articulo 2do de la Ley General de Asentamientos Humo,-

nos establece : 

laxa los efectos de este ley, se entenderá por : 

Fracción II Asentamiento Humano : el establecimiento de-

un cow.lomerndo demorico, con el conjunto de sus sistemas-

de convivencia, en un área fisicemente localivda, consideran 

ao dentro de te misma loe elementos naturales y las obras ma, 

triares quo lo intceran . 

Fracción III Centres ip robl2ción : las 6i'ear constituí-

den ror les senas urbrilirdas, las quo se reserven e su expan 

sión y las oue se consideren no urbanizables por causas de - 

preservación ccoldgice, prevención de ries(r,o8 y nrintenimiento 

de actividades productivas dentro de los limites de dichos -

centres; Hsi como lar que por resolución de la. autoridad com-

rontente se provean p'xa le. fundación de los mismos . 

?r:,cción IV Conaebarión : la continuidad física y denlo - 

cáfica. nue formen o tiendan a formar dos o más centros de po 
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blacidn . 

Fraccidn VI Crecimiento ; 	 ten :s te 	ard.al..r y - 

regular la expansión física de U.K. centros de 	.icidn 

Fracción VIII liedrrollo urbano : el l roce sa io 1.1.utcu - 

ción y regulación de la fundación, conservación, mej.,r Tdento 

y crecimiento de los centros de Loblaeidn 

Fracción XVI Reservas ; las .'roa.- de un centro de 1obla - 

ci6n que serán utilizadas cara su crecimiento 

El artículo 5°  establece 

Se considera de utilidad pdblic.t 

I La fundación, conservación, mejoramiento y crecimien 

to de los centros de población 

II La ejecución do Lames o programas de desarrollo - 

urbano 

III La constitución de reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda 

V La edificación o mejoramiento de vivienda de inters 

social y popular 

VIII La preservación dot 	 r3 C91. 1. ico y 1 a Pro 
tecci6n al ambiente de los centros de jobl:,:cidn, 

Otros artículos t.obien ebtablecen 

Artículo 80  Correll oncon 	en tiTuies 	Ttr.t.tiva:1 n 

el ámbito de sus re ITe c 	ju 	dic 	la t'i 'miau! LJ a - 

atribuciones 

II Formular, aprobar y tvtAniadrtIr Ji ! rottr dua. , ,.:t tal - 

de desarrollo urbano, ,sif come )valuar y vi 	 iLiten 

to; 

III I-roi:over la ; articipac 	 confirme a 10 tic - 

puesto en esta Ley ; 



VI Coordinarse con la Federación, con otras entidades federa-

tivas y con 8112 municipios, para el ordenamiento territorial-

de los asentamientos humanos y el desarrrollo urbano de los -

centros de población . 

VIII larticipar,conforme a la legislación federal y local, en 

la constitución y administración de reservas territoriales, -

la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dota 

ción de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, -

así como en la protección del patrimonio cultural y del equi-

librio ecológico de los centros de población . 

X Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten en la 

administración de la planeación del desarrollo urbano . 

XII Coadyuvar con la Federación en el cumplimiento del progra 

ma nacional de desarrollo urbano . 

El capitulo tercero de la Ley General de Asentamientos 

Humanos dispone : 

b) CAIITULO I 1 I 

De la planeación del ordenamiento territorial 

de los asentamientos humanos y del desarrollo 

urbano de los centros de población . 

Articulo 12.- La planeación y regulación del ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo ur-

bano de los centros de población se llevarán a cabo a través-

de : 

1.- El programa naciebr.1 de desarrollo urbano . 

II.- Los programas estl,tales de ,:lesarrollo urbano . 

III.- Lob programas de ordenación de zonas cenurbadas . 

IV... Los planes o programas municipales de desarrollo ur 

barro . 

d2 
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VrLos programas de desarrollo urbano do ce: ro:. de 11,,Y1 (j(51 

Y ; 

VIrbos pro,sramas de desarrollo urbane deriv das de los l'e :11 -

lardos en las fraccionen anteriores y nue detertlia,-n rrt!! bey-

y la lerislaclán estatal de desarrollo arbrlui . 

Artículo 14.- ',!.;1 programa nacional de derrrol lo 0 rhan0-

será aprobado por el presidente de la. dM;b11ca medí rate de  -

arete y estará sometido s un proceso pelm!awaite (1e control. y-

evaluccián . Sus modifica.ei ores s re. ! i 71.*1 pan 1 

formalidades previstas pro su ,ernbarián . 

c ) 	CAl I PULO 	,Vd!PO 

Dit! LAS CONU tflaCIOMS 

Artículo 20.- Cuando dos o más centros de pnbl; citen 

tuados en territorios municipales de dos o más catidade:! fe - 

derativas formen o tiendan o foros uro continuidnd Vi2i 	- 

y demográfica, la Federación, l!! entidades federativHs y 1o:' 

municipios respectivos en el Imbito de sur c!!mre tenni 	!.1 - 

nearán y r!Tul !Irán HP rrnern conjunte y can r(!ir:.(1• 

no de eonurbacián de re ferencil., co! 	 , 1 

el 1 -1 Ley . 

0.;,1 1 11'1,() 	:;... 

Vkii 	 TU.d d 

Articulo 10.- La Federaei ár, 	• ,r111 	r f ra,lr r t iv,- 

los municipios 11 Pvar!T y erbo , reieper paor ,inhdas 	'inri 

de reservas territoriales para. el do,,Troflo 	 1  Vi - 

vienda, coa objeto de : 

I 	11;s tabl eeer uno pol f 1 3  e,_ ir ir^ rnl d, ouci 	urivuou c re 
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oervus 	 -Tidlunte 1- irogramacián de 1.1n 

1 	of,rti, 	ti-rrn 	el desnerollo urhuno y In - 

vi7i 

deducir ,1r r;}- ti-r• lar l rr,ces.c a do ocupacián 

a ,.r.dios, TodiHnte 1 	ufe”ta 	tiorrn. eue qtlenda, 

	

1 	nee".11..d,n-  de lo:.  p:rurno de bujos in 

TV :krr-urax 1., 	 'a da sualo rora los diferen- 

t-s 	y deiitinos eue detr r inen 	planes o prornmas de- 

des« rrullo urbano. 

	

Artfcul , › 41.- 	tor efoetor del -rtfeule . n.terior, lo 

, nr 	 ' 	 , • ,IcriLj 	 oe 

de coordinación con los entidades federativas y los munici - 

ries y 1r enLidaden de la Administración I Iiblicrr. Federal y,-

en su caso, convenios de concertación con los sectores social 

y privado, en los nue se especificarán : 

I Los reouerimientos de suelo y reservas territoriales -

para. el desarrollo urbano y la vivienda, conforme a lo previo 

to en lou planos o pro¿rwias en la materia 4 

IV Los criterios para la adouisicidn, aprovechamiente y - 

trinemiián del suelo y reservas territoriales para el desa - 

rrollo urbano y la. vivienda 

V Lo:; mecanilimos u: .ra irtieulnr la utilivacián de suelos 

reserva:.  territoriales o, en su caso, la retl.iri:.i•cián de-

tenencir. de la tierr urlrn , con la. dotación de infrws - 

tractor 	enuivAtionto • servicios urbanos ; 

VI 1:'.: medidas rus propicien el ,Troveclrunlento de 

y predios baidlos oso cuenten con infr-estructur, eruipamion 

to y servicios urbanos . 
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Articulo 45.- La regularización de le. Lerencia de la - 

tierra par: su incorporación 	desy„rrollo LI/109, se :ojeL— 

rá a las siguientes disposiciones 

I Deberá derivarse como un:_ accián 	syremionLo urba- 

no, conforme A plan o prorlm:L de del-rrollo url-no ¡tic - 

ble 

II Sólo podrán ser beneficia rice; ee la re'¿ulari5.ación ulo 

nes ocupen un predio y no seYn propic:tarios L, otro Lllyueble-

en e] centro de pobl .ción respectivo . Tendr'un Ireferacia -

los poseedores de buena fe, de acuerdo a la . nti,»eddd de la, 

posesión, y 

III Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la reuu-

lar/ración con más de un lote o predio, cuya tkperLicie no pe 

drf exceder de la extensión leterminad inr la legislación, -

planes o programas de desarrollo urbano aplicelles . 

