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1NTRODUCCION 

El crecimiento demográfico acelerado y la cuantiosa migra-

ción de población hacia las grandes ciudades han dado forma a-

un proceso de urbanización que en México, se distingue tanto -

por la rapidez como por la manera en que el mismo está afectan 

do las formes de organización social, económica y política. 

Particularmente, en la ciudad de México, este problema ha-

alcanzado graves dimensiones, entre otras, ha conducido a le 

proliferación de asentamientos irregulares y • que amplias - -

lonas no solo del Distrito Federal sino de la llamada lene 

Metropolitana del Estado de México, se encuentren en una si- - 

tuación irregular, respecto a tenencia o propiedad. 

Por otro lado, las reformas efectuadas a la Constitución,-

sobre todo al articulo 27, incidirá en grandes cambios en lo -

que se refiere a la propiedad inmobiliaria. 

La principal limitante del crecimiento de la mancha urbana 

en el Distrito Federal y Zona Metropolitana era la inalienabi-

lidad de las tierreso la reforma de 1991 abre al olidaterio --

la posibilidad de vender sus parcelas, cuando menos las de las 
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tierras comprendidas tanto en el Distrito Federal como en la - 

Zona Metropolitana del Estado de México, lo que intensificará-

la existencia de propiedades irregulares. 

En este orden de ideas el trabajo de tesis comprende en su 

primer capituloy los antecedentes de la propiedad inmobilia --

ria en México, entre los que se consideren§ la propiedad en la 

•poca prehispánica, haciendo mención a la importancia del cul-

tivo de la tierra en dicha *poca; la propiedad en la época co-

lonial, en la que surgen los primeros repartos de tierras, itz-

propiedad y la reforma liberal, en la que se destaca la desa—

mortización del campo asi como el acaparamiento de grandes ex-

tensiones de tierra por el clero, las corporaciones religiosas 

y las familias de hacendados; por otra parte, también se lleva 

a cabo un estudio del marco constitucional de la propiedad - -

privada. 

En el segundo capitulo se describen los aspectos doctrina-

les sobre los bienes inmuebles, mencionando la posesión, la -

propiedad, la copropiedad y el condominio y se analiza el mar-

co Jurídico de la propiedad inmobiliaria conforme a lo esta- - 

blecido en el articulo 27 Constitucional. 

En el tercer capitulo se efectúe un estudio de los orge---

nismos institucional*s para la regularización de la tierra, --

que se inicia con la creación del Comité para la Regulariza--- 
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ción de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en 1973; analizando-

posteriormente el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), 

por ultimo los programas de Regularización Territorial del - - 

Departamento del Distrito Federal. 

Asá, en el cuarto capitulo se aborda el problema de la vi-

vienda en el Distrito Federal en relación con la emplosión de-

mográfica, les asentamientos irregulares; les fideicomisos de-

financiamiento como son) el FOV1. FOWESSTE e 1NFONAVIT, invo-

lucrando al Sistema bancario. 

En el quinto y último capitulo se aborda la necesaria ade-

cuación de la legislación vigente en relación a la regulariza-

ción de la propiedad inmobiliaria, para ello se hace una pro--

puesta de modificación a la legislación vigente sobre propie—

dad inmobiliaria y se plantean los efectos socioeconómicos y - 

politices de la nueva Regulación sobre Propiedad Agraria. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INNOSILIARIA 
EN NEXICO 

I.- LA PROPIEDAD EN LA EPOCA PREHISPANICA 

2.- LA PROPIEDAD «N LA EPOCA COLONIAL 

3.- LA PROPIEDAD Y LA REFORMA LIBERAL 

4.- MARCO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD 

PRIVADA 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN RUMA 

Después de mas de un siglo de migración, la tribu mexica -

se establece en el Valle de México y Tunde a principios del --

siglo MiV lo que más tarde seria la poderosa Tenochtitlán. 

No obstante, el desarrollo tecnológico del pueblo Azteca -

era casi inexistente, la agricultura era abiertamente primiti-

va, basada normalmente en instrumentos muy rudimentarios »ra-

la labranza. Calvo los tarascas del occidente de México que no 

fueren dominados por los aztecas, hacían uso de la aplicación-

de una hoja de cobre a la punta de la coa. 

Probablemente el sistema de cultivo mas productivo fue el-

de las chinampas • bese des 

"...plataformas construidas en la superficie do-

los lagos (especialmente en Xochimilco, Zumpan-

go, Xaltocan y Choice) mediante capas de lodo y 

plantas acuáticas". (1) 

la, "MilliNMMIN. lemmeA• Wil.41.11 be Mmiamheemarm • arrr•• y de 
114W4415 4 14444444444.411 Muánlim 	M41.44.5. 434. p. 47. 



2 

Este sistema de cultivo hizo posible el excepcional creci-

miento de la población en el Valle. La facilidad de comunica--

ción por agua tuvo extraordinario valor considerando lo primi-

tivo de la técnica. 

No obstante tales procedimientos, el surgimiento del pode-

roso Estado Azteca se explica por la creciente expansión terri 

torial que desbordó los limites del Valle de México. 

"La historia de los aztecas es, prácticamente, 

la historia de las conquistas de un pueblo - - 

guerrero". (21 

Todos los pueblos conquistados eran tributarios del Esta--

do Azteca. 

1.- LA PROPIEDAD EN LA EPOCA PRESIIIPANICA 

"En la propia Tenochtitlán, la capital del im-

perio, el sistema tributario se adaptaba a su-

particular estructura territorial. los barrios 

o calpulli. Estos barrios constituían los res-

tos de le antigua organización clánica de la -

tribu mexica, la que al establecerse en Tenoch 

titlan repartió la tierra de acuerdo con su -- 

te) UOMMTAM, Nomaire Trchemáce y Ihenenulle de R• «Marre «In a• •s--- 
ets.ls1 setmeme ira. MilbeálliMp MIPOO• O. 11,4. 
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sistema clénico, asignado a cada calpulli una 

porción de terreno". (3) 

Es inobietable que en el momento en que arriban los prime-

ros espaholes al territorio nacional, existe una clara domina-

ción del pueblo azteca o mexica sobre los pueblos que habitan-

la zona mesoamericana. Esto contribuyó a que las formas de pro 

piedad de la tierra en Mesoam#rica fueran similares a las cona 

tituidas por los aztecas y en última instancia, a las deriva--

das del estado de sometimiento en que se encontraban. 

"El cultivo necesariamente favoreció la consti-

tución de la familia extensa, una unidad econó-

mica autosuficiente cuyos lazos de sangre se --

fortalecieron en el aislamiento y en el esfuer-

zo colectivo de sus miembros, por asegurar la -

supervivencia..." (4) 

Florescano considera que en la medida que los vinculas fa-

miliares se estrechaban con la tierra como fuente principal de 

sustento, se fue formando el concepto de calpulli, una forma -

de organización en la cual se integraban dos elementos funda--

mentales; los lazos de parentesco y los derechos sobre la tie-

rra. 

ti» 1.40~. 
14# "AggeWeaMiglee enraquell Oragen r Wee•wroator de hm* Prwealhomem 

Wereraws d. Nerasse 111114111•—alleas Sres Mira... 	I. 4111. 
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Entre los aztecas la propiedad era colectiva, pero el 
	

••• 

usufructo individual, le organización de este sistema de tenen 

cia, cuando menos en la capital del Estado tenochca tenia como 

base el calpulli. 

En las conquistas de los aztecas, las tierras del pueblo -

derrotado se ~tributan entre el tlatoani, los guerreros dis-

tinguidos y rentistas-tributarios llamados mayeques. 

Paralelamente a las tierras del calpulli o del •ltdpetl, -

existían formas de tenencia directamente dependientes del tla-

toani como individuo, asi como suprema autoridad del Estado,—

las cuales engloba »arara en cuatro tipos, 

"i) Tlitocetlelli, Tletocamillo e !tonal intla-
catli tierras asignadas al tlatoani y con—
troladas directamente por este, cuya produc 
ció►  se utilizaba para mantener al personal 
• su servicio o pare gratificar a nobles y-
guerreros que se hubieran distinguido por -
sus servicios. 

2) Teopantlalli o Teotlallis tierras cuyo pro-
ducto se destinaba al mantenimiento de los-
templos, tanto de la clase sacerdotal como-
del culto religioso. 

31 Milchimelli o cacalomilli y Vaotlallís tie-
rras destinadas a los gastos de la guerra. 
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Estas formas se diferenciaban bastante en-
tre sí, las llamadas milchimalli estaban--
ubicadas dentro del calpulli y eran traba-
jadas por los llamados cacelomilpan y pro-
ducían mala que sería destinado a elaborar 
pinoles las cacalomilli probablemente tam-
bién eran parte del calpulli, producían el 
maíz destinado a elaborar cacalas (totopo, 
o tortillas), alimento que se mantiene - -
fresco durante varios días. Los Vaotlalli- 
eran las tierras conquistadas, en las que-
seguramente trabajaba una ~lacten ~cha-
mas explotadas sus productos también eran-
destinados • las necesidades de 1• guerra. 

4) Tecpantlallis tierras destinadas al mante-
nimiento del palacio; eran trabajadas por-
gente llamada tecpanpouchqui o tecpantlaca, 
quienes pasaban tribute en !s'ibais". (5) 

Como puede deducirse de estas formas de tenencia, las - --

tres últimas estén ligadas a una función especificas el culto-

religioso, la guerra o al sostén de la casa del tlatoani ~el 

Tlatoani Calli). 

Los indios no llegaron a formarse un concepto abstracto- - 

respecto a cada uno de los géneros de propiedad; sino que se-- 

41111 MANYMM, amparo m•. •&t.. •. Mida. 
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valían para diferenciarlos de vocablos relativos a la calidad-

de sus poseedores y no al genero de propiedad, como puede ver-

se a continuacions 

Tlatocamillo 
Pillalli 
Altepetialli 
Calpullalli 
Nilchimalli 
Teotlelli 

- Tierra del tlatoani 
- Tierra de Nobles 
- Tierra del pueblo 
- Tierra de los calpulli 
- tierra para la guerra 
- Tierra de los dioses (á) 

Los bienes del calpulli, pueden considerarse como bienes -

comunales can derecho hereditario de familia, pero limitado es 

te derecho a les familias pertenecientes al calpulli desde el-

establecimiento mexica en los márgenes del Lago de Texcoco. 111 

derecho hereditario de sucesión en las tierras del calpulli es 

taba correlativamente vinculado con la obligación de cultivar-

dichas tierras, quien faltaba a esta obligación por dos &Nos -

consecutivos, era desposeído de su parcela, en forma semeiante 

a como estaba el elido antes de las reformas al articulo 27 --

Constitucional en 1991. 

La tenencia y explotación de la tierra marcó en forma de - 

finitiva la organización y la estructura social de los pueblos 

te, beNelleTal ♦ ~Mei. Vuelo, ea Frenen• eerorlhe •• Plem1ems-- 
Ne1441.11, a•.•. P.  •a. 

( 



prehispenicost 

"...la absoluta integración lograda por el hom-
bre prehispánico, a partir de su relación con--
la tierra, con su comunidad, la naturaleza y --
el cosmos, comenzó a perderse en forma acelera-
da cuando penetraron los espeMoles y le dispu—
taron su derecho e la tierra. Al perder data y-
al modificares radicalmente el sentido de uso--
y explotación, los indígenas perdieron también-
su lugar en el mundo, el sentido de su relación 
con los domes hombres, la naturaleza y el cos—
eos». (7) 

2.- LA PROPIEDAD EN LA EPOCA COLONIAL 

Cuando arribaron a territorio mexicano los espaaoles care-

cían de bienes, por lo que esta epoca se caracteriza por el re 

parto de la tierra entre loe conquistadores, en recompensa • -

los servicios prestados a la corona espeNole. La distribución-

de la tierra se realizó de acuerdo a les ~Use de cada solda 

do. 

De las tres formas de tenencia de le tierra existentes en-

tre los aztecas, sólo reconocieron (siglo XVI), las relativas- 

a., 	lima •p. sea.. p. se. 
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a la propiedad comunal y al usufructo individual, a los caci--

ques y principales las tierras que antes fueron del Estado pa-

saron a ser propiedad de la corona espaAoia o de los conquista 

dores. En cambio muchos factores se conjugaron para respetar--

y mas tarde legalizar la posesión de las comunidades • indivi-

duos indígenas (ejidos). Se lió una nueva dotación de tierra a 

partir de 15471 Fundo Legal, propios, ejidos, tierras de rapar 

timiento, baldios, parcelas de usufructo individual. 

La Nueva Espelle nació como una parte del Real Patrimonio,-

es decir, ceso propiedad de la Corona esPARAle  considerada  es-

te no como individuo o persona, sino como institución. 

Desde el punto de vista Juridico, el dominio eminente del-

territorio novohispano incluyendo el subsuelo, correspondió a-

loe reyes y sus descendientes como en la actualidad pertenece-

d* erigen a la nación. Entonces como ahora, la Corona espagola 

y la nación transmiten a los particulares la propiedad sobre -

porciones diversas del mismo territorio. 

El origen "legal" de la propiedad territorial novohispana-

se relaciona con los siguientes documentos' 

pi. Las bulas Int•rcaetera de Alejandro VI, de-
mayo a junio de 14,3, por las cuales el Pa-
pa higo donación a la Corona de Espaga, de-
todas las islas y tierras firmes encontra-- 
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das y por encontrar hacia el oeste de una -
linea meridiana imaginaria trazada • cien - 
legues al oeste de les Islas Azores, cone--
tituyendo a los reyes de «apana y a sus he-
rederos y sucesores en verdaderos dueños --
de dichas tierras a cambio de la obligación 
cristiana. Por donación del Santo Papa, --
los reyes se consideraron "tenores de las--
Islas Occidentales, Isla y tierra firme - - 
del Mar Océano, que incorporaron • le Real-
Corona de Castilla. 

2. 01 tratado de Tordesillas entre Espina y --
Portugal, modificando la "Linea AlWandri--
no" hacia el oeste, en longitud de 270 - --
leguas (o sea a 270 leguas al occidente dal-
las Islas Asures), tratado confirmado por -
el Papa Julio II en 1004. 

3. Las Leyes de Partida, que autorizaban el --
derecho de conquista en tierras habitadas -
por infieles. 

El soberano español fue el origen y fuente-
de que derivó toda propiedad individual y - 
colón, en la Nueva Empana. Los monarcas ---
concedían a los particulares y pueblos, de-
rechos sobre las tierras, en virtud de un--
titulo llamado "merced real". Si( 

Ce> m WANOMMee Aemeedo. ML•e•raa imenemawa y Ommilhali á& Mem.,-» 
meses $eel—/oS4• ea. 	 Tr*$$aa• 	1191110 Me Me» 
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"Los primeros repartos d• tierras que entre 
si se hicieron los conquistadores, sin con-
sentimiento de los monarcas, fueren confir-
mados más tarde por éstos. Asi adquirieron-
un carácter legal los primeros actos de - -
apropiación privada de la tierra, realiza—
dos en nuestro país a raíz de la conquista-
espeAola". (A) 

La peonía y la caballería representaron los primeros re---

partos de tierra. La primera fue una porción de tierra asigna-

da a un soldado de a pie. La caballería (que constituía una --

porción territorial correspondiente a cinco veces una peonia)-

fue asignada a los soldados de a caballo. 

