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INTRODUCCION 

EI Distrito Federal asentado en el Valle de México, que en si ya es un 

asentamiento “sui generis”, geograficamente hablando, aunado a que es la parte 

del territorio nacional mas importante en los aspectos econdmico, politico, social y 

cultural, por residir en él los Poderes de la Federacién, hace que el tema de la 

regularizacion de ia tenencia de la tierra, tenga mas que justificados motivos de 

revestir importancia vital en el desarrollo de la Gran Ciudad. 

En el desarrollo del presente trabajo se pretende dar una visién histdrico- 

geografica de la Ciudad de México, hasta llegar at origen de la desregulacién, asi 

como las acciones y omisiones jurtdico-politicas que derivan en ta problematica de 

la tenencia de la tierra, al hablar de regularizacién evidentemente que partimos 

que de origen existe una desregulacién, que con el andalisis de este tema y la labor 

de investigacién, se espera poder aclarar y entender los porqués y aportar 

sugerencias que puedan contribuir a fa solucién o por lo menos al afronte mas 

eficiente de esta problematica. 

La tierra comunal y ejidal y su regulaci6n exige una nueva actitud y reclama una 

clara y precisa comprension del problema que guie el actuar hacia su solucién.



Por eso se hace necesario examinar antecedentes histéricos, marco juridico, y los 

programas que atafien a este tema, asimismo un exhaustivo analisis de la 

efectividad u obsolescencia de organismos gubernamentales creados “exprofeso” 

para atacar y atender la problematica de ta regutacién de la tenencia de la tierra, 

es decir, de la Comision Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT). 

La capacidad productiva y dignidad de los mexicanos, requiere de medidas 

prontas y atinadas, decision de apoyo y no paternalismos, que lejos de atender ef 

problema de los productores rurales y comunidades alarga plazos y dramatiza 

consecuencias. En un estado de derecho como lo es México, no puede ni debe 

ante las postrimerias det siglo XX! caber, que los problemas de tenencia de fa 

tierra, se diriman a través de la violencia entre comunidades y delinquiendo el 

derecho de propiedad consagrado en nuestra Carta Magna.



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

|.1. ETAPA PREHISPANICA 

1.1.1. Organizacién de ta Propiedad 

En el México aun no conquistado y concretamente en el territorio donde se encontraba 

asentada la Gran Tenochtitlan las diferencias de clase existentes, se reflejaban 

fielmente en ta distribucién de la propiedad inmueble, el Monarca era el duefio absoluto 

de todos los territorios sujetos a sus armas, y la conquista, el origen de su propiedad; 

cualquier otra forma de posesion y de propiedad territorial dimanaba del Rey. 

“Cuando un pueblo enemigo era derrotado, el monarca vencedor se apropiaba las 

tierras de los vencidos que mejor le parecian; de ellas, una parte la separaba para si; 

otra la distribuia bajo ciertas condiciones, o sin ninguna, entre los guerreros que se 

hubiesen distinguido en la conquista y el resto, o fo daba a los nobles de la casa real o 

lo destinaba a los gastos del culto, a los de la guerra, 0 a otras erogaciones publicas.”" 

Esta propiedad territorial de los pueblos y de personajes y personas, dieron como 

resultado diversas modalidades, que a manera de clasificacion diversos autores tales 

como Orozco y Berra, sugieren acotarlas en tres grandes clasificaciones de la tierra 

teniendo en cuenta la afinidad de sus caracteristicas: 

A) Propiedad del Rey, de los nobles y de los guerreros, 

B) Propiedad de los Pueblos, 

C) Propiedad del ejército, de los dioses y de ciertas instituciones publicas. 

A) Propiedad del Rey 

' Mendieta y Nufiez, Lucio Dr. El Derecho Precolonial. Sexta Edicion. Editorial Porrta. Pp. 165, México 
1992,



El triple atributo que los antiguos mexicanos investian al derecho de propiedad, o sea, 

el jus utendi, fruendi y abutendi asi como la plena in re protestas, correspondia 

solamente al Monarca. 

“Al Rey le era licito, segun se ha dicho, disponer de sus propiedades sin limitacion 

alguna podia transmitirlas en todo o en parte por donacién, o enajenarias, o darlas en 

usufructo a quien mejor le parecia, atin cuando seguia, por su propia voluntad las 

tradiciones y costumbres en ef caso. Podia también donarlas bajo condiciones 

especiales, de las que era muy dificil desligar a la propiedad, pues pasaban con ella de 

padres a hijos como algo inherente a su misma esencia.'* 

A las personas a quienes el Rey daba tierras y las condiciones que les imponia se 

sefialan a continuacién: 

a) Miembros de ta Familia Real: a su propia prole y parientes, quienes tenian la 

potestad de transmitirlas, con Jo cual se formaron verdaderos mayorazgos 

b) Los nobles: que en cambio, rendian vasallaje al Rey, le prestaban servicios 

particulares y le cuidaban sus jardines y palacios, al extinguirse la familia en la linea 

directa o al abandonar el servicio del Rey por cualquier causa, volvian las propiedades 

a la Corona y eran susceptibles de un nuevo reparto, cuando el rey donaba alguna 

propiedad a algun noble en recompensa de servicios, sin ta condicion de transmitirla a 

sus descendientes, éste podia enajenarla o donarla; su derecho de propiedad no 

encontraba otro limite que la prohibicién de transmitirlo a los plebeyos, pues a estos no 

les era permitido adquirir la propiedad inmueble. En el mismo caso estaban las 

propiedades de tos nobles adquiridas por herencia de los primeros pobladores. 

c) Los guerreros: que recibian propiedades del rey en recompensa de sus hazajias, 

unas veces sin condicion y otras con la usual de transmitirlas a sus descendientes. 

  

? Op. Cit. Pag. 166



“No todas las tierras poseidas por nobles y guerreros, provenian de la conquista; gran 

parte de sus posesiones se remontan a la época en que fueron fundados los reinos. 

Estas tierras eran labradas en beneficio de los sefiores por macehuales o peones del 

campo © bien por renteros que no tenian derecho alguno sobre las tierras que 

trabajaban.”> 

Las tierras de conquista de las que ei monarca hacia merced, se encontraban, como es 

de suponer, ocupadas por los vencidos; pero las donaciones del rey no implicaban, en 

este caso, un despojo absoluto para los primitivos propietarios; ya que éstos 

continuaban en la posesion y goce de sus tierras conquistadas, bajo las condiciones 

que los nuevos duefios fes imponian. De propietarios pasaban a ser una especie de 

inquilinos o aparceros con privitegios que les era licito transmitir a sus descendientes no 

podian ser arrojados de las tierras que poseian, ni de tos frutos, una parte era para ellos 

y la otra det noble o guerrero propietario. 

B) La propiedad de los Pueblos. 

Los reinos de la triple alianza azteca o mexica, tepaneca y acolhua 0 texcocano, fueron 

fundados por tribus que vinieron del norte ya organizadas cada tribu se componia de 

pequefios grupos emparentados sujetos a la autoridad del individuo mas anciano. Al 

ocupar el territorio elegido como residencia definitiva, los grupos descendientes de una 

misma Cepa se reunieron en pequefias secciones sobre las que edificaron sus hogares 

y se apropiaron de Jas tierras necesarias para su subsistencia. “A estas pequefias 

secciones 0 barrios se les dio el nombre de Chinancalli o Calpulli™, y las tierras que les 

pertenecian, catpullalli, que significa tierras del Calpulli. 

° Mendieta y Nufiez, Lucio Dr.. el Problema Agrario de México y la Ley Federal de Reforma Agraria. 
Decimosexta edicion. Editorial Porria. Pag. 14 y 15. 
“Palabra que segin Alonso de Zurita significa: Barrio de gente conocida o linaje antiquo



“En la época de Techotlala y con objeto de destruir la unidad de tos Calpulli, fundada en 

el parentesco 0 linaje para evitar que sus habitantes se entendieran facilmente en un 

levantamiento, se mando que de cada pueblo saliera cierto numero de habitantes y que 

fuesen a habitar a otros pueblos de distinta raza, de los cuales, a su vez, salié igual 

numero de pobladores a ocupar las tierras y hogares abandonados por aquellos en 

acatamiento de la real orden. Debido a este intercambio en lo sucesivo los Calpulli 

quedaron como propietarios de tas tierras que cada uno comprendia en sus términos 

segun la primitiva distribucién; pero los usufructuarios ya no fueron gente de la misma 

cepa, sino simples vecinos del barrio habiendo quedado por costumbre la designacién 

de Calpulli, con un significado puramente etimoldgico sin correspondencia alguna del 

nuevo estado de jas cosas.”° 

La nuda propiedad de fas tierras del Calpulli pertenecia a éste pero el usufructo de las 

mismas, a las familias que las poseian, el usufructo se delimitaba con cercas de piedra 

o de magueyes y era transmisible de padres a hijos sin limitacién y sin término; pero 

estaba sujeto a dos condiciones esenciales, la primera era cultivar la tierra sin 

interrupcién; si la familia dejaba de cultivarla dos afios consecutivos, el Jefe y Sefior 

principal de cada barrio la reconvenia por ello, y si en el siguiente afio no se 

enmendaba, perdia el usufructo irremisiblemente. La segunda condicién era 

permanecer en et barrio donde pertenecia la parcela usufructuada, pues el cambio de 

un barrio a otro y con mayor razon de uno a otro pueblo, implicaba la pérdida del 

usufructo. 

“Cuando alguna tierra del Calpulli quedaba libre por cualquier causa, el Jefe o Sefior 

principal del mismo, con acuerdo de los ancianos, la repartia entre las familias 

nuevamente formadas.”® 

Al mencionar que cada parcela era delimitada con cercas de piedra o magueyes, indica 

muy claramente que el goce y ef cultivo de cada una eran privados, y que, 

sucediéndose una misma familia desde época inmemorial en la posesién y cultivo de 

  

5 Op. Cit. pag. 1. 
® Op. Cit pag. 1.



una parcela, llegaba a formarse de hecho una verdadera propiedad privada, con la 

limitacion de no enajenarta, pues los derechos del barrio solamente se ejercitaban sobre 

las tierras vacantes 0 incultas. 

Ademas de fas tierras del Calpulli, habia otra clasificacién: los atlepetialli, que eran 

terrenos que carecian de delimitacion alguna y su goce era general. Una parte de ellas 

se destinaba a los gastos publicos del pueblo y al pago del tributo: y eran labradas por 

todos {fos trabajadores en horas determinadas. 

C) Propiedad de} Ejército y de los dioses, propiedad de instituciones 

“Grandes extensiones de tierra estaban destinadas al sostenimiento del ejército en 

campafia, y otras, a sufragar los gastos del culto. Estas tierras se daban en 

arrendamiento a los que asi lo solicitaban, o bien eran labradas colectivamente por los 

habitantes del pueblo al que correspondian. Puede decirse que estas eran propiedad 

de instituciones, el Ejército y la Iglesia. 

En et mismo grupo deben colocarse las tierras que el monarca sefialaba a ciertos 

empleos o cargos publicos; el goce de estas tierras correspondia a individuos 

particularmente designados; pero no la propiedad nuda, que era de Ia institucion. 

Como ejemplo, puede citarse el usufructo que sobre algunas tierras tenian los jueces y 

magistrados, con objeto de que sostuviesen su cargo con lucimiento, dignidad e 

independencia. Cuando el usufructuario dejaba el cargo por cualquier causa, el goce 

de las tierras asignadas pasaba a quien !o sustituia en el desempefio de sus 

funciones.”” 

1.1.2. Clasificacién de la propiedad. 

Mendieta y Nufiez, en su obra e! Derecho Precolonial, sefiala que los mexicas, 

diferenciaban los géneros de propiedad por la calidad de los poseedores, como a 

continuacion se describe: 

" Ibidem pag. 1.



“Tlatolalalli: Tierras del rey. 

Pillalli: Tierras de los nobles. 

Altepetlalli: Tierras del pueblo. 

Calpullalli: Tierras de los barrios. 

Mitichimalli: Tierras para la guerreros. 

Teotlalpan: Tierras de los dioses.” 

Esta clasificacion de acuerdo a los poseedores, era la utilizada por los Magistrados 

Indigenas para fallar en los pleitos que se suscitaban por las tierras incluso para ello 

existian mapas especiales donde se delimitaban las tierras, diferenciandolas con 

colores y jeroglificos. 

1.2. LA COLONIA 

1.2.1, Establecimiento de espafioles en el territorio de la Gran Tenochtitlan. 

La Guerra de conquista espafiola, tuvo como objetivo primordial la ocupacién del 

territorio dominado por el Imperio Azteca. En esta regién se encontraban pueblos 

indigenas que habian logrado desarroliar una importante economia agricola que 

producia excedentes suficientes para mantener la estructura administrativa, politica y 

militar en la ciudad de Tenochtitlan. “La concentracién de poblacién en este centro 

administrativo se dio con base en una sociedad agricola tributaria, cuya estructura y 

funcién fue aprovechada al principio de la colonia por los conquistadores para la 

edificacién de la principal ciudad colonial, la cual se constituiria con el tiempo en et 

centro de la dominacién espafiola.” ® 

Debido a la funcién de dominacién que tenia Tenochtitlan sobre los pueblos indigenas 

en el territorio mexicano, Hernan Cortés toma la decisién de fundar la capital de la 

Nueva Espafia, en el mismo sitio en que se encontraba el centro politico, militar y 

religioso de los aztecas, aun cuando este presentara dificultades para la defensa militar. 

  

8Gibson, Charles Spanish Indian Institutions and colonial Urbanism in New Spain. Ed. SIAP PLANTEOS, 

México 1980 p. 226



“Lejos de las costas donde las enfermedades tropicales diezmaban a los 

conquistadores, se edificé en un breve lapso lo que seria la ciudad mas poblada de las 

colonias espafolas."® 

Con la construccién de la Ciudad de México sobre los restos de la Gran Tenochtitlan, se 

consolidé ia presencia de los espafioles y se erigid la base del poder politico, 

economico y administrative de la dominacidn colonial. Por si solo, este evento 

constituye la primera etapa de la colonizacion, ai permitir primeramente el 

establecimiento de asentamientos de poblacién espafiola e iniciar procesos productivos 

de interés para ésta; y en segundo jugar, poner bajo ia esfera de la dominacién 

espafiola otros pueblos indigenas que estaban sojuzgados por los aztecas. 

El surgimiento de poblados espafioles en las antiguas capitales de los sefiorios 

indigenas es la forma inicial de asentamiento colonial, el cual utiliza tas formas 

preexistentes de la organizacion indigena al transformar las antiguas capitales de los 

sefiorios en cabeceras coloniales. 

1.2.2. La Institucién de la Encomienda. 

En el marco de la dominacién impuesta por los espafoles al inicio de la colonia se 

impone la institucién de la Encomienda, en ta cual el encomendero obtiene el derecho 

de recibir tributo y servicio de los indios a cambio de doctrina y proteccién. No habiendo 

en esta fase mas botin que repartir, al estar ya repartidas las tierras, es la Encomienda 

el premio que se le otorga a los conquistadores para permitir el establecimiento de la 

poblacién europea en los nuevos territorios; a través de! sistema de la Encomienda se 

aseguraba el poblamiento y consolidaba el nuevo esquema de dominacién. 

La Encomienda si bien surgié de modelos peninsulares, al aplicarse a la Nueva Espafia 

encuentra una definicion diferente al incorporar la institucién prehispanica del tributo. 

° Orozco y Berra, Manuel, Historia de la Ciudad de México, desde su fundacién hasta 1854. Ed. SEP- 
SETENTAS México 1973 p. 29



“La distribucién de Encomiendas no fue uniforme, !os principales beneficiarios fueron los 

capitanes de la conquista, el total de Encomenderos ascendia a 362 espafoles en el 

afio de 1540, sin embargo, la mayor parte de las Encomiendas, no permitia a sus 

beneficiarios vivir exclusivamente de sus tributos y del trabajo del indigena”"° 

Las formas de asentamiento impulsadas por los espafioles se orientaron hacia la 

integracion de poblados sobre la distribucién dispersa de las viviendas, que era la forma 

espacial de asentamientos de la poblacién indigena al momento de fa conquista. Para 

los espafioles era necesario agrupar a los indigenas en poblados a efecto de facilitar su 

incorporaci6n al sistema de Encomienda. La formacién de las Congregaciones 

constituye una modificacién sustancial de la organizacion social indigena. Lo anterior 

lleva a autores como Gibson a sefialar que “la Encomienda estuvo subordinada a la 

ciudad y que el principio de la concentracién urbana prevalecié sobre la dispersién en el 

territorio nacional.” 