Articulo 46.- La federación, los estadon 	lo: v i c r - 

pios instrumentarán coordinad mente proLramesd de desorydio -

social, para que los titularen de derechos cjid-1(r, n comino.- 

les cuyas tierras 1,w41 incorlonelds 1. ele. 	 ureano 	1 

vivienda, se intetren a las nctivid!.des Jconámleas 

urbanas, promoviendo su capacitación uara 1 producción 	co 

mercialización de bienes y servicios :ypoy-ndo 1, codstiteció 

y operación de empresas en las que participen lo;; ejie: 

y comuneros . 

Articulo 47.- Las entidades ledo,; tivas y ion yunieilios 

tendrán en los términos de las leyes fAerUes y loc.,des co 

rrespondientes, el derecho de prefevencia en 	aldod de con- 

diciones, para adquirir loe predios couTrundidou en 1:t. polla;; 

de reserva señaladas en los pl,tnes o proc,ramas de des,  rrollo-

urbano aplicables, cuando lotos vayas: a ser objeto de en jend 

ción . 
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2.- LEY DEL DESARROLLO URBANO 

i) E1 DISTRITO FEDERAL 

lor 	parte la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

menciona : 

a) OAYITULO I 

DI:3103'01MS GENERALES . 

articulo 1.- La presente ley tiene por objeto ordenar el -

desarrollo urbano del Distrito Federal, conservar y mejorar -

su territorio, establecer las normas conforme a las que el De 

partamento del Distrito Federal ejercerá sus atribuciones pa-

ra determinar los usos, ch)stinos y reservas de tierras, aguas 

y bosques, y las demas que le confiera este ordenamiento . 

Articulo 2.- Se consideran de utilidad pública e interés -

social : 

I Las acciones de planear y ordenar, destinos y reservas 

de su territorio y el desarrollo urbano del Distrito Federal ; 

II La regularización de la tenencia de la tierra . 

Articulo 3.- La ordenación y regulación del desarrollo ur 

bario en el Distrito Federal, tenderá a : 

I }reservar y utilizar adecuadamente el medio xnbiente ; 

II Lograr la distribución equilibrada de la población en el 

territorio . 

III Mejorar las condiciones de vida de la población rural y 

urbana . 

IV Incrementar la función social, de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación para hacer una distribución 
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equitativa de la riqueza ; 

V }remover el desarrollo econósico de las zonas agrícolas 

y forestales, con el fin principal de mantener el equili 

brio ecológico del Distrito Federal . 

VII Distribuir equitativamente los beneficios y cargas -

del proceso del desarrollo urbano 

X Evitar la especulación excesiva de los terrenos y do-

los inmuebles dedicados a la vivienda popular 

XI Procurar que todos los habitantes del Distrito ?ede 

ral puedan contar con una habitación digna . 

Artículo 5.- El Departamento del. Distrito Federal nerá -

la autoridad competente para planear y ordenar los destinos, -

usos y reservas de los elementos de su territorio y el desa - 

rrollo urbano del. museo . 

Realizará estudios y ordenar'i las acciones necesarias pa-

ra promover la edificación de vivienda de intoros social, en -

arrendamiento ofreciendo, iguulunte, Ton estímulos necena - 

rios para que los sectores privado y social edifiquen y arrien 

den tales viviendas . 

b) CAPITULO II 

DE LA iLlibiExCiON URHaNa 

SUCIO íRIbSda 

Del plan director 

artículo 13.- La ilaneación del desarrollo urbano del te- 

rritorio estará a cargo del jefe del Departamento del Distri-

to Federal, quien, para el caso, se sujetará a lo dispuesto en 
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esta ley. 

Artículo 14.- gl 11 n Director para el Desarrollo Urbano , 

es ol conjunto de disposiciones y normas para ordenar los des 

tinos, usos y reservas del territorio dol Distrito Federal y - 

mejorar ol funcisnladento y organización de sus áreas de desa 

rrollo urbano y do conservación ecológica, así como establecer 

las bases para la programación de acciones, obras y servicios. 

Artículo 16... El llar: Director tendrá como referencia la - 

ilaneación nacional, regional y metro:olitana y como elementos 

informativos complementari.,s los estudios relativos a : 

I Las estructuras, condiciones y procesos demográficos, so 

ciales, económicos y políticos de la región, en relación con - 

condicionen generales del país ; 

II Las condiciones geofísicas, ecológicas y ambientles de 

rei;ión 4 

II1 La tenencia y uno de la tierra y de bienes muebles e -

inmuebles y ; 

IV Los elementos de acondicionamiento del es: acio urbano, 

principalmente de la infraeJtructura, eouijo, servicios y tras.  

, 

Artículo 18.- A llar Director se integra por : 

I.Un llan General en que se determinen los objetivos, polí-

ticas, estrategias y programas fun(hunentiles a corto, mediano - 

y largo plazos que regirán la ordenación y regulación del desa-

rrollo urbano del Distrito Federal, condicionados y dependien -

tes del bienestar socioeconómico de la población. A partir del 

llora General deberán formularse sus programas operativos, de ca 



racter sectorial que rigan L• acto .cin 1.1blica on materia:: -

tales como la infraestructura, la vi •ita I urb...nai  .I.. vivien- 

	

da y el suelo necesario para ello, 	11 ,  1 	en1'.?•xfim con la 	- 

programazifin y precupuestacidn ulwd tel Jolart !mento . 

II Los }lunes larciales oue resulten necea: .rio •, cuyo fin 

sea el desarrollo de las iropo.3icionea y contenidos del ilan-

General en zonas l'articulares del Distrito FedorJ1 y qu ten-

gan como proldsito la realirwidn d. .I.;wno o varios le los -

objetivos del nen Goner:31 . 

III Sl .latema de informacién y evaluación que emita el 

control y seguimiento del Slun General y siL, iroctramaL o.era-

tivos, así como de los Flanes 1:n'el les y prevea la incorpora 

cidn de los resultados el iroceso de pi d'u:ación . 

e) DAIITULO 	III 

Régimen del territorio y orden miento 

de los sistemas urbanos . 

SBOUION IdE,SRA 

Destinos, usos y reservy 	1.,1 territorio . 

Articulo 45.- lara los efecto;, Je eat, ley ae entienda - 

por 

I DBSTINOS : Los fine:: público 	< (,:e se irevaa dedicar- 

determinadas áreas o ireJios . 

II USOS : Los fines particulare:: t que Itt !odrán Jeiicar 

determinadas áreas o predios; y 

III 	 : Loa:: :áreas ,.ue 	utiliviAaa lar. el cro 

cimiento de un centro de ,obl wi(la . 
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Articulo 46.- }ara efecto de ordenar el desarrollo urba-

no, el territorio del Distrito Pederal se clasifica en : 

I Areas de desarrollo urbano; y 

II "reas de conservación ecológica, constituidas por los 

elementos naturales que cumplen una función de preservación 

del medio ambiente . 

Articulo 47.- Son áreas de desarrollo urbano, aquellas que 

por sus características naturales y por las posibilidades de -

dotarlas de infraestructura y servicios se determinen como fac 

tibies de aprovechamiento urbano . 

Setas áreas se integran por : 

I Zonas urbanizadas. Aquellas ocupadas actualmente por -

asentamientos humanos que cuentan con infraestructura, equipa 

miento y servicios urbanos o que con las debidas autorizacio-

nes se encuentran en proceso de incorporación ; 

II Zonas de reserva . Aquellas cuyo objeto es el futuro -

crecimiento de la ciudad; y 

III Zonas de amortiguamiento 	Aquellas que deben sujetar 

se a cliracterIsticas de desarrollo que permitan una adecuada-

tranqición con las zonas dedicadaL a la conservación . 