En el curso de tres siglos se produjo el acercamiento de - 

la propiedad territorial en beneficio de un ~ere reducido de 

pobladores, generalmente sepelio:es. Uno de los grandes latifun 

distas fue la iglesia, si bien los primeros frailes llegados -

al territorio nevohispane tenían como objetivo cumplir con su-

función de misioneros catequisadoress 

"...la iglesia de la Nueva tepeaa cayó en -
las tentaciones de sus hermanas... convir--
tiéndase en acaparadora de tierras... Sin - 
~harpa los más grandes acaparadores de ha-
ciendas fueron los Jesuitas... pero a dife-
rencia de muchos latifundistas que acumula- 

1.) SMON. Os mi. 
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ban tierras por el gusto de ser "duchos do-
todo" sin preocuparse de los rendimientos--
económicos... buscaban aumentar la riqueza-
de sus haciendas... con objeto de sostener-
sus colegios y misioneros..." (111) 

Cuando se habla de la iglesia católica se acostumbra dile-

ranciar al clero secular, sacerdotes del seglar, -frailes y --

minios- y el clero regular, en este caso, carece de sentido 

hacerlo puesto que ambos se distinguieron por el apropiamiento 

de grandes extensiones de tierra. 

La gran propiedad o latifundio creció desmesuradamente - 

por apoderamiento de tierras baldias realizado por propieta—

rios espageles y mas fecuentemente por despejo de tierras in--

digenas, que fueron desapareciendo absorbidas por el latifun—

dio espa$ol, en el siguiente ordene propiedades individuales -

de indigenas caciques y nobles, eiidos de los pueblos de in---

dios, propios, tierras de repartimiento y parcelas de usufruc-

to individual y finalmente, en menor escala los fundos legales 

de las poblaciones indígenas. 

Aunque disminuida grandemente la propiedad comunal de los-

indigenas, pudo conservarse durante la apoca colonial y en - - 

Cae» ILORMOCCANO. t., aro. 
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los egos que siguieron a la consumación de nuestra Independen-

cia, hasta que la aplicación de las Leyes de Desamortización y 

la acción de les compaRies deslindadoras consumaron casi total 

mente la obra de destrucción de los ejidos y tierras de los --

pueblos y comunidades campesinas • indígenas. 

3.- LA PROPIEDAD Y LA REFORMA LIDERAL 

En el aft de 111111, la propiedad de la tierra se •ncentra--

ba en manos de les colonos espaIoles y del cleros ya que gran-

parte de los indígenas hablan sido despojados de sus propieda-

des. 

El natural de estas tierras que habla sufrido en sangrien-

tas persecuciones todo el rigor de le conquista, habla visto -

destruir su civilización, su religión y en muchas ocasiones- -

su propia raza habla sido violada por el conquistador arrogan-

te y temerario que no tenia nada que perder y si todo que ga--

nar. 

La propiedad eclesiástica favoreció también en gran parte-

la decadencia de la propiedad de la tierra de los indios, por-

cuanto amortizaban fuertes capitales y además de los despojos-

de que fueron victimas, se deshicieron voluntariamente de mu—

chas de sus propiedades en favor de la iglesia. 
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Lograda lo independencia de la Corona espaRela, se inicia-

una nueva lucha. 

"La Reforma, movimiento contra el dictador-
Cante Ana y la liberación de le opresión de 
instituciones heredadas de la Colonia que -
venia funcionando". (11) 

Al pugnar por la desamortización del campo, atacó el pro--

blusa de le tierra ociosa. 

"Ignacio Comcnfort y Juan Alvarez en el ano 
de 433, proclaman el Plan de Ayutle en el-
que condenen el despojo de tierras a les --
campesinos y otras formas de explotación y-
servidumbre a los que estaba sometida la --
mayoria de la pobleción0 con base en este--
plan se lanzaron contra el gobierno de San-
ta Ana y su ejercito de cartas profesiona—
les que al parejo del clero conservaban - -
tierras". (12) 

En la reforma seguid el acaparamiento de grandes extensio-

nes y el enriquecimiento a costa del pueblo, de esto los cau—

santes eran el clero y las corporaciones religiosas, asi como-

familias de hacendados. El gobierno y la iglesia protegian el- 

Atlalemegl p. es. 
Cate» iliblemo. 
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latifundio v en esta etapa es que se reduce la división entre- 

el pobre y el rico. 

En esta •poca los peones asalariados en muchos casos si—

guen siendo tratados como esclavos y los terratenientes endeu-

daban a los campesinos de por vida. Las luchas se enfrentaban- 

entre liberales, quienes hablan realizado la independencia y -

buscaban el progreso del país contra los conservadores, quie--

¡les deseaban mantener los privilegios de la colonia, éstas - -

eran personas que se consideraban "nobles" y que seguian ex—

plotando al indígena por mercedes revisadas por los reyes de - 

EspaRa. 

Las tierras labradas pertenecían a extranjeros, por su----

puesto @m'anales, italianos, franceses e ingleses, quienes vi-

vian con lujos, gracias a la explotación del campesino y en --

complicidad con el clero, lo mantenian esclavisado a la tierra 

por medio de trucos legales. 

Imito Juárez y Melchor Ocampo, liberales que se hablan --

distinguido en la lucha, por el establecimiento de los dere- - 

chos civiles, se unieron al Plan de Ayutla. La Revolución de -

Ayutla sacude al pueblo a fin de que termine la intervención - 

del clero en el gobierno y ante su despilfarro, endeudamiento-

y mal manejo del presupuesto, mal como por el encubrimiento --

del gobierno del acaparamiento de tierras por la iglesia. 
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Durante el gobierno de Ignacio Comonfort, se expidió en --

junio de 11156, una de las más importantes leyes de Reforma, la 

Ley Lerdo o de desamortización de fincas rústicas, urbanas y -

corporaciones civiles o eclesiésticas. Siendo la iglesia como-

se expuso anteriormente, uno de los principales terratenien—

tes, fue también uno de los principales afectados. 

Los efectos de esta Ley, según algunos autores, son las --

que propiciaron el latifundio característico del propietario, 

al permitir por medio de las subastes el acaparamiento de bie-

nes inmuebles en pocas manos; las de los poderosos. 

"En su aspecto esencial, le Ley Lerdo obli-
gaba a las corporaciones a vender sus pro—
piedades raíces, perdiendo el dereche de --
poseer y el de adquirir dichos bienes, pero 
seguirían percibiendo las rentes que de - - 
ellos obtenían, como expresaba dicho orde—
namiento legal". (13) 

Así, la Ley Lerdo afecta las tierras comunales indigenes,-

considerandose que la mayorLe de las corporaciones civiles 

eran de campesinos. 

En 1e56, se integró un Congreso Constituyente, mediante -- 

Cae) UUM WAMOVMO. Apppliang Le ~forma 4*NrS• en Milheammil Pon — 
Poneraws ~mame. 11,1~7, •. MIY. 



lb 

el cual se promulgó la Constitución de 11157, con lo que se - - 

consumó el movimiento revolucionario de Ayuna. 

"La propiedad de las personas no puede ser-
ocupada sin su consentimiento, sino por cau 
sa de utilidad publica y previa indemniza—
ción. La ley determinará la autoridad que - 
debe.hacer la expropiación y los requisitos 
que en ella haya de verificarse. Ninguna --
corporación civil o eclesiástica, cualquie-
ra que sea su carácter'  denominación u ob--
Jeto' tendrá capacidad legal para adquirir-
en propiedad o administrar por si, bienes - 
raices, con la única emcepción de los edi—
ficios destinados inmediata y directamente-
al servicio u objeto de la institución". 
(14) 

Lo anterior causó y originó la guerra de Reforma. Seduci—

do por los conservadores Ignacio Comonfort renunció y benito -

Juárez, asumió conforme a la Constitución, la presidencia de -

la República, desde donde complementó la Constitución con nue-

vos ordenamientos llamados Leyes de Reforma. 

Se tenia la esperanza de que con las Leyes de Reforma, - -

los arrendatarios que cultivaban las tierras para el clero, --

aprovecharán la oportunidad y las adquirieran a muy bajos pre-

cios, además de las facilidades que el gobierno otorgaba para- 

444» ownswilkumaion ds$ O de •OOOOOO did 1517, MI*. •. 
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su adquisición. No obstante, la Ley de Desamortización ~ala-

ba tres meses de plazo para que se decidiera la adquisición de 

dichas tierras, sólo que al finalizar el mismo se perdía esta-

posibilidad. Así los arrendatarios perdieron su prioridad, me-

dió margen a las denuncias, situación que los terratenientes -

supieron aprovechar. 

La Ley de Desamortización tuvo además, otros efectos como-

los expuestos a continuación: al declarar ilegal la posesión -

de las tierras comunales de los poblados indios que se vieron-

afectados por las disposiciones, exceptuando el "Fundo Legal", 

se creía que la forma de agricultura y tenencia de la tierra -

por los indígenas era subdesarrollada, ya que carecían de la -

fuerza y el empuje de la iniciativa privada, por lo que trans-

currido el plazo (tres meses) prioritario que como campesinos-

tenían para adquirir las tierras en propiedad, cualquiera po—

día hacer su solicitud de compra y adJudicárselas con relativa 

facilidad. 

Estas medidas al igual que la Ley de Desamortización, de - 

defortunadamente produjeron un acaparamiento generalizado de--

la tierra por parte de los latifundistas, quienes sin medida -

alguna aumentaron sus ya anormales y extensivos latifundios, -

allegándose las propiedades de los pueblos, entre las que se -

pueden mencionar los ejidos, terrenos de servicios públicos y- 



fundo ~ah que eran la fuente de sustento de los pueblos y - 

comunidades indias. 

La resistencia pasiva, que los indígenas opongan a la Ley-

por no conocerla o no entenderla, atrajo a loe poblados al de-

nunciante, que con facilidad podio probar la ilegalidad de la-

propiedad comunal de las tierras y obtener la recompensa co---

rrespondiente por el denuncio. La propiedad era pagada no al -

propietario, sino a la Tesoreria del Estado. 

En estas condiciones se puede decir; que las llamadas Le--

yes de Reforma perjudicaron en muchos casos a los indigenas en 

lugar de beneficiarlos. Esto derivado de la ignorancia y des--

conocimiento de la ley por el pueblo mexicano de esa época. 

4.- MARCO CONSTITUCIONAL OS LA PROPICOAD PRIVADA 

En el devenir histórico para fortalecer la sociedad fue --

menester limitar le libertad natural mediante la protección de 

cada una de los individuos que la integran. 

"La agrupación de elementos humanos engendro-
derechos en favor de éstos, con objeto de con 
server y perfeccionar la sociedad civil. El -
instrumento de esta finalidad es la organiza-
ción politica, el poder público o gobierno, -
que como órgano del Estado actúa en represen- 



Loción de la iociodad, *ateniendo el orden-
Jurídico. Esta concepción origina la teoría 
de que el Estado •s el genuino representan-
te de la sociedad, cuyos derechos se confun 
den, a fin de asegurar frente a aquél los - 
derechos de les individuos; tal es •l ori-
gen de las declaraciones de estos derechos-
en las Constituciones Politices de donde se 
deriva la separación entre los derechos del 
Estado y el derecho del individuo. (U) 

En su parte dogmática la ~aria de las constituciones - -

consignan derechos individuales. En consecuencia, los derechos 

del individuo son caracteristicos de las constituciones poli--

Ucase las cuales declaran en primer término las garantice de-

eses derechos y en segundo lugar, en su parte organice distri-

buyen las funciones del Estado. 

La universalidad de los derechos individuales es indiscu-

tible. Don José María Losano, distinguido Jurista ~cano del 

pasado, expone con claridad meridiana la cuereaseis del dere--

che individual en estos términos. 

"Pero cuando se trata de derecho, cuando el --
de un solo hombre está en colisión o conflicto 
con la voluntad, con la opinión o con el Int,- 

4.11e) IrMUMeek UMILINA• Wheereme Le Oenebeemeedon Wegoemmeeell Hierre 
re Me5eer4e4. 44. odeelien. Mórese. alrei. e. 4. 



res de la sociedad toda, el derecho indivi-
dual, el derecho de uno solo, pesa más en -
la balanza de la justicia que la voluntad -
o el interim; de todos; hay que hacer preva-
lecer ese derecho contra los intereses ge—
nerales". (lb) 

El arraigo en las conciencias y en las leyes fundamentales 

de la teorie de los "derechos públicos individuales", exageró-

le defensa del individuo frente al Estado, postergando los ---

derechos de la sociedad y de los grupos o clases que la inte—

gran. Los derechos del hombre-individuo corresponden a le  con-

cepción jurídico individualista que forjó. 

"Un tipo de hombre egoista y calculador, --
idealmente aislado y a quien se supone, en-
abstracto, igual a las demás y viviendo al-
margen de todo vinculo *ocie!". (111 

Agio  la primera Constitución de Mímico Independiente, la - 

Constitucián Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promul—

gada el 4 de octubre de 1524 en la ciudad de Magic% menciona-

ba en su articulo 112, fracción 3a. (sic), como una de las res 

tricciones de las facultades que se concedía al Presidente de- 

11101 GODANO. 01100 ~me /r0%000 00 1m0 * *** hure 004 ~re. 
0011.4040 	Wormehe 0001~10.10410ne1 POttr&O• Mainamee. 80 - 
prione0 OOa 0.500.-080. 00 Dullelen y 00i. 110140. 0. £01. 
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la República en su calidad de jefe Supremo del gobierno) 

"El presidente no podrá ocupar de ningún -
particular ni corporación, n4 turbarle en - 
la posesión, uso o aprovechamiento de ella; 
y si en algún caso fuese necesario para un-
objeto de conocida utilidad general, tomar-
la propiedad de un particular o corporación, 
no lo podrá hacer sin previa aprobación del 
senado, y en sus recesos del consejo de go-
bierno, indemnizando siempre a la parte in-
teresada, a juicio de hombres buenos elegi-
dos por ella y el gobierno". (II) 

Posteriormente la Constitución de 1007 promulgada en la --

ciudad de Oueretare establecía el derecho individual, sobre la 

propiedad en los siguientes términos, 

"La propiedad no puede ser ocupada sino por 
causas de utilidad pública e indemnización. 
incapacidad de las corporaciones civiles y-
ecieeiasticas para adquirir en propiedad --
bienes raíces, con excepción de sus edifi—
cios (art. 27)". (19) 

Case 11..a essopmettes Podare& Nomaddame addiesolida y Maddelhadadli.. 
erra r....s..►ssav 	PWRI4111111111114,11 U as ~Urbana irrisier 
rea y do &411 	&en do& eass►asw Podara& .n &q4. ~m- 
ama 111. s. 4,40. 
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Ahora bien, la Constitución de 1917, zagala en el primer - 

párrafo de su articulo 27i 

"La propiedad de las tierras y aguas com—
prendidas dentro de los limites del terri--
torio nacional, corresponde originalmente a 
la Nación, la cual ha tenido y tiene el de-
recho de transmitir el dominio de ellas a -
los particulares, constituyendo la propio--
dad privada. Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y ---
mediante indemnización". (291 

Cabe destacar que dicho articulo constituye un régimen de- 

propiedad triangular, propiedad pública, propiedad privada y -

propiedad social. 