1.2.3. Las Congregaciones 

Las Congregaciones fueron un método coercitivo de agrupacién en pueblos, bajo la 

tutela de la Iglesia, con lo que también se garantizaba su incorporacién al cristianismo: 

El agrupamiento de la poblacion indigena en congregaciones se fomentd con mayor 

intensidad entre 1590 y 1606. 

Los intereses esenciales de la colonizacién en esta primera etapa estaban enfocados 

hacia las 4reas con mayor densidad de poblacién indigena, a efecto de aprovechar el 

sistema de Encomienda. La Encomienda surge asi como la primera organizacion 

socioeconémica de caracter institucional que articula las actividades productivas en 

beneficio de la Corona de Espajia. 

  

*° Moreno Toscano Alejandra, “El siglo de la conquista’, en Historia General de México 2, Edicién de El 
Colegio de México. Centro de Estudios Histéricos, México 1976 p. 52. 
"' Gibson , Chartes, op. cit. p. 229



1.2.4. Reparto de Tierras. 

Los principales incentivos para los espafioles expedicionarios, consistian en un rapido 

enriquecimiento, apoyado en los bienes muebles e inmuebles (basicamente terrenos y 

minas), ademas de la fuerza de trabajo gratuita o pagada a bajo precio como resultado 

de una desigual contrataci6n. 

“Es determinante el grado militar, politico y posicién social de los expedicionarios para 

la asignacién de la riqueza en Ja Nueva Espafia. Ambicién acentuada por la 

organizacién de México Tenochtitlan, con una poblacién de 300,000 habitantes, 

sumado a un movimiento comercial que le daba rasgos de una gran metropoli, como 

cabeza de un inmenso Imperio”.' 

La posicién de la Corona para satisfacer las ambiciones de los ibéricos, fue que al 

principio el reparto de tierras a favor de los espajioles era gratuito, la asignacion de la 

tierra y demas bienes a los espafioles formé parte de una politica global de colonizacion 

e incremento y diversificacién de actividades productivas, en su propio beneficio claro 

esta. 

Mediante las capitulaciones e instrucciones se hacian recomendaciones de 

asentamientos urbanos, tratando de cuidar una adecuada localizacién geoecondmica, 

por ejemplo se recomendaba: “fundar la ciudad 0 villa cerca del mar, sitio no agreste, 

sano con agua y aire, con montes, tierras de labranza, minas, terrenos para solares y 

asi edificar casas, plazas, iglesias y asimismo contenian disposiciones para repartir las 

tierras entre los conquistadores."” 

Estos lineamientos son determinantes para el régimen de propiedad durante ia Colonia 

y concomitantemente las diversas formas de tenencia de fa tierra. En este esquema se 

"? Leon Portilla, Miguel; Garibay K., Angel Maria y Beltran, Alberto. Visién de los Vencidos. Relaciones 
Indigenas de la Conquista; 3a ed., Ed. UNAM, México, 1963 p 181. 

"3 Instruccion a Hernan Cortés, Gobernador de la Nueva Espafia, sobre el programa urbanizador: Normas 

sobre Fundaciones de Centros Urbanos y Orden que Habria de Llevarse en el Repartimiento de Solares y 
Tierras entre los Conquistadores y Poblaciones y Condiciones , incluido por: Solano, Francisco, Cedutario 
de Tierras 1497-1820 (Compilacion de Legislacién Agraria Colonial; 1a ed., UNAM, 1984; p. 132 y 134,



combinan sistemas de propiedad con objetivos y organizacion contrapuestos, como el 

de {os indigenas y el de tos espafioles; el autor José Ramén Medina Cervantes sefiala 

una aclaracién a esta postura manifestando que: "En la época prehispanica se conocid, 

y a fa vez se practicd el régimen de propiedad privada, que se conjuga con los 

Calpullalli, usufructuados por la mayoria de la poblacion. Situacién diferente se presentd 

con los conquistadores,. Si bien en su marco de la propiedad se contemplo la de 

caracter colectivo, ta parte medular era la de indole privada, que es ja Gnica forma de 

satisfacer sus ambiciones y al mismo tiempo el compromiso moral y material que con 

ellos tenia la Corona. Esto explica la preeminencia de la propiedad privada durante los 

trescientos afios de coloniaje, obviamente a costa de ta propiedad indigena. No 

obstante que se traté de conciliar los dos regimenes de propiedad, por sus mismos 

objetivos ambos se repelieron y, finalmente, se sobrepuso el de la propiedad de los 

conquistadores.”** 

1.2.5. Diversos tipos de propiedad en la Colonia. 

Propiedad Individual 

En la propiedad individual habia 7 clasificaciones, derivadas de la legislacién 

representativa de la época: Leyes de Indias, a saber: 

“4.- Mercedes.- Potestad del soberano de donar tierras, compensatorio a los servicios a 

la Corona, esta donacién se hacia mediante un procedimiento administrativo ante el 

Cabildo, el Virrey y el Gobernador, y se hacia la signaci6n, el beneficiario debia tomar 

posesién de Ia tierra, tres meses después de otorgada, poblar y edificar los terrenos, 

sembrar y cultivar la tierra, introducir nuevos plantios y técnicas, y no podia enajenarla 

dentro de los primeros cuatro afios, pasado este tiempo podia transmitirla, los que 

abandonaran la tierra se les castigaba con multa y reversién del predio a la Corona y 

por Ultimo se prohibia la transmision o venta de las tierras a los clérigos, de aqui se 

desprende que si bien la dotaci6n era gratuita y en contraprestacién a un servicio real, 

ésta se regia con normas estrictas que impidiesen la pérdida de los productos de la 

tierra o su invasion. 

——_— 

‘4 Medina Cervantes, José Ramon. Derecho Agrario. Ed. Harla, México 1987 p. 52 y 53.



2.- Cabailerias: Tierra mercedada asignada de acuerdo al grado militar de! 

conquistador. El grado determinaba la extension, caracteristicas y destino de la tierra. 

3.- Peonias: Porcién de tierra mercedada que se asignaba a titulo personal a los 

conquistadores que integraban la infanteria, con superficie menor a las caballerias. 

4.- Suertes: Otorgada a titulo particular a los colonos, que destinaban a sufragar el 

sostenimiento de la familia. 

5.- Compraventa: basado en fa Institucién de Derecho Romano, los espafioles fa 

desarroilaron en nuestro suelo, a fin de formalizar fa apropiacién de los terrenos de los 

indigenas y, en menor numero de los predios incultos. 

En tos albores de la Conquista existia la prohibicién de enajenar !os terrenos durante los 

primeros cuatro afios, contados a partir de la asignacién. Transcurrido ese lapso de 

tiempo existia ia libertad para venderlos excepto a religiosos o a las érdenes de que 

formaban parte. 

Mas tarde por el afio 1571 se permite a los indios que vendan sus tierras, en tanto 

cubrieran fos requisitos procedimentales, con esto se expeditaba el camino del arrebato 

de la propiedad indigena por espafioles quienes aprovechaban la necesidad del 

indigena para practicamente despojarlos de su propiedad. 

6.- Confirmacién: La mayoria de las tierras cedidas por la Corona no fueron 

debidamente requisitadas, lo que propicio que los propietarios poseyeran una extensién 

de tierra mucho mas amptia de la amparada por el titulo correspondiente. La Corona 

para regularizar esto establecié el procedimiento de Confirmacién, con el cual el 

propietario legalizaba posesién transformandola en propiedad, es entendible que la 

Corona no se preocupara por recuperar las tierras excedentes, toda vez que las mismas 

ho eran ociosas sino explotadas por el Confirmante.



7.- Prescripcién: También sustentada en el Derecho Romano, esta figura contemptaba 

la posibilidad de que el poseedor de tierra en forma pacifica, publica, continua (no se 

especifica el tiempo) con animo de propietario, estaba en posibilidad de invocar la 

prescripcién ante los Tribunales de la Corona, pasando a ser propietario."* 

Propiedad comunat 

Clasificacién de tierras en la Ley de Indias: 

1.- Fundo legal: Area territorial destinada a fa fundacién de los pueblos, villas, etc. por 

los espafiotes. “Estos terrenos estaban fundamentalmente destinados a resolver 

necesidades colectivas de la poblacién tales como: escuelas, mercados, plazas, calles, 

templos, etc. Por otra parte, en el fundo legal también se contempla lo relativo a los 

solares, que era propiedad individual para edificar las viviendas de cada una de las 

personas”'® 

2.- Dehesa: Superficie de terreno destinado a la cria y pastoreo de ganado mayor y 

menor de los espafioles. 

3.- Reducciones de indigenas: Localizacién de tos pueblos de indios donde se 

concentraba la poblacién, a fin de divulgar el idioma y la fe catdlica. Asimismo, se 

trataba de defender la cultura de los indigenas. Estas medidas segregacionistas, se 

manifestaban en la Ley XxXI, Titulo Ill de fas Leyes de Indias. 

“Prohibimos y defendemos que las reducciones y pueblos de indios puedan vivir, 0 

vivan espafoles, negros, mulatos o mestizos, porque se ha experimentado, que algunos 

espafioles, que tratan, trajinan, viven y andan entre los indios, son hombres inquietos, 

  

'S Leyes de Indias, Ley |, libro IV, Titulo Vil; Ley 11, Libro IV, Titulo XH, Ley Primera, Libro IV, Titulo V, y 
Real Cédula, que aparece en el Cédigo de la Maza, numero 29 citado por Fabila, Manuel .Cinco Siglos de 
Legislacién Agraria 1493-1940; Primera Reimpresién de la Primera Edicién, Centro de Estudios Histéricos 

del Agrarismo en México, Secretaria de |a Reforma Agraria. México, 1981. 

*© Leyes de Indias. Ibidem.



de mal vivir, ladrones, jugadores, viciosos y gente perdida...ensefian sus malas 

costumbres y ociosidad, y también algunos errores y vicios...""” 

4.- Propios: Terrenos nisticos y urbanos, propiedad de los ayuntamientos, destinados a 

sufragar el gasto corriente det pueblo, lo mismo que los servicios publicos de la 

comunidad. 

5.- Tierras de comun repartimiento: Eran lotes asignados a las familias indigenas, con 

pleno derecho de posesion para usufructuartos y asi poder generar productos e 

ingresos para su sostenimiento, obviamente no podian hipotecarla, venderla etc. y sila 

dejaban de trabajar tres afios consecutivos se les quitaba. 

6.- Montes, pastos y agua: Bienes que se usufructuaban de forma colectiva, 

indistintamente por indios y espafioies, estos predios eran repartidos por el Cabildo, 

teniendo prioridad los Regidores que no poseyeran esos bienes y no podia ir en 

perjuicio de los naturales. 

1.3. MEXICO INDEPENDIENTE 

1.3.1 El problema de tenencia de la tierra, como principal causa de la Guerra de 

Independencia. 

El problema territorial parte de la concentracién y de tierras a favor de los espafioles, a 

costa de la propiedad indigena. Terrenos situados preponderantemente en et centro del 

pais. “El numero de indigenas despojados era muy grande, llegando a formar una masa 

de individuos sin amparo, favorable a toda clase de desordenes”® 

Los indigenas consideraban a los espafioles como la causa de su desgracia y de su 

despojo, es por ello que la Guerra de Independencia encontré su principal contingente 

en la poblacién rural, en ios indios labriegos. 

ee 

7 Caso, Angel. Derecho Agrario; 1a. ed., Ed. Porrua, México 1950, p. 347. 

‘8 Mendieta y Nufez, Lucio. El Problema Agrario de México, Décima edicién. ed. Porrua. México, 1968. 

Pag.82.



“A estas alturas la agricultura era la actividad basica de los pobladores, misma que se 

practicaba en forma extensiva en terrenos de espafioles, ya que los de las comunidades 

eran de mala calidad y, por consiguiente, de bajos rendimientos, destinandose su 

producci6n al autoconsumo. Asi el total de la produccién agricola y ganadera (fines del 

siglo XVIIl) ascendia a 89 y 38 millones de pesos, respectivamente.”® 

1.3.2. Medidas tomadas por los espafioles para detener los disturbios de Gesta de 

Independencia. 

Ante el inminente despertar de indigenas, mestizos y criollos, respecto a fa injusta 

distribucion de la tierra, el Gobierno de los espafioles tomo medidas para contener el 

problema, medidas desde luego tardias y ya obsoletas. “Apenas iniciados fos 

desdérdenes en la Colonia, el Gobiemo Espajiol, se preocup6 por detenerlos y, al efecto, 

estudié con la premura que los acontecimientos le permitieron, cuales eran sus causas 

para buscar el remedio; entre eltas et mai reparto de la tierra se tuvo muy en cuenta, asi 

en el Real Decreto del 26 de mayo de 1810, se libré a fos indios del pago del tributo 

(afeja costumbre, adoptada por los espafioles desde la época prehispanica)."” 

..¥ en cuanto a repartimiento de tierras y de aguas, es igualmente nuestra voluntad 

que ef Virrey, a la mayor brevedad posible, tome las mas exactas noticias de los 

pueblos que tengan necesidad de ellas, y con arreglo a las leyes, a las diversas y 

repetidas Cédulas de la materia y a nuestra Real y decidida voluntad, proceda 

inmediatamente a repartiras con el menor perjuicio que sea posible de tercero y con 

obligacién de tos pueblos de ponerias sin la menor dilacién en cultivo.”2" 

Este Decreto, que !a Regencia de Espafia expidid en mayo de 1810, se publicé en 

México hasta el 5 de octubre de ese mismo afio, cuando la Guerra ya habia estallado y 

ee 

'® Lépez, Rosado, G. Diego. Historia y Pensamiento Econémico de México (Agricultura y Ganaderia- 

Propiedad de la Tierra); 1a ed., UNAM, México 1968, pp. 54-55 

2° Mendieta y Nufiez, Lucio. Ob. Cit. p. 82 

21 Dublicaciones del Archivo General de la Nacién. La Constitucion de 1812 en la Nueva Espafa, México, 

1913. Tomo il. Libro 8, p.p. 80 y 81. 
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tomaba fuerza; su objeto fue atraer a los indios, desvirtuar su lucha a la par que 

congregarlos a favor de su causa, las medidas tomadas por el Gobierno Espafiol no 

tuvieron éxito, ya que nadie tenia fe en las disposiciones legales, cuando éstas solo 

habian sido expedidas en perjuicio de los naturales. 

“El problema territorial y por ende comunal y agrario en México, surge a raiz de las 

primeras disposiciones emitidas, sobre concesi6n de merecedes de tierras y 

reducciones de indios, porque éstas establecian un reparto entre indigenas y espafioles 

sobre una base de desigualdad absoluta, !a que se acrecentd con el tiempo hasta 

producir el malestar que impulsara a las clases explotadas a iniciar y sostener la Guerra 

de Independencia.” 

De las anteriores consideraciones se desprende que el problema de la tenencia de la 

tierra comunal y: ejidal surge precisamente en la época de la Colonia, con notables 

intentos de regulacién, Guerra de Independencia y Revolucién Mexicana, desde 

entonces el problema no ha encontrado una cabal solucién, porque pareciera que 

tantos afios de dominacion espafiola hayan generado la costumbre de usurpar tierras 

ajenas y distribuirlas de la manera mas injusta posible en perjuicio de los mas 

oprimidos. 

1.3.3. Prontuario Juridico en Materia de Colonizacién 

El transito entre el inicio del movimiento Independentista -16 de septiembre de 1810- a 

la formalizaci6n de la consumacién de ta Independencia -28 de septiembre de 1821- es 

de una constante lucha entre los grupos identificados con la Corona, y de los que 

auspiciaban romper fa sujecién politica, éste ultimo grupo consolidé la instrumentacién 

de la base ideolégica del naciente Estado, propdsito que se manifiesta en diversos 

ensayos constitucionales y legislativos de diversa magnitud, es en ésta etapa: La 

Colonizacién, donde asi como prevalecia el fuerte sentido hacia la colonizacién 

extranjera, también florecié el espiritu regulador y normativo. 

2 Mendieta y Nufez, Lucio. Ob. Cit. p. 86



  

En seguida se hace una breve semblanza cronoldgica de los intentos y logros juridicos 

de la época: 

FUENTE: MEDINA CERVANTES, JOSE RAMON. ED. HARLA. MEXICO 1987., Y 

CASO, ANGEL. DERECHO AGRARIO. ED. PORRUA. 1a. EDICION. MEXICO 1950 

FECHA ORDENAMIENTO OBJETIVOS Y 

CARACTERISTICAS 
  

14 de octubre de 1823 Decreto del 14 de octubre 

de 1823 

    

- Bases y prioridades para 

la distribucién de terrenos 

baldios: 

a) Militares 

semipensionados, a 

pensionistas y cesantes 

b) Nacionales y 

extranjeros de buena 

conducta. 

c) Capitalistas nacionales 

y extranjeros 

d) El terreno sobrante se 

repartiria entre habitantes 

que carecieran de 

propiedades. 