Artículo 48.- El mejoramiento se obtendrá por la acción-
tendiente :t reordenar y renovar los centros de población, me - 

diqnte el más adecuado aproveclimiento de sus elementos mate-

riales integrantes y loa que sean necesarios . 

artículo 49.- La conservación de los centros de población 

se alcanzará por la acción tendiente a mantener : 

I iL equilibrio ecológico ; 
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II El buen estado de los edificios, monumentos, plazas 

públicas, parques y en general todo aquello aue eorre:Tonda 

su acervo histórico y cultural, de conformidad Con la leyes 

vigentes . 

Artículo 50.- Con base en los estudios del llar: director, 

el Departamento del Distrito ?ederal puede declarar espacios 

dedicados a la conservación aquellas áre:s o predios oue lo - 

ameriten por su ubicación, extensión, calidad o por la influen 

cia que tengan en el medio ambiente y en la ort;anización del - 

territorio . 

Artículo 51.- Se consideran espacios destinados a conser-

vación 

I Los que por sus características y aptitud naturales, co 

mo la existencia en ellos de bosques , praderos , mantos y -

acuíferos y otros elementos sean condicionantes del equilibrio 

ecológico; 

II Los dedicados en forma hLbitual y adecuada a las astivi 

dades agropecuarias ; 

III Las =reas abiertas, los promontoriou, los cerros, las 

colinas y elevaciones o depresiones oroeráficas que constitu-

yan elementos naturales del territorio de la ciudad; 

IV Los aéreos cuyo uso pueda afectar el paisaje urbano; y 

V Las zonas cuyo subsuelo ue haya visto testado por fe-

nómenos naturales o por explotaciones o aprovechamiento de 

cualquier género, que representen pelie:ros permanentes o acci 

dentales para los asentamientos humana; . 

En estos espacios la urbanización será restringida y solo 

se autorizarán .(inellas construcciones, y obran oae aseguren - 



los servicios de bienestar social de caracter colectivo y de -

uso común . 

Artículo 52.- M todos los demás casos no previstos en el -

artículo anterior el Departamento del Distrito Federal podrá-

acnrdur su urbanización conforme .1 las normas del }len Oirec-

tor y leyes quo sean aplicables. estos espacios se considera-

n'al reservas territoriales destinadas a regular el crecimiento 

urbano . 

Artículo 53.- Las declaratorias que determinen las zonas -

que dentro del Oree de desarrollo urbano se constituyan como -

reserva o deban sujetarse a características especiales de de-

sarrollo, as/ como los espacios dedicados al mejoramiento y -

las áreas dedicadas a la conservación contendrán cuando menos: 

I La demarcación; 

II Las características y condiciones del área ; 

III Las limitaciones de uso; y 

IV La duración . 

ie inscribirán en el Registro bíblico de la lropiedad y en 

el Registro del Ilan Director y , en su caso , en las demas 

que corresponda . 
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3.— 	rtIliT() 

1 Astil 	 . 

Ior su p::rte el aer;IJItento ce t.lonstrucicse para si ui,:  

trito Feder:J. s 

CAlITULO V 

Alineamiento y u: o del :sue o 

Articulo 30.- Con: Concia de u:. .e e c t sudo, el. el (.iocume, 

to donde se 0131ecificu la soné., sensid-d e intensid.,U ee uso- 

en razón a su ubicación y al rogr..:ma 1 arel. 	de la Delega. - 

ción correspondiente . 

Articulo 30.1.- Constancia de Zonificad6n 	del 

lo, es el documento que expide el D,.:1:xtuinento donde se espe-

cifican los usos permitidos o prohibidos conforme u los lis --

nes ( Programas ) Parcialgte de Desarrollo Urbano, para el. 

:aprovechamiento de un predio, edificación o inmueble 

Articulo 30. 2.- Con.1 t,:ncic 	.tcr ,:litacitIn de Ur,o del. Une 

lo por Derechos ad:tyiridos, 	:I. ooeu,:•ento s 	 se- 

partumento en el oue se reconocen lo: rh rechol del prorieta - 

rio o poseedor de un predio, 	 o iemuel:). e, re: pool 

del uso legitimo oue de maner:. continua h 	 i•i en voz:, 

pectivo, con anterioridad 	1 en 	en vigor :re 	i 1 ne:, 

( Programas ) 1 arciJI.e.1; de De, ..:rrollo Ur l,. uo . 

Articulo 	 Depart.mento eyt edil': un I ,,cttmerd.) 	- 

consigne a solicitud dcl propiet 	I' Cj 

sobre uso del suelo, s.line',:miento yr:,  :;meso ofici:11; ,,r)nifi- 

es-ción de uso del suelo, .tsi como 	 I, .ei ln ce u, o ,ie! - 

suelo por derechos adeuiridos. pa y rimero :e ortos c)cu., unto, 

tendret unc vigencia de ciento ochenta sf• 	u 	r..Lell 	: 



do de un aho contado a.lurtir del die siguiente de su expedi-

ci6n y el tercero tendrf, vigencia indefinida . 

b) CAIITULO VI 

Restricciones a las construcciones . 

Artículo 33.- Et departamento tendrá la facultad de fijar 

las distintas zonas en las que, por razones de planificación -

urbana se divida el Distrito Federal y determinará el uso al -

que podrán destinarse los predios, así como el tipo, clase, -

altura e intensidad de las construcciones o de las instalacio 

nes que puedan levantarse en ellos sin perjuicio de que se - 

apli.aten las dernas restricciones establecidas por la ley y sus 

reglamentos . 
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CAIITULO I V 

INAFLICACION Dr; LA3 LEYS DA Orl3AMOLLO Ildit,t1A A LAj 

ZONAS ~S Y HUSCO3A3 	LO:.; LIMIT1:3 JA 91.)TUITO 1.1 

MURAL 
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El capítulo tercero sefiala la existencia de las leyes del 

desarrollo urbano, sin embargo , el capítulo cuarto esta desti 

nado a demostrar la inaplicación de esas mismas leyes del de - 

sarrollo urbano a el cuidado y la preservación de las áreas 

verdes y boscosas en los límites del Distrito Federal . 

Existen leyes que están creadas para el cuidado y la pre-

servación de la Ecología, pero existen leyes que no estan di -

selladas para el cuidado y la preservación de la Ecología; den-

tro de estas leyes estan las leyes del desarrollo urbano, es-

tas no fueron creadas completamente para la protección de la -

naturaleza, estas contienen una mención mínima en favor de la-

naturaleza, mas asta no es la única causa, el crecimiento de 

la ciudad de México como el crecimiento de su población y de 

la vivienda ha arrasado con las áreas verdes y las zonas bos 

cosas del Distrito Federal disminuyendolas día con día, dia 

riamente llegan inmigrantes de otras partes de la República 

a tratar de establecerse en los limites de la ciudad de México 

formando asentamientos irregulares y rebasando la capacidad -

del Distrito Federal, las leyes del desarrollo urbano aun cuan 

do en formL mínima prevean un mínimo de defensa a lo que lla - 

man como zonas ecológicas se vuelven inarlicables estas leyes-

por el hecho mencionado del crecimiento continuo de la vivien-

da, la población y los asentaadentos hwnanos en el Distrito -

Federal en consecuencia las zonas verdes y boscosas no son res 

petadas y disminuyen día con dia . 

Estos hechos de diario crecimiento de la ciudad de México 

rebasan la legislación existente por lo que la ley no se cum -

¡le haciendo que esta ce vuelva inaplicable por la disminución 

de hecho de las áreas verdes y zonas boscosas . 
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1.- USOS DEL SUELO EN LOS 

LUITES DEL DI:ARITO FEDERAL . 

Con motivo de determinar que usos del suelo se dan en los 

límites del Distrito Federal expondremos cada una de las Dele-

gaciones del mapa regulador del uso del suelo por Delegaciones 

a continuación : 

Usos del suelo en los límites del Distrito Federal : 

1 Delegación Gustavo A. kadero . 

t.- Habitational hasta 400 hab / ha ( lote tipo 125 m2). 

11 Delegación Iztacalco . 

1.- Habitacional hasta 400 hab/ 

servicios . 

2.- Habitacional hasta 400 hab/ 

III Delegación Cuajimalpa. 