"El primer párrafo del articulo 27 es la --
piedra angular sobre la cual se edifica to-
do el régimen de propiedad. Ha sido objeta-
do un importante debate doctrinal y juris--
prudencial y existen no menos de cinco dis-
tintas tendencias interpretativas. Una de -
ellas conocida como la teoría patrimonia---
lista del Estado, considera que la nación -
mexicana, al independizare* de Esparta, se -
subrogó en los derechos de propiedad abso—
luta que tuvo la Corona española, derechos- 

1S ) WonallhillumWen dm a•e Weledwis Ureadme 	 g Olbretsuim-- 
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que, se dice, le fueron conferidos por la--
bula lntercaetera, de Aleiendro VI, en --
1493°. (20 

gobre el particular se debe ~lar que un importante sec-

tor de esta doctrina reconoce en le propiedad originaria pos—

tulada en el primer párrafo del articulo en cuestión', 

" ...no sólo un dominio eminente, como en--
el mielo pasado, sino uno más concreto y --
real que, como dice Felipe Una %airea, --
puede desplacer a la propiedad privada en -
administrarles los bienes de los particula-
res, vía de regreso • su propietario origi-
nario que es la nación". 4221 

Dicha teoria, parece ser confirmada por el tercer párrafo-

del mencionado articulo que proclama el derecho de la nación -

para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte-

el interés público. 

te411 ..nemas. rimes, mol. 	Och 7111. 
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CAPITULO 11 

LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN LA ACTUALIDAD 

1.- ASPECTOS DOCTRINALES BORRE LOS SIENES INMUESLES 

El derecho de propiedad permite poseer algo, no obstante, 

cabe la posibilidad de que •l propietario transmita contrac---

tualmente la posesión y conserve la propiedad, como suele suco 

der en el usufructo, el arrendamiento, la compra-venta con re-

serva de dominio, etc., o bien puede poseerse sin tener dere-

cho a ello con una posesión surgida del apoderamiento de algo-

que legalmente sea calificado como ilícito. 

Asi, en ocasiones alguien posee algo por encargo del pro-

pietario, también se da el caso de que una persona posea algo-

creyendo que le transmitieron su propiedad y en realidad ésta, 

sólo es aparente, dado que, quien realiza la transmisión no -- 

•st• legitimado para hacerlo. 

En estas condiciones, la complejidad estriba en determi—

nar el tratamiento que debe darse a cada caso en particular, - 
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va que existe una diversidad de causas por las que ese poder -

de hecho se ejerce, bien por la titularidad de un derecho, - - 

bien por la apariencia de esa titularidad, o bien inclusive, -

ante la ausencia de causa alguna. 

Existen situaciones en las que sin que alguien tensa físi-

camente la cosa en su poder se le considera poseedor de le mis 

ea y por el contrario, quien de hecho la tiene, carece de ca—

rácter de poseedor. 

"Toda consideración en torno a la posesión-
debe partir de que •l contenido de este es- 
el ejercicio directo del poder de hecho que 
una persona lleva a cabo sobre una cosa. --
use poder se manifiesta con el apoderamien-
to de aquella, con tenerla y conservarla pa 
ra si, comprendida en lo suyo, todo lo cual 
So patentice con la detentación de la cosa-
factible de ser apreciada por los sentidos. 
(23) 

Toda consideración respecto de la posesión debe partir do-

lo anterior, la detentación ~alada es un punto de partida, -

sin que con ello se agote el contenido de la figura. Así la --

primera observación para cualquier consideración posterior es- 

,Sil MORINOWill MARTANWI. Jopeo MafrOdMe Illeramme O$v11, 741. 
~asilen.  	 114,,a, O. 4410he 



que el suJeto tenga la casa en su poder. 

Existe una variedad enorme de supuestos coincidentes res—

pecto a tal detentación, los que por su diversidad traen con--

sigo consecuencias diferentes. 

En relación a los aspectos doctrinales sobre la posesión,-

existen diversas opiniones, según lavigny. 

"La posesión engloba al cgrpus y al enema 
el primero como elemento material o 'Mu-
de la posesión y el segundo come el que ---
contiene la intención de poseer. 
El muge represente el contacto directo --
del sujeto con la cosa, es el punto de par-
tida de la posesión pues con (11 si inicia -
aquella, sin que baya necesidad de mantener 
la fletamento durante su desplazamiento en 
el tiempo. Lo que mantiene al sujete en la-
posesión es la posibilidad de tener ese --
contacto cuando se quiera, aún cuando no se 
tenga de manera constante. 
Este elemento, el spropues, no se identifica-
por si solo con la posesión misma; se tra—
duce únicamente en la detentación de la co-
sa. 
Para tener la posesión se requiere la par--
ticipeción del anume4  como segundo siseen-
top es la voluntad, la intención del sujeto 
de poseer para si, lo que en el parecer de-
$avigny debe ser considerado como migue--
EOCIIII". (24) 

CM', MIUMINMUM4 MMAVOINOM0 O. 0.41 00. ~o 0. marre 
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Para Savigny la existencia de entell, no implica una in ---

tención arbitraria de conducirse como propietario en contra de 

una situación legal. Si el arrendamiento pretende ostentares -

como poseedor, esta actitud no es suficiente para fundar la --

posesión§ 

"Por esto, todo cambio de ánimos supone un-
cambio de titulo. Para que el arrendamiento 
se convierta en poseedor, es necesario que-
haya cambiado el titulo, por ~molo, por--
que adquiera el bien por un contrato tras--
lative de dominio". (25) 

La concepción de lberinq respecto de la posesión, 

"Mece participar también al unas y al ---
asíais&  el contenido de éstos y por ello, -
su medida, alcances y forme de participación- 
en dicho concepto son diversos a como Savieny 
les considere. 
El guama para *Merino es el medie por el que 
el 4010114 se exteriorice; ~ice una serie -
de hechas demostrador,* de una explotación --
ecenemice de la comal no es una relación me-
ramente de hecho consistente en un contacto -
entre el hombre y la cosa y a la que no se le 
reconoce juridicidad, pues puede haber esa --
inmediatez sin haber posesión. Pare ésta se - 

*SO) 91 0459110b V1114.000S. Mefoomig Nr•sM ~al Memilmenue V. III. 
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requiere el interés del suJeto para alcanzar-
la explotación de la cosa. 
El snisai para lherinq es el propósito de ---
explotar económicamente la cosa y está bien-- 
119411º al  ºRelblIL 
Ambos conceptos están relacionados indisolu—
blemente como un todo indivisible y su con--- 
junto se traduce en la posesión". (2á) 

Iherinq considera que es un error divorciar ambos elemen-- 

telel 

"Una consecuencia de interpretar si musas a-
guo se referían los romanos, en forma muy ---
diversa de la que los propios textos »paf-- - 
ceban, Evidentemente que si se considere el --
mame como qaminii&  sl se puede desligar del 
growsk  pero si se comprende como el simple--
propósito de explotación económica de una ---
cese, y el ~pus come el conjunto de actos--
que permiten esa explotación, habrá una liga-
constante entre el sprous y el oftlálas. Estos-
dos elementos constituirán un todo indivisi--
ble de tal manera que -dice iherine- del - --
mego se infiere el Numma, y por eso con---
cluyo considerando que todo fenómeno de de---
tentación es un fenómeno de posesión, pues---
en toda persona consciente el hecho de ex- -- 

le., OMMINOUMAI NAMVIINWis .1. A.* 00. 	0. mite. 
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plotación económica de una cosa, implica un-
propósito". (27) 

En tales circunstancias se puede concluir que en tanto no-

*miste un texto expreso que declare que un caso de detentación 

no es de posesión, debe refutarse al detentador como poseedor. 

al.- La posesión 

Es poseedor de un bien inmueble el que ejerce sobre •l un-

poder de hecho "...posee un derecho el que gota de el°. (2111 

Es decir, la posesión es un hecho derivado de un derecho. 

"Cuando en virtud de un acto Jurídico el pro 
pietario entrega a otro una cosa, concedién-
dole el derecho de retenerlo temporalmente -
en su poder, en calidad de usufructuario, --
arrendatario, acreedor pigneritario, deposi-
tario u otro titulo ',Mogo, los dos son po-
seedores de la cosa". (29) 

El que posee como propietario tiene la posesión originaria 

y el segundo derivada. 

4114,) 
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En todo caso el que tiene la posesión originaria puede pe-

dir su restitución al que tiene la posesión derivada. Objeto -

de la posesión sólo pueden ser las cosas y derechos que sean -

materia de apropiación. 

En lo que respecta a la adquisición de la posesión, ésta--

puede hacerse por el interesado, por su representante legal o-

por su mandatario aceptándose la representación en sentido am-

plio -a su cuenta y nombre- pero cuando el poder se otorga sin 

mandato, la posesión no se entiende por adquirida hasta que la 

persona a cuyo nombre se actúa lo ratifique. 

Esto es, en materia inmobiliaria no hay representación - - 

sin mandato. 

Lo posesión genere derechos y obligaciones sin importar --

que sea de buena o de mala fó, aunque es obvio que la forma en 

que se adquiere la posesión atenúa las obligaciones y acrecen-

ta los derechos. Actúa de buena fó y siempre se parte de este-

presupuesto • menos que se compruebe lo contrario, el que en--

tra en posesión, en virtud de un titulo suficiente o que igno-

ra los vicios de titulo que le permite entrar en posesión. 

Es poseedor de 

para poseer, o que 

dores, en general, 

mala fó el que entra en posesión sin titulo 

conoce los vicios de su titulo, los posee--

se rigen por las disposiciones que normen-- 
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les actos Juridicos, en todo lo relativo a frutos, paso de - -

pastos y responsabilidad por pérdida o menoscabo de la coso --

poseída. 

La pérdida de la posesión se da en cualquiera de las si—

guientes circunstancias; 

a) Por abandono; 

b) Por mielen; 

e) Por destrucción, perdida de la cosa, o por quedar esta 

fuera de comercio; 

d) Por resolución Judicial) 

(i) Per despoje; 

I) Por reivindicación; 

g) Por expropiación. 

bl La Propiedad 

El articule 131 del Código Civil define la propiedad como-

el derecho que se tiene dee 

"...gozar y disponer... con las limitaciones 
y modalidades que fijen las l'yes.°  (31) 
de una cosa. 

'ea) eddallei giáválh ~Pe si »amerases womereas .p. más., obre. 
eme. 
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La única rozón, por la cual, la propiedad puede ser ocupa-

da contra la voluntad de su duelo es la utilidad pública siem-

pre y cuando medie indemnización. 

Para los fines de la tesis ese "gozar y disponer" de los -

bienes inmuebles considerando que son conceptos sumamente am—

plios, se limita a lo que establecen les articules 537, 1139, -

442, 443, 045, $44, 047, 040, 049, 051 y $53 del Código Civil-

pera •l D.F. que a continuación se transcriben. 

MT. 037.- El propietario o el inquilino de un predio .110 •••••• 

tiene derecho de ejercer las acciones que procedan para impe-

dir que, por el mal uso de le propiedad del vecino, se perju--

diquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que habiten - 

el predio. 

MT. 039.- En un predio no pueden hacerse excavaciones o -

construcciones que hagan perder el sostén necesario al suelo -

do la propiedad vecina, a menos que se hagan las obras de con-

solidación indispensable para evitar todo dalo a este predio. 

MT. 042.- También tiene derecho, y en su ceso obligación, 

de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte, del --

modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes o re--

elementos sin perjuicio de las servidumbres que reporte la - -

propiedad. 
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ART. S43.- Nadie puede edificar ni plantar cerca de las — 

plagas fuertes, fortalezas y edificios plblicos sino suJetan—

lose a les condiciones exigidas en los reglamentos especiales-

de la materia. 

ART. 045.- Nadie puede construir cerca de una pared Mene-

o de copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, 

chimeneas, establos; ni instalar depósitos de materias corro—

sivas, máquinas de vapor o fábricas destinadas a usos que - --

puedan ser peligrosos o nocivos sin guardar las distancias ---

prescritas por los reglamentos, o sin construir las obras de -

resguardo necesarias con sujeción a lo que prevengan loe mis--

mos reglamentos, o a falta de ellos, a lo que se determine 

por Juicio pericial. 

ART. 114‘.- Nadie puede plantar arboles cerca de una here—

dad ajena, sino a la distancie de dos metros de la línea divi-

soria, si la plantación se hace de árboles grandes, y de un --

metro, si la plantación se hace de arbustos o árboles peque--- 

sos. 

ART. 047.- El propietario puede pedir que se arranquen - -

los Arboles plintados a menos distancia de su predio de la se-

Ralada en el articulo que precede, y hasta cuando es mayor 

si es evidente el daPo que los árboles le causan. 
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ART. 042.- Si las ramas de los árboles se extienden so --

bre heredades, Jardines o patios vecinos, el dueño de éstos --

tendré derecho de que se corten en cuanto se extiendan sobre -

su propiedad; y si fueran las raticos de los árboles las que se 

extendieren en el suelo de otro, éste podré hacerlas cortar --

por si mismo dentro de su heredad, pero con previo aviso al --

vecino. 

ART. W49.- El dueño de una pared que no sea de copropie--

dad, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o --

huecos para recibir luces a una altura tal que la parte in/e--

rior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que dé luz 

tres metros a lo menos, y en todo caso con reja de hierro re--

metida en la pared y con red de alambre, cuyas mallas sean de-

tres centimetros a lo sumo. 

ART. S5i.- No se pueden tener ventanas, para asomarse, --

ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la propiedad--

del vecino, prolongándome más allá del limite que separa las -

heredades. Tampoco pueden tenerse vistas de costado y oblicuas 

'obre la misma propiedad, si no hay un metro de distancia. 

ART. 253.- El propietario de un edificio esté obligado *-

construir sus tejados y azoteas de tal Manera que las aguzo' --

pluviales no caigan sobre el suelo o edificio vecino. 
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O La Copropiedad 

Be presume como copropiedad cuando un bien inmueble o un 

derecho sobre él, pertenecen pro-indiviso a varias personas, a 

falta de contrato o disposición especial la copropiedad se re-

gule de la siguiente formes 

1. El concurso de los participes, tanto en beneficios co-

mo en las cargas seré proporcional a sus proporciones, 

las cuales se considerarán iguales de no haber prueba-

en contrario. 

2. Los participes podrán servirse de las cosas comunes, -

siempre y cuando no se perjudique el interés de la co-

munidad. 

3. Los copropietarios tienen derecho a obligar a los par-

ticipes a contribuir a los gastos de conservación de -

la cosa o derecho común. 

4. Ming» copropietario puede hacer alteraciones en la --

cosa común sin el consentimiento de los demás. 

5. Para la administración del bien común, serón obligato-

rios todos los acuerdos de la mayoría, tanto de copro-

pietarios como de intereses. 
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Todo condueño tiene plena propiedad de la parte alicuota--

que le corresponde y la de sus frutos y utilidades, pudiendo -

en consecuencia «quemarla, cederla o hipotecarla, y aún - -

substituir otro en su aprovechamiento salvo si se tratare de -

derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o de la hi-

poteca con relación a los condueAos, está limitado a la por---

ción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. 

Los condueflos gozan del derecho del tanto. 

Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o --

locales de un inmueble, construidos en forma vertical, horiton 

tal e siete') susceptibles de aprovechamiento independiente por 

tener salida propia a un elemento común de aquel o a la via --

pública, pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de -

estos tendrá derecho singular y exclusivo de propiedad sobro--

su departamento, vivienda, casa o local y además un derecho --

de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmue-

ble necesarios para su adecuado uso y disfrute. 