- El responsable para 

llevar a cabo los trabajos   
 



  

técnicos y de asignacion 

de los predios era un 

Director y Distribuidor de 

tierras, que era nombrado 

por el Gobierno Federal. 

  

  

18 de agosto de 1824 

  

Ley General de 

Colonizacién 

  

- Impulsar la cotonizacion 

de terrenos de la Nacién, 

por extranjeros y 

nacionales, en éste ultimo 

caso se le daba prioridad 

alos militares por 

servicios prestados a la 

Patria. 

- Prohibe fa concentracién 

de la propiedad en una 

sola persona. 

- Los propietarios debian 

estar avecindados en el 

territorio nacional. 

- Que las tierras no 

pasaran a manos 

muertas. 

- Se garantizaba la 

seguridad en sus bienes y 

personas de los 

extranjeros que vinieran a   
 



  

  

colonizar, siempre que se 

cifieren a las Leyes 

Mexicanas. 

- La restriccién de 

colonizar los territorios 

comprendidos a veinte 

leguas limitrofes de una 

naci6n extranjera, o bien 

de diez leguas de 

nuestros litorales, sin la 

previa aprobacidn del 

Ejecutivo Federal. 

- Consigno la preferencia 

alos mexicanos para 

distribucion de tierras (que 

desde luego no se 

cumplia) 
  

1° de abril de 1830 

  
Ley de Colonizacién, 

expedida por don 

Anastasio de Bustamante 

  
- Defensa del territorio 

nacional (ante una posible 

invasién de Espafia) 

- Se proyecté constituir un 

fondo de reserva 

territorial. 

- Prohibicién a los 

extranjeros de colonizar 

terrenos limitrofes, con las 

naciones de donde eran 

originarios.   
 



  

  

- Enel renglén de la 

industrializacién se 

contemplé fa entrada de 

los géneros de algodén a 

los puertos mexicanos. 

- E! Ejecutivo Federal 

podia tomar fos terrenos 

en los Estados, 

procediendo a 

indemnizartos, que se 

compensaba con los 

adeudos que esas 

entidades tenian con la 

Federaci6n. 

- El Gobierno Federal 

aceptaba la esclavitud que 

ya funcionaba en las 

Colonias, mas no 

autorizaba ta introduccién 

de nuevos esclavos 

  
27 de Noviembre de 1846 

  
Decreto que crea la 

Direccién General de 

Colonizacién.   
La importancia de la 

politica de colonizacién 

conlleva al Presidente 

Interino de la Reptblica, 

General José Mariano de 

Salas, a crear la Direccién 

de Colonizacion 

dependiente del Ministerio 

de Relaciones Exteriores 

e Interiores.    



  

  

4 de Diciembre de 1846 

  

Reglamento sobre 

Colonizaci6n. 

  

Objetivos de la Direccién 

de Colonizacién: 

- Levantamiento de 

Planos de terrenos de la 

Republica que pudieran 

colonizarse. 

- Consideré los terrenos 

baldios, como aquellos 

que no estaban en la 

propiedad de particulares, 

sociedades 0 

corporaciones. 

- Los terrenos motivos de 

la colonizacion serian 

vendidos a los colonos 

mexicanos o extranjeros 

{estros ultimos se 

consideraban ciudadanos 

mexicanos), con multiples 

facilidades de pago. 

- Entre las condiciones de 

compra se establecia la 

obligacion de establecer 

un minimo de dos familias 

por milla cuadrada.     
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- Restriccién para 

colonizar a una distancia 

de veinte legquas de las 

fronteras y a diez de los 

litorales, excepto con 

permiso del Gobierno. 

- Se aceptaba el denuncio 

para los predios poseidos 

sin titulo por los 

particulares, premiando al 

denunciante con una 

cuarta parte def valor del 

inmueble cuando se 

enajenara. 

- De los terrenos, una 

sexta parte quedaba para 

el Gobierno, fos cuales 

destinaba a: 

a) Premiar a militares 

(colonos). 

b) Establecer un fondo de 

retiro castrense. 

- Las minas descubiertas 

0 por descubrir también 

engrosaban el patrimonio 

de la Federacion.     
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- Se impuls6 la fundacion 

de bancos para la 

colonizacién de grandes 

extensiones de terrenos. 

  

11 de Enero de 1847 Ley de Valentin Gomez 

Farias 

Esta fey responde a un 

objetivo de defensa del 

territorio nacional al igual 

que de su soberania. 

Con el propésito de 

financiar la Guerra con tos 

Estados Unidos de 

América, se autoriza al 

Gobierno Mexicano a 

hipotecar o vender en 

publica subasta los bienes 

de manos muertas, y de 

esa forma recaudar una 

suma econémica 

considerable 

  

14 de Marzo de 1848 

  
Plan de Sierra Gorda 

  
La convulsi6n nacional 

que operaba, ademas de 

las marcadas facciones 

politicas que pugnaban 

por dirigir la vida nacional 

hacia imposible que el 

grueso de la poblacién 

{entre los que 

predominaban los 

campesinos y labriegos) 

tuviera un minimo de 

fuentes de trabajo. Esto     
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generé levantamientos 

entre grupos campesinos, 

pugnando por la 

reivindicacion de sus 

tierras, es asi como los 

integrantes del ejército 

regular de Sierra Gorda, 

jefaturados por Eleuterio 

Quiroz, se tevantaron 

contra las fuerzas del 

Gobierno comandadas por 

el Coronel Valentin Cruz, 

evento que culmina con la 

toma de la Plaza de Rio 

Verde, continuando con la 

proclama por los 

insurrectos del Plan, 

mismo que sefialaba entre 

otros aspectos: 

a) Que las haciendas y 

ranchos de mas de mil 

quinientos habitantes se 

transformen en pueblos 

procediendo para ello los 

legistadores a dictar los 

lineamientos para la 

distribucién de las tierras y 

la forma de indemnizar a 

los propietarios.     
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b) Los arrendatarios de 

haciendas y ranchos 

pagaran una renta 

moderada por la 

explotacién de las tierras. 

c) Los propietarios que no 

sembraran los terrenos 

por su cuenta estaban 

obligados a repartirlos 

entre los arrendatarios. 

d) Los arrendatarios no 

harian faenas y servicios 

que no fueran justamente 

pagados. 

e) Los peones o 

alquilados contratados por 

los propietarios de 

terrenos, se les debia 

cubrir igualmente en 

forma satisfactoria su 

trabajo, en dinero o en 

efectos de buena calidad 

y a precios corrientes de 

plaza. 

    16 de febrero de 1854   Ley de Colonizacién. 

Emitida por Antonio Lopez 

de Santa-Anna.   - La competencia de la 

colonizacién se reservaba 

al Ministerio de Fomento, 

Colonizaci6n, Industria y 

Comercio, que enfocaba 

su politica colonizadora a     
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incentivar y traer 

inmigrantes europeos. 

- Entre los requisitos 

personales del colono, 

estaba el que fuera 

catdlico, apostético y 

romano, de buenas 

costumbres y con una 

profesion util a la 

agricultura, industria y 

comercio. 

- Alos colonos se les 

financiaba el trastado, la 

alimentacion, la compra 

de instrumentos de trabajo 

y la exenci6n de 

derechos, con la 

obligacién de reintegrar 

estas sumas en el lapso 

de dos afios contados a 

partir de su llegada a 

México, ademas se les 

otorgaba la ciudadania 

mexicana. 
  

23 de Noviembre de 1855   Ley Juarez. 

Implantada por el 

Presidente Juan Alvarez.   a) Se suprimian los 

fueros, por lo que fue 

considerada, atentatoria a 

la iglesia catolica.   
 



  

  

b) Marca el inicio de la 

revuelta Zacapoaxtla del 

12 de diciembre de 1855 

al grito de “Religion y 

Fueros’”, alentada en lo 

moral y econdmico por el 

obispo de la Didcesis de 

Puebla Don Pelagio 

Antonio de Labastida y 

Davalos. 
  

31 de Marzo de 1856 

  

Decreto de Ignacio 

Comonfort. 

  

Se emitid para hacer 

frente a ia subversion det 

12 de diciembre de 1855, 

en el cual: 

a) Se autorizaba a tos 

Gobernadores de Puebla, 

Veracruz y al Jefe Politico 

de Tlaxcala la intervenci6n 

de los bienes eclesiasticos 

de la Didcesis de Puebla. 

Estos se aplicarian a 

resarcir jos efectos de la 

guerra, mediante 

indemnizaciones en favor 

de la Republica, de los 

habitantes de esa ciudad 

y a las viudas, huérfanos y 

mutilados, de esa batalla.   
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b) El tiempo de 

intervencion sobre esos 

bienes duraria hasta que 

en la Nacién se 

consolidara la paz y el 

orden publico. 

  25 de Junio de 1856 

  

Ley de Desamortizacion. 

Expedida por el 

Presidente Ignacio 

Comonfort 

  

a) Las fincas rusticas y 

urbanas administradas, 0 

en propiedad de 

corporaciones civiles o 

eciesidsticas, que estén 

en arrendamiento pasan a 

propiedad de los 

arrendatarios, tomando 

como base el valor del 

inmueble manifestado 

para fines de 

arrendamiento mas un 

rédito. 

b) En caso de que fueran 

varios arrendatarios sobre 

un mismo inmueble tenia 

prioridad el que pagara 

mayor renta, 0 en su 

defecto el arrendatario 

mas antiguo. 

c) Para que el 

arrendatario o 

subarrendatario ejerciera     
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este derecho tenia un 

plazo de tres meses a 

partir de la publicacién de 

esta Ley, de lo contrario 

procedia el denuncio, con 

la ventaja para el 

denunciante al que se 

premiaba con una octava 

parte del valor del 

inmueble. 

d) incorporé a la vida 

econdémica nacional el 

grueso de terrenos 

rusticos, ademas de los 

predios urbanos en manos 

del clero, presta nombres 

y algunos seguidores. 

e) Sustenté las bases de 

una politica fiscal, por 

medio de los gravamenes 

a estos inmuebles. 

f) Alento un proceso 

distribuidor de la riqueza 

entre las capas 

mayoritarias de ta 

sociedad, es decir, tos 

trabajadores y 

campesinos del medio 

rural.   
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g) Sometio al influyente 

clero catdlico a fos 

dictados del poder 

temporal, nacido al influjo 

de la Reforma. 

  

9 de Octubre de 1856 

  

Circular sobre Fincas de 

Corporaciones. Nulidad de 

las Ventas Hechas por las 

Mismas Contra la Ley 

  

A efecto de subsanar la 

tapifia efectuada at 

amparo de la Ley del 25 

de junio de 1856, se 

expide esta circular 

dirigida a proteger a los 

labradores pobres e 

indigenas en sus predios. 

a) Facilitaba la titulacion 

tanto en los requisitos 

como en la exencién de 

gravamenes, asi los 

predios con valor hasta de 

doscientos pesos se 

adjudicaban a los 

verdaderos arrendatarios 

sin pago de ningun 

impuesto, cuya traslacion 

de dominio se hacia 

constar en titulo expedido 

por la autoridad. 

b) Las operaciones de 

desamortizacién que se 

hacian sin apegarse a la 

Ley se declaraban nulas.   
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5 de Febrero de 1857 

  

Constitucién Politica 

  

La ideologia en materia 

de regularizacion territorial 

del constituyente del 57 se 

bas6 en los argumentos 

de Ponciano Arriaga, 

\sidoro Olvera y José 

Maria Castillo Velasco, a 

saber: 

Ponicano Arriaga. 

Et diputado Arriaga hace 

un analisis retrospectivo 

del sistema de propiedad 

que incluye fa legislacién 

Indiana, con la dicotomia 

de! deber ser de la norma 

juridica protectora del 

derecho de los indigenas, 

y la practica que sirvid 

para atropeliar a los 

mismos. La 

tndependencia no logré 

superar del todo ese 

estado de cosas, de ahi 

su critica al sistema de 

propiedad. Arriaga aspira 

a la modificacién con 

motivos sociales para que 

el sistema de propiedad 

privada sirva   
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verdaderamente a la 

Nacién antes que a las 

personas. 

Sdlo el trabajo perfecciona 

al derecho de propiedad. 

lsidoro Olvera. 

Fundamentado en la 

exposicién de motivos y 

en el proyecto de “Ley 

Organica Que Arregla La 

Propiedad Territorial De 

Toda La Reptiblica’. En 

los considerandos dirige 

una severa critica al 

sistema de propiedad 

prevaleciente por las 

condiciones de 

acaparamiento de la 

tierra, asi como a la 

ociosidad de la misma. 

“Asi la violencia 

autorizada, vino a ser uno 

de los primeros titulos de 

propiedad; mas es justo 

decir que es de los menos 

inmorales ...la propiedad, 

pues y la esclavitud, 

también reconocen por   
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titulo primitivo ala 

inhumanidad””? 

Las partes substanciales 

del proyecto son: 

a) Se consideré para 

acreditar la propiedad 

como Titulos primordiales: 

- La concesi6n del 

Soberano; 

- La compra de los 

municipios; 

- La cesién en pago 

legitimo; 

- El cambio fundado en 

autorizaci6n; 

- Los terrenos 

pertenecientes al fundo 

legal se devolveran a sus 

respectivos pueblos. 

Los terrenos no 

respaldados en dichos 

titulos son propiedad de la   
  

  

23 Blanco Martinez, Rosilda. El Pensamiento Agrario en ta Constlitucion de 1857. Primera Edicion. 

Editorial Botas. México 1957. P. 115. 
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Nacién. Ef reconocimiento 

de los titulos de propiedad 

eran realizados por un 

jurado integrado por 

nueve miembros y un 

asesor. 

José Maria Castillo 

Velasco. 

Aboga para que se 

restituyan a los indigenas 

sus terrenos que en las 

condiciones imperantes se 

constituia como un grupo 

social que ni producia ni 

consumia. Algo novedoso 

es que Castillo Velasco 

pugna por que a la clase 

media se fe otorguen 

terrenos, con el fin de 

redistribuir la poblacién. 

Sus propuestas en tomo a 

la propiedad se resumen: 

a) Todos los pueblos de la 

Republica deben tener 

suficientes terrenos de 

uso comun. En caso 

necesario, la Federacién 

los comprara para 

satisfacer esta necesidad.   
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b) Ai ciudadano sin trabajo 

se le proporcionaran 

terrenos para su cultivo, 

que a la vez le sean utiles 

para su subsistencia. 

Estos predios seran 

baldios de la Federacion 

de Cofradias, o de 

particulares que adquiera 

el Estado. En tanto no 

tenga capacidad 

econémica el ciudadano 

favorecido con el terreno, 

pagara un rédito anual. 

No obstante el rico debate 

ideolégico en relacién al 

articulo 27 en el 

constituyente del 57, el 

concepto de propiedad se 

encontraba fundamentado 

en un pensamiento liberal 

moderado, en virtud de 

que la estructura 

tradicional no se 

fragmentaba del todo. 

Ademas es importante 

destacar que se incluye el 

concepto de la 

expropiacion, el cual se   
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traduce en que la 

propiedad de las personas 

no puede ser ocupada sin 

su consentimiento, sino 

por causa de utilidad 

publica y previa 

indemnizacién. 

Finalmente en este 

ordenamiento se niega 

capacidad legai a las 

corporaciones civiles o 

eclesiasticas para adquirir 

bienes raices, excepto 

para los objetivos de la 

institucion. 
  

12 de Julio de 1859 

  
Ley de Nacionalizacién de 

Bienes del Clero. 

Expedida por el 

Presidente Juarez. 

  
a) Todos los bienes que ei 

Clero secular y regular ha 

venido administrando con 

diversos titulos, bien sean 

predios, derechos y 

acciones entran al 

dominio de la Nacion. 

b) En lo sucesivo se 

establece una clara 

separacién entre el 

Estado y el Clero. 

Cc) Se funda la prohibicion 

de que los feligreses     
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donen o den ofrendas de 

bienes raices al clero. 

d) Los integrantes de 

ordenes religiosas que 

acaten o se apeguen a fos 

prescrito por la Ley, se les 

apoyara en lo econdémico, 

al iguat que para el 

desempejio de su religion. 

e) Los que directa 0 

indirectamente se oponga 

a lo prescrito por ta Ley, 

seran expulsados del Pais 

o consignados a la 

autoridad judicial 

  

20 de julio de 1863 

  
Ley de Baldios. 