1.- Agrícola }erenne . 

2.- Forestal multiple . 

ha , industria mezclada/ 

ha ( lote tipo 125 m2). 

IV Delegación Tlohuac . 

1.- leo:lurio semiestibulado . 

2.- Agrícola de mejoramiento y rehabilitación . 

3.- Agrícola intensivo . 

4.- }oblado rural . 

V Delegación Tlalpan . 

1.- Forestal. mdlLinle . 

2.- ForeLtal restrirL4do . 

3.- Jecuario semiestabulado . 

4.- Agrícola de conservación . 



VI Delegación Azcapotzalco . 

1.- Areas verdes y espacios abiertos . 

2.- Habitacional hasta 800 hab / ha ( lote tipo plurifa 

miliar ) . 

3.- Habitacional hasta 400 hab / ha ( lote tipo 125 m2  ) 

4.- Subcentro urbano . 

5.- Enuipsmiento de abasto . 

6.- Equipamiento mortuorio . 

7.- Habitacional hasta 400 hab / ha industria mezclada/ 

servicios . 

VII Delegación Magdalena Contreras . 

1.- Forestal rnultiple . 

VIII Delegación Iztapalapa 

1.- Habitacional hasta 200 hab/ha ( lote tipo 250 m2). 

2.- Areas verdes y eslacios abiertos . 

3.- Equipamiento de servicios, administración, salud, edu 

cacidu y cultura . 

4.- Equipamiento de comunicaciones y transportes . 

5.- Habitacional hasta 400 hab/ ha ( lote tipo 125 m2). 

b.- Industria vecina . 

7.- HabitRciowd hasta 400 hab/ ha / servicios . 

IX Delegación liguel. Hidalgo . 

1.- Habitacional hasta 50 hab/ ha ( lote tipo 1000 m2). 

2.- Equip9miento de deportes y recrea:316n . 

3.- Enuipamiento de protección y seguridad . 

4.- Habitacional hnsta 400 hab / ha servicios . 

5.- Habitacional hasta de 100 hab/ ha lote tipo 500 m
2 

6.- Industria vecin- 

1.- Areas verdes y espacios abiertos . 
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X Delegación M v-tro Obro <•son 

1.- toorostol mul Lirio 

2.- VorPstal res trinv,ido 

XI Delegación Venusti no Carron7a . 

1.- Arene verdes y es,nclos 

2.- 11;cui 1‘ %dont° de comunicoeioncs 	 ortes 

3.- Habi tacional h. sta 200 ti,:b/ tra. ( 1 oto tiro 	) 

servicios b6eicos . 

Les demos Delegkei orles quedar exceu tirtdos r or ftuud,ir Cue - 

ra de los límites del Distrito wederal 

2.- 11,,.111,1 r'IW1 	aH ,d 1.;b11).. 

he/ los siguientes ,rtIculos son Inal 1 io.bles o1 ou id ado - 

y preservación de las areas verdes y boscosas ciel Distrito le-
deral o no se arl i can : 

De lo. Ley General de Asen twien 1.os Hum non los ',rtf culos 
siguientes : 

13.1.11'1'11 1,0 	1 

hrtf cuto 5°  nn os tabl neo 

Se considero de uti id ad !•151.,  1  

Le fundación, sonso rv 	, 	r 1.1 n 	n".c1,,,4,,n hl  _ 

de los centros de roblacién . 

II La ejecución de los 1'1 •Inon o rro • t• q11 • s 	do,lorro 10 ur 

barro . 

III La constitución de reservo,,  terni tori o1,s r.-:?-1 el dos-

rrollo urbano y .la viviendo , 

'1 ba edificación o me jo ruma coo 1,0 •i•• vi Vi 	 i 
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etni 	rorniar 

VIII 1 nreservaci6n del eauilibrio ecolóeloo y la Froten_ 

ci6n ol ambiente de los centros de población . 

Artículo 80.- Corresponde a 13B entidades federativas, en 

el /1mbito de.sus resrectivas jurisdicciones, las siguientes - 

atribuciones: 

11 Formular, aprobar y administrar el yrogrwa estatal de 

dernrrnllo urbono, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; 

III promover lo p.rticireci6n social conforme a lo dic. — 

Tuerto en esta Ley ; 

VI Coordinarse con la Federación, con otras entidades -

federativas y con sus munici;ios, para el ordenamiento terri - 

torinl de los asentimientos humanos y el desarrollo urbano de-

los centros de población . 

VIII iarticipar, conforme a la legislación federal y lo - 

col en lo constitución y administraci6n de reservas territoria 

les, 1-,  reeularizaciln de lo tenencia de la tierra urbana, la - 

dotociAn de infraestructura, enuipamierLo y servicios urbanos, 

psf como en la protección del patrimonio cultural y del eaui - 

librio eco164co de los centres de población . 

X Apoyar a Lls utoridodes municipales nue lo soliciten 

en I odministroción de lo ploneaci6n del desarrollo urbano . 

ll Coadyuvar con lo 'iederaci6n en el cumIlimiento del - 

Irnrnma nacional le desarrollo urbano . 
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3.- CRITICA . 

Estos dos artículos demuestran en sus fracciones un muy 

leve mención en favor de la ecología sera preferentemente es_ 

tan orientados hacia el desarrollo urbano y 1 planeación ur-

bana. Su mención es muy leau&ka acerca del cuidLno y 1. prn - 

tección de la Ecología, esto demilast 	1, jpl,LieLLilid,d de_ 

las 	leyes del. desarrollo urbano 11 cuida -le 71 	!ranerv ,clAn 

de las areas verdes y bascosas en los Límites del Distrito 

Federal . 
4.- INAILICADION DE ARTIC110J 

CAIITULO 1 1 I 

De la planeación del ordenamiento territeridl 

de los asentamientos humanos y del desarrollo 

urbano de los centros de población . 

Artículo 12.- La planeación y resul ación del ordenimienta 

territorial de los asentamientos humanes y del derdrrollo un« 

barro de los centros de población se llevarán e cabo e través-

de : 

I EL programa nacional de desarrollo urbano . 

II Los programas estatales de desarrollo urbano . 

III Los programas de ordenación de vonAs canurbadas . 

IV Los programas o planes municipales de decurrollo urba 

no . 

V Los programas de desarrollo urbano de centros de labia 

ción . 

CAUTULO JEKTO 

DE LAS RESERVAS TE.(dITORIsLES . 

Artículo 40.- La 1.'ederación, ies enti.a _den federativas y 

los municipios llevarán a cabo acciones coorlisadas .m mate - 

ria de reservas territoriales rara el. desarrollo urbano y la- 



vivienda, con objeto de : 

I establecer u:u, política integral de suelo urbano y re - 

servas territoriales, mediante la programación de las adquisi 

ciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano y la -

vivienda; 

III Reducir y abatir lor procesos de ocupación irregular 

de arcas y predios, mediante la oferta de tierra nue atienda 

preferentemente, las necesidades de grupos de bajos ingresos; 

IV Asegurar la disponibilidad de suelo rara los diferen 

tes usos y destinos nue determinen Los planes o programas de-

desarrollo urbano . 

V Garentizar el cumplimiento de los rieres o programas -

de desarrollo urbano . 

Artículo 41.- }ara los efectos del artículo anterior, la 

Federación por conducto de 13 Secretaría, suscribirá acuerdos 

de coordinación con las entidades federativas, los municipios 

y las entidades de la Administración idblica Federal y , en -

su caso, convenios de concertación con los sectores social y 

privado, en los que se especificar6n : 

I Los requerimientos de suelo y reservas territorinles pa 

ra el desarrollo urbano y la vivienda conforme a lo previsto-

en los manes o programas en la materia ; 

IV Los criterios pan: la adquisición,-aprovechamiento y -

transmisión del suelo y reservas territoriales para el dese. - 

rrollo urbano y la vivienda . 