Cada propietario podrá enajenar, hipotecar o gravar en - -

cualquier otra forma su departamento, vivienda, case o local,-

sin necesidad de consentimiento de los demás condóminos. En la 

enajenación, gravamen o embargo de un departamento, vivienda,-

casa o local, se entenderán comprendidos invariablemente los -

derechos sobre los bienes comunes que le sean anotas. 
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El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del-

inmueble, sólo será enajenable, gravable o embargable por ter-

ceros, conjuntamente con el departamento, vivienda, casa o lo-

cal de propiedad exclusiva, Iespecto del cual se considere - -

anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos comunes-

del inmueble no es susceptible de división. 

Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se -

refiere este precepto se regirán por las escrituras en que se-

hubiera establecido el régimen de propiedad, por les de compra 

venta correspondientes, por el reglamento del condominio de --

que se trate, por la Ley sobre el Regimen de Propiedad en Con-

dominio de Inmuebles para el Distrito y Territorios Federales, 

por las disposiciones del Código Civil y las demás leyes que -

fueren aplicables. 

Be presume la copropiedad mientras no haya signo exterior-

que demuestre lo contrario: 

. En las paredes divisorias de los edificios conti-

guaso  hasta el punto común de elevación; 

II. En las paredes divisorias de los jardines o corra 

les, situadas en poblado o en el campo; 
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111. En las cercas, vallados y setos vivos que dividen 

los predios rústicos. Si las construcciones no --

tienen una misma altura, sólo hay presunción de -

copropiedad hasta la altura de la construcción 

menos elevada. 

Nay signo contrario • la copropiedad; 

1. Cuando hay ventanas o huecos abiertos en la pared 

divisoria de los edificios; 

II. Cuando conocidamente toda la pared, vallado, cer-

ca o seto estén construidos sobre el terreno de -

una de las fincas y no por mitad entre una y otra 

de las dos contiguas; 

111. Cuando la pared soporte las cargas y cadenas, pa-

sos y armaduras de una de las posiciones y no de-

la contigua; 

1V. Cuando la pared divisoria entre patios, Jardines-

y otras heredades este construida de modo que la-

albardilla caiga hacia una sola de las propieda—

des; 
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V. Cuando la pared divisoria construida de mamposte-

ría presenta piedras llamadas pasaderas, que de -

distancia en distancia salen fuera de la superfi-

cie sólo por un lado de la pared y no por el - --

otro; 

Vi. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio 

del cual forme parte y un Jardín, campo, corral o 

sitio sin edificio; 

Vil. Cuando una heredad se halle cerrada o defendida -

por vallados, cercas o setos vivos y las conti—

guas ne lo estén; 

MI. Cuando la cerca que encierra completamente una --

heredad es de distinta especie de la que tiene la 

vecina en sus lados contiguos a la primera. 

La reparación y reconstrucción de las paredes de propiedad 

camón y el mantenimiento de loe vallados, setos vivos, tenias, 

acequias también comunes se costearan proporcionalmente por --

todos los duelos que tengan a su favor la copropiedad. 

El propietario que quiera librarse de las obligaciones que 

impone el artículo anterior puede hacerlo renunciando a la - -

copropiedad, salvo el caso en que la pared común sostenga un -

edificio suyo. 
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Todo propietario puede aliar la pared de propiedad común,-

haciéndolo a sus expensas e indemnizando de los perjuicios - - 

que se ocasionaren por la otra, aunque sean temporales; serón-

igualmente de su cuenta las obras de conservación de le pared-

en la parte en que ésta haya aumentado su altura o espesor y -

las que en la parte común sean necesarias, siempre que el de--

terioro provenga de la mayor altura o espesor que se haya dado 

a la pared. 

Les propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar e ex-

trabes su parte alícuota respectiva si el participe quiere ha-

cer uso del derecho del tanto. A ese efecto, el copropietario-

notificaré a loe demás, por medie de notario o Judicialmente.-

la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho --

dime siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos 

les ocho días, por el solo lapso del término se pierde el de—

recho. Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no-

produciré efecto legal alguno. 

La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por-

la destrucción o pérdida de ella, por su enajenación y por la-

consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copro—

pietario, la división de bienes inmuebles es nula si no se ha-

ce con las mismas formalidades que la ley exige para su venta. 
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dl el Condominio 

La propiedad en condominio se regula conforme a la Ley so-

bre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal publicado en •l Diario Oficial de la Federa--

cien, el 211 de diciembre de 1972. 

El origen dei condominio puede derivarse de las siguientes 

C41~111$ 

al Cuando les departamentos, casas, locales o viviendas -

de que conste un edificio o inmueble contenga partes -

de uso común; 

b) Cuando les departamentos, casas, locales o viviendas -

con áreas comunes e indivisibles se destine a la ena--

»nación de personas distintas; 

c) Cuando el propietario de un inmueble lo divida en de—

partamentos, casas, locales y viviendas para enajenar-

los a distintas personas, siempre que exista un ele- -

mento abitón que sea indivisible. 

Un rasgo característico de acuerdo con lo anterior es la - 

existencia de un área de uso común indivisible, sin el no - -- 
; 

existe la propiedad inmueble en condominio. Una limitación con 
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el fin de evitar conqestionamiento y problemas ecológicos es - 

el numero de departamentos, casas, locales o viviendas, que no 

pueden exceder de 125 por construcción, aun cuando ésta y - --

otras formen parte de un conjunto o una unidad urbana habita—

cional. 

La constitución del condominio se debe formalizar • ins---

cribirse en el Registro Público de le Propiedad en los térmi—

nos del Artículo 4o. de la Ley Sobre el Régimen d• Propiedad -

en Condominio de Inmuebles para el D.F. (LIIRPCl) de la forma - 

que a continuación se transcribe, 

1. La situación, dimensiones y linderos del terreno 

que corresponda al condominio de que se trate, - 

con especificación precisa de su separación del-

resto de armas, si está ubicado dentro de un 

conjunto o unidad urbana habitacional. Asimismo, 

cuando se trate de construcciones vastas, los 

limites de los edificios o de lee alas o seccio-

nes que de por si deben constituir condominios--

independientes, en virtud de que la ubicación y-

número de copropiedades origine la separación de 

los condóminos en grupas distintos; 

II. Constancia de haber obtenido la declaratoria a - 

que se refiere el articulo anterior u de que las 
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autoridades competentes han expedido las licen--

cias, autorizaciones o permisos de construccio-

nes urbanas y de salubridad, que requieran este-

tipo de obras; 

Hl. Una descripción general de las construcciones y-

de la calidad de los materiales empleados o que-

vayan a emplearse; 

IV. La descripción de cada departamento, vivienda, -

casa o local, su número, situación, medidas, - - 

piezas de que conste, espacio para estaciona- --

miento de vehículos, si lo hubiere y demós datos 

necesarios para identificarlo; 

V. El valor nominal que para los efectos de esta --

ley, se asigne a cada departamento, vivienda, --

casa o local y el porcentaje que le corresponda-

sobre el valor total, también nominal, de las --

partes en condominio; 

VI. El destino general del condominio y el especial-

de cada departamento, vivienda, casa o local; 

VII. Los bienes de propiedad común, su destino, con -

la especificación y detalles necesarios y, en su 
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caso, su situación* medida*, partes de Ave se  --

compongan, características y demás datos necesa-

rios para su identificación; 

Vlll. Características de la póliza de fianza que deben 

exhibir los obligados, para responder de la eje-

cución de la construcción y de los vicios de - -

esta. 

El monto de la fianza y el termino de la misma -

serán determinados por las autoridades que expi-

dan las licencias de construcción. 

IX. Los ceses y condiciones en que pueda ser modifi-

cada la propia escritura. 

Al apóndice de le escritura se apresarán debidamente cer—

tificados por el notario, el plano general y los planos corres 

pendientes a ceda uno de los departamentos, viviendas, casas,- 

• locales y a los elementos comunes; así como el reglamento --

del propio condominio. 

De la documentación anterior y de la demái que se juzgue--

necesaria, se entregaren al administrador copias notarialmente 

certificadas para el debido desempeAo de su cargo. 

Al propietario, persona física o moral, que está en poso--

sien de uno o mas departamentos o locales se le da el nombre - 
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de condómino, la ley lo exente cuando los condominios se en --

cuentran en lona de recuperación urbana de los impuestos de --

traslación de dominio. 

Los condóminos están obligados a contribuir proporcional--

mente al mantenimiento y mejoras de los bienes comunes • insta 

lactan,» generales, para las funciones administrativas el ór--

gano supremo es la asamblea en cuyo interós cada condómino -

tendrá el número de votos igual al pocentaJe del valor de su 

copropiedad. 

Le asamblea entre las facultades que la ley le otorga - -

tiene entre atrasa 

I. Nombrar y remover libremente al administrador en-

los termines del reglamento del condominio, •wcep 

to a los que funjan por el primer seo que serón--

designados por quienes otorguen la escritura cene 

titutiva del condominio. el administrador podrá -

ser o no alguno de los condóminos y la asamblea -

de éstos /liará la remuneración relativa, que po-

drá renunciares por algún condómino que acepte --

servir gratuitamente el cargo; 

II. Precisar las responsabilidades frente a terceros-

a cargo directo del administrador y las que co 



V. Examinar y en su caso, aprobar el estado de - - - 

cuenta anual que someta el administrador e su ---

consideración; 

VI. Establecer las cuotas de los condóminos para cone 

tituir un fondo destinado a los gastos de manteni 

miento y administración y otro fondo de reserva--

para la adquisición o reposición de implementos y 

maquinaria con que deba contar el condominio. El-

pago podré dividirse en mensualidades que habrá--

de cubrirse por adelantado. El manto de estos - 
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rren a cargo de los condóminos, por actos de - --

aquél, ejecutado en o con motivo del desempeRo de 

su cargo; 

111. En los términos de las fracciones anteriores, - -

nombrar y remover un comité de vigilancia, que --

podrá constituirse con una o hasta tres personas; 

IV. Resolver sobre la clase y monto de la garantía --

que debe otorgar el administrador respecto del --

fiel desempeRo en su misión y al manejo de los --

fondos a su cuidado, tanto para el mantenimiento-

y administración, cuanto el de reserva para repo-

sición de implementos; 
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se integrará en proporción al valor de cada depar 

tamento, vivienda, casa o local, establecidos en-

te escritura constitutiva, como lo preved el ar—

ticulo 4o. fracción V. Las primeras aportaciones-

para la constitución de ambos fondos serán deter-

minadas en el reglamento del condominio. El fondo 

de reserva mientras no se use deberá invertirse -

en valores de renta fija redimibles a la vista. 

El destinado a mantenimiento y administración se-

ra el bastante para contar anticipadamente con el 

numerario que cubra los gastos de tres meses. 

Por último, la LUPE1 obliga a que los condóminos esta - - 

blencen un reglamento que contenga cuando menos! 

a! Los derechos y obligaciones de los condóminos referi-

dos a los bienes de uso común, especificando estos --

intimes; asi como las limitaciones • que queda sujeto 

el ejercicio del derecho de usar teles bienes y los - 

propios; 

b) Las medidas convenientes para la mejor administra- --

cien, mantenimiento y operación del condominio, 

c) Las disposiciones necesarias que propician la inte- - 

(oración, organización y desarrollo de la comunidad! 
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d) forma do convocar a asamblea do condómino. y persona-

que la presidirá; 

e) Forma de designación y facultades del administrador, 

f) Requisitos que debe reunir el administrador, 

g) Casos en que procede la remoción del administrador. 

2.- NARCO JUNIDICO 

ti marco Jurídico do la propiedad inmobiliaria tiene su - 

erigen en •1 articulo 27 Constitucional que al respecto esti-- 

pula que, 

Para Jorge Madrazas 

"...•1 articulo 27, de alguna manera, refleja 

le que fue nuestra realidad nacional desde la 

instauración de la Colonia y hasta la culmina 

ción del movimiento político-social de Oil y 

anuncia el programa revolucionario de la no--

cien para terminar con el regimen de explota-

ción. Ciertamente, el artículo 27 aparecerá -

obscuro, Inexplicable y hasta incongruente si 

no se le analiza como resultado de sus causas 

históricas». (31) 

tia) ~ASO. 44444 	•l., o«.•tat..•a•n d• &me set•.N. Una-. 

dee ammensmaes 1.1.4. UNA", MOMIAM. 11~190 
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Indiscutiblemente tiene un• total razón, los principios --

de la reforma agraria contenidos hasta 1992, en que se reformó 

(según iniciativa de Ley publicada en el Diario Oficial de la-

Federación e1 3 de enero de 1992), el rescate de la propiedad-

de tierras y aguas por sobre todas las cosas, el surgimiento -

de una nueva idea sobre la propiedad fueron consecuencia de --

la lucha del pueblo mexicano per alcanzar y consolidar su li—

bertad, su independencia, asi como un destino propio y una vi-

da decorosa. 

El primer párrafo del articulo 27 es la base en la que se-

edifica todo refinen de propiedad. Per le tante, ha sido toma-

do debate doctrinal y jurisprudencia) el que • su vez ha ori--

einade diversas tendencias interpretativas, tale• ceses 

▪ °La patrimenialiste del Estado. 

▪ La de pertenencia del territorio nacional a la 

entidad estatal como elemento consubstancial e 

inseparable de la naturaleza de este. 

▪ La del dominio eminente a la propiedad origi—

naria°. (32) 

El constituyente en 1917, con este articulo, hace que la - 

Monsbállimellen PoibleiWom •o •e• Welicheme 'ánades Maimaummillie-- 
VOO. M11saM• 	• ~mame, ag.o. Arthe •7. 
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propiedad privada pierda su sentido individualista, heredado--

del Cédige Napoleón reconociéndola como un derecho público - - 

*Motivo, la estatuye como una propiedad precaria, limitada -

por el interés colectivo. 

Sin embargo, la propiedad privada como modalidad es pro- - 

tegida mediante una serie de garantid, contra actos arbitra—

rios de la autoridad, establecidas en los articulo. 14, lé y -

?S constitucionales. 

en la °buten 1, el articulo de referencia tullido sena--

la que. 

"11411) los mexicanos por nacimiento a per natu-

ralisecidn y las sociedades MINIUMs tienen--

derecho para adquirir el dominio de las tie—

rras, aguas y sus accesiones..." (33) 

este derecho puede dejar de ser exclusivo para les mexica-

nos y hacerse extensivo a los extranjeros 

"...siempre que convengan ante la Secretaria--

de Relaciones en considerarse como nacionales-

respecto de dichos bienes y en no invocar, - - 

4011, Ommelhalltmeadm Poialliame •. &me %%%%% unades Moustemmume-- 
mo. .&t.. • 	 1. Ore. a7. 
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por lo mismo, la protección de sus gobiernos..." 
(341 

Existe de la misma forma una limitación aparentemente in--

superable para les extranjeros que adquieren la propiedad - --

privada inmueble en la llamada "cona prohibida" o de seguridad 

nacional ubicada en una franja de lee kilómetros a lo largo- -

de las fronteras y 511 a le largo de las costas. 

En tanto qu'e 

"...la nación tendrá en todo tiempo el derecho-

de imponer a la propiedad privada las modalida-

des que dicte el interés público.", se hace--

necesario definir que se entiende por modalida-

des, en jurisprudencia firme la Suprema Corte -

de Justicia ha declarado quos "...per medeli - 

dad • la propiedad privada debe entenderse el -

establecimiento de una norma juridica de carác-

ter sonoral y permanente que modifique, mien - 

clelmente la forma de ese derecho". 051 

el respecto debemos resaltar que la modalidad depende de -

la extinción parcial o total de los atributos del beneficia-

rio y se concluye que era urbano o agriada, me permito usar-- 

Si.) 111~10e 
47111111 ~AMOR J. OW. 1114111e, O.  711. 
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•1 verbo en pretdrito por las consecuencias que puede tener la 

rolaras de 092 a este articulo, gua  incresentar•  la ~Upará-

cidn de las •reas aprácolas y •1 incremento d• las urbanas. 