Expedida por el 

Presidente Juarez 

  
. La politica de la 

colonizacion de la etapa 

postindependentista, se 

finca en buena parte en 

los terrenos baldios, 

propiedad de la Nacién, 

esto ultimo respaldado en 

esta Ley. 

a) Define a los Baldios 

como..."Los terrenos de la 

Republica que no hayan 

sido destinados a un uso 

pUblico por la autoridad 

facultada para ello, ni 

cedidos por la misma a   
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titulo oneroso o lucrativo a 

individuo o corporacion 

autorizada para 

adquirirlos”. 

b) Derecho de Denuncio 

hasta por 2,500 has. 

c) Venta de baldios por 

conducto de! Gobierno 

Federal a través det 

Ministerio de Fomento. 

d) Prioridad de venta a 

poseedores de 10 afios. 

e) La simple presuncién 

de la existencia de 

baldios, abria la 

posibilidad de medir, 

destindar o ejecutar los 

actos necesarios para tal 

propésito, mediando 

orden de autoridad 

competente. 
  

31 de mayo de 1875 

  
Decreto sobre 

Colonizacion. 

Expedido por Sebastian 

Lerdo de Tejada   
Una Ley de corte 

provisional, porque 

autorizaba al Ejecutivo 

Federal para que 

determinara y arregiara lo 

teferente ala colonizacién 

con contratos con 

empresas particulares, en 

tanto se expedia la Ley 

definitiva, determind   
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aspectos importantes 

tales como: 

a) Es ef punto de partida 

para dar forma a la 

estructura juridico 

ideoldgica de la Reforma. 

b) El esquema 

empresarial en la 

colonizacion, en especial 

a cargo de extranjeros, es 

lo que desembocé en 

empresas deslindadoras, 

creciendo hacia un 

ambiente propicio en el 

Porfiriato, que deviene en 

el latifundismo mexicano a 

costa de la propiedad 

comunal. 

  

15 de diciembre de 1883 

  
Decreto sobre 

Colonizacion y 

Compafiias 

Deslindadoras. 

Expedido por el 

Presidente Manuel 

Gonzalez   
a) La politica colonizadora 

queda a cargo de! 

Ejecutivo Federal, para 

deslindar, medir, y 

fraccionar terrenos baldios 

o de propiedad nacional, 

nombrando las 

comisiones de ingenieros.   
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b) La colonizacién estaba 

a cargo de companias 

deslindadoras, y en una 

menor proporcién, de 

  

particulares. 

8 de noviembre de 1892 |Ley de Liberacién de Orientada a calmar y dar 

Fincas por seguridad juridica a los 

Responsabilidades propietarios de inmuebles 

Originates de la de una eventual 

Nacionalizacion de Bienes | nacionalizacién o 

Eclesiasticos. desamortizacion de los 

Expedida por el General. | bienes por parte det 

  

Porfirio Diaz. Estado. 

26 de marzo de 1894 Ley sobre Ocupacién de | No es sino un 

Terrenos Baldios. refinamiento de las 

Expedida por el practicas y experiencias 

Presidente Porfirio Diaz de la Ley de Baldios de 

1863.       
  

4. REVOLUCION MEXICANA 

La problematica territorial preexistente y manoseada por !a colonizacién habia llegado a 

un punto aigido, Ef Porfiriato intenté como en su momento lo intenté también ef 

Gobierno Espajfiol, mitigar las inquietudes, es importante corroborar como es cierto, que 

la historia es ciclica, los intentos de mitigacién del Porfiriato se disefiaron a través de 

legislaciones que pretendian ceder un poco de lo mucho que ya se habia allanado; 

Legislacion que a continuacion se resume: 
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1.- Decreto del 28 de noviembre de 1896: Autorizaba al Ejecutivo Federal a ceder 

terrenos gratuitos o nacionales a los labradores pobres que los poseyeran. 

2.- Decreto del 30 de diciembre de 1902: Reforma la Legislacién de Baldios y 

desautoriza a las compaiiias deslindadoras para llevar a cabo los trabajos de deslinde 

de baldios. 

3.- Decreto del 26 de diciembre de 1905: Establecia el arrendamiento de terrenos 

baldios y nacionales deslindados y medidos, que era el inicio para mas tarde adquirirlos 

en propiedad 

El proceso de concentracién de la propiedad que madurd con las compafias 

deslindadoras derivé en un incesante latifundismo, en la concepcién de Hacienda; El 

Hacendismo se podria definir como “persona moral precapitalista, que explotaba en 

forma extensiva e irracional la propiedad nistica y los recursos naturales, llegando a la 

subutitizacién de los mismos, lo que armonizaba con la sobreexplotacién de la fuerza de 

trabajo de labriegos y campesinos”. 

El Hacendismo, {a explotacién de las clases mas desprotegidas y el gobierno proyectos 

de quien mas podia y mas tenia, nos hace llegar al pensamiento de que las condiciones 

de propiedad territorial en México eran peores que las que motivaron el movimiento de 

Independencia. En 1910 el descontento fue causa principal de ta lucha por la 

Revolucién Mexicana. 

La mayor parte de las insurrecciones que se dieron en nuestro territorio demandaban el 

reparto justo de Ia tierra. 

  

% Medina Cervantes, José Ramon. Ob. Cit. p. 112 
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1.4.1. Revelacion ideoldégica, sustento de la Revoluci6n Mexicana. 

Cientificos e intelectuales 

Los Cientificos: reducido grupo de profesionistas a! servicio de la dictadura, imbuidos de 

la ideologia positivista y liberal, orientaron y enriquecieron la politica econdmica, y en 

segundo piano, la social para apuntalar al estado y de paso fortalecer sus negocios, 

para mas tarde traspasar al campo politico. Con los cientificos contemporizan los 

intelectuales de la clase alta, que entran en conflicto con el Porfiriato al entrar en crisis 

sus empresas, propiciada en parte por la caida de la plata." ( Miguel s. Macedo; 

Joaquin D. Cassastis; Manuel Romero Rubio) 

* Los_Intelectuales: intetectuales de clase media y baja que fueron marginados de la 

administracion publica y obstaculizados en su quehacer profesional, ideolégicamente 

parten de los clasicos de la Revolucién Francesa y del Socialismo Utépico, vigorizados 

en el socialismo cientifico que se aprobaba en toda Europa, con el auge industrial. 

(Ricardo Flores Mag6n; Antonio Diaz Soto). 

El dpice de la Revolucién se germinaba ademas en el medio obrero, que era 

organicamente el mas estructurado (huelgas de Cananea y Rio Blanco). 

La estructura ideolégica manifiesta en planes y programas de la Revolucién, va 

ensanchando sus postulados hasta desembocar en el constituyente de 1917, 

concretamente en el articulo 27, que da Ia definicién a la instituci6n de la propiedad. 

5 Cockcroft D,. James. Precursores Intelectuales de la Revolucion Mexicana (1900-1913) traduccién del 
ingiés por Maria Eunice Barrales. ed. SEP-Siglo XXI, México, 1985 pp. 59-62. 
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1.4.2. Planes y Programas de la Revolucion Mexicana y legislacion 

PROGRAMA, PLAN 

O LEGISLACION 

FECHA DE EXPEDI- 

CION. 

CONTENIDO 

  

Programa del Partido 

Liberal 

  

1° de julio de 1906 

  

Lema: “Reforma, Libertad 

y Justicia”. Establece: 

- Obligacién de duefios de 

tierras de hacerlas 

productivas. 

- Repatriacién de 

nacionales residentes en 

el extranjero, que asi lo 

solicitaran, 

proporcionandoles gastos 

de viaje y tierras para su 

cultivo. 

Facultad del Estado para 

dar una extensién maxima 

de tierra a la persona que 

lo solicite, con la 

obligacién de dedicarla a 

la produccién y no 

venderla. 

Creacién y fomento de un 

Banco Agricola.   
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Plan de San Luis 5 de octubre de 1910 Expedido por Francisco |. 

Madero, programa politico 

social para combatir al 

Porfiriato, plantea la 

institucion de la 

Restitucién de predios a 

sus antiguos propietarios 

despojados ya sea por el 

sustento de la Ley de 

Terrenos Baldios, por 

acuerdo de la Secretaria 

de Fomento o por falios de 

los Tribunales. 

  

Plan de Ayala 

  
28 de noviembre de 1911 

  
Lema: “Reforma, Libertad, 

Justicia y Ley”, suscrito 

por los generales Emiliano 

y Eufemio Zapata, y otros 

militares, critica politica al 

Maderismo. 

Trata la restitucién de 

terrenos, montes y aguas 

a los ciudadanos y 

pueblos, siempre que 

éstos comprueben su 

calidad de propietarios con 

los Titulos 

correspondientes.       
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- Los hacendarios y 

caciques usurpadores 

dirimirian sus demandas a 

través de los Tribunales 

especiales creados al 

triunfo de la Revolucién. 

  

Reformas al Plan de Ayala 30 de mayo de 1913 Expedidas en el 

campamento 

tevolucionario de Morelos. 

- Se enfatiza el elevar al 

rango constitucional el 

contenido de} Plan de San 

Luis. 

  

Plan de Guadalupe 26 de marzo de 1913 Repulsa a la actitud 

golpista del general 

Victoriano Huerta. 

Documento que no 

planteaba en realidad una 

solucién al problema de la 

tierra. 

  

Plan de Veracruz 

  
12 de diciembre de 1914 

  
Lema: “Constitucion y 

Reforma’, expedido por el 

Presidente Carranza. 

- Llevar a cabo los 

cambios sociales que 

demandaba e! pueblo, se 

planteaba la necesidad de 

convocar a una Asamblea 

a los Generales, 

Gobernadores y Jefes de   
  

aq



  

  

Tropa para delinear el 

programa de la 

Revolucion. 

  

Decreto del 6 de enero de 

1915, Declarando Nulas 

todas las Enajenaciones 

de Tierras, Aguas y 

Montes pertenecientes a 

los Pueblos otorgadas en 

contravencidn a lo 

dispuesto en la Ley del 25 

de Junio de 1856. 

  

6 de enero de 1915 

  

Expedida por Don 

Venustiano Carranza en 

su caracter de Primer Jefe 

del Ejercito 

Constitucionalista, a efecto 

de dar una respuesta 

juridica al problema 

agrario. 

- Declara nulas las 

enajenaciones de tierras, 

aguas y montes 

pertenecientes a los 

pueblos, rancherias, 

congregaciones y 

comunidades, hechas por 

Gobernadores, Jefes 

politicos y cualesquiera 

otra autoridad local. 

- Se deciaran nulas las 

concesiones, 

composiciones o ventas 

de tierras, aguas y montes 

hechas por la Secretaria 

de Fomento y Hacienda, o 

cualquier otra autoridad 

Federal durante el 

Porfiriato, con lo cual se 

hayan invadido y ocupado   
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ilegalmente tos ejidos, 

terrenos de repartimiento 

o de otra clase. 

- Se declaran nulas las 

diligencias de apeo o 

deslinde practicadas 

durante et Porfiriato, por 

autoridades de la 

Federaci6n, de los 

estados, jueces o por 

Compaiiias 

Deslindadoras. 

- Las carencias de ejidos 

podian solicitarse, para lo 

cual el Gobierno Federal, 

efectuaria las 

expropiaciones 

correspondientes, previa 

indemnizacién. 

El espiritu de esta Ley es 

devolver a los pueblos, los 

bienes de Jos cuales 

fueron privados, ya que no 

existian derechos a favor 

de los poseedores, 

asimismo por la via de ta 

expropiacién dotar de 

tierras, montes y agua a 

los pueblos que por   
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decisiones de autoridad, 

fueron privados de estas 

riquezas e incluso 

carecian de ellas. 

  

Ley Agraria del General 

Francisco Villa 

24 de mayo de 1915 - Una reforma agraria, a 

realizarse en un Plan 

Nacional. 

- Plantea la necesidad de 

una Ley agraria de corte 

nacional que unifique 

criterios, adaptada en 

cada Estado, de acuerdo a 

sus condiciones 

particulares. 

- Los estados expedirian 

las leyes para fijar las 

maximas extensiones a 

que deba quedar sujeta la 

propiedad. 

  

Constitucién de 1917 

  
5 de febrero de 1917 

  
- Establecié innovaciones 

en materia de propiedad. 

+ El articulo 27 considera 

el problema de ta tierra en 

todos sus aspectos y trata 

de resolverlo por medio de 

principios generales que 

habran de servir de norma 

para la redistribucion del 

suelo. 

- Establece el principio 

central, que la propiedad     
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de las tierras y aguas 

comprendidas dentro del 

territorio nacional, 

corresponde originalmente 

a la Nacion, “la cual ha 

tenido y tiene el derecho 

de transmitir e! dominio de 

ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad 

privada”. 

- Determina que las 

expropiaciones seran por 

causa de utilidad publica y 

mediante indemnizacion. 

- Se protege la propiedad 

agraria al prohibir a las 

Asociaciones Religiosas, 

denominadas Iglesias, 

adquirir, poseer o 

administrar bienes raices, 

ni capitales impuestos 

sobre dichos bienes. 

- Se ratifica una vez mas 

la posibilidad de que 

tribus, rancherias, 

congregaciones etc. 

Puedan disfrutar en 

comun, las tierras, 

bosques y aguas que les 

pertenezcan, se les haya     
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restituido o restituyeren. 

Este disfrute en comun 

sujeto a lo que la Ley 

Reglamentaria determine, 

para el repartimiento de 

las heredades.   
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CAPITULO SEGUNDO 

TIERRA EJIDAL Y COMUNAL 

Il.1.- Concepto de tierra ejidal 

La tierra ejidal ha sido objeto de multiples definiciones, contenidas en diversos estudios 

de connotados autores, el ejido en la actual concepcién es la extension de tierra con la 

que es dotado un grupo poblacional, comprendiendo areas de cultivo, areas de 

urbanizacion, parcela escolar y tierras de agostadero, de monte o de cualquier otra 

clase distinta a las de labor, para satisfacer tas necesidades individuales y colectivas del 

nucleo de poblacién. 

Los ejidos operan conforme a su reglamento interno que debe ajustarse a la Ley, el que 

debera inscribirse en el Registro Agrario Nacional. “La explotacién colectiva de las 

tierras podra ser adoptada por acuerdo de Asamblea General. Los ejidos colectivos ya 

constituidos, por acuerdo de ta propia Asamblea podran modificar su régimen de 

explotacion’> 

EI ejido es una institucién que se generé en el México prehispanico, cuando la tribu 

mexica se asenté en Tenochtitlan y fa tierra de ese islote se dividid en cuatro calpullis, 

correspondiendo a los cuatro grandes clanes familiares. 

La tierra ejidal, la productora, se organizo en la institucién del ejido, al ejido es dificil 

definirlo, toda vez que no se encuentra un concepto en la ley y Jos tratadistas dan 

diversas descripciones, ei articulo 27 constitucional que lo sustenta establece el 

sefialamiento de las tres instituciones, que fundan la propiedad: 

6 articulos 9, 10 y 11 de la Ley Agraria vigente. 
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a) La pequefia propiedad. 

b) El ejido 

c) Las comunidades 

La tierra ejidal implica acciones tanto gubernamentales como de los ejidatarios, tales 

como: organizacién de campesinos, planeacién y distribucién de la produccion y la 

comercializacién e industralizacién de sus productos. 

Sdlo la primera Ley de Ejidos de! 30 de diciembre de 1920, en su articulo 13 definié at 

ejido como “La tierra dotada a los pueblos”. 

El ejido es ante toda definicién una fuente de trabajo. 

Conforme a la Ley Agraria vigente en su articulo 43 Ja tierra ejidal es aquelta de ta que 

ha sido dotado un nucleo de poblacién ejidal o incorporado a éste régimen. 

11.1.2. Clasificacién de los ejidos, antes de la nueva ley. 

1.-, Ejidos Agricolas: Porciones de terreno destinados principal o exclusivamente al 

cultivo, resultantes de la dotacién de tierras de riego, de humedad o de temporal, asi 

como las susceptibles de serlo mediante inversiones de capital y trabajo de los 

ejidatarios. 

2.- Ejidos Ganaderos: Los que se constituyen de tierras afectables de pasto, de monte o 

de agostadero y que los campesinos solicitantes tengan por fo menos el 50% del 

ganado necesario para cubrir la superficie que deba corresponderles, o cuando el 

Estado esté en posibilidad de ayudarlos a satisfacer esa condici6n. 