V Los mecanismos para articular la utilización de suelos-

y reservas territoriales o, en su caso, la regularización de-

la tenencia de la tierra urbana, con La dotación de infraes - 

tructura, equipamiento y servicios urbanos 
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Articulo 45.- La rePularizaci6n de 11 ton2ncia de 1., tie-

rra para su incorporación al desarrollo urbano, e suietará -

a las siguientes disiosiciones : 

I Deberá derivarse calmo urr,  acción de mnjoramiento urbano, 

conforme al plan o progre:Pa de desarrollo urbano ..;l;cable 

II Solo podrán caer beneficiarios de La regulari5.ación 	- 

quienes ocupen un predio y no sean tmrietarios de otro in -

mueble en el centro de población respectivo. Tendrán Ireferen 

cia los poseedores de buena fe, de acuerdo a. la antiruedal de 

la posesión, y 

III Ninguna persona rodn'. resultar b nelici id t ror 1; re-

gularización con más de un lote o predio, cuy:,  suterfiele no- 

podrá exceder de La extensión a-tennin-da ror I- tel 	midn, 

planes o promumas de desarrol:o urbano .plisables . 

5. - 	TI (It . 

La presente ley esto disea pu-, el ordenu ienta terri-

torial de los asentamientos humnnos v del d' , ,rrollo urh-nn -

de loe centros de población llevada a cabo :• trav4r de r1,,ner 

y irorramas de desarrollo urhrnno, t-rslan vara e: tablener po-

líticas inteí7roles de suPlo urb7eto y reserva Lerritori.,1 » _ 

tsmbien para ab: tir y reducir loa laucelms de neuv.!cidu irre-

gular de areas y predios mediante una oferta de tierra nue -

atienda las necesidades de gruros de btjon ingreses; . 'Fa:tibien 

suscribirá acuerdos de coordinación con entidades federativas, 

municipios y entidades de le Administración ItiblieA Wederal y 

en su caeo convenios de concertación con los sectores social-

y privado en los que se especificarán : los criterios rara la 

adquisición, aprovechamiento y transmiladn del suelo » las r2 

servas territoriales para el. desarrollo urbano y la vivienda, 

y las medidas que propicien el aprovechamiento de tireas y - 



predios baldíos que cuenten con infraestructura 	servicios - 

urbanos . 

Tambien In retularit,ación de la tenencia de la tierra pa-

ra su incorporación al desarrollo urbano, todos estos articu-

lJet eetan disenados para el desarrollo urbano y la vivienda, 

la regularización de la tierra es pura la incorporación al -

desarrollo urbano pero ninguno de estos artículos esta dice - 

aaao pava la protección y el cuidfdo de las areas verles y - 

rerconas en los limites del !detrito Federal, es decir exi.s -

ten leyes euc estas creadas para apoyar el modelo de desarro-

llo del hombre estas asi se vuelven inaplicables al cuidado y 

preservaoión de las oreas verdes y boscoras ler° tambien ocu_ 

rre que no se cumilen por diversos factores uno de ellos es -

el arecimiento de La ciudad de Wóxico, otro de ellos en el - 

vrecimionto de la población que ne da en mayor trade en zonas 

OUP tienen una mayor nctividfd económica lues ahí se da con 

mayor frecuencia la. oferta da empleo y del trabajo, n.a,i la -

población tiende r devarmnarse y crecer por lo que la cona 

tracción de la vivienan taimentf,  deTredando l-s oreas verdes y 

hosca-en exietentes en los límites del Distrito Federal . 

fas oreos va 	y boscoraa ron ine 	pire el buen- 

enailitadpi ecoldaica del Diatrito Federal, ellas dan oxigene-

n 1- ciudad tan necesitado por todos, ellas son un pulmón pa-

re la ciudad ante la contaminción pero estan siendo arrasa-

das por el. continuo crecimiento de la ciudad de aéxico, de su 

población y de la vivienda que existe, In Ley General de 

Asentwlientos Humanos, la Ley del desarrollo Urbano del Distri 

Lo Federal y el Reglamento de construcciones rara el Distrito 
Federal tienen en cala artículos una similitud exacta en cuanto 

a este tema " el desarrollo urbano " , el artículo 46 de la -

hoy General de .Asentamientos Ilma.:nos menciona asi tambien que 

1,: Federación, los estados y los municipios instrumentarán ¡ro 

gramas de desarrollo social para nue los titulares de derechos 
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ejidalee o comunales cuyas tierras sean incorvorad,:s :•1 denn.- 
rrollo urbano y la vivienda, E0 ¡PLC rr 1 tr l:-te .1.0 	 - 
económicas y nociales urbare.a. . 

Lev !PA Desarrollo irr L .nn W.1 011.1.ri 	r. 1 id eun... 
Voy objeto enuc lo ve: 	I ícule ! riwero en no 	f tul o- 
1 rimero ordenar el. do. arrollo urli uo !+..1 Si: t ri 	 , 	- 
establecer 1.1.: norr.:ao contorvo 	1 i.. ,•!!!, el i) • _el, 	I - 

	

Diutrito Wedera..1 e.iercer'• :_un atritl., 11`1011'U 	, 1' !1:I, v... 	r 
loa usos, des tino 	V relh:rl,', 	u, ti ola... , 	 . 

11 artículo ::andado ent,Adeoe euo 	conl,luL, r .21 
tilblica e ir toreo1,0ci 	s t. r 	ccinua 	! 1 i.ne..r! 	or- 

donar, ódutinou y ro. 	A' :u 	I u 	r,,-1 io - 

urb.tno del Distri lo Ved( 	1; 	u,- n • . O (id!:  • • 	j 	e• 
la FlAno.ci'n do renerv,_.s 	 ,•1 	re re.' 

des pies en el l i 	1.1 cp. n 	 r raile 	 - 
crlitundo a ...0 ,l rededor to 	ver le u lo. c9::• 	 co Lo- 
a la tenencia de la tierra diremos In 	¿miente 

6.- sUilOa 	. 

	

La exten116r! de In manch,,  urb!lr. de 1- c!iud ad de r, 	en - 
se ha exrandido tan ..,,celeradamonte como cu 	 1':n 1.0 - 
fundación 	estimó ati" Contaba sor,  -.7 kry 	y de elle “e•-1.,rin 
urbano " que d.rict luPdr o la i'LePalóuoli actual, creció ion_ 
tamente durante todo el y ariete eel ^ni 	crin: raudo en 1845 - 
una superficie de 14.1 1<m 2  . 	crecimiento finico 	Reo] er ,  
durante el siglo XX y de tener 27.5 1%!. r , n 1500, en I 	• chi 
lidad se ertirtri que mocee rdrededor dp 1 :)(0 m;' 

no y una nuverficic de 3 32 3.4 1:m 2  co!•nickprrLndo 1 ir 1t.  Dele - 
gaoionee del_ Distrito Peders•1 y lo; 1 '/ ndp•icirion cono rbaddr-
del listado de ir 



Este vertiginoso crecimiento se citó en forma parcial con - 

trolada, pues alrededor del 50A se produjo sobre suelos de pro 

piedad ejidal y comunal eue se han incorporado al mercado in -

mobiliario en forma especulativa . ie ha perdido hasta ahora -

la oportunidad de aprovechar esta peculiaridad histórica de -

la ciudad de México para regular su mercado de la tierra y , -

con ello, planear más racionalmente su expansión territorial.. 

Para la parte correspondiente al Distrito Federal, el Pro 

grama General de Desarrollo Urbano, 1986 - 1988, establece 	- 

que de los 1 503 Km2  que posee el Distrito Federal, 653.4Km2  -

son susceptibles de crecimiento urbano, !ere de éstos 566.3 -

Km2 ya estan urbanizados y solo se dispondrá de 87.1 Km2 pa - 

ra el crecimiento futuro de la wincha urbana en su territorio. 

Los 849.6Km2  restantes, constituyen una surerficie de conser - 

vaci6n ecológica en la que se plantea no permitir el creci 

miento urbano, sin embargo esto no sucede así como ya hemos 

visto ( 28 ) . 

Es a partir de 1970 que el ¿astado mexicano enfrenta por -

primera vez este problema de irregularidad en la tenencia del-

suelo urbano . Son evidentemente el Distrito Federal y el Esta 

do de México las entidades donde una mayor cantidad de pobla -

dores se encuentran en tal situación y es en estas entidades -

donde mayor impulso re ha dado a las acciones de regulariza - 

cidn de la tenencia de la tierra . 