CAPITULO 	III 

LOS MANIMOS INSTITUCIONALES PARA LA 

RESULARITACION DE LA TIERRA 

1.- ' CDRETT 

2.- PRORRAMA NACIONAL De SOLIDARIDAD 

(MI:NARDO 

3.- PROORAMAS DE REGULARIZAD:0N TERRITORIAL 

DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPITULO 	111 

LOS MANIMOS INSTITUCIONALES PARA LA 

REOULARIZACION DE LA TIERRA 

1.- COREIT 

Yeio el mandato del presidente Luis Echeverría Alvarez,—

se cree el Comité pare la Regularización de le Tenencia de ¡a-

tierra (CORETD. Dicho Comité tiene como objetivo realizar un-

programa nacional y prever la disponibilidad de espacios para-

el debido crecimiento urbanístico de las poblaciones. El - --

acuerdo que regula la creación del mencionado Comité, aparece-

publicado en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1973, bajo-

los siguientes terminas; 

CONSIDERANDO 

"PRIMERO.- Que el elevado incremento demográ-

fico del pais y la migración de los habitantes 

del campo a la ciudad ha ocasionado, en muchas 

de nuestras ciudades, entre otros problemas, -

controversias sobre la tenencia de la tierrao-

posesiones al margen de la Ley; ausencia de -- 
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servicios pUblicos; viviendas sin las condiciones--

satisfactorias mínimas Y otros fenómenos similares; 

SEGUNDO.- Que resulta indispensable establecer una 

politica tendiente a la resolución de estos proble-

mas, mediante la adopción de todas las medidas - --

aconsejables para regular y prevenir el desarrollo-

urbano • impedir los asentamientos ilegales en te-

rrenos sujetos a los regimenes ejidal o comunal y,-

por tante, fuera del comercie, lo que imposibilita-

que se efectúen desarrollos urbanos con arreglo a -

1a Ley; 

TERCERO.- Que deben tomarse todas las medidas nace 

serias con el objeto de normar estas situaciones y-

regular la expansión demográfica, a fin de que no -

gravite sobre terrenos de eJidaterios o comuneros o 

sobre sus economice por lo que es inaplazable defi-

nir el sistema jurídico que debe prevalecer en los-

terrenos ocupados en forma irregular, decretar las-

expropiaciones que procedan en los términos de la -

Ley Federal de la Reforma Agraria, si dichos terre-

nos están sujetos al régimen ejidal y comunal, con-

lo que se logrará que sus poseedores sean sujetos -

de crédito, su mejoramiento sanitario y ornamental- 
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y que causen impuestos, todo ello en bien de la 

misma colectividad humana afectada, ha tenido a ---

bien dictar el siguientes 

ACUERDO 

ARTICULO lo.- Se crea el Comité para la Regulari—

zación de la Tenencia de la Tierra, integrado por--

el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Co—

lonización como Presidente; por el Director Seneral 

del Instituto Nacional para el Desarrolle de le Co-

munidad Rural y de la Vivienda Popular como flore--

terio Ejecutivo y por el Director General del Fondo 

Nacional de Fomento Eiidel como Tesorero. 

Cada miembro de este Comité tendré un suplente de--

signado por él. El Comité sesionaré una vez por mee 

y extraordinariamente cuando asá lo soliciten des -

de sus miembros. Sus decisiones se tomaren per ma—

yoría de voto* de los miembros que lo integren. 

ARTICULO 2o.- Los acuerdos que emita el Comité pa-

ra la Regularización de le Tenencia de la tierra, -

se realizaran por su Secretario Ejecutivo. indepen-

dientemente de las atribuciones que las leyes enco-

mienden, en su competencia, al Departamento de - --

Asuntos Agrarios y Colonización, al Instituto Na--- 
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cional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y - 

de la Vivienda Popular y al Fondo Nacional de Fo—

mento flidel. 

ARTICULO 3o.- El Comité propondrá a les entidades-

~ticas a que se refiere el articulo anterior, la-

coordinación de sus actividades conforme a las fun-

ciones que la ley de la materia les asigne, a fin--

de elaborar y realizar un programa nacional para --

regularizar la tenencia de la tierra en los asenta-

mientos humanos y prever la disponibilidad de espa-

cios para el debido crecimiento urbanistico de las-

poblaciones. 

ARTICULO 40.- Corresponderá al Comité para la Re--

qularizecién de la Tenencia de la Tierras 

1.- Determinar las acciones a desarrollar y su Je--

rarquización, 

II.- Aprobar los Proyectos específicos de los pro—

gramas a realizar; 

Solicitar de las autoridades correspondien—

tes, la expropiación de los terrenos que vayan a --

regularizarme; 

IV.- Cubrir a los eJidatarias o comuneros en los --

términos de la Ley Federal de Reforma Agraria o si- 
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se trata de propiedades particulares, conforme a la 

Ley de Expropiación, las indemnizaciones, 

V.- Incorporar los terrenos expropiados, al fundo - 

legal de las ciudades, cuando asá proceda; y 

Vi.- Obtener de la federación, por conducto de la -

Secretaria o Departamento de Estado que corresponda 

y mediante el cumplimiento de los requisitos y con-

diciones que **Molen las leyes de la materia, se --

ponga a su disposición los terrenos en que se en---

cuentren asentamientos humanos irregulares. 

ARTICULO So.- Las determinaciones, acuerdos o re--

Soluciones del Comité, serón autentificados por su- 

Secretario Ejecutivo, quien los comunicará o noti—

ficaré a los interesados. 

ARTICULO •o.- La Secretaria de Hacienda y Crédito- 

Público proporcionaré al Comitó, los recursos eco—

nómicos necesarios para su funcionamiento. Este se-. 

ré responsable del manejo de los mismos fondos. 

ARTICULO 7o.- El Comitó expedirá su Reglamento In-

terior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo entraré en vigor el die si-

guiente al de su publicación en el 'Diario Oficial-

de la Federación'. 
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SEGUNDO,- El Comité para la Regularización de le -

Tenencia de la Tierra celebraré su primera sesión -

dentro de los quince días siguientes a la publica—

ción de este Acuerdo. 

TERCERO.- El Reglamento Interior del Comité será -

expedido por éste, treinta días después de la pu—

blicación de este Acuerdo. 

Dedo en la Residencie del Poder Liecutivo Federal,-

en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los •••••••• 

siete días del mes de agosto de mil novecientos se-

tenta y tres -Luis Echeverría Alvarez-. Rúbrica.- -

El Cecreterie de Hacienda y Crédito Público, José - 

Lejlel Portillo.- Rúbrica...» £1 Jefe del Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonización, Augusto Gómez--

Villanueva.- Rúbrica.° (341 

El Comité para le Regularización de la Tenencia de la Tie-

rra 1CORETT1 inicia sus actividades en dieciocho entidades fe-

derativas, en los primeros meses de febrero de 074 no obstan-

te, carece de personalidad ~Ática propia y de les recursos--

necesarios para el pago da las indemnizaciones correspondien--

tes. 

Con objeto de solucionar la falta de personalidad jurídica 

*CM ~mago *****• 00 1* looderatualene 01~s•. a• de ***** dm 
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de COSETT, el S de noviembre de 1974, por decreto presidencial 

•s constituido coso un organismo público descentralizado, de -

carácter técnico y social, con personalidad Jurídica y patri—

monio propios. Subrogándose en todos los derechos y obligacio-

nes a los del Comité original. 

Sin embargo, aún existía el problema relativo al pago de -

las indemnizaciones, las que ascendían a nueve millones de pe-

sos a nivel nacional, en ese entonces. 

Picha cifra no podía distraerse de los recursos fiscales,-

puesto que se agravarla el problema inflacionario. 

"Era importante garantizar el pago justo a los eil-

dotarlos y preservar el espíritu de la ley que se--

sala que estos deban recibir el pago de la indemni-

zación previamente a la ocupación de sus terrenos,-

pues en el pasado, a titulo de expropiaciones por -

causas de utilidad pública, hablan sido précticamsn 

te despojados de sus tierras, sin que mediara pago-

alguno. Sin embargo, en este caso, ya los terrenos-

eiidales se encontraban ocupados por particulares y 

se hacia imperativo realizar la regularización". (37) 

	

4.10,  aftleRMs rehime .Prássor essmil.nerips Ovare ab SISSI~ de 	— 
Teneaás de se 	ne IMPter SSONSess• 1919, O. am. 
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Con el propósito de solucionar el pago de las indemniza -

clones a los eildatarios el Eiecutivo de la Nación presenta al 

Congreso de la Unión algunas propuestas de reforma consisten--

tes ens 

"...reformar la Ley Federal de Reforma Agraria, en-

el capitulo correspondiente a expropiaciones otor—

gándole a CORETT por mandato del articulo 117, fa--

cultad de solicitar directamente las expropiaciones 

y, en el 122, tratándose de regularización de terre 

nos, estableciendo la posibilidad de que la indem—

nización se cubra a los 'Misterios en la misma me-

dida en que se captan los recursos que generen los-

avecindados". (3111 

Dichas reformas fueron aprobadas los filas 29 y 30 de di—

ciembre de 1974 y publicadas en el Diario Oficial de la Fede—

ración el dia último del mismo *Ro. 

En sus inicios el Comité para la Regularización de la Te--

nencia de la Tierra (CORETT), cuenta con los elementos necesa-

rios para enfrentar el problema de la regularización de la - -

tierra, ya que en su propia estructura se centran las bases  de 

coordinación de todas las dependencias que deben participar en 

este proceso' 

tan) 41~1111 •. 117. 
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"Su consejo de administración está presidido por -

el Secretario de la Reforma Agraria, que es a - --

quien correponde, entre otras funciones, la de ---

realizar el trémite exproplatorio. Participan ---

también le Secretaría del Patrimonio Nacional, a -

la que corresponde formular los avalúos; la Secre-

taria de la Presidencia, que por conducto de su --

Dirección Jurídica, revisa los proyectos de decre-

to y, en su caso, las pasa a firma del Jefe del --

Ejercito) la Secretaría de Hacienda, que otorga --

los créditos de operación de CORETT y, sanciona, -

desde el punto de vista financiero los pagos de --

indemnización y el Instituto Nacional para el De--

serpollo de la Comunidad (INDICO) por su responsa-

bilidad en los programas de desarrollo de la comu-

nidad y de la vivienda rural; el Fondo Nacional de 

Fomento Elida; (PONME), por ser la institución --

que capta los recursos de los fondos comunes eji--

dales y que promueve la creación de empresas eJi--

dales productivas, y, finalmente la participación-

de la Confederación Nacional Campesina, que repre-

senta socialmente la organización mayoritaria de -

los núcleos campesinos". (39) 

Sus principales herramientas de trabajo las constituyeron. 

CM', 111,410~1 0. 
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"...los estudios topográficos con apoyo fotogramó-

trico, para definir con exactitud la superficie a-

titular en cada caso; los estudios socioeconómicos 

para precisar la capacidad de pago de cada familia, 

estableciéndose con ello el plazo de que habrán de 

disponer los vecinos para cubrir el pago de sus -- 

escrituras; los estudios urbanisticos que reorien-

taron el crecimiento de las poblaciones, y los ava 

lóos que permitan, sin menoscabo del interés legi-

timo de los eiidatarios, la titulación a precio --

social a los avecindados". (0) 

Cobre el particular Alfredo Rios Caffiarena comenta; 

"La creación del Comité de Regularización de la --

Tenencia de la Tierra, y posteriormente su integra 

clan como un Organismo Fóblico Descentralizado, es 

indudablemente uno de los aciertos más importantes 

que se han realizado en el contexto de la Reforma-

Agraria". (41) 

A partir de la Ley Federal de la Reforma Agraria, la ex --

plotación de la tierra adquiere otros horizontes, permitiendo-

& los ididatarios y a los comuneros disponer de nuevos mecanis 

mos para lograr un desarrollo integral. 

141111) lbádiumm. •1. 
•4&) MIDO OAMMONINA, Alfredo. 'rammer e••an•ra. mere •a 	 
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En @I contexto de la Reforma Agraria CORETT desempeña una- 

importante función tanto financiera, como técnica y social. 

"Al hablar de expropiación y sobre todo indemniza-

ción, se adjudica al ejidatario un carácter de ---

propiedad privada, de la que por distinción care—

cei y si la entrega de indemnizaciones estimula --

las ambiciones, es natural que la consecuencia cis-

que se despoje a la tierra de su valor de uso, sea 

un valor de cambio como posible fuente de especu—

lación y de enriquecimiento individual, contraria-

dl espiritu de solidaridad social que persigue la-

Reforma Agraria". (42) 

En el l'omento del Presidente López Portillo se publica en-

el Diario Oficial del 31 de abril de 1979, un decreto por el -

cual se reestructura CORETT, creándose la Comisión Coordinado-

ra para la Delimitación de Superficies EJidales y Comunales 

que se suietarian a la regularización, esta Comisión estaba 

Integrada tambión por la Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas y el Instituto Nacional para el Desarrollo de -

la Comunidad. 

La regularización de la tenencia de la tierra legaliza ge-

neralmente la adjudicación del suelo de aquellos que no viven-

en la colonia, sobre todo en los casos en que aún no se cuenta 

141111 elladOM. P. •a. 
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con suficientes servicios y de los colonos posesionerios a - 

los que convierte en propietarios privados. 

El carácter de mercancía virtual que tiene el suelo gra--

cías al trabaJo incorporado en el proceso de su transformación 

habitacional puede ahora entrar legalmente al mercado capita--

lista, pudiendo ser objeto de operaciones de compraventa, - --

arrendamiento o traspaso. De esta forma, los propietarios con-

un interes capitalista pueden elevar el precio de su lote y --

ofrecerlo en venta, por ¡o que comienza una entrada paulatina-

de sectores de mayores ingresos en las zonas mas rentables; --

estos pueden comprar el terreno y financiar la construcción de 

su vivienda. O bien. en otros casos con menos equipamiento ur-

bano dejarán que avance el proceso de urbanización elevando el 

precio del suelo en forma especulativa para apropiarse de una-

mayor rente del suelo en el precio de venta. 

La regularización propicia tambien un mayor control fiscal 

de los propietarios del suelo, que ahora pueden ser emboto, de 

embargo. Las zonas de mayor precio en la regularización serán-

también valuadas con las tarifas fiscales más altas; esta ten-

dencia se observa en algunas colonias incluso antes de su re--

gularización. 

La propiedad privada del suelo y la vivienda representan -

para la mayoría de la población que habita en estas colonias -

una seguridad de tipo ideológico; su permanencia en la colonia 
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y el contar con un patrimonio familiar aseguran un medio de - 

consumo esencial para la reproducción de su fuerza de trabado. 

Sin embargo, factores como la agudización de la crisis infla—

cionaria, la imposición de topes salariales y el aumento de --

los impuestos en las zonas más rentables obligan al posesiona-

rá() a vender o arrendar el lote que habita. 

Asimismo, puede observarse la tendencia a un incremento de 

pequehas vecindades en las colonias perifóricas, por las que -

un sector de propietarios asume un carácter rentista al obte-

ner mediante los alquileres, el traslado de los gastos de re—

paración, mantenimiento y en ocasiones la construcción y am—

pliación del inmueble, para el logro de une renta mayor. 