3.- Ejidos Forestales: Explotacién de bosques, cuando hay abundancia de ellos, que 

requiere de previos analisis tecnicos de produccién y ecoldgicos. 
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1.1.3 El ejido hasta antes de 1992 

Los ejidos se constituyeron hasta antes de 1992 con y sobre las tierras que resultaron 

legalmente afectables, segin el expediente de afectacién y el ordenamiento legal 

aplicable, durante todos los afios de la reforma agraria de 1915 hasta 1992. 

Para explicar lo anterior se hace un breve analisis que sobre la materia contenian los 

ordenamientos anteriormente aplicables: 

  

Ley Federal de Reforma Agraria Observacion 

del 16 de marzo de 1971 

Articulo 195 Se requeria que un nucleo de poblacién 

campesino peticionario, careciera de 

tierras y aguas, 0 que no Jas tuviera en 

cantidad suficiente y tuviera capacidad 

colectiva. 

  

Articulo 200 Requisitos que debia reunir un 

campesino: 

a) Ser mexicano por nacimiento, 

b) hombre o mujer mayor de 16 afios o 

de cualquier otra edad si tenia familia a 

cargo. 

c) residir en e! poblado solicitante por lo 

menos desde 6 meses antes de la fecha 

de presentacién de la solicitud- 

demanda.     
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Ley Agraria del 26 de febrero de 1992 Observacion 

Articulo 15 Para poder adquirir la calidad de 
  

ejidatario se requiere. 

a) Ser mexicano, mayor de edad o de 

cualquier edad si se tiene familia a 

cargo, 0 se trate de heredero de 

ejidatario 

b) Ser avecindado del ejido 

correspondiente, excepto cuando se 

trate de heredero o cumplir con los 

tequisitos que establezca cada ejido en 

su regiamento interno.     
  

Como podra observarse en el concreto ejemplo de los requisitos para ser ejidatario 

cambiaron de un ordenamiento a otro, descartando requisitos como el de residir en el 

poblado o tener por ocupacién habitual la tierra. 

11.1.4. Transformacién de ta Institucién del Ejido 

A partir del afio de 1992, la estructura y proyeccién de esta institucién se vid seriamente 

alterada, para que la Nacién pudiera celebrar el Tratado de Libre Comercio, a partir de 

ese afio se suprimieron las acciones dotatorias de tierras. 

No obstante resulta interesante analizar una Institucién que tuvo -y atin conserva- una 

riqueza cultural propia y nacionalista. 

En la actualidad el ejido atin subsiste. El articulo 27 Constitucional fue reformado y se le 

suprimieron las fracciones X, X!, XIl, XII, XIV y XVI en su totalidad, la fraccién XV y el 

parrafo tercero parcialmente, para derogar las acciones dotatorias de tierras. Sin 

embargo, “los ejidos constituidos hasta esa fecha continuan existiendo juridicamente, y 

por ello es importante analizar su estructura, circunstancias y requisitos legales, porque 
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ta continuidad de los mismos debe proyectarse respetando las circunstancias 

nacionales y el espiritu constitucional por el que fueron generados."”” 

Los ejidos tienen personalidad juridica y patrimonio propios. 

11.2 Concepto de tierra comunal 

La Ley Agraria no tiene un encuadramiento o definicion especifica para esta propiedad. 

No obstante su desarrollo incide en ta vida de nuestro pais, imbuido de vinculos 

familiares, religiosos, costumbres y tradiciones que se manifiestan en las tierras, aguas 

y montes propiedad del nucleo de poblaciébn comunera 

Las disposiciones juridicas sobre la propiedad ejidal, tiene plena vigencia en la 

propiedad comunal, salvo algunos lineamientos particulares que sefiala la propia Ley. 

{L.2.1 Reconocimiento legal de comunidades y sus efectos 

Las comunidades son nucleos agrarios que han sido reconocidos. 

A los nicleos agrarios se les puede otorgar el reconocimiento como unidad, una vez 

que se hayan llevado a cabo los siguientes procesos: 

1.- Accién agraria de restitucién para las comunidades despojadas de su propiedad; 

2.- Acto de jurisdiccién voluntaria promovido por los individuos que guarden el estado 

comunal, cuando no exista litigio en materia de posesién y propiedad comunal; 

3.- Resolucién de un juicio promovido por quienes guarden el estado comunal, cuando 

exista litigio u oposicién de parte interesada respecto de la solicitud del nucleo: o 

7” Chavez Padrén, Martha. El Derecho Agrario en México, de. Poriia, México 1997. p. 370 
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4.- Procedimiento de conversi6n de ejido a comunidad. 

Los efectos juridicos del reconocimiento de la comunidad son: 

a) La personalidad del nucleo de poblacién y su propiedad sobre Ia tierra; 

b) Existencia del Comisariado de bienes comunales, como érgano de representacion y 

gestion administrativa de [a asamblea de comuneros, en los términos que establezcan 

el estatuto legal y la costumbre; 

c) Proteccién a las tierras comunales, haciéndolas inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del articuto 100; y 

d) Derechos y obligaciones de los comuneros conforme a la Ley y al estatuto comunal. 

I.2.2 Comparativo y diferencias entre tierra comunal y ejidal 

La Ley no hace una distincién precisa de ambas instituciones, por lo que a la tierra 

comunal se fe aplica todo lo relativo al ejido. Y fa Ley considera a las comunidades 

como nucleos agrarios que han sido reconocidos mediante los procedimientos que la 

propia Ley prevé. 

Pero la comunidad es un nucleo agrario que se rige por un estatuto comunal y no por un 

regiamento. 

Al hablar de reconocimiento de un nucleo agrario, se entiende que éste ya existe y es 

una comunidad indigena 0 no indigena que comparte valores culturales de union, que 

no estan dispuestos a perder. 

55



1.3 Conversién de ejido a comunidad 

Cuando un ejido decida convertirse en comunidad y adoptar el régimen de ésta, sera 

necesario que se reunan los requisitos de asistencia y votacién indispensable para 

llevar a cabo la Asamblea, que en este caso sera de cuando menos % partes de los 

ejidatarios; y la asignacién parcelaria de los ejidos que opten por la calidad comunat 

sera reconocida como legitima, una vez que se inscriba la resolucién respectiva en el 

Registro Agrario Nacional, el ejido se tendré por totalmente transformado en 

comunidad. 

Los inconfermes con ésta resolucién, podran mantenerse como ejidos con las tierras 

que les correspondan, pero es indispensable que éstos individuos formen un numero 

minimo de veinte ejidatarios. 

11.3.1 Conversion de comunidad a ejido 

“Los ejidos que decidan adoptar el régimen de comunidad podran hacerlo con los 

requisitos de asistencia y votacién previstos por la fraccién XIII, del articulo 23 de la 

Ley; La asignacién parcelaria de los ejidos que opten por la calidad comunal sera 

reconocida como legitima. 

A partir de la inscripcion de la resolucion respectiva en el Registro Agrario Nacional, el 

ejido se tendra por legalmente transformado en comunidad.”® 

Los inconformes, si éstos forman un numero minimo de veinte ejidatarios, podran 

mantenerse como ejido con las tierras que les correspondan. 

i 

28 Articulo 103 de la Ley Agraria vigente 
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1.4 Regularizacién de Ia tierra ejidal 

Como ya se ha dicho el ejido es una institucion con personalidad juridica y patrimonio 

propio, una institucién que es propietaria de las tierras que le han sido dotadas (hasta 

1992, ya que con ia reforma se suprimié la accién dotatoria de tierras), o de las que 

hubieren adquirido por cualquier otro titulo. 

Lo anterior nos permite concluir que el ejido, como ente dotado de personalidad juridica, 

es el propietario de las tierras, mientras que los ejidatarios son usufructuarios de las 

mismas. Tan firme es ésta concepcién, que conforme al articulo 23 fraccién IX de la 

Ley, donde se sefiala que la Asamblea General de Ejidatarios tiene competencia para 

autorizar a los ejidatarios a que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas, 0 para 

aportar el dominio de tierras de uso comtn a una sociedad. De este modo, quien 

adquiere el dominio pieno de ta parcela, o ja sociedad adquirente, mediante !a 

aportacién de tierras que eran de uso comin, en realidad adquiere un derecho de 

propiedad sin las modalidades o limitaciones que existian cuando estaban dentro del 

patrimonio ejidal. 

Luego entonces, en la practica ha habido confusion respecto a la propiedad de las 

tierras de un ejido, confusién que ha generado en algunos casos que parte o todas las 

tierras sean ocupadas por personas distintas a los integrantes del ejido, asentamientos 

humanos habitando (no trabajando Ja tierra), en las condiciones menos favorables y sin 

servicios. 

La Asamblea General del ejido es el organo maximo de ésta institucién y la 

desregulacién encuentra su fuente, en ocasiones, también en ta falta de organizacién 

interna y carente dirigencia, situacién facilmente comprensible al haber tantos intereses 

de por medio. 

También es prudente sefalar que en la practica se ha visto que los asentamientos 

humanos irregulares, a veces han sido provocados por los propios ejidos y ejidatarios, 

al preferir los frutos de una indemnizacidn si el gobierno expropia el ejido para 
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regularizacién, y todos sabemos que en el Distrito Federal habia muchos ejidos que ni 

producian cultivo alguno, ni permitian un proyecto urbanizador. 

No se debe confundir a asentamientos irregulares con el despojo, éste tltimo es materia 

de un proceso judicial diferente. Ni tampoco confundir al posesionario de tierras de un 

ejido en asentamiento irregular con el avecindado que si bien es una persona distinta al 

ejido, son sujetos que gozan de los derechos conferidos en la Ley Agraria, que sustenta 

que.. 

“Para proceder a la asignacion de derechos sobre tierras, la Asamblea se apegara, 

salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: 

t.- ...avecindados del nticleo de poblacién cuya dedicacién y esmero sean notorios o 

que hayan mejorado con su trabajo e inversién las tierras de que se trate, y 

ItL.-...otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos afios o mas." 

De lo anterior se desprende que et avecindado es quien sin ser ejidatario ni integrar un 

ejido, trabaja las tierras del ejido y el propio ejido lo reconoce. 

En realidad el problema de regularizacion de la tenencia de la tierra en el Distrito 

Federal es un problema de urbanizacién, la gente no necesita ser parte de un ejido, ni 

producir productos de cultivo, la gente lo que anhela es una porcidn de tierra donde vivir 

y generar el nacimiento de una nueva colonia urbana con todos los servicios de que 

goza cualquier colonia de la gran urbe. 

  

2 asticulo 57 de la Ley Agraria Vigente. 
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1.5. Regularizacién de ta tierra comunal 

Al igual que para los ejidatarios, los comuneros se han visto afectados por el fenémeno 

social de la creciente urbanizaci6n, fos espacios que otrora eran fuentes de produccién, 

de un nucleo agrario (indigena, menonita, o de alguna forma congregados) reconocido 

por Ja Ley como comunidad, ahora son volonias nuevas y otras que pronto naceran, que 

hacen de ésta ciudad un valle de casas-habitacién, .comercios establecidos, poca 

industria y mucho comercio informal. 
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CAPITULO TERCERO 

LA PROBLEMATICA DE LA REGULARIZACION DE LA TIERRA EJIDAL Y 

COMUNAL EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Es un hecho que !os asentamientos urbanos en el distrito federal son en muchos casos 

de manera irregular, situacién que se percibe a diario en una ciudad, que es la mas 

grande del mundo, en la que el crecimiento desmedido, la concentracién de nacionales 

en busca de mejores condiciones de vida y la presién politica de grupos da como 

resultado una ciudad donde los problemas se atienden de la manera en que su 

acrecentamiento lo permite. 

El Gobiemo ha tratado en sus programas y aun mas interesante desde los 

ofrecimientos de campafia ante la contienda politica, de dar opciones de regularizacién 

a la propiedad, respuesta de ello es la creacién de una comisién para la atencién de 

éste problema. 

{l1.1. Comisién para ta Regularizacién de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en el 

Distrito Federal. 

La modernizacién, simplificacién y programas tendientes al mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y estructuras, tienen por finalidad lograr que el aparato 

gubernamental cumpla eficaz y eficientemente con sus tareas, para la consecucién de 

los objetivos nacionales, y en especial, elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

El elevado crecimiento de la poblacién y la constante migracién de los habitantes det 

campo a las ciudades, ha originado un crecimiento urbano desordenado, por lo cual el 

Gobierno consideré indispensable disponer de instrumentos legales y de guias de 

accion precisas, destinadas a regular la tenencia de la tierra, para evitar ocupaciones 

ilegales de terrenos de propiedad ejidal 0 comunal y a contribuir en general, a las 

condiciones de vida de los legitimos poseedores de los predios y sus familias. 
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Dentro de este contexto, por acuerdo presidencial el 20 de agosto de 1973, se crea el 

Comité para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, con la finalidad de establecer 

un programa nacional acorde con fa politica encaminada a resolver problemas 

derivados de los asentamientos humanos irregulares en terrenos sujetos a {os 

regimenes ejidal y comunal; Para ello cuenta con Delegaciones Estatales, asi los 

programas de ésta Comisién en el Distrito Federal son atendidas por CORETT 

Delegacisn Distrito Federal. 

IN.2. Naturaleza juridica de CORETT. 

Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad 

juridica y patrimonio propio. 

En la naturaleza juridica de éste organismo se observa la calidad con la que se ostenta 

en tan importante tabor, que finalmente se resume como una comercializadora, con 

capacidad negociadora entre las partes que intervienen en el proceso de regularizaci6n. 

ill.2.1. Organizacién. 

Esta comisién se integra de los siguientes érganos: 

A) El Consejo de Administracion, y 

B) El Director General 

A) El Consejo de Administracién es e! 6rgano supremo de la Comision y esta integrado 

por: 

a) E} Secretario de la Reforma Agraria, quien lo preside 

y representantes de: 

b) Secretaria de Desarrollo Social; 
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c) Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; 

d) Secretaria de Gobernacion 

e) Et Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidat; 

f) La Procuraduria General de la Republica 

g) La Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, y 

h) Un representante de la Secretaria de la Reforma Agraria. 

i) La Comisién también invita a la Confederacién Nacional Campesina para que designe 

un representante que también sera miembro del Consejo. 

Ademas ta Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, designa un 

Comisario Publico, quién asiste con voz pero sin voto a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de éste Organo de Gobierno. 

Los integrantes, cuentan con sus respectivos suplentes. 

Funcionamiento det Organo de Gobierno 

El Organo de Gobierno se sujeta a los siguientes lineamientos:” 

a) Se debe reunir una vez cada tres meses, cuando menos, de acuerdo con el 

calendario aprobado en la primera sesién ordinaria del ejercicio, pudiendo celebrar las 

sesiones extraordinarias que sean necesarias. 

b) Las sesiones tendran verificativo previa convocatoria a fa que se acompafiara orden 

del dia y la documentacién correspondiente, las cuales deberan ser enviadas por et 

  

® Reglamento Interior de ia Comision para la Regularizacién de la Tenencia de la Tierra. articuto 14. 
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titular de la entidad o el Jefe de Gobierno det Distrito Federal o bien por e! Secretario 

Técnico y recibidos por los miembros del Organo de Gobierno y comisarios publicos con 

una anticipacién no menor de cinco dias habiles. 

c) El quérum requerido es de por jo menos fa mitad mas uno de sus miembros, asi 

como que la mayoria de los asistentes sean representantes de ja Administracion 

Publica Federal. 

d) Las resoluciones se toman por mayoria para el caso de empate ei presidente tiene 

voto de calidad. 

e) La falta de asistencia injustificada de fos servidores publicos a las sesiones a que 

sean convocados, dara lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en la Ley 

Federal de Responsabilidades de !os Servidores Publicos. 

f} Los cargos en el Organo de Gobierno son honorificos, por lo cual sus integrantes no 

percibiran remuneracién alguna por el ejercicio de esta funcion. 

g) A! amparo de lo estipulado en ei articulo 56 de la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, se pueden constituir comités y subcomités que, en su caso, deberan 

presentar al Organo de Gobierno un informe de los resultados de su actuaci6on. 