De entonces a la fecha, los programas de regularización 

han sido la razón fundamental para la intervención del Esta 

do, a fin de enfrentar los problemas de los servicios pdbli 

cos generados por la expansión desmedida y no controlada de 

( 28 ) Michel Marco ., Antonio Azuela . Los lrocesos habita  - 

cionales en la ciudad de México  . SEDUE . UAM . México 1988. 

paga: 30 y 31 . 
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lar ciudades y por la dominación de un mercado privado de la 

tiera-. urbana nue obligo. a grandes sectores de la roblacién -

„ invadir o adquirir en forma ilegal o irregular un esracio -

dende asentarse . 

:e ha estimado que en 19/5, el 40A de la población del D, 

,e arent-ha en lotos ejldr, les y comunales con tenencia irrepi 

1Lir• 	soto implica arroximadmente 3.1 mi1lones de habitan - 

tes y del orden de 585 mil lotes habitacionales . 

1 r..ra 1978 el Derari-mento del. Distrito Federal estimaba - 

rue existinn 500 colonias porul ares en situación irregular -

con '100 mil lotes. De estos, 420 mil. ( 60Y. ) correspondían a- 

tierras comunales, 210 mi I ( 30 	) a tierras ejidules y los 

res tanteo 70 mil ( I.rl A)a tierras privadas . 

lra, 1986, de La información rmporcionade ror el Derurta 

manto del Distrito Federal, calculamos eue existen cerca de -

?u0, 000 lotes en lituación irregular ( 25.9A en tierras pri-

vndas; 40.6y; en tierras y unidader habitacionales del DDF. y- 

en tierras ejidaler y comunales ) en una superficie to 

t 	11, 126 hectareas y afectando a mós de 1.6 mil tones de 

habitantes , Frente a esto, el " p;seuemn Rector de Usos del. - 

:lune " pare 1 r. sone metrorolitann de la ciudad de Wéxico - 

elaborado por nuteridades del Distrito Federal establece que-

en la ciudad de IVIxico en 1906 existían, 4, 392 hectnreas de-

suelo con tenencia irregular . 

Irltre 1978 y 1986, el. Derartnmento del Distrito Federal - 

inforn6 haber regularizado 262, 480 lotes, beneficiando a. una 

población aproximada de 1 377 000 habitantes . 

De las tierras irregulres en ; roriedad rrivada, se infor 

ma rue se han realizado acciones de regullA•is.ación en 121,258 

lotes, en una nurerficie de 3 693 hectareas y beneficiando a - 



una población estimada en 655 mil habitantes . 

En lo referente a tierras ejidales, la información hasta-

el año de 1986 proporcionada por el Deyartamento del Distrito 

Federal menciona como regularizados del orden de 61, 405 lo -

tes, en una suierficie de 3, 747 hectareas, beneficiando a 

una población estimada de cerca de 337 mil habitantes . Lo 3/1 

terior implica que han sido regularizados aproximadamente 

182, 663 lotes en total entre tierras privadas y sociales, im 

plicando una superficie de 7 387.44 hectareas y una población 

estimada en cerca de 992 mil habitantes . 

De ahí que, entre la información proporcionada yor las au 

toridades con datos globales y que son del conocimiento pdbli 

co y la información detallada por predio y por ejido que es -

de conocimiento restringido exista una diferencia de 43.7f' -

más lotes regularizados ( 29 ) . 

Si a esto agregamos el manejo político de la información-

sobre irregularidad y regularización, nos encontramos ante un 

panorama que se caracteriza yor una pobreza conceptual frente 

al fenómeno, por graves contradicciones en la información que 

manejan las distintas instituciones involucradas y por una -

confusión creciente sobre las características del problema, lo 

cual no solo inhibe la acción gubernamental y de la comunidad, 

sino que permite el surgimiento de mdltiples modalidades de co 

rrupción administrativa . 

La gravedad de este problema nos mueve a reflexionar sobre 

las diversas acciones que el Estado ha emprendido para resol - 

( 29 ) Ibidem. pago : 67 y 69  . 

le 



verlo .En términos generales se puede afirmar que desde 1970 -

hui sido las acciones de regularización jurídico las más impor 

tantee, sin que huya existido una contraparte importante en _ 

inversión en servicios pdblicos que permiten efectivamente re-

solver algunos de los problemas básicos que enfrentan estos 

asentamientos . 

For un lado, debe considerarse que los asentamientos irre-

gulares han rasado de una etapa ( 1960 - 1970 ) donde predomi-

n6 el esiontaneísmo, la casi nula intervención del Estado y -

donde cuantitativamente se podría considerar un fenómeno mane-

jable, e una etapa ( 1970 - 1987 ) en que predomina la genera-

lización z,  nivel territorial de estas colonias populares ( aho 

ra existen en casi todas las Delegaciones del Distrito Federal 

y en todoe los municipios metropolitanos ), una importante 	- 

acción estatal, convirtiendose en 1., manera " normal" de hacer 

urbanismo por parte de grupos mayoritarios de la metrópolis . 

3i bien cada asentamiento y área ecológica presenta carac-

terísticas propias, parece existir como consecuencia de lo an-

terior, unl, tendencia a la aceptación generalizada de la pobla 

ci6n metropolitana de bajo ingreso de que la dnica posibilidad 

de acceder a suelo urbano es por vías ilegales ( 30 ) . 

La acumulación de problemas en la ciudad de México, permi-

te confirmar que lo que hace quince anos ( 1980) se consideró-

un problema a ser resuelto vía regularización de la tenencia -

de la tierra, se ha transformado, convirtiendose en un proceso 

donde la creasión de asentamientos irregulares son ya la forma. 

"normal," de crecimiento urbano.Si consideramos que son necesa-

rios varios anos para regularizar los problemas existentes y -

que lzts invasiones y ventas fraudulentas están lejos de ser - 

( 30 ) Ibídem . page : 84 y 85 . 



control adas institucinnul mente , re eul tu inp o rten te recenei de-

rar no s610 lov mecaniemor actuelee de t‘gelertl. eción, eme -

su concepción mima 

La adquisición de i 	ti e re'e en furor: 1 Pul o i 1 ecel tiene 

que ver con el destino de 1 ne 	es verdes y to: ro: es del Di_ 

trito Federel pues er a trevés de eu te coen ro fe rnnn 1o:: pe, 

yores asentamientos humanos y son rtrul eres o irreru 1 ree er 

los limites de los Del ereci ones A zcapo t zel co, Gustevo e. Mnde 

ro, Miguel Hidalgo, Venustienn Cerrenra, Ju,Ijim. 1 pe. 1 t'Acta-

co , Magdalena Contreras, Ietapalare, T1 el ran y Mil y e Altoy -

van reduciendo las áreas verdeo y bo :Toree en 1 ou limites de-

estas Del eraci ones . 

Los demas artículos de le Ley del .;es••rrcllo Urt uno del -

Distrito Federal eaten en la misma el tu ación ya eue ee y rio - 

ridad es el desarrollo urbano. El articulo 3ero de lo mima -

Ley establece que ce más importante lograr le die tribución -

equilibrada de la y obl ación en el territorio que y re server y-

mantene r el equilibrio del medie rAnbi ente . 

1 rocurar que todos los bebe Uentes de: Die tri to Federal -

puedan contar con hebi tac' 6n diem y promover 1,i edlf'icación- 
de vivienda de interes soci el , o freci er.; o tel• c 	 ne ce_ 

serios para que loe rectores priv..do y uneiul edifiques y 

arrienden tales vivi r.das rurecen ter t • r.w.LIJ 

que cuidar 1 as áreas verdes y boocoeee er loe 1 1mi ter de I Pie. 

trito Federal . 