La regularización bajo forma de propiedad privada legaliza 

las presiones del mercado capitalista en las colonias popula-

res. Las maqueada invasiones de un capital rentista, el avance 

de los traspasos, la venta a sectores de mayores ingresos y la 

elevación de impuestos en las zonas más rentables representan-

mayor hacinamiento o desalojo paulatino de los trabajadores de 

bajos ingresos. 

"Efectos de segregación urbana que pensamos son-

diferenciales según la renta potencial de cada -

colonia en su contexto delegacional". (43) 

144D ~V/LA ALMO, 	• PrapillaeM40 GGGGGG ámlIND dom Newholle0 
UNMM. w»41~1. 49111,10 •. OOMe 



Proceso tredicionel 

lupe 	Cenceltqp 

1) Solicitud pera le creación 
de me :oteas. 

2) Revisten p aceptación de - 
solicitud. 

3) Resolucida que crea le so• 
sa urbana. 

4) Trabajos técnicos informa- 
tivos. 

1) Revisión do trabajos téoni 
Ceso 

a) Asignación do solaras. 
7) Aneldo. 
4) Opinión del cuerpo consul- 

tivo. 
e) Resolución de adjudicación. 

10) firma y publicación de re-
solución. 

11) Ispedición de certificados. 
12) Inscripción de certifica--

dos. 
13) Entrega de certificados. 
14) Inscripción pisare. 
11) Inscripción segunda. 
10) Inscripción serme. 
17) inscripción alerta. 
lt) Inscripción quinta. 
19) Contratación do soleras. 
20) Resolución que ordene expl 

dir titules. 
21) anima de Mulos de pro-

piedad. 

Total: 21 patos en eproxlmedeeent 
12 altos y 9 meses. 

o Total: 12 pesos ea 
aproximededente 
1 sao. 

Nueve criterio 
Vie eaprepiecién 

ates, 	Ifficestos  

1) Autorizad« de au-
toridsdee. 

2) Clavaste de autori-
dades. 

3) Autorivecién de ea 
deteries. 

4) Trabajos 

Melée. 
Aceptadas del ave- 
1011. 

7) Nesociacide del pre 
cie. 

O) Aceptad« del pro- 

:1 

ele. 
plan de laversiodes. 

1  ?visite de apropia 

i1 	Pape de precios. 
12)Iscritureciés. 

é 

En este cuadro se efectúa un estudio comparativo del tra—

bajo realizado mediante el proceso tradicional en doce *Ros y-

los resultados de la acción de CORETT en los ejidos con soli—

citud de expropiación en el Distrito Federal en aproximadamen-

te doce meses. 

Cuadro 1 

COMPARACION EN LA LEOISLAC1ON DE ZONAS URDANO-EJIDALES 

Y ASENTAMIENTOS EN PARCELAS VIA EXPROP1ACiON 

FUENTES Proyecto de Plan de gobierno del DDF 1976-1902. 
Programa de Tenencia de la Tierra, mimeo. 
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En el cundo 2 se puede observar cómo de un total do 46 -

ejidos con solicitud de expropiación sólo S ejidos, 17.39% ---

llegan al final del proceso a la obtención de escrituras pu—

blicas. El número de ejidos que llega a los trámites finales -

del proceso de regularización es cada vez menor. los momentos-

críticos de este proceso se dan entre la solicitud de exoro--

pición y la ejecución del decretos de 46 ejidos sólo llegan --

a la publicación del decreto expropiatorio 29 y únicamente en- 

se ejecuta. 

Cuadro 2 

EFICACIA DEL PROCESO DE REOULARIZACION IN LOS 

EJIDOS SOLICITADOS PARA SU EXPROPIACION POR 

CORETT DURANTE EL PERIODO 1975-1952 (abril) 

Aspa- En trámite al / 
/ 	Etapa del proceso 	Ejidos X radas siguiente paso / 
/ 	  / 
/ / 
/ Solicitud Expropiación 46 lie 1 17 
/ / 
/ Decreto Expropiación 29 63.54 3 13 
/ / 
/ Ejecución Decreto 16 34.75 1 7 
/ / 
/ Inicie Contratación 9 19.56 1 
/ / 
/ Escrituración 5 17.39 
/ 

FUENTE. Proyecto de Plan de Gobierno del DDF 1976-1952 
Programa de Tenencia de la Tierra, mimeo. 
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"De las 17 solicitudes demandadas por CORETT a-

lo largo de 197$, las delegaciones con solici-

tudes mayores son Xochimilco e 1:topetudo  so--

bre todo esta Ultima, donde se encontraban los-

olidos con mayor superficie solicitada para •x-

propiación durante el sexenio. Estas solicitu-

des no pisaron a la etapa de publicación del --

decreto debido principalmente a las siguientes-

razones' 1. Porque las tierras solicitadas por 

CORETT pasaban por alto la demanda de restitu-

ción y titulación de bienes comunales que pre—

sentaban los ejidos y comunidades, tales fueron 

los casos de San Miguel Ajusco, Milpa Alta y --

San Mateo Tlaltenango, 2.- Porque la solicitud-

afectaba tierras agrícolas y bosques en explo—

tación, además de que la zona urbana irregular-

del poblado era el resultado del crecimiento --

natural de la población y no, como argumentaba-

CORETT, causada por la formación de colonias --

populares, lo cual se puso de manifiesto en los 

casos de Can Miguel álcele°, Santa Rosa Xochlac, 

San Miguel Ajusco y Milpa Ritmo 3. Por los fuer 

tes conflictos que atravesaba la comunidad en -

demanda del pago de indemnizaciones de expro—

piaciones anteriores y despojo de la delegación 

politica, como en el caso de Santa Ursula Coa-- 
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pa, que se amparó contra la solicitud de expro-

piación, 

Los factores que intervinieron para que en una-

delegación se avance más rápido que en otra son, 

además de les mencionadas características físi-

cas de densidad y extensión territorial, les --

condiciones de resistencia y oposición presen—

tadas por *Matarlos y colonos, y, desde luego, 

la correlación de fuerzas que se deriva en cada 

caso especifico de las contradiciones y desarro 

llo del proceso legal de expropiación». (44) 

El proceso de regulación de la tenencia de la tierra se---

luido por MOUT, lejos de ser un simple trámite administrati-

vo como pudiera parecer, fue un proceso contradictorio y com--

pleJo de negociación, manipulación, control y represión por el 

que se establecieron las relaciones sociales capitalistas domi 

nantes en la tenencia del suelo y vivienda, buscando mediati—

zar y controlar políticamente los movimientos de resistencia -

tanto de eJidatarios y comuneros como de colonos. 

En el cemento de López Portillo se desecha el discurso po-

pulista predominante en el régimen anterior sobre la colecti-

vización en el campop se declara acabado el proceso de reparto 

de tierras y se insiste en que lo importante ya no es repartir 

.••I tbadOMe p. Me 
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sino producir; se crea la Ley de Fomento Agropecuario que abre 

!as puertas al capital agroindustrial en las tierras eJidaies, 

llegando incluso a ocupar la Secretaria de la Reforma Agraria-

representantes del latifundismo en el norte del pais y por - -

tanto aliados de transnacionales norteamericanas. Estos cam—

bios afectaron la orientación politica de CORETT subordindindo-

la a las directrices del Departamento del Distrito Federal, --

En un proceso de centralización en la politica de la regulari-

zación de la tenencia de la tierra en el Distrito Federal que-

se empresa claramente en la creación de la Comisión de Desa---

rrollo Urbano (CODEUR) en Julio de 1,77. 

El esfuerzo del gobierno por contribuir al logro de una --

política de desarrollo económico compartido alcanzó su máxima-

expresión en Junio de 15771 

"Con la promulgación de la Ley General de Asen-

tamientos Humanos y tres de sus primeras conse-

cuencias importantes§ la creación de la Secre—

taria de Asentamientos Humanos y Obras Públi—

cas; el Plan Nacional de Desarrollo y por últi-

mo el establecimiento de la Comisión Nacional--

de Desarrollo Urbano (CODEUR)". (45) 

Asi, el principal objetivo de dicha Comisión es el de ser- 

44111) UNOMBLI, GuilUp MG WOOrrelieli Urbano es Maw4a~• amaimpsm os- 
Mema**, ♦97e. e•. M8•&din. •. mas. 
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vir de instrumento de colaboración, comunicación y coordina---

ción permanente entre las distintas unidades públicas, con el-

propósito de que las politices adoptadas en materia de asenta-

mientos humanos y desarrollo urbano sean congruentes y compa—

tibles con las que el Gobierno Federal determine. 

La función desempeRada por CODEUR es de gran utilidad en -

la solución de los problemas de los grupos marginados e inclu-

sive gracias a su intervención el Gobierno tiene oportunidad -

de dar solución a travós de otros instrumentos de apoyo a di--

versos problemas como§ la proposición de lineamientos, priori-

dades y restricciones relativas a los asentamientos humanos. 

A partir del sexenio de Luis Echeverria, se pusieron en --

marcha los programas de apoyo a los grupos marginados, sin em-

bargo, entre 1970-1974 esta ayuda se hizo llegar indirectamen-

te mediante la creación de los fideicomisos de fomento insti-

tuidos por el Gobierno Federal con fines sociales como' FONA--

COT (Fondo Nacional para el Fomento del Consumo de los Traba--

Jadores), FONAFED (Fondo Nacional de Fomento Educativo), FONA-

CURT (Fondo Nacional de Cultura y Recreación para los Trabaja-

dores), FONAFE (Fondo Nacional de Fomento Ejidal), etc., lo --

que si bien, por un lado mejoraba la situación de los traba-

jadores y ejidatarios, por el otro creó un aparato administra-

tivo sumamente complejo y costoso. 
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"Para 1977, se pacta lo fundamental de la Alian-

za para la Producción y se esgrimen argumentos--

sobre la Reforma Política) ...los anos de auge--

1977-1901, significaron un desarrollo sustancial 

en la economía que, sin duda, se tradujo en una-

mejoria real para las mayorías trabajadoras del-

pa/s". ( 414) 

La época a que se refiere Samuel León y Germán Pérez es --

la del 'exento Lópezportillista, sin embargo, la disminución--

que se siguió haciendo de los espacios de poder de la hurgue--

si& nacional y extranjera, llevó a los grupos poderosos econó-

micamente a romper con el Estado. 

Al presidente de la Madrid Hurtado, le tocó gobernar en el 

momento más álgido de la crisis económica y de la pérdida de -

confianza en el Estado. Dos fueron sus bastones de apoyo a las 

clases empobrecidas: COPLAMAR (Comisión para la Planeación de 

Arcas Marginadas) y el Sistema Alimentario ~icono (*.A.M.). 

2.- PROORAMA NACIONAL. DE SOLIDARIDAD (PRONASOL) 

Como menciona Molinar Horcasitasi "...el resul-

tado verdadero de la elección presidencial de -- 

(144,) /.SON, Memumi y ~roen Peres. Me •tares* mea& 00000 r  paf' - 
tadime gmellatámomp ~mem y Vabiets-UNAM. ~temo MINN. P. - 
•.3. 
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1950 quizá nunca se conozca, pero, independien—

temente de la consistencia doctrinaria y del ---

sustento empirico de cada posición, lo cierto --

es que el P.R.I. conservó el poder..." (47) 

Pero si fueron los resultados un foco rolo de alerta para-

que el sistema político en el poder se diera cuenta que el - -

control de las grandes masas de votantes se habla perdido. 

Se hacia ahora indispensable la creación de un nuevo apa—

rato que disminuyera los efectos del descrédito al Estado, - -

instrumentando por los medios de comunicación masiva a partir-

de la época Echeverrista y que consolidara a través del dis---

curso de compartir "los sinsabores ocasionados por gobiernos--

revolucionarios" del Estado con sus gobernados, asi surge el -

Programa Nacional de Solidaridad. 

Uno de los primeros actos de gobierno del Presidente Car—

los Salinas de Sortari, fue la creación del Programa Nacional-

de Solidaridad (PRONA100. El 6 de diciembre de 19SS acordó --

la formación de la Comisión del PRONASOL, que el' propio jefe -

del Ejecutivo preside y en la que participan de manera perma—

nente los titulares de la S.N.C.F., la Secofi, la Sed" - - - 

147) "UNAN NOMMITAO. Juan"' iss wimmiem do SS 1~0~1141~1-- 
Oe1 Y  Aroma. Meholoam. 4.11%. p. !Mi. 
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'ahora Secretaria de Desarrollo Social), la S.A.R.H». la 

S.C.P., la Secretaria de Salud, la del Trabajo y Previsión So-

cial, la de la Reforma Agraria, la de Pesca, del D.D.F., del - 

!M.S.S., de la Conasupo, del Istituto Nacional Indigenista. -

del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artesanias, de la 

Comisión Nacional de lonas Andas y la Forestal, S.C.L. 

En el texto del Plan Nacional de Desarrollo se exponías 

"El Programa Nacional de Solidaridad (PRONACOL)-

es el instrumento que el gobierno de la Repúbli-

ca ha creado para emprender una lucha frontal --

contra la pobreza extrema, mediante la suma de--

esfuerzos coordinados de los tres niveles de go-

bierno y los concertados con los grupos socia--

les. Se conformará con acciones de ejecución in-

mediata que gradualmente permitan consolidar la-

capacidad productiva de grupos que no la tienen, 

para impulsar su incorporación plena y en mojo--

res condiciones a los beneficios del progreso". (41) 

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo, 

"...el universo al que se orienta el PUM" --

está conformado por los pueblos indígenas los - 

44O1 Plhen Nowilmnei dm lee 	lame 41011M-iy.41, emorelarYle do 
Primgyeass4.4n y ProMmOmeollis. Mesedme. 691199, P. IV, 



75 

campesinos de escasos recursos y por los grupos-

populares urbanos que más resienten los proble—

mas de las grandes aglomeraciones y se encuentran 

marginados de los beneficios de éstas. Las ♦reas 

que recibirán particular atención sone alimenta-

ción, regularización en la tenencia de la tierra 

y vivienda; procuración de Justicie; apertura y-

meJoramiento de espacios educativos; salud, clec 

trificación de comun►dadesp agua potable; infra-

estructura agropecuaria; y preservación de recur 

sos naturales, todo ello a través de proyectos -

de inversión recuperables tanto en el campo como 

en la ciudad. 

En materia de alimentación, se impulsará la efi-

ciencia en la producción de alimentos y el abas-

to de productos básicos a precios accesibles". (49) 

Además se pondrá en práctica un amplio programa para regu-

larizar la tenencia de la tiirra en las colonias populares. 

Al mismo tiempo, se integrarán las reservas territoriales-

que permitan orientar el desarrollo urbano y satisfacer los --

requerimientos futuros. 

En el aspecto habitacional, los esfuerzos tenderán e evi—

tar que tanto los programas de vivienda como los mecanismos -- 

s4. 	1111111.N. 
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crediticios establecidos hasta ahora, dejen al margen a aque—

llos sectores de la población cuyo Ingreso les impide el acce-

so a la vivienda. Pare atender a estos grupos se requiere un - 

enfoque que, partiendo de criterios amplios reconozca las po—

sibilidades económicas reales de cada familia. Con esta visión 

se impulsarán los programas de vivienda rural y popular; se --

otorgarán créditos Ilegibles y oportunos que, cuando se apli-

quen propicien la participación social baio esquemas de auto--

construcción. 