Competencia del Organo de Gobierno: 

a) Establecer las politicas generales y definir las prioridades a que se sujetara 

CORETT, en congruencia con los programas sectoriales. 

b) Aprobar los programas y presupuestos del organismo. 

c) Fijar y ajustar precios y tarifas de los servicios que presta CORETT, con excepcién 

de aquellos que son determinados por el Ejecutivo Federal. 
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d) Aprobar la concertacién de créditos internos y externos para financiamiento de 

CORETT, vigilando que observe los lineamientos que en la materia se emitan. 

e) Expedir normas y bases generales que deba atender el Director General, cuando de 

ser necesario disponga de los activos fijos de la entidad que no correspondan a los 

objetivos propios de Ja Comisién. 

f) Aprobar anualmente, previo al informe de los comisarios y dictamen de los auditores 

extemos, los estados financieros de la comisién y autorizar su publicacidn. 

g) Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables y el Reglamento de la Ley Federal de 

Entidades Paraestatales, las politicas, bases y programas generales que regulen los 

convenios, contratos, pedidos, o acuerdos que celebre el organismo con terceros en: 

obra publica, adquisiciones, arrendamientos, y prestacién de servicios relacionados con 

bienes muebles. 

h) Aprobar la estructura basica de organizacién de ta Comision y las modificaciones que 

procedan, y los emolumentos que percibiran los servidores publicos adscritos a la 

comisi6n. 

i) Aprobar el Reglamento Interno y el Manual de Organizacién de la Comision y sus 

modificaciones. 

j) Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico, los convenios de fusién con otras Entidades. 

k) Autorizar la creaci6n y vigilar el funcionamiento de Comités Técnicos especializados 

que le apoyen. 

|) Promover en los casos de excedentes econdmicos, la constitucién de reservas y su 

aplicacién para su determinacién por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico.



m) Establecer las normas y bases para adquisicion, arrendamiento y enajenacion de 

bienes muebles, que la Comision requiera para la prestacién de sus servicios, con 

sujecion a las disposiciones legales relativas, sin intervencion de cualquier otra 

Dependencia de! Sector Central, con excepcion de aquellos inmuebles de organismos 

descentralizados que la Ley General de Bienes Nacionales considere como del Dominio 

Publico de la Federacion. 

n) Analizar y aprobar, en su caso, los informes periddicos que rinda el Director General. 

fi) Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de 

la Comisién, cuando fuera notoria la imposibilidad practica de su cobro, avisando a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, por conducto de la Coordinacién de Sector. 

0) Acordar la regularizacion, via donacién, de los predios de servicios publicos, en 

terrenos urbano-ejidales expropiados a favor de la Comisién, segtin la normatividad 

establecida. 

E1 Director General es designado por el Presidente de la Republica, o a indicaciones de 

éste, a través del Coordinador del Sector, por el H. Consejo de Administracién y es el 

representante legal de la Comisién y la administra. 

Compete al Director General:*" 

a) Formulaci6n y presentacién al Organo de Gobierno para su aprobacién y ejecuci6én 

los programas institucionales y su presupuesto. 

b) Promover ante la Secretaria de la Reforma Agraria la expropiacién de los bienes 

ejidales 0 comunates objeto de la regularizacién. 

  

3+ Reglamento Interior de la Comisién para ta Regularizacion de la Tenencia de la Tierra. articulo 20. 
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c) Establecer los métodos para el optimo aprovechamiento de los bienes muebles e 

inmuebles del Organismo. 

d) Proponer al Organo de Gobierno el nombramiento o remocién de los dos primeros 

niveles se servidores publicos y fijar sueldos y demas prestaciones, conforme a las 

asignaciones globales de! presupuesto de gasto corriente y a los tabuladores 

aprobados por !a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

e) Informar periddicamente al Organo de Gobierno sobre el desempefio de actividades 

de la Entidad. 

f) Ejecutar los acuerdos que dicte el Organo de Gobiemo. 

g) Suscribir tos contratos colectivos e individuales que regulen tas relaciones laborales 

con los empleados del organismo. 

{1.2.2 Patrimonio. 

El Patrimonio de CORETT se integra de los siguientes recursos: 

1.- Las aportaciones que te haga et Gobierno Federal 

2.- Los ingresos que obtenga de las operaciones de compra-venta que realice, por 

concepto de regularizaci6n de predios. 

3.- Las aportaciones de cualquier especie que le hagan Dependencias y Organismos 

Publicos o bien de particulares, y 

4.- Las demas que se obtengan por cualquier otro titulo legal. 
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ll.2.3 Delegaciones Estatales 

Creadas a través del propio Reglamento Interior, que en su articulo 27 sefala que 

compete a las Delegaciones Estatales la representacién de la Comision en las 

entidades federativas ante instituciones publicas, privadas y particulares, con plena 

facultad para elaborar el anteproyecto del Programa Operative Anual (POA), asi como 

del presupuesto de gastos para escrituracién, cada delegacién ejerce y controla su 

presupuesto autorizado y remite oportunamente a la Direccién de Administracion y 

Finanzas la documentacién comprobatoria del ejercicio del presupuesto, Tramita la 

expropiacion de terrenos y ejecuta los Decretos Expropiatorios, inscribe ante el Registro 

Agrario Nacionat y en el Registro Publico de la Propiedad Local, las memorias y 

escrituras de lotificacién de planos de asentamientos y de-los decretos y planos de 

expropiacion. Como una funcién de campafia que pretende una prevencién del 

problema de ‘a regularizacién de la tenencia de la tierra’ lleva a cabo labores de 

sensibilizacion, asimismo dentro de sus funciones esta la de contratar con los 

avecindados Ios predios a regularizar. 

CORETT, en este caso Delegacion Distrito Federal, reporta al igual que otras 

delegaciones a la Direccién de Operacidn, la contrataci6én realizada y las hectareas 

regularizadas, mensual y por acumulado; elabora, expide y controla las escrituras en los 

términos del poder notarial otorgado por el Director General (a excepcion de las 

escrituras de donacién que contempla el Programa Nacional de Predios para Servicios 

Publicos), El proceso global de escrituracién es vigilado por CORETT D.F., utilizando 

para ello un formato establecido, y de manera constante mantiene actualizados los 

controles y archivos de las escrituras emitidas y entregadas. 

La Direccién de Administracién y Finanzas de la Comisién norma los términos en que 

se atiende la cobranza de las contrataciones de contado, a crédito y de cartera vencida, 

efectuando los depésitos bancarios. 

Otro programa que se coordina para su desarrollo con la Direccién de Asuntos Juridicos 

es el Programa Nacional de Regularizacién de Predios para Servicios Publicos, 
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asimismo, conjuntamente con la Direccion Juridica atiende las controversias, querellas 

y juicio, que se suscitan como consecuencia de sus acciones en las que es parte. 

En general ejecuta los acuerdos y ordenes que emanan de Ja Comisién, manteniendo 

una dinamica operacional eficiente. 

lil.3 Atribuciones de CORETT. 

Como ya se dijo anteriormente ta Comisién para fa Regularizaci6n de ta Tenencia de la 

Tierra, es un Organismo Publico Descentralizado, cuyo caracter es técnico y social, 

como mas adelante Jo analizaremos, CORETT funge primordialmente como una 

comercializadora e inmobiliaria del Gobierno Federal o focal para ptanear, organizar y 

administrar los frutos de ta regularizacién, pero ademas proyectar su solucion. 

El Objeto Social de CORETT es regularizar la tenencia de !a tierra, donde existan 

asentamientos irregulares, en bienes ejidales 0 comunales, una vez !o cual, 

promoviendo ta incorporacién de los mismos. También lo es la suscripcion de escrituras 

publicas o titulos de propiedad con tos que se reconozca la propiedad de los 

particulares en virtud de la regularizacién efectuada, y celebrar los convenios 

necesarios para el cumplimiento de su funcién. 

Ya anteriormente vimos fa estructura organizacional de este organismo, pero mas 

importante es que de manera sucinta se explique como funciona en la practica esta 

figura gubernamental. 

8.3.1. Origen de la regularizacion. 

La llave que abre las puertas de todo el aparato buracratico llamado CORETT es desde 

luego la existencia de asentamientos irregulares, la existencia de éstos es un problema 

socio-econémico y evidentemente politico, que en la cotidianeidad ha dado paso incluso 

a enfrentamientos armados y disturbios sociales por un pedazo de tierra, que al paso 

del conflicto se vuelve tierra de nadie. 
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Los asentamientos irregulares no son nada nuevo como ya lo hemos podido analizar en 

el capitulo de antecedentes histéricos, como también no es nuevo que el proceso de 

solucién de éste problema es verdaderamente interminable. En la Ciudad de México el 

problema es quiza mas grave por el desmedido crecimiento de la mancha urbana, 

acompafiado de los cada vez mas surgientes lideres de cualesquier tendencia 

ideolégico-politica, que aglutina a grupos numerosos de personas, pertenecientes a la 

clase social mas oprimida o incluso clase media, con el objeto de invadir tierras, 

obligando con ello a que e! Gobierno les reconozca derechos inexistentes que sobre 

ese terreno pretenden hacer valer, esta practica ilegal en la que ef despojo es ya una 

costumbre, que creemos se ve incrementada a! surtir los efectos que buscan. 

IIf.3.2, La regularizacién. 

Es un hecho que e! ejido es una institucién en México si no extinta, muy cerca de 

estarlo, por ello tierras ejidales o comunales ociosas se transforman en terrenos 

ocupados con casas-habitacién de gente distinta a los ejidatarios. Pero veamos como 

se regulariza en el Distrito Federal los predios irregulares: 

Las modificaciones al articulo 27 Constitucional y la consecuente aparicién de la nueva 

Ley Agraria, dieron lugar a otra forma de regularizacidn de los asentamientos 

irregulares, diverso al método tradicional que opera CORETT, es decir el de: 

SOLICITUD-EXPROPIACION-INDEMNIZACION-VENTA. 

Al efecto el Estado cuenta con dos formas de atender la regularizacién de la tenencia 

de la tierra comunal y ejidal. 

1.- A través de la expropiacion de la tierra ocupada a favor de CORETT, para que éste 

se encargue de las tareas de regularizacién, con fundamento en el articulo 93 fraccién 

V de la Ley Agraria vigente. 
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Articulo 93.- Los bienes ejidales y comunales podran ser expropiados por alguna o 

algunas de las siguientes causas de utilidad publica: 

I... 

Ie... 

WL... 

We... 

V.- Regularizacion de la tenencia de la tierra urbana y tural. 

2.- Que la asamblea de ejidatarios regularice dichos asentamientos, con fundamento en 

el articulo 65 de la Ley Agraria vigente. 

Articulo 65.- Cuando el poblado ejidal esté asentado en tierras ejidales, la asamblea 

podra resolver que se delimite la zona de urbanizacién en la forma que resuite mas 

conveniente, respetando fa normatividad aplicable y los derechos parcelarios. 

igualmente la Asamblea podra resolver que se delimite la reserva de crecimiento del 

poblado, conforme a las Leyes de la materia. 

Operacién de ambas opciones: 

1.- Método expropiatorio: 

A) Primero se genera un asentamiento urbano, las causas pueden ser muchas, desde 

intestados, poseedores de tierra, etc. pero culesquiera que sea la causa que dio 

nacimiento a! asentamiento irregular es lo que menos importa, lo apremiante es que en 

un asentamiento irregular se confluyen tres intereses: 

1.- El propietario del predio, ejidatario o comunero. 

2.- El poseedor del mismo. 

3.- El Gobierno que debe solucionar el conflicto de los dos anteriores y ademas ejercer 

el liderazgo politico, y obligaciones ofrecidas incluso desde las campanas politicas. 
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B) El propietario que es evidentemente e! mas interesado (ejido 0 comunidad), presenta 

una SOLICITUD DE REGULARIZACION (un formato preestablecido) ante la Comisién 

para ila Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, en el caso que nos ocupa en la 

Delegacién Distrito Federal. 

C) CORETT analiza !a solicitud y los datos que en la misma se asientan y procede a 

integrar un expediente técnico. 

D) Dentro de la informacién necesaria para integrar el expediente es sin duda la mas 

importante saber si e! poligono solicitado a regularizacién es ejido o comunidad, para lo 

cual CORETT solicita a la Secretaria de la Reforma Agraria proporcione esta 

informacion. 

E) Posteriormente a la busqueda de antecedentes CORETT-D-F. solicita a la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL), emita dictamen de procedencia, es decir, si es factible 

regularizar ef asentamiento irregular, de conformidad con la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

F) Si el dictamen de SEDESOL es favorable, CORETT realiza un estudio 

socioecondmico para determinar: que tipo de gente se asentd, ingresos, estatus 

familiar, etc. 

G) Se procede a la configuracion de lotes, para lo cual éste organismo elabora lo que 

ellos tlaman un “PLANO MANZANERO”, solicitan y pagan un avalio a CABIN 

(Comisién de Avalios de Bienes Nacionales), valuadora oficial det Gobierno. 

H) Integrado el expediente se turna ala Comisién Agraria, dependiente de la Secretaria 

de la Reforma Agraria, para su revisién y aprobacion en su caso, y lo turna a la 

Direccién General de Asuntos Juridicos de la Secretaria de la Reforma Agraria, quien 

considerando el expediente que integro CORETT y el visto bueno de la Comisién 

Agraria, y si lo determina procedente, notifica al Comisario Ejidal del Nucleo afectado y 
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se solicita opinion al Jefe de Gobierno del Distrito Federal del proyecto de decreto 

expropiatorio, para una vez hecha la notificacion y recabada la opinion, en caso de ser 

procedente, se remite a la Consejeria juridica de Presidencia de ia Republica, a efecto 

de que se suscriba el decreto por el Presidente y se ordene su publicaci6n en el Diario 

Oficial de la Federacion. 

El Decreto es la solucién que propone el Gobiemo para el problema de regularizacion 

de la tenencia de la tierra comunal y ejidat en el Distrito Federal, en el Decreto se 

expropia la superficie objeto de regularizacién del ejido o comunidad, a favor de 

CORETT, comprometiéndose ta Comisién conforme a su solicitud a pagar la 

indemnizacién correspondiente conforme a la Ley, para que este lo destine a la 

regularizacién y titulacién legal a favor de sus ocupantes ejidatarios 0 comuneros 

propietarios. 

La regularizacién tiene caracteristicas especificas que se sefalan en el propio Decreto 

Expropiatorio, que varian de acuerdo al nucleo poblacional de que se trate, no obstante 

la individualidad de cada caso, hacemos mencidn de las mas recurrentes: generalmente 

en las condiciones se prevé que la superficie del lote tipo, no podra exceder de fa 

superficie del !ote promedio de la zona; Unicamente podra enagenarse a precio de 

interés social un lote tipo por jefe de familia, para usos habitacionales, siempre y 

cuando ninguno de los ocupantes del lote sea propietario de otro inmueble en el 

poligono de expropiacién; El precio de los lotes ocupados para usos habitacionales, se 

fijara atendiendo el interés social. Cuando alguno de los avecindados posea una 

superficie mayor de la sefialada para el lote tipo de ta zona, podra adquirir el excedente 

al valor comercial que corresponda de acuerdo ai avallio que para el efecto se 

practique; En caso de que alguno de los avecindados ocupe cualquiera de los predios 

que de acuerdo con las disposiciones del Distrito Federal a través de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), en materia de desarrollo urbano, sea 

adecuado para destinarse a la ejecucién de obras para la prestacion de servicios al 

centro de poblacién, la Comisién promovera la reubicacién del citado ocupante en 

aiguno de los lotes no ocupados, ( la SEDUVI, opina y emite dictamen de la manera en 

que se efectuara la regularizacion y el asentamiento, ahora regular, para planear los 
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servicios y asi evitar que la regularizacién acarré desregulacién de servicios publicos, 

para lo cual CORETT dona a la delegacién politica correspondiente areas para 

equipamiento, infraestructura y servicios urbanos de acuerdo a las necesidades del 

lugar y la disponibilidad de terrenos); Los lotes que sobren de la regularizacion y que no 

sean necesarios ocuparlos para servicios publicos por que éstos ya se previeron, 

podran destinarse a la construccioén de viviendas populares de interés social, y por 

ultimo la venta y titulacion de los lotes se hara con apego a las disposiciones legales en 

materia de desarrollo urbano. 

En los considerandos de! Decreto, que generalmente es uno solo (UNICO) se sefiala, 

ya como una costumbre, que la superficie de terreno es susceptible de ser expropiada 

por causa de utilidad publica, el que con toda evidencia es superior la utilidad social de 

construccién de sus ocupantes, que su figura como ejido o comunidad. 

La regularizacién y titulacién legal a los ocupantes se hace mediante la venta, la 

Comisién vende de conformidad con los avaluos, y respetando ef precio de interés 

social, tratandose de usos habitacionales. 

1) Una vez publicado el Decreto Expropiatorio, CORETT continua con las platicas con 

los ejidatarios o comuneros para negociar los términos de fa indemnizacién, informando 

el avallo de CABIN y se elabora y firma un convenio con tos frutos de la negociacién. 

Se levanta un Acta para ejecutar la resolucién del Decreto Expropiatorio. Copia del Acta 

es turnada para su contro! a la Coordinacién Agraria de ta Secretaria de la Reforma 

Agraria. 

Es importante destacar que en las negociaciones con los ejidatarios, a través de la 

Asamblea General del ejido, la presencia del representante de la Procuraduria Agraria 

en las sesiones sdlo es de mera opinion y asesoramiento de los términos de la 

regularizacion. 