La existenci e de un 11= Di rue te r 	neo I n tesis de nue - 

existe todo un reepaldn debidamente 1 1 en....do 	el de re- 

llo urbano y hacia 1c. vivienda y el su lo 1,, r1: ello 

El artículo 46 de 1e Ley de Desarrollo Urbano del Di:: t /1 Le 

Federal señalo las !gens en que ee divide e] territorio del -

D. F. a pesar de que el mapa de evo del re- 1 o del. Distri o 



trito Federal yor deleeacionns menciona otra divisi6n de uso-
del reeln en lo:- limites de la ciudad 11 cunt 'ni hemos mencio-
nado al Irileirio del cerítulo, -si el artículo 46 menciona : 
Inr-. el efecto de ordenar rl desarrollo urbano, el territorio 

del aistrirm Fe , erol fe cl-xirien en 

1 	de desarrolle ur1,-nn; y 

11 	dr eonnervaciAn penlósie,  . 

artf eul o 41 de 1 a ley dr1 llenar:rol lo U rbnno del Distrito 
Y2H.r. 1 t-mhien nl 	 cwiler ron L ttr oreas 
dp (1.1• -rrollo urborn utiennd , -~11e2 	yor sur rnsibili- 

~es de fip tarl-w de infr-:.•-• tructut-,  y servicios !'0'1 ftet,i blee 

de •o 	urinno. tetar 'TP-e ent,n r-tf-.rrad os ver 70 

111.nrhsnivodos ocunades ror al en tnmi en ton nue cuentsn cnn in-

Fr-e,trileteri y rervicior urUenon o nue con 1,r debi das nutori 

1,-.rinflor re eneuenti— en yreeer. n d. ineerieraci6n, rey: si no- 
n~p 	 Y-eltien Itny ven-s dr reserv- cuyo objeto en - 

el tUturn erprimiP~ de la ciudnd entre los nue podríamos es-

tor ..nlando o lar vena- verder y bosenson de nuestro teme. . 

;¿1 mejormiento de los rentror de poblacidn como lo meneio 

rin e! :-rtículo 46 ruede decirse sur esta determinado en su 'TM_ 

-rte N. mejoramiento de loo servicios urbanos y de las - 

vi yi n'idas nal. como r,I cnnrtrucci6n de mós y mejores vivien - 
dns 

de nnterre 	si tuuei6n errecinl rn el. , xtínul o 51 de 

la ley de 1- que estamos h-llando que menciona : je consideran 

err,cios dertinndor a conservaci6n : fracción tercera : . 	. 

. . . los cerros, las colinas y elevaciones o depresiones oro-

er4fie,s r,ue constituyan elementos n-tural es del territorio - 

de la. ciudnd • Es de notarse que 	1- orar de esta dicrosición - 

es visible como distintos cerros y colinas alrededor del Die 

Federal hin sido oeur.qion y or distintos pobladores o 	- 

nu-vns irmiernntes o. 1 1 ciudad de li.4xico, esto viene a ser una 



infr,, cción ala 1 ey 	1ettrirci y sentido 	1•i•r iree 	 r6 

en vigor 11" ley del Der••rrol 1 o 1irl-irn 	• i 	 ti, 	 .1 

nue e: erta re 	111,1 c6 ci ilf. 7 (1' 	 ' 	y r• t r(1 ar 	• 

n1 día sieviente de ru tullir',  ei 	, ; r-ir• 	 r 	 r  r, - 

alegar haberse •irenti.do en lo:- 1 f•iii fe, 

o en un cerro nnteH de rue exi- 
	

1. • 	r' 4 . r t 

bía ley nue se lo imr id iese y emiin 	1ln 	1 , 	I r ,• rl - 

efecto re trolictivo en r•er;inicio le 1 nri 	 (1 
	• • -11 

aplicar 1n ley del. Der'irro 1 1 o 1' rr pe • 	 r 01' nti 	t r I r - 

nue rolo cabe 1 - exuror -ei 6n ,U,1 terrera t • r 	ri • 1 t • - e 

vas eco16g,iens, esto rrebi emn ert• reib,  j "mira • ;• I . ; 

derabl e estorapreari os del- tin -do a cal : erv, er6w; dr 1 o:- ere 

habla el • rtícul u. 51 de 1 .; ley del iae- rrn1 1 o U 

arito Federal , 1 o nue vetidef 	ver 'ir''-ro 	d" • l• t 	tt 

habiendo de verles verdee y borenr-- 

arra7adris una ve r• 	1,nr C1 her.1 r° Y' 	I ' ven!' LrireeiAr 'e i 

vivienda y de ev medio de 	 -i din e 	neii 	Vn e t. 	1 	- 

campo y n 1'; vila ni•ter'd , " 1 dpy rrnl lO 	rh 	 lx^r• y - 

arwidn . 

articulo 52 meneiomi n'Ye ''' ter_ 	, • e, 

conrid eran rese rv-ir tr, r 1 j t 	 r, 	 t•,':,,1 r 1,1 pe, 

cimiento urbano, 	 riz• t,•is rei-ri 	enrio y ,  lo hamo ,  - 

visto ya han sido ocin (11-tt ,  ! e- el der•irrn1 lo y con tá nuri exl 

sidn de la ciudad en 1,-. con: trucci 6n de mi Ir.13 de viviendal.  :=o-

bre cerros y colinas y en los al rededorcr,• riel Distrito 

es decir sobre reservas territorial es 	b9 em•ansi6n y creci -

miento del Distrito Federal continua . 

artfcul o 53 establece 1 or y-untoe nue ieber's eent ner -

las creas dedicadas a la conservación o sea de reserva, i a; -

mas de ello estas areas deberán ser inneri tau en el ia‘gistro-

14blico de la 1 ropiedad y en el Registro del 11 111 Director, -

lo cual no es respetado como rodemos observar al recorrer lcy 



ce/Ton 	col roes en lee s1. rededr) res le! Distrito Weüerol Los - 

cual '7'S en 11-7rdi Vecund,imente eneseloY <ir Cientos de mi l es de- 

	 e viviends.s 

15 ,  timo el 1(0 ,-,  eitien tn re construcciones T mrri el Diutri- 

td 	¡,,,,dord 	e,d3e en el Di ari o ('[mi al de 1 	 án el - 

df,, 9 ki• Id )3 , 	o (!r, 	n 	rr tÇer,io ••k() nue debe (le 

exj 	ti, e un ,Inedmerl tn donde so enreni 	I e 7orr,, der. 	-,d y- 

uyn del Huele er yr.v(In • :11 	i ene' (n y 	1  1 ro remn I erei 

I e del ceci (In correnvondi en te, el otra. se I1 1.trinrfl Jerstsrldj•-i - 

do 	'le ron 	, I 	t 	 hvi pe ni 1 	ronson n teririri 

	

(-1 -• ,inp,iii,entor- o no 	y -)our -r y ,irentarse en le Lctrnjn.da 

on- 

 

fi te del Di.: I ri in Feer-1 	virl verde y bnscon , 	lo - 

di"- 	a rt tenle 	1 	lI 	It que enlirtonci e de 	Lica - 

ei 	1 • t'sn del ljnel n 	el lneumento que expide el liesertsmei. 

	

ci ti c ,n I n, lii os"' 	tidnn o 1-rol'bi don " 

1101 o 	•In 	, 	e -ci Ço i•Ini 	I e , 

	

r 	:en" on1 	 d r  

	

1 f, 	 Dj t. tri 	eral - 

en 	re une:- • 	r- 	'-'r4 ,e U 	ovo exi ntiel..,e ley , 1p;un:: que le- 

y rul,i ii ,•oP 	e (-Indo que existe un yrinciyio que irbitelt raie 	- 

ni ir! sy•• 1 	,irS r,Un- e electo re trnac vo en yerjui ojo de per 

el- 	' -una entonen n rue,c-len o cuyar di ches 1 fmi tez-,  aun eu - ncio - 

cera 	 s y boscooss, .• I o que nnl e cebe 	rssy uest 

"1 • 	ropi acicln " de entas vones por 	de utii id"d pl5b.1 jeit 

y come bien y yntrimneio de 1...1, nación. 

re nniii calle y rers"un ter 	cómo obtuvieron 1 nf ferrones nue 

oran n er oerrns y col irles •,un 1 I enos de vep,etacitSn una Cons-

tenri ' ie ker.e,i;1;cicIn de 111-0 del 'alelo por Derechos lfinui ridon? 

or el ',lir, FC recnnneen I n: clornehon de! r ro pie t,,-ri n o yoseedor-

ge un predio, edifi coetdn o inmuebl e respecto del uso 1 e ---Ç tino 

nue de manero continua h.. tenido ey bien respectivo, o ser5. - 

<lúe simylemente no tienen ente documento y ocupan simy-lemente- 



los cerros y colinas que son zonas de reserva sin documento -

alguno ? . 