"La provisión de servicios de agua potable y - - 

energía eléctrica es un paso fundamental pera -- 

elevar la calidad de vida de los habitantes de -

las comunidades rurales aisladas y las colonias-

populares. Ambos contribuyen también a impulsar-

los proyectos productivos en estos medios. te --

dará especial prioridad e reducir la dispersión-

de le demanda de servicios en relación a las 

fuentes de abastecimiento, promoviendo el daca--

rrollo de tecnologías alternativas que abran op-

ciones para un uso amplio y a la ve: eficiente -

del agua. 

Para el apoyo a la eficiencia agropecuaria se --

fomentarán prioritariamente programas de incre—

mento de la producción mediante estímulos y apo-

yos concertados. Para ello, se utilizarán amplia 
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mente los mecanismos de concertación y de parti-

cipación social en la definición de propuestaso-

se impulsará el rescate de la obra que está de—

teriorada o que no fue concluida; se promoverá 

la construcción de peque$as obras de irrigación, 

de comunicaciones y reforestación especialmente-

en las regiones semidesérticas del pais; y se --

alentará el uso de mano de obra local para mul—

tiplicar los beneficios sociales en las propias-

comunidades. 

Mediante proyectos de inversión recuperable, se-

buscará aprovechar las habilidades y los recur-

sos existentes para el establecimiento de /*quie-

nes industrias, tanto en el medio rural como en-

el urbano. Al mismo tiempo, se establecerán pro-

gramas de capacitación y entrenamiento para for-

talecer las capacidades de trabajo productivo. 

al cuidado a la salud en la población de escasos 

recursos será una de las tareas inmediatas y una 

preocupación permanente. Se rehabilitarán los --

centros de salud existentes y se construirán - -

otros, procurando asegurar el suministro perma—

nente del cuadro básico de medicinas. La parti-

cipación de la comunidad en la administración --

de los servicios de salud promoverá una mayor -- 
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eficiencia en la atención de una mejor integra--

ción de los módicos a la comunidad. 

El diálogo y la concertación serón los pilares -

fundamentales para la definición de acciones y -

de las formas de su ejecución, de manera que la-

población pueda decidir y participar en las ta--

reas dirigidas a su propio beneficio". (58) 

La respuesta social que el PRONASOL recoge para combatir -

la pobreza desde las causas que In originan, asá como sus con-

secuencias, se expresa en tres propósitos fundamentelesi 

SOLIDARIDAD PARA EL BIENESTAR SOCIAL, mejoramiento in-

mediato de los niveles de vida, con hincapié en los --

aspectos de salud, alimentación, educación, vivienda,-

servicios básicos y tenencia de la tierra. 

SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCIONs oportunidades de em—

pleo y desarrollo de las capacidades y recursos pro- - 

ductivos con apoyo a las actividades agropecuarias, --

agroindustriales, microindustriales y piscícolas. 

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL. construcción-

de obras de infraestructura con repercusión regional -

y eJecución de programas de desarrollo en regiones es-

pecificas. 

1110) 	 •. JUNO* 
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El Programa crea un sustento productivo real al mejoramien 

to del nivel de vida. Sólo con la participación directa y el -

trabajo productivo que incrementa el ingreso familiar, mejora-

rán los niveles de bienestar de los indígenas, de los campesi-

nos y de los colonos populares para erradicar la pobreza en --

nuestro país. 

El PRONASOL tiene en todas sus acciones y proyectos cua---

tro principios fundamentales' 

RESPETO A LA VOLUNTAD, INICIATIVAS Y FORMAS DE OROANI--

ZACION DE LOS INDIVIDUOS Y SUS COMUNIDADES, el Progra-

ma convoca, articula y apoya las demandas • iniciativas 

de solución, no impone decisiones ni establece cliente-

liemos o condiciones. Las organizaciones adoptan estra-

tegias y mótodos de trabajo propios en los proyectos y-

acciones. La diversidad del país y de las formas de or-

ganización comunitaria tienen fiel reflejo en el Pro---

grama. 

PLENA Y EFECTIVA PARTICIPACION Y ORSANIZACION EN TODAS-

LAS ACCIONES DEL PROGRAMA, la participación se ejerce-

en el planteamiento, toma de decisiones, seguimiento, -

control y evaluación de los proyectos concertados con -

los sujetos y organizaciones. La participación también-

se expresa en trabajo directo, aporte de recursos y ma-

teriales propios de la región y en un manejo vigilado-- 
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que beneficie realmente a quienes mas lo necesitan, que 

funcione como una eficaz contraloria social. 

CORRESPONOASILIDAD: todos los proyectos se definen en-

convenios en los que se especifican las aportaciones, -

responsabilidades y compromisos de las partes. 

Las obligaciones aceptadas se ejecutan con la unidad de 

recursos y voluntades que se imprecan públicamente con-

base en la confianza y la colaboración. 

TRANSPARENCIA, HONESTIDAD Y EFICIENCIA EN EL MANEJO DE-

LOS RECURSOS: los recursos del Programa son de la na—

ción. Su uso debe ser escrupulosamente honesto, trans-

parente y público, mediante la intervención de las co—

munidades en su manejo, vigilancia y evaluación de re--

sultados. Debe ser un maneto ágil, sencillo y oportuno, 

sin burocratismo ni centralismo. La transparencia y la-

eficiencia se basan en que las decisiones y las accio-

nes son instrumentadas por las comunidades. 

De acuerdo con Carlos RoJase 

"... con estos cuatro principios se elimina cual-

quier vestigio de populismo, condicionamiento po-

litice o simulación en el mejoramiento productivo 

del nivel de vida de la población en estado de --

pobreza. Solidaridad es de todas los mexicanos, - 

no pide ni representa la claudicación de los - 
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ideales de cada quien. El programa impulsa la -

movilización social para trabajar unidos por el 

progreso de los que menos tienen; esto es el --

acuerdo fundamental que permite lograr un con--

sonso plural por e1 desarrollo y la justicia --

social". (51) 

Como describiera Jorge Alberto Lozoya, colaborador cercano 

del Jefe de la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la 

República, José Córdova Montoya, al comentar sobre las carac—

terísticas del MON/450U 

"...fue una muestra de audacia del Presidente"-

aunque como aNadisra "...con el se hizo una ---

competencia desleal", (52) con los partidos de-

oposición. 

Continúa' 

"...si el Presidente no hubiera echado mano del 

Programa Solidaridad, saltándose al propio go—

bierno y a los partidos políticos, si se hubie-

ra esperado, se le hubieran ido los seis artos--

de observador". (53) 

OMS) Vansomemili Womormáo Onforilor. Neramo. ~pe 160 *OSO. •. - 
• 4a. 

411111 Prom.:U Melom&swe No. 711Mg Ve •e wwwwwww •m &WILL, e. a.. 
4.113 ~d . 



82 

Por otro ladou 

"...el presidente Salinas aplicó competencia 

desleal, si, competencia desleal ante los --

partidos políticos, pero a tono con el pro--

grama de inserción en la economía mundial --

pues crea una sociedad de ciudadanos más - -

fuerte porque no requiere tanta burocracia y 

porque la gente cumple", finalizó el secre—

tario técnico del gabinete de politica exte-

rior. (54) 

El Presidente Carlos Salinas de Gortari hizo del Programa-

Nacional de Solidaridad (PRONASOL) la expresión de su estilo -

de gobernar, que le permitió lo mismo hacer campaha politica -

en favor del Pél, que promover obras que le han significado la 

recuperación del terreno perdido por su partido. Muestra de --

esto son los resultados a que alude en su cuarto informe de --

gobierno, 

"El Estado ha incrementado en 70% real los re--

cursos para la superación de rezagas y de ca—

rencias urgentes en una gran mayoría de los mu-

nicipios del pais. Solidaridad ha demostrado --

ser un instrumento eficaz para el ejercicio del 

Ie., 
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Omite social, pero es mucho más. Al convertirse 

ese gasto en agua, luz, escuelas dignas, servi-

cios de salud, pavimentación o títulos de pro--

piedad registrados. Solidaridad es justicia en-

las hechos, es aliento a la participación y es-

respeto a la dignidad. 

En estos cuatro anos hemos trabando para lle—

var mas servicios básicos a nuestros compatrio-

tas que no tenían acceso a ninguno de ellosi 

Se han incorporado 5,243 mexicanos por dia a --

los sistemas de salud. 

Diariamente ■e han beneficiado por primera vez-

7,719 compatriotas con la Introducción de agua-

potable. 

le han entregado en promedio 1,052 escrituras - 

por dia. 

Se han construido diariamente 47 aulas, talle--

res y laboratorios, y se han rehabilitado 50 --

escuelas públicas por dia durante mi adminis---

cien. 

Han recibido cotidianamente el servicio de - 

~ rola electrice 9,122 mexicanos. 



54 

Los colonos, con su organización, han pavimen—

tado más de 3,255 kilómetros de calles en colw-

nias populares. 

Hoy, 6,500 localidades cuentan con el servicio-

de telefonía rural; 5,550 comunidades rurales y 

0,555 colonias populares tienen acceso al ser--

vicio postal. 

A casi dos anos de haber puesto en marcha el --

Programa RIAD' en Solidaridad, casi SSO mil me-

nores, reciben una beca en efectivo, despensas-

y atención médica para impedir que abandonen la 

escuela por falta de recursos familiares. 

Con el Programa de Servicio Social se integra--

ron 591 mil Jóvenes, egresados de las institu--

clanes de educación técnica y superior, en pro-

yectos de beneficio comunitario. 

Mediante los Fondos MUnicipales se atiende al -

07% de los ayuntamientos del pata. Con estos --

recursos directos ellos realizaron más de 40 --

mil obras con elevado efecto social en 25 esta-

dos de la República. Adicionalmente, se encuen-

tran en operación 14 programas de desarrollo --

regional en 11 estados que más lo necesitan, y-

que benefician a casi nueve millones de mexica- 
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nos. Los 120 Fondos Regionales para los Pueblos 

lndigenes en los que participan casi 1,500 or—

ganizaciones propias de esas comunidades, han--

apoyado 2,000 proyectos que benefician a los — 

grupo, étnicos de 4,4110 localidades. 

La superación de los rezago* en servicios crea-

una plataforma para combatir la pobreza; pero -

es en el ámbito de la producción y el empleo en 

el que podemos erradicara*. Mediante los Fondos 

de solidaridad para la Producción se apoya a --

más de é» mil campesinos que trabajan casi dos 

millones de hectáreas de baja productividad, --

ubicadas en 15 mil localidades; ellos tienen 

crédito a la palabra que, al recuperarse, gene-

ra una fuente auténtica de desarrollo comunita-

rio. La reforma al articulo 27 y el nuevo movi-

miento campesino encuentran asi una respuesta -

productiva para el campesinado mexicano. 

Se inició el Fondo Nacional de Empresas de lo--

lidaridad. Con este programa se han creado ----

2,400 empresa*, 1,240 de ellas integradas con--

capital de riesgo del Fondo Nacional y 1,1611 --

formadas con el apoyo de 44 fondos regionales -

de garantía y financiamiento. Han nacido ya los 

primeros proyectos de ecalogia productiva para- 
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apoyar • las comunidades que viven de recursos-

que debemos proteger. 

En los programas, la participación de la comu—

nidad es su rasgo más destacado. Se busca con -

ello establecer una relación de respeto, de - -

respuesta, de corresponsabilidad, y asá se ea--

pende un nuevo movimiento de participación y de 

organización en el pais. Hay ya establecidos --

LOS mil Comités de Solidaridad. La participa—

ción directa de las comunidades organizadas ---

permite el ejercicio transparente de los recur-

sos. La Contraloría Social, integrada por miem-

bros de la comunidad, es la base de los ~anis 

mos institucionales de vigilancia del manejo --

claro de cada programa y del cumplimiento de --

los tiempos fijados. Daremos a esta laborante--

la información en detalle que considere necesa-

ria sobre el Programa. 

En la Tercera Semana de Solidaridad, realizada-

del 7 al 11 de septiembre, se evaluaron los tra 

bajos con las familias y las comunidades, con--

los comités, con los presidentes municipales,--

con las nuevas empresas en Solidaridad. En los-

cinco días se trabajó a lo largo del pais, y en 

10 entidades federativas realizamos reuniones,- 
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hemos recogido nuevas orientaciones, maneras de 

corregir y de avanzar y, también, de comunicar-

el ánimo que ahora moviliza a millones de mexi-

canos. Todavia tenemos que avanzar más en la --

atención social. En esa semana, y en las 35 gi-

ras de trabajo que he realizado durante este --

GAG por los estados de la república, he escucha 

do la demanda de ampliar •l Programa. La sinte-

s►s de su mensaje es el reclamo de más obras --

sociales mediante mayor participación y más ---

trabajo. en respuesta a ello fortaleceremos el-

Programa Nacional de Solidaridad, respetando la 

dignidad de las comunidades y alentado su orgu-

llo y fortaleza". (55) 

3.- PRIMARA' DE RESULARIZACION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO-

DEL DISTRITO FEDERAL. 

La Comisión del Programa Nacional de Solidaridad es el ór-

gano encargado de coordinar y definir las politices, estrate—

gias y acciones emprendidas en el ámbito de la administración-

pública, para combatir los bajos niveles de vida y asegurar el 

cumplimiento de los programas especiales para la atención de -

los grupos indígenas y la población de las zonas áridas y ur-

banas en materia de salud, educación, alimentación, vivienda,-

empleo y proyectos productivos. 

855) ►e amen•des 4.. •,,.., 	r• aub4Ornue a 441 nuv&uullaru da - 
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La Coordinación General del Programa participa en el esta-

blecimiento de las bases para la firma de los Convenios Unicos 

de Desarrollo que el Presidente de la República suscribe con 

cada uno de los gobernadores de los Estados, para formalizar 

los acuerdos y compromisos conjuntos de inversión. 

En los convenios se define un apartado especifico para So-

lidaridad, a fin de que en el seno de los Comités de Planea—

ción del desarrollo en los Estados se reunan las autoridades--

de los gobiernos federal, estatal y municipal para definir, --

controlar y evaluar los proyectos productivos y las obras de -

infraestructura y bienestar social en que participan activa---

mente las comunidades mediante los Comités de Solidaridad. 

Uno de los aspectos que destacan en la estructura y orga--

nización del Programa es que no crea aparatos burocráticos, --

sino que se aprovechen las entidades y estructuras ya existen-

tes. El Presidente de la República planteó la iniciativa de --

crear la Secretaria de Desarrollo Social 12E0E50) que, además-

de asumir una parte importante de las funciones que desempeRa-

ba la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, se encarga—

rá de ejecutar el PRONASOL. 

El asfuerio de coordinación se lleva a cabo con estricto -

respeto al marco legal aplicable y a la normatividad que regu-

la el ejercicio y control del presupuesto público. Además del-

control que legalmente tienen bajo su responsabilidad la Se---

cretaria de la Controlarla General de la Federación y la Con-- 



O9 

taduria Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, mediante-

los Comités de Solidaridad se estimula la participación social 

en la vigilancia de los recursos y las obras. 

Solidaridad se traduce en un conjunto de proyectos de in -

versión que se financian de muy diversas fuentes, entre las --

que se cuentan las aportaciones directas de los individuos en-

forma de trabajo, materiales, infraestructura disponible y re-

cuperaciones. Con la colaboración acordada libremente entre --

sociedad y gobierno se amplian los medios de combate a la po—

breza. 

Los recursos asignados por el presupuesto federal son el -

componente principal del financiamiento del Programa. Los cos-

tos de operación de las instituciones Oblides participantes -

se cargan a sus presupuestos ordinarios. Así, los recursos - -

asignados al Programa se aplican totalmente a las prioridades-

y grupos de población que se pensó beneficiar. 