Una vez que se ha indemnizado al ejido en la forma y términos convenidos, se elabora 

Acta de Ejecucién fa que se inscribe en el Registro Agrario Nacional.



2.- Método de regularizacién ejidal 

La Ley Agraria otorga a la Asamblea General del Ejido, plena facultad para delimitar las 

tierras ejidales, como mejor convenga al nucleo de poblacion, asi como delimitar como 

zonas de urbanizacién la tierra donde se encuentra asentado el nucleo ejidal. 

La Ley General de Asentamientos Humanos en su articulo 39 establece que: “... Para 

regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos 

humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva debera ajustarse a 

las disposiciones juridicas locales de desarrollo urbano y a la zonificacién contenida en 

los planes o programas aplicables en la materia. En estos casos se recurre a la 

autorizaci6n del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad (en ef 

caso del Distrito Federal a tos lineamientos establecidos por la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. SEDUVI, con fundamento en el articulo 21 de la Ley Organica de la 

Administracién Publica del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal de fecha 31 de diciembre de 1994) en que se encuentre ubicado el ejido o 

comunidad’. 

Con base en esta disposicion, la regularizacién es posible atenderse a través de un 

Convenio de Concertacién que suscriban el ejido o comunidad y la Comisién para !a 

Regularizacion de la Tenencia de la Tierra. 

En este Convenio el ejido o comunidad se compromete a delimitar las tierras ocupadas 

como zona de urbanizacién y CORETT aporta la infraestructura técnica y humana para 

la delimitacién de los lotes y el manejo financiero de la contraprestacién o pago de los 

ocupantes a los ejidatarios o comuneros. 

El anterior esquema es propiamente el mismo que viene desarrollando CORETT 

(lotificacion, comercializacién etc.), solo que medie un Decreto Expropiatorio. 
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Las consideraciones basicas para que sea viable este tipo de regularizacidn son: 

- Que los asentamientos irregulares sean técnica y juridicamente susceptibles de 

sujetarse a la accién regularizadora de la asamblea. 

- Que exista la voluntad del nucleo ejidal de reguiarizarlos, a cambio de una 

contraprestacion. 

- La importante labor de CORETT, apoyando al nucleo en Ia concertacién y en la 

regularizacion. 

- Que se lleve a cabo asamblea de ejidatarios en la que se acuerde contratar con 

CORETT y autorizar al Comisariado Ejidal a suscribir los convenios respectivos. En 

dichos convenios CORETT, quedaria obligado a: 

Solicitar a la Secretaria de Desarrollo Social, dictamen técnico de procedencia. 

Participar en la definici6n de los mecanismos que permitan evar un control 

respecto de la identificacién y reconocimiento de los poseedores de solares que se 

beneficiaran con el proceso de regularizacién, obligandose a ejecutar los trabajos 

correspondientes. 

Definir ef monto del cobro que, por disposiciones juridicas, administrativas y de 

desarrollo urbano, deba recaudarse por la titulacién de los solares objeto de la 

regularizacién, asi como las modalidades de su pago. 

Definir en coordinacién con et ejido o comunidad, los términos y condiciones de 

los convenios individuales, que suscriban con cada beneficiario de un titulo de solar 

urbano, en los que se establezca el pago por la regularizacion. 

Determinar las erogaciones con motivo de los trabajos técnicos y administrativos 

que realice derivados del proceso de regularizacion. 
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Realizar los trabajos técnicos de delimitacion de la zona de urbanizacion y la 

elaboraci6n del piano interno de lotificacion urbana. 

Gestionar los permisos, ticencias o autorizaciones que por disposicion 

reglamentaria o juridica resulten necesarios y que sean de su competencia, a fin de 

agilizar Ja reatizacién de las acciones materia del presente convenio, asi como apoyar a 

el ejido o comunidad en los tramites que deba realizar ante otras autoridades o 

dependencias. 

111.4 Justificacién de existencia y atribuciones de CORETT. 

Desde fa creacién de este organismo, las facultades consignadas en su Reglamento 

Interior, y con sus respectivas reformas, se plantea la interrogante de si de justifica la 

existencia de CORETT y sus delegaciones, y si su funcion es realmente efectiva. 

Para contestar esto hay que analizar que hasta antes de la existencia de este 

organismo, ta regularizacion de la tierra se hacia a través de negociaciones entre 

ejidatarios y contratos de compraventa, que en ocasiones derivaban en contratacién 

leonina y deficiente o bien en negativa de pago por quien adquirla una porcién de tierra 

perteneciente a un ejido 0 comunidad, lo antes dicho generdé en realidad un problema 

politico serio que demandé su pronta atencién. 

La propuesta gubernamental ante el problema fue el ejercicio de su facultad para 

expropiar por causa de utilidad publica y asi crear un organismo encargado de atender 

las tareas de una indemnizacién negociada y una venta con beneficios econémicos 

para los adquirentes, como son subsidios fiscales y una escrituracion en realidad 

barata, toda vez que CORETT, tiene celebrado un convenio con el Colegio de Notarios 

del Distrito Federal, para elaborar escrituras a un costo muy por debajo de tas tarifas 

usuales para cualquier persona. 
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CORETT, como ya lo he dicho antes se podria considerar como una comercializadora 

del Gobierno, intermediaria de conflictos que propietarios (ejido o comunidad) tienen 

con poseedores de la misma fraccién de tierra, pero es un organismo que tiene una 

amplia gama de accion. La validez de su personalidad es muy clara y no se debate, en 

cuanto a la validez de sus actos éstos se regulan dentro de su marco normativo y para 

mayor abundamiento en éste trabajo de tesis nos permitimos elaborar un breve analisis 

de diversas consideraciones juridicas de actos de la Comision para la Regularizacién de 

la Tenencia de la Tierra, apoyandonos en la jurisprudencia 

1.- Conflictos de Posesién. CORETT, no resuelve problemas de posesidon. 

“Para hacer frente a los problemas que plantean crecimientos urbanos y suburbanos 

desordenados, ia Comision para la regularizacién de la tenencia de ta Tierra, tiene por 

objeto regularizar, promover y programar dicha tenencia en donde existen 

asentamientos humanos irregulares, segiin se desprende del Decreto Presidencial de 

fecha 6 de noviembre de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 8 de 

los mismos mes y afio que reestructura dicha Comisién, empero, de él se desprende 

que ia Comisién carece de facultades decisorias para resolver las ocupaciones 

indebidas de terrenos ejidales, comunales o particulares, porque sus decisiones no 

pueden resolver conflicto alguno de posesién del que pudiera tener conacimiento, toda 

vez que dicha materia se encuentra regulada expresamente por disposiciones legales 

cuya aplicacion esta reservada a las autoridades competentes en juicio o procedimiento 

en e! que se cumplan las formalidades esenciales y se funde y motive su causa legal. 

Por ello se concluye que el Organismo Publico Descentralizado en cuestién, no puede 

resolver por si y ante si los problemas que se le presenten con motivo de la 

regularizacion de la tierra cuando entrafien o puedan entrafiar conflictos de intereses 

respecto a la posesion de la misma." 

  

2 Amparo en revision 1243/79. Comisariado Ejidal del poblado San Jeronimo Aculco Lidice, Delegacién 
la Magdalena Contreras, 0.F. 22 de noviembre de 1979. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Eduardo 
Langle Martinez. 
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2.- CORETT, no es autoridad para los efectos del Amparo. 

“La Comision para la Regularizacion de la Tenencia.de la Tierra creada por Acuerdo 

Presidencia! de fecha 7 de agosto de 1973 y reestructurada en posterior Decreto de 6 

de noviembre de 1974, es una institucién técnica cuya funcién es emitir opiniones 

tendientes a regular la correcta planeacién de los asentamientos humanos, pero no es 

un Organismo Publico Descentralizado que cuente con facultades decisorias que 

impliquen la afectacién de la esfera juridica de los particulares y tampoco tiene 

facultades para disponer de la fuerza publica, en virtud de los cual, no puede ser 

considerada como autoridad para los efectos det Juicio de Amparo”? 

“La Comisién para la Regularizacién de la Tenencia de la Tierra es un organismo 

publico descentralizado, que se rige por el principio de autonomia de funciones, por fo 

cual se considera como persona moral distinta de! estado, aunque creada por voluntad 

estatal; asi los actos que tales érganos realizan no son actos de autoridad para los 

efectos del amparo, pues atin cuando puedan ostentar los caracteres de unilateralidad 

e imperatividad, to cierto es que no proviene de ningtin organo estatal, ni tiene 

coercibilidad.”* 

3.- Casos en que CORETT si funge como autoridad para et Juicio de Amparo. 

“ Cuando CORETT recibe el beneficio de la expropiacién, con el fin preciso de 

regularizar fa tenencia de la tierra y queda facultada para lotificar y titular predios en 

favor de los ocupantes o aun de terceros, en realidad es la ejecutora del Decreto 

Expropiatorio, pues queda facultada para decidir la lotificacion, titulaci6n y pago de 

indemnizaciones. Por ello funge como autoridad y tiene el caracter de responsable, en 

el amparo contra el acto consistente en transmitir a un tercero la propiedad det terreno 

que ocupa el quejoso, dentro de lo expropiado.”. 

  

*amparo en revision 6567/80 Comisariado Ejidal de Santa Maria Aztahuacan, Delegacion de Iztapalapa, 
Distrito federal. 21 de julio de 1983, 5 votes. Ponente: Eduardo Langle Martinez y amparos en revisi6n 
5939/82; 6399/80, y 1243/79. 
* Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. iImprocedencia 39/88. Jorge Villagomez Corona 23 
de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Cardenas. 
3% Amparo en Revision 2346/87. Esther Perrusquia Soto. 4 de mayo de 1988. Unanimidad e votos. 

Ponente: Guillermo |. Ortiz Mayagoitia, y Amparos en Revision 2096/86, y 1808/81. 
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ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 

"Del Decreto de veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el 

Diario Oficial de la Federacion, mediante el cual se reestructuré al referido organismo 

descentralizado, se advierte que sus funciones son de caracter técnico y social, 

implicando ésta ultima una tarea publica, la cual realiza no como Organo de consulta 

técnica sino como autoridad de facto, pues asi se desprende tanto de algunas 

responsabilidades y obligaciones como de ciertas facultades decisorias que el Ejecutivo 

Federal le ha delegado para el cumplimiento de esa actividad publica, de las cuales 

destacan la ejecucién de los decretos expropiatorios y el otorgamiento de escrituras 

publicas o titulos de propiedad a los particulares con motivo de la regularizacién de sus 

predios. Entonces si dicha institucién en uso de sus facultades decisorias pretende 

desconocer los derechos posesorios del quejoso, al escriturar el predio litigioso en favor 

de un tercero, es indiscutible que, en este caso, esta actuando como autoridad para los 

efectos de amparo, en virtud de que tal decision, aun cuando tenga que auxiliarse de 

otras dependencias, la impone coercitivamente al promovente de garantias.”° 

..."La referida Comision, es parte integrante de la Administracién Publica Paraestatal, 

dado que fue creada por Decreto del Ejecutivo Federal como un organismo 

descentralizado; asi, aunque no forma parte del ejecutivo federal, si constituye un 

organo auxiliar del mismo. Ahora bien cuando se emite un Decreto Expropiatorio y 

queda a cargo de CORETT, cumplir los fines de ta expropiacion, su actuar si puede 

reputarse como emanado de una autoridad para los efectos del Juicio de Amparo, 

puesto que decide cuestiones de posesidn a fin de determinar a quien y en que medida 

le asisten derechos de preferencia para la adquisicién de lotes, priva de la posesion 

sobre areas que se determinaran a uso comtn y realiza otros actos de contenido similar 

que, ademas de significar afectacién, se caracterizan como unilaterales e imperativos. 

Lo anterior sin perjuicio de que en cada caso se determine si se afecta !a esfera juridica 

de los particulares, mediante el ejercicio del poder, sea lo que haga dicha comision 

  

8 primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Amparo en Revisién 54793 

Pedro Padilla Rodriguez. 24 de agosto de 1993. Mayoria de votos. Ponente: Jorge Alfonso Alvarez 
Escoto. y Amparo en Revisién 03/93 y Queja 20/91 
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dentro de las atribuciones juridicas que las disposiciones le otorguen, o fuera de 

ellas."” 

4.- Cambio de régimen de propiedad ejida!, det derecho agrario al derecho civil. 

“De conformidad a to dispuesto en los articulos 27, primer parrafo, fracciones VII y XIX, 

de la Constitucién politica de los Estados Unidos Mexicanos, 163 de la Ley Agraria, y 1 

de la Ley Organica de los Tribunales Agrarios, compete a éstos conocer de los 

conflictos relacionados con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Asi por 

exclusion, todas las cuestiones y controversias suscitadas en relacién con ta posesion 

de terrenos sujetos al régimen de propiedad privada, compete conocerlos a los 

tribunales judiciales del orden civil o de derecho privado. Por tal razon, si en una 

controversia sometida al conocimiento de un Tribunal Agrario, suscitada por la posesién 

de un predio, originalmente sujeto al régimen de propiedad ejidal, se demuestra que 

éste forma parte de una superficie mayor la cual fue objeto de un Decreto Expropiatorio 

expedido por el Ejecutivo Federal , en favor de CORETT, para que éste organismo lo 

destine a su venta a los avecindados y para construir viviendas de interés social, 

habiéndose ejecutado debidamente el referido Decreto de Expropiacién, entonces 

resulta légica y juridica la consideraci6n del Tribunal Agrario acerca de que el predio en 

litigio dejo de regirse por las normas constitucionales y legales que conforman el 

Derecho Social Agrario, para quedar sujeto a las normas del derecho privado o civil, y 

por ello la decision de la controversia sobre la posesién de ese bien raiz, corresponde a 

los tribunales encargados de la aplicacién de ese derecho, es decir, a los tribunales 

judiciales det orden civil.”° 

5.- Legalidad de Cédulas de Contratacién que emite CORETT. 

  

37 Contradiccion de Tesis 7/94. 25 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo |. Ortiz 
Mayagoitia. Tesis de Jurisprudencia 49/95 aprobada por la Segunda Sala, en sesién publica de 25 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. 
“Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. Amparo Directo 247/93, Fidel Jaimes 
Wences y Paula Bailon de Jaimes. 11 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano 
Bautista Espinoza. 
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“Las Cédulas de contratacién otorgadas por dicho organismo gubernamental a los 

particulares, constituyen verdaderos contratos de compraventa, porque contienen todos 

los elementos que lo forman; pues las partes, vendedor y comprador convienen sobre la 

cosa y el precio, perfeccionandose de esa manera la operacién en términos de lo 

dispuesto por el articulo 2103 del Codigo Civil; conclusion ésta que se corrobora con lo 

estipulado en el apartado tercero del capitulo de condiciones del documento en que se 

expresa, que la cédula asi como la escritura publica de compraventa que en su caso se 

otorgue sdélo ampara el terreno que el propio documento designa, asi pues, tales 

Cédulas constituyen justo titulo para poseer el bien, objeto de la transacci6n, por 

contener un acto traslativo de dominio, y por ende, son apoyos para demostrar el 

elemento de la accién plenaria de posesidén relativo a la obtencién de la cosa a través 

de justo tituto.”°, 

6.- Escrituracion al posesionario. 

“Los beneficios del Decreto por el cual se expropia por causa de utilidad publica una 

superficie de terreno para destinarlo a su regularizacion y titulacién fegal a favor de sus 

ocupantes mediante su venta, son indudablemente para quienes ocupen los lotes de los 

terrenos expropiados, en ia fecha de expedicidn del citado decreto, y no para quienes 

aunque los ocuparon con anterioridad no detentaron materialmente el inmueble 

respectivo en la fecha de expedicién del Decreto. Es pertinente sefialar que el acto 

expropiatorio genera la insubsistencia del derecho de propiedad respecto de los 

anteriores propietarios, para a su vez transmitir forzosamente la titularidad del dominio 

de los bienes expropiados, a favor de la Comisién para la Regularizacion de la Tenencia 

de ta Tierra, para que éste Grgano cumpla con el objeto para el cual se emitié dicho 

decreto.”*° 

* Amparo Directo 1055/93. Florencia Gonzalez Basurto. 12 de enero de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rat! Solis Solis. 

* amparo Directo 402/94. Paula Esther Tejada gracia. 12 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Antonio Muféz Jiménez. 
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Como se ha podido observar la decision de que si CORETT es o no autoridad para 

efectos del juicio de amparo varia en las revisiones de los mismos de acuerdo a la 

naturaleza del acto emanado de dicho organismo. 