7.-FR01UE:iTA. 

IRIbERO 

La falta de aplicación de la ley al cuidado y preserva - 

cién de las zonas verdee y boscosas en los límites del Distri 

to Federal debe ser más duramente casticado y previsto con -

mayor energía para que no vuelva a vasar este problema pues -

así solo se puede reclamar a las personas que ocupan cerros -

y colinas cundo las leyes que lo prohibían ya estab in en vi-

gor . Aplicando mayores sanciones, mayores penas y multas más 

altas a los responsables de tales ocupaciones ilícitas como -

los mismos pobladores, los vendedores da esos lugares y a loe 

funcionarios que dieron permiso de instal...sree en tales luga -

res . 

SEGUNDO 

Tambien debería de realizarse una concientización a toda-

la República mexicana atravez de todos los medios de comuna - 

cacién, radiodifusión, televisión y en las escuelas y centros 

de educación básica para tratar este problemi en una forma -

más extensa y hacerlo notar mencionando que las zonas verdes-

y boscosas del Distrito Federal estan desapareciendo por los-

continuos asentamientos humanos regulares o irregulares que -

se estan dando a diario en los límites del Distrito Federal -

en cerros y colinas aun con vegetación . 

TERCERO 

Como tercer paso el gobierno de la ciudad de N.6xico debe- 

I. 1 



da de yromover con mayor vigor como hasta hace algunos anos-

lo venia haciendo una lolitica de decentralizaci6n del. Distri 

to Federal para realizar en distintas partes de la República, 

Mexicana el desarrollo de las ciudades y del territorio de ca 

da estado, ¡ara lograr que las personas provenientes de los -

estados encuentren en su rropio estado mayores olortunidades-

de progreso y desarrollo y no vengan a instalaree en los 11 - 

mites del Distrito Federal en cerros y oolinas con la idea de 

una mejor vida que es donde hEyan más espacio pues estos aun-

tienen vegetación 
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CONCLUCIONi,,3 S. 

PRIMERA  . El crecimiento de la ciudad de México es un pro 

blema que tiene sus inicios desde la fundación de la antigua-

Tenochtitlán y que hoy aumenta día con día, un !roblema que -

requiere atención y planeación . Desde la fundación de lenoch 

titlán ya que miles de españoles decidieron asentarse en el -

territorio mexicano así la población creció en número, esto -

marcaría el futuro de una ciudad que hoy cuenta con millones-

de habitantes . 

SEGUNDA . El cuidado y la preservación de las zonas ver-

des y boscosas en los limites del Distrito Federal no es como 

debiera ser porque el continuo crecimiento de la ciudad de Mó 

xico arrasa con ellas disminuyéndolas al construir más vivien 

da en estos terrenos por lo que debe preeverse planes políti-

cos y legales para evitar la des iparición total de estas 

áreas . 

TERCERA . 	El crecimiento de la ciudad de "léxico se debe 

a distintos factores como son : a) los políticos, b) los so-

ciales, c) los económicos y d) lo;) culturales . Los primeros-

vienen a demostrar como el centro del !oler político reside -

en el Distrito Federal, la ubicación de los tres poderes de -

la Unión así lo demuestra al albergar en la ciudad de México_ 

la sede del poder ejecutivo , del poder legislativo en sus -

respectivas Cámaras y la sede del poder judicial en los dis -

tintos tribunales i  la sede de el poder político se nota tam-

bien en la sede de todos los partidos polfticos en en Distri-

to Federal . 

b) Los factores sociales indican la influencia de la so 

ciedad sobre el crecimiento de la ciudad, la inmigración de - 



pobladores de otros estados a la calital incide en el creci -

miente de la ciudad al aumentar el mimar° de pobladores nace-

si hados de vivienda . 

c) Los factores económicos demuestran como el Distrito Fe 

deral es uno de los centros del comercio y la economía de to-

do el rafs con la sede de importantes instituciones finAleje-

ras y bancarias así coma de la Casa de Bolsa, importantes em-

presas lleven a cebo SUs negociol- en la capitel y aun el. go.-

bierno lleve a cabo transacciones de importante magnitud en -

la capitel . 

d) Los rectores culturales vienen a demostrar que el cen-

tro de la actividad cultural esta en el Distrito Federal, por 

lo que ru población se concentra en la capital, por esta ra -

eón, existen teatros, instituciones educativas y museos y por 

lo que ee concentra un gran número de estudiantes . 

CUARTA . Las Areas Naturales lrotegidas se establecen me-

diante decleratories que debe expedir el Ejecutivo Federal, -

con la Participación de los gobiernos de las entidades fede - 

rhtivao y de loe municipios resrectivos, ademas corresponde -

u la Secretaría de Desarrollo Social ( SEDESOL ) proponer la, 

expedición de tales declaratorias, tembien corresponde a la - 

SEDESOL proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de -

áreas naturales protegidas y promover la participación de lar 

autoridades federales o locales en su administración o vigi - 

lancie 

El bir-temu. Nacional de Areas lrotegidas ( SINAI )es el-

organismo encargado de la preservación del Sistema ecológico-

del 11. F. 

Existen otras leyen como le Ley de conservación del sue-

lo y agua que ce ocupen de la. irotección de los suelos, publi 



cada en el Dil,rio Oficiel de la Federación el ó de julio de -

1946 formalmente aun esta vigente, loro no se cumlle y ce de-

de legislar al respecto . 

QUINTA ,  La inaplicación de les leyes del deslu-rollo urba 
no viene a demostrar que estas leyes o, estar hechas 

tamente para la preservación de los áreas verdes y boscosas -

en los límites del Distrito Federal o que einplemente no se -

aplican esas mismas leyes como debería de ser ura el cuida -

do y protección de la naturale7.a, viro que estas leyes estan-

diseñadas más bien para cumplir con el ricidelo de desn•rollo -

urbano del hombre y no para cumplir con el modelo de reses - 

vacldn de la naturaleza . 

SEXTA . La elevación de se=iones, penas y multas Tris al-
tas a los responsables de la ocupación de tierras con vegeta-

ción, flora y fauna puede ser una solución al iroblema pura -

evitar que vendedores fraudulentos y pobladores inmigrantes -

lleguen a asentarse en tales lugares y a construir sus vivien 

das . 

SEI,TIMA . La divulgación de uret politie de depeentrali - 

zacidn del Distrito Federal es un arme considerable contra ee, 

te problema para procurar además que iewlmente lee depeeu ciu 

dades y Estados de la República mexicuna busquen su limpio de 

sarrollo y Irogreso moviendo o sus habitantes u buscar tau lu-

gar de asentamiento y progreso en su previo :steds . 

OCTAVA . lroponemos : 

a) Se legisle sobre la aplicación, ee sancione -

en forma más severa y energicemente para que se cumpla 1,.? ley 

de protección a zonas verdes y boscosas . 

b) Concientizar a la pobla,_;i6n de la Troblem'iti-

Ca causada yor la desuperición de áreas verdes y boscosas en- 



los limites del D.F. 

e) La deocentralizacién del gobierno de la Ciu 

dad de México para realizar en distintas ¡arte: de la Ropdbli 

ca kexicana funciona y es pura evitar la concentración de po-

blación y que no vengan a instalarse en los limites del D.F.-

en cerros y colinas degradando las zonas verdes y boscosas -

del D.F . 

NOVENA . Si existe una inaplicación de las leyes del Desa 

rrollo Urbano afectando las zwias verdes y boscosas en los 11 

mi tes del D.F. 
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