Los gobiernos estatales y municipales canalizan también -

importantes asignaciones presupuestarlas. Aunque insuficien- -

tes, los recursos asignados hasta ahora no tienen precedentes-

en la historia reciente del país y se tiene la firme decisión-

de incrementarlos a lo largo del presente régimen. 

El Programa no causa ninguna presión inflacionaria motiva-

da por expansión monetaria, déficit fiscal o excesivo gasto -- 

palito. Se suman los recursos programados para el bienestar - 
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social y el meioramiento,productivo, con un plan ágál de coor- 

dinación entre los tres niveles de gobierno y las entidades 

pereestatales. 

La erradicación de la pobreza es una demanda de la socie—

dad, un compromiso histórico y una necesidad de la moderniza—

ción nacional. . 

Dentro de este contexto, la Ley Orgánica del Departamento-

del Distrito Federal, en el Capitulo VIII, de las atribuciones 

de las Direcciones generales, gubtesoreros y Subcoordinadores-

seniles 

°ART. 16.- Corresponde a la Dirección general de 

la Regularización Territorials 1. Intervenir en-

los casos de ocupación ilegal de predios desti—

nados o susceptibles de destinarse a la habita—

ción popular o a otros fines de desarrollo urba-

no; II. Asesorar a los habitantes de las colo—

nias y tones urbanas del Distrito Federal para -

la resolución de sus problemas relacionados con-

la tenencia, titulación, construcción, recons---

trucción y, en general con la propiedad y pose—

sión de inmuebles; III. Proporcionar, a solici-

tud de los delegados, los elementos tiente°. - -

disponibles para evitar la invasión de predios o 

para obtener su desalojo mediante el ejercicio - 
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de las acciones judiciales o administrativas que 

procedan; 	IV.- Llevar el registro de las colo-

nias y zonas urbanas populares, así como de las-

asociaciones que integren sus habitantes V.- -

Ser el conducto del Departamento del Distrito --

Federal ante la Secretaria de la Reforma Agraria 

y la Comisión para la Regularización de la Tanen 

cia de la Tierra para todos los efectos relacio-

nados con la regularización de la tenencia de la 

tierra; VI. Regularizar y rehabilitar las colo-

nias y zonas urbanas, con la colaboración de las 

delegaciones y sus habitantes; VII. Emplear en-

el cumplimiento de sus atribuciones los recursos 

y los medios de apremio que legalmente procedan; 

VIII. Actuar cuando a su Juicio convenga y • so-

licitud de parte interesada, como árbitro y con-

ciliador en lo• conflictos sobre la propiedad --

inmueble que se presenten en las colonias y zo—

nas urbanas populares; IX. Coadyuvar con las --

delegaciones del propio Departamento, con las --

dependencias y entidades de la administración --

pública federal, ami como con los gobiernos de--

los Estados y Municipios, de acuerdo a instruc-

ciones empresas del Jefe del Departamento del --

Distrito Federal, para la regularización y reha-

bilitación de las colonias y zonas urbanas popu- 
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lares limitrofes, X. Proponer y elaborar el pro-

yecto de expropiación por causa de utilidad públi 

ca, de aquellos predios en donde se encuentren --

asentamientos humanos irregulares, salvo aquellos 

que sean de origen eJidal o comunal, los que se -

tramitarán por conducto de la Secretaria de la --

Reforma Agraria; y XI. Aplicar en el arma de su-

competencia las disposiciones legales y adminis—

trativas relacionadas con la rehabilitación, re—

gularización y desarrollo urbano".(54) 

En su Cuarto informe de Gobierno el presidente de la Na---

ción, Carlos Salinas de Gortari *eneldo 

"Para alentar la mejor distribución de la pobla—

ción en el territorio nacional, hemos disonado y-

concertado el Programa de Desarrollo Urbano Cien-

Ciudades Prioritarias. ie atiende también la pro-

blemétice urbana derivada de la industrialización 

de la franje fronteriza del norte del país. 

En el valle de México el suministro de agua aumen 

tó a 26 metros calcos por segundo, en Monterrey, 

las obras de suministro y agua potable llevan un-

avance global del 52% y en Guadalajara se ha in—

crementado en cuatro metros cilbicos y se continuó 

11911f L•y •rean&ss SSS Nssrtslonea del •*•%r$tS Paidereal, 
ab. 
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la construcción de la presa de almacenamiento El-

Salto. Nacionalmente, nos hemos propuesto, solo -

en 1992, abastecer a tres millones más de memica-

nos con servicios de agua potable y alcantarilla-

do. 

El acceso a una vivienda digna es una de las de—

mandas más sentidas de le población y constituye-

una alta prioridad de mi gobierno. Hemos fortale-

cido la coordinación institucional del Sistema --

Nacional de Vivienda. Hoy sumamos esfuerzos con -

los gobiernos de los estados, con los constructo-

res e industriales, con los notarios y los bancos 

para desregular y promover vivienda accesible. En 

1992 se construirán 254 mil case habitación, en-

tre ellas 07 mil del Infonavit, 107 mil del Fovi-

y la bancal á@ mil del Foviesste. Fonhapo y otros. 

En este allo se canalizarán más de 13 billones de-

puso., el 115X de los cuales se aplica fuera de --

las tres grandes tenme metropolitanas. 

Esto significa un 19X superior al ejercido el aflo 

pasado. Asimismo, los organismos de vivienda mo—

dificaron sus reglas de operación y fórmulas cre-

diticias para disminuir subsidios sin afectar •l-

acceso de la población el crédito. El infonevit -

extendió el plazo de amortización de 20 a 30 ellos 

y aprobó la cuenta individualizada en favor de -- 



94 

los trabajadores para incorporarlos al Sistema do 

Ahorro para el Retiro. 

Importantes son los avances en el saneamiento de-

la. finanzas del IMF; en 1988 el 16% del gasto se 

cubría con subsidios federales; en 1992 esa cifra 

ha disminuido a menos de 2%. Han cambiado también 

las participaciones federales para lograr mejor - 

equilibrio con el resto del pais. La ciudad de --

México tiene hoy finanzas sanas. El gasto social-

se ha orientado a los sectores más desprotegidos. 

De total de la inversión, el 66% se ha destinado- 

* las zonas mes necesitadas de nuestra ciudad. En 

materia de seguridad pública se ha logrado estabi 

ligar las tendencias pero falta mucho por hacer.-

Hoy, sumamos esfuerzos para elevar la eficiencia-

y coordinación de las malicies, profesionalizar--

las e inducir mayor participación de la comunidad. 

En estos altos la ciudad de México, sin endeudarse, 

ha podido llevar a cabo muchas obres públicas, --

desde el Metro, el periférico, el drenaje, los --

puentes y la mejoría de su equipamiento hasta una 

inversión social muy importante. Ha fortalecido -

sus politicas frente a la ecología y el agua, y -

ha emprendido proyectos de gran significado cultu 

ral como e) rescate del Centro Histórico y de )(o-

chimilco. Con todos sus problemas, en la capital- 
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hay voluntad de actuar, de participar, de coope—

rar; existe una decisión colectiva de que la - --

ciudad mejore. 

En la ciudad de México hemos vivido anos de inten 

so trabajo. Se ha consolidado la Asamblea de Re--

presentantes. Be han definido reglas de conviven-

cia con diversos grupos, movimientos y organiza—

ciones sociales. Se han afirmado las libertades -

en situaciones complejas. Ha existido respeto en-

tre todas las fuerzas politica,. Estas prácticas, 

estos avances pueden aumentar la participación y-

la responsabilidad de todos pare enfrentar los --

retos del futuro°. (57) 

Con el propósito de ejercer un control más eficiente sobre 

las operaciones inmobiliarias que puedan afectar o que afecten 

el patrimonio del Departamento del Distrito Federal, as/ como-

de recibir oportunamente información de las diferentes depon--

dencias sectorizadas al propio Departamento, para realizar con 

mayor eficiencia las tareas y funciones necesarias para el cum 

plimiento de su objetivos se crea el Comité del Distrito Fede-

ral, el cual aparece publicado en el Diario Oficial de la Fede 

ración del 9 de febrero de 1990, Mi* las siguientes basase 

ACUERDO 

PRIMERO.- le crea el Comité del Patrimonio Inmo- 

cOVI Le diernedell de. enferme de debeernme e de rawyeemere de - 
4~1110 0. SE V M. 
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biliario del Departamento del Distrito Federal, -

que tendré por :Altota conocer, opinar y acordar--

sobre las operaciones inmobiliarias que se cele—

bren sobre los bienes de esta Dependencia. 

SEGUNDO.- El Comité a que se refiere el articulo-

anterior se integrará por el Oficial Mayor, quien 

lo presidirá; por el Secretario general de Gobier 

no, a troves de los Directores Generales de Go—

bierno y de Regularización Territorial; por el --

Secretario General de Planeación y Evaluación, a-

través del Procurador Fiscal del Distrito Federal; 

por el Secretario general de Desarrollo Social, a 

través del Director General de Reordenación Urba-

na y Protección Ecológica; por el Contralor gene-

ral, a través del Subcontratar de Control; por el 

Coordinador General Juridico, por conducto de los 

Directores Generales Jurídico y de Estudios L'Os 

lativos y del Registro Público de la Propiedad y-

del Comercio; por el Director General de Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C.V., y por el Director -

General de Recursos Materiales y Servicios Genera 

les. Por cada miembro propietario se acreditaré-

is un suplente. El Comité contaré con un Secreta-

rio Técnico quien sera designado por el Presiden-

te del propio Comité. El Comité podré invitar a-

sus sesiones a servidores públicos de otras uni-- 
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dados administrativas, órganos desconcentrados y-

entidades sectorisadas al Departamento del Distri 

to Federal cuando se traten asuntos relacionados-

con éstos. 

TERCERO.- Corresponde el Comité del Patrimonio --

Inmobiliario del Departamento del Distrito Pede-- 

ralo 1. Servir de órgano de consulta y opinión-

sobre las políticas para el manejo inmobiliario--

del Departamento del Distrito Federal. 11. So--

licitar y recibir informes de las unidades admi—

nistrativas, organismos desconcentrados y entida-

des sectoriaadas al propio Departamento, sobre --

las operaciones inmobiliarias que realicen. III.-

Acordar las enajenaciones, adquisiciones, desin--

corporaciones, expropiaciones y permutas as! como 

los permisos administrativos, ~datos y demás--

actos jurídicos que afecten o incidan en el patri 

momio inmobiliario del Departamento del Distrito-

Federal. IV. Expedir sus bases de orgeniteción-

interna; y V. Las demás funciones que sean ne—

cesarias para el cumplimiento de su objeto y las-

que le encomiende el jefe del Departamento del --

Distrito Federal. 

CUARTO.- Tratándose de operaciones de venta de --

inmuebles, estas se realizarán a través de Servi-

cios Metropolitanos, S.A. de C.V., quien fungiré- 
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trito Federal. Asimismo, todas las operaciones de 

adquisición de inmuebles por compraventa, se rea-

lizarán a través de Servicios Metropolitanos, S.-

A. de C.V., exceptuando*, aquellas que se efectúen 

para la creación de reservas territoriales y pro-

yectos de mejoramiento urbano, las cuales se rea-

lizarán a través de la Dirección General de Reor-

denación Urbana y Protección Ecológica, previo --

conocimiento y opinión del Comité del Patrimonio-

Inmobiliario del Departamento. 

QUINTO.- El Comité se reunir• en sesiones ordina-

rias cuando menos una vez al mes, y en sesiones -

extraordinarias cuando la urgencia de algún asun-

to *si lo requiera. 

SEXTO.- Se considerará que existe quórum para la-

celebración de las sesiones, con le asistencia de 

la mitad más uno de los miembros del Comité. De -

no integrarse el quórum a que se refiere el parra 

fo anterior, se convocará a una segunda sesión --

que se celebrará can el número de miembros que --

asistan. Los acuerdos se tomarán por mayoría de -

votos y, en caso de empate. el Presidente tendrá-

voto de calidad. 

SEPTIMO.- Las demás reglas de funcionamiento y --

operación del Comité e que se refiere este Acuer- 
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do, serán establecidas en sus bases de organiza--

ción interna. 

OCTAVO.- El Comité podrá integrar los Subcomités-

o grupos de trabajo que sean necesarios para el - 

mejor funcionamiento del mismo. 

NOVENO.- El Oficial Mayor cuidará del puntual cum 

plimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al 

dio siguiente de su publicación en el Diario Ofi-

cial de la Federación. 

SECUNDO.- Se deroga el Acuerdo que crea la Comi—

sión que tendrá por objeto llevar a cabo el Pro -

grama de Inventario de la Propiedad Inmueble y --

Reserva Territorial del Departamento del Distrito 

Federal, de fecha 7 de junio de 19114 publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio-

del mismo aft y el Acuerdo que modifica el Pro---

grama de Inventario de la Propiedad Inmueble y --

Reserva Territorial del á dm mayo de 19914. Publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 

del mismo mes y 4.10. 

TERCERO.- El Comité del Patrimonio Inmobiliario -

del Departamento del Distrito Federal, expedirá - 
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sus bases de organización interna dentro de los 

sesenta días hábiles siguientes a la publicación- 

de este Acuerdo. 

CUARTO.- Publiquese en la Gaceta Oficial del De--

partamento del Distrito Federal. 

México, Distrito Federal a los treinta y un diez-

del mes de enero de mil novecientos noventa. El -

Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ma— 

nuel Camacho 	Rúbrica.-" (50) 

Por otra parte, en el Diario Oficial del 4 de febrero de - 

1,93, es publicado el Acuerdo por el que se establecen apoyos-

y estimules fiscales respecto de las contribuciones previstas-

en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, -

en favor de las personas propietarias o poseedoras de inmuebles 

que estén catalogados o declarados como monumentos por el ins-

tituto Nacional de Antropología e Historia o el instituto Na--

atonal de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

ACUERDO 

"PRIMERO.- Se otorga en favor de los propietarios o 

adquirentes de los inmuebles inscritos en los perime 

tras °A" y "1" del Centro Histórico de la Ciudad de-

México y que se encuentren catalogados o declarados-

como monumentos por el Instituto Nacional de Antro-- 

maeris• Ofákoihell de So Wederowbong • do f ..... e de mime. 
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pologia e Historia y par el Instituto Nacional de --

Sellas Artes, un subsidio equivalente al ISOX de los 

créditos que por concepto de Impuesto Predial, Im- -

puesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Contribucio-

nes de Mejoras previstas en •l articulo 53 de la Ley 

de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, -

Derechos par la Expedición de Licencias para Cons---

trucción y Derechos de Inscripción en el Registro --

Pábilo° de la Propiedad, sean a su cargo en el ejer-

cicio fiscal de 1992, con motivo de la propiedad o -

adquisición de tales bienes. 

SEGUNDO.- Para la obtención del beneficio y estimulo 

fiscal indicado, los contribuyentes respectivos debe 

rén presentar un "Certificado Provisional de Restau-

ración" expedido por la Coordinación General de Reor 

donación Urbana y Protección Ecológica, mismo que --

avalaré el inicio de los trabajos de remodelación *-

restauración respectivos. 

Asimismo, deberé exhibirse "Certificado de Restaura-

ción" del inmueble, que acreditaré el término de la-

restauración o remodelación de un inmueble. 

TERCERO.- Con el Certificado Provisional de Restaura 

cien a