En ia practica nosotros consideramos que las dificultades en éste sentido son minimas, 

toda vez que ta génesis de la regularizacién es la negociacién del organismo con 

propietarios y poseedores, negociaciones dificiles pero viables. Asi entonces lo que 

debe cuidar CORETT es que una vez emitido el Decreto Expropiatorio, éste sea 

ejecutado con apego a lo dispuesto en el mismo, porque de la ejecucién del Decreto es 

donde mas problemas pueden presentarse. Asimismo las inconformidades pueden 

suscitarse por actos de corrupcién en que se transmita el terreno a persona distinta a su 

poseedor. 

lll.5. Problematica de la Regutarizacién. 

Sustanciaimente la problematica incide en la dificultad que la Comisién para la 

Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, tiene para negociar los términos de la 

regularizacion, es decir la indemnizaci6n a ejidatarios y comuneros y el precio de venta 

a poseedores de éstos predios, ya que el! ejidatario o comunero quiere una 

indemnizacién alta y el poseedor un costo bajo. Por otro lado esta el respetar las zonas 

de urbanizacién y servicios publicos. 

En un documento publicado por CORETT en junio de 1996 denominado “PRESENCIA 

DE CORETT, DELEGACION DISTRITO FEDERAL", sefiala a forma de balance general 

entre otros datos la problematica presente, que consiste en. 

1.- La inejecucién del Decreto Expropiatorio por falta de representacion ejidal. Esto nos 

habla de conflictos internos de un ejido, lo que muy comunmente sucede por falta de 

organizacion. 
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2.- Dilacion por parte de la Secretaria de la Reforma Agraria, respecto de las solicitudes 

de informacién para integrar el expediente, esto impide darle celeridad al proceso de 

regularizacion en zonas especialmente conflictivas. 

3.- Que el poblado impida realizar los trabajos técnicos y censales necesarios para 

poder negociar la ejecucion de un Decreto Expropiatorio. 

4.- El avalto de los predios tiene una vigencia de un afio que al prescribir ésta, es 

necesaria una actualizacién para poder continuar con los requisitos y pasos de la 

regularizacion. 

De los puntos anteriores el principal problema es !a falta de representatividad de los 

ejidos, por lo que CORETT, sugiere la eleccién de representantes mediante la 

Asamblea General de! ejido, para ello actualmente se realizan innumerables reuniones 

ante la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, para solucionar estos problemas. 

11.5.1. Propuesta gubernamental de prevencidén de la problematica 

A efecto de prever la problematica de la regularizacion, antes de que el suceso ocurra, 

ei Gobierno disefio un novedoso programa denominado Programa de Incorporacién de 

Suelo Social (PISO), en cuya presentacién el Presidente de la Republica Dr. Ernesto 

Zedillo Ponce de Leon sefialé que pese a los esfuerzos por regularizar ta tenencia de la 

tierra; en el pais existen casi un millén de lotes urbanos de origen ejidal o comunal en 

situaci6n irregutar, por lo cua! hace falta poner un alto a tos manejos especulativos y a 

la interpretacion dolosa de la Ley Agraria. 

"De esa practica, los perjudicados han sido los campesinos y colonos, dijo el 

mandatario. La posibilidad legal de que los ejidatarios vendan tierras en condiciones de 

inminente urbanizacion, permite romper el circulo vicioso de invasién, venta ilegal, 

expropiacién y reguiarizacién. Luego entonces, el desarrollo urbano debe ser ordenado 

y sustentable, asi como el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, y agregé 

que hasta ahora la disponibilidad de suelo para el desarrollo urbano ha sido escasa, 
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debido a que hasta antes de la nueva legislacién agraria, no habia mecanismos para 

incorporar tierras legalmente al desarrollo urbano, porque las que son susceptibles de 

urbanizaci6n son, en su mayor parte, ejidales o comunales™". 

Por todo ello en 1996, el Gobierno del Dr. Zedillo puso en marcha el PISO, que piantea 

quedaran satisfechas las necesidades de crecimiento urbano en ej pais para los 

primeros veinte afios del nuevo siglo, mediante la incorporacion de 150.000 hectaéreas 

del territorio nacional para el desarrollo. 

El PISO es un método de prevencién y planeacion que busca abatir definitivamente los 

asentamientos humanos iregulares, y lograr desarrollos urbanos seguros, con vivienda 

digna y servicios publicos garantizados. 

En una primera etapa es importante la participacion de la Procuraduria Agraria en el 

sentido de asesorar y concertar con ejidos y comunidades la aportacién de tierras de 

uso comtin a una sociedad mercanti! inmobiliaria. 

“La aportacion de tierras de origen ejidal o comuna! a una sociedad mercantil, puede 

formalizarse bajo diversos esquemas asociativos, que van desde una inmobiliaria con 

participacion puramente ejidal; una empresa paraestatal 0 paramunicipal integrada con 

la participacién de los ejidatarios y el sector publico; una inmobiliaria privada con la 

intervencién de los propios ejidatarios y el sector privado o hasta una inmobiliaria mixta 

en la que se conjuguen los esfuerzos tanto de los ejidatarios como de los sectores 

publico o privado. Todo lo anterior resulta altamente conveniente, desde la perspectiva 

ejidal, gubernamental y privada, ya que permite a los ejidatarios o comuneros la 

distribucién equitativa de ganancias, la obtencién de un mejor precio por la tierra y la 

captacién de beneficios a largo plazo, a la autoridad éstas medidas le permiten 

direccionar ef desarrollo urbano y ordenar el mercado de tierra apta para esos fines; y 

  

41 CORETT INFORMA. Organo mensual de Comunicacién de ta Comision para la Regularizacion de la 

Tenencia de la Tierra. Cartel Informativo. 
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finalmente, al inversionista le evitan su descapitalizacion y !e permiten ta realizacion de 

proyectos de urbanizacién a corto, mediano y largo plazo.”? 

Las bondades de éste programa son indiscutibles, lamentablemente en el Distrito 

Federal este programa esta lejos todavia, la complejidad de asentamientos irregulares y 

su aumento ha impedido poner en marcha un programa preventivo de reservas 

territoriales para la venta con créditos y facilidades fiscales y se ha tenido que afrontar 

la problematica desde la rudimentaria técnica de la expropiacion-indemnizacién y venta. 

Il1.5.2. Predios para servicios publicos 

Otro de los puntos importantes de la problematica de la regularizacion es el adecuado y 

racional desarrollo urbano de un area de la gran Ciudad. 

La labor de CORETT es regularizar los asentamientos humanos ubicados en tierras de 

origen comuna! o ejidal, pero esta tarea seria deficiente, si no se contemplara dotar a 

las colonias en regularizacién, de las superficies indispensables para satisfacer las 

necesidades de servicios publicos que presta el Gobierno del Distrito Federal, tales 

como: escuelas, parques, Clinicas, etcétera. 

Los bienes destinados a fos servicios publicos son aquellos que forman parte del 

patrimonio del Distrito Federal y que son utilizados de manera regular y continua para 

satisfacer una necesidad publica, esto significa que CORETT regutarizara a favor del 

Distrito Federal las areas para equipamiento que estén ocupadas con dichos servicios. 

En ausencia de los mismos, también lo podra hacer de acuerdo a la disponibilidad de 

terrenos y a Jas normas minimas para acceder a ellas en la cantidad y superficie que 

permiten las condiciones del poligono a regularizar y toda valoracién de conformidad 

con las disposiciones de las Reglas para la Regularizacién de Predios Destinados para 

* CORETT INFORMA. Organo de Comunicacion de la Comisién para la Regularizacion de la Tenencia 
de la Tierra. afio VI. Numero 18. octubre de 1997. pp. 18 y 19. 
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Servicios Publicos y al Bienestar de la Comunidad. Reglas aprobadas por el H. Consejo 

de Administracién de la Comision para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra y 

que son congruentes con la Constitucion Pélitica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley General de Asentamientos Humanos y !a Ley General de Bienes Nacionales. 

“Los bienes que adquiere CORETT, estan comprendidos dentro de los bienes de 

dominio privado de la Federacién, sefialados en los articulos 1, 3 fraccién VIil y 60 de la 

Ley General de Bienes Nacionales, cuya naturaleza es que son imprescriptibles e 

inembargables, mientras no se desafecten de su patrimonio. 

Atendiendo a este compromiso legal y social, contenido en tos articulos 57 de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales, asi como 34, 35, 40, 57, 58 fracciones IV, V y VI, 

61, 74 fracciones | y 1! y 85 de la Ley General de Bienes Nacionales, en fa sesién 

Vigésima Sexta del H. Consejo de Administracién celebrada el dia 13 de marzo de 

1990, se aprobé el Programa Nacional de Regularizacién de Predios para Servicios 

Publicos, asi como su correspondiente reglamento; posteriormente en la sesion 

Quincuagésima del Organo de Gobierno de CORETT, de fecha 17 de agosto de 1995, 

se aprobaron las actuales Reglas para la Regularizacién de Predios para Servicios 

Publicos y Destinados al Bienestar de la Comunidad. “* 

Del texto y contexto de las reglas se destaca principalmente fo siguiente: 

a) En términos del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, se reconocen como servicios publicos el agua potable, alcantarillado, 

alumbrado publico, limpia, mercados y centrales de abasto; panteones, rastro, calles, 

parques, jardines, seguridad publica y transito; y los demas que las legislaturas locales 

determinen, segttn las condiciones territoriales y socioeconémicas de los municipios, 

tomando en consideracién su capacidad administrativa y financiera. Se deberan 

escriturar las calles como servicio publico, para cubrir total o parcialmente los 

“ Exposicion de Motivos de las Reglas para la Regularizacion en Predios Destinados para Servicios 

Publicos y al Bienestar de la Comunidad. 
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porcentajes establecidos en las leyes urbanas y exigidos por las autoridades locates 

como obligatorios para su donacion. 

b) Los predios ocupados para el! servicio publico de educacion preescolar, primaria y 

secundaria, asi como los servicios de salud, seran donados a favor de los Gobiernos de 

los estados, en virtud de tos Acuerdos Nacionales para la descentralizacion de los 

mismos. 

c) Desde la integracién de los trabajos técnicos informativos previos a la expropiaci6n, 

los Delegados de CORETT, deberan comprobar la existencia de predios destinados a 

servicios ptblicos en el poligono que va a ser objeto de reguiarizacion. 

d) CORETT, beneficiario de la expropiacién, donara predios para servicios publicos al 

Gobierno del Distrito Federal, instituciones y/o asociaciones de caracter humanitario, no 

lucrativo o nucleos ejidales o comunales, para atender este servicio. 

En el caso de instituciones y nucleos ejidales 0 comunales, solo seran procedentes si 

los predios objeto de donacién, estan ocupados con instalaciones que generen un claro 

beneficio a la comunidad y que por sus servicios no obtengan beneficios econdmicos. 

En caso de que los predios objeto de la peticion, vengan cumpliendo un fin distinto al 

sefialado, la solicitud se tramitara como compraventa. 

e) En la escritura correspondiente, se asentara que se trata de una donacién, el ntimero 

de acuerdo del H. Consejo de Administraci6n de CORETT que la autoriza y los gastos 

de escrituracién, aplicando la tarifa autorizada, tomando como base el lote tipo o 

numero de veces de! lote tipo que por superficie tenga e! predio, y de esa cantidad en 

su caso se pagaran los honorarios del Notario. 

f) En el caso de predios destinados a la practica de algun culto religioso, se donaran a 

ta Federacién aquellos que hayan sido abiertos antes det 28 de enero de 1992, fecha 

en que se reformé el articulo 130 Constitucional. 
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Si la apertura es posterior o el predio es baldio, debera enajenarse a valor popular a la 

Asociacién Religiosa quien lo posea, presentando para la escrituracion su Registro y su 

Declaratoria de Procedencia, 0 en su caso, Certificacién, expedida por la Secretaria de 

Gobernacion, en los términos de tos articulos 6 y 17 de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Publico, publicada en el Diario Oficial de la Federacién e! 15 de julio 

de 1992, solo en cuanto tengan el caracter de indispensable para cumplir con el fin 

propuesto en su objeto. 

g) Los predios desocupados son aquellos que después de una investigaci6n minuciosa 

tealizada por CORETT, se determina que no existe quien reclame derecho sobre el 

mismo. 

Quien sea donatario de éstos bienes (Federacién, Estado o Municipio) tendra ademas 

de cumplir con los requisitos, de otorgar una carta compromiso en que se sefiale el 

destino que se dara al predio y la obligacién de edificarlo en el plazo maximo de dos 

afios. 

Si se trata de una institucién 0 asociacidn de beneficio colectivo, quien solicite el predio 

desocupado 0 baldio, la venta de la totalidad del terreno sera a valor social. 

Si tratandose de un predio desocupado, el donatario no ha demostrado interés en su 

escrituracion, transcurtidos seis meses del acuerdo respectivo, a solicitud de la 

delegacién de la comisién se procedera a cancelar el acto juridico realizado, informando 

al h. Consejo de administraci6n. 

Cuando se trate de donacién de un predio desocupado, si en un plazo de dos afios 

contados a partir de la escrituracién, no se ha satisfecho ef objeto de la misma, 

CORETT debera demandar ta reversién del lote en cuestion, sin que el donatario pueda 

reclamar la devolucion de los gastos erogados por concepto alguno. 
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U1.5.3. Falta de liquidez por parte de los poseedores del predio objeto de la 

regularizacién, para pagar su compromiso de compra-venta. 

Este caso esta previsto por CORETT, quien ha instrumentado mecanismos de cobro 

por la via de la negociaci6n, es decir a través de créditos flexibles e incluso el cobro de 

la cartera vencida por la via judicial. 

Pero mas que un problema de regularizacién, es un proceso propio del organismo 

encargado de ésta funcion. 
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CONCLUSIONES 

1.- La problematica de la regularizacion de {a tenencia de ta tierra se origina en La 

Colonia, con consecuencias evidentemente terribles para la clase social mas oprimida. 

2.- En et Distrito Federal ef ejido es una figura casi extinta, la principal funcion det 

habitante, no es la ocupacién productiva de Ia tierra, sino la urgente necesidad de 

urbanizacién y terrenos para casa-habitacion. 

3.- En la Gran Ciudad los procesos de incorporacién laboral son en otras areas distintas 

ala agricola y ganadera, tales como: comercio, empleo en la industria. empleo en el 

gobiemo, comercio informa! (ambulantaje) etc. 

4.- La Comisién para la Regularizacién de la Tenencia de la Tierra (CORETT), ha 

desempefiado eficientemente la funcién para la cual fue creada, pero hace falta, 

reforzar el aspecto preventivo del problema, porque de lo contrario el circulo vicioso de 

la expropiacion-indemnizacién-venta, sera incontenible. 

5.- Con la nueva administracién del Ing. Cuauhtémoc Cardenas, ante el Gobierno del 

Distrito Federal, los problemas creemos, con un muy particular punto de vista, no seran 

menos, tos ofrecimientos de camparfia (vivienda) fueron demasiados y las tareas para 

su cumplimiento requieren de algo mas que palabras. 

6.- Por lo que atafie a la tierra, no es raro que ante el esquema actual de gobierno local 

las invasiones y los asentamientos irregulares aumenten, lideres de izquierda prestaron 

“favores” en campafia de Cardenas, lideres que en muchos de los casos son invasores 

de tierras ociosas que con una ganancia personal, por cobros de influencia a sus 

agremiados, prometen la escrituracion de terrenos a su favor, buscando con ello 

aumentar sus ya cuantiosas ganancias y sus numerosas propiedades. 

90



7.- El revanchismo politico no debe llevar a la tolerancia de ta irregularidad, para que 

efectivamente los programas gubernamentales surtan los efectos deseados. 

8.- La desaparicién del ejido en el Distrito Federal, indica la tendencia hacia este 

fenémeno en fas urbes, pero la produccién agricola y ganadera de dicha institucion no 

puede decrecer, pero si reordenarse en areas estratégicas del territorio nacional. 

9.- La expropiacién, para el caso de regularizaci6n via ta Comision para ta 

Regularizacion de la Tenencia de ta Tierra es un acto juridico-administrativo, unilateral y 

de autoridad que en la mayoria de los casos obedece a una peticién de parte, 

convirtiendo en legitimos propietarios a los poseedores a través de la compraventa que 

CORETT realiza. 

10.- La problematica proponemos debe atenderse de la siguiente forma: 

a) Prevencidn de asentamientos irregulares con planeacion urbana futurista. 

b) Atencién y seguimiento a la problematica ya existente. 

c) Prohibicién de asentamientos irregulares, con la aplicacion rigurosa de la Ley.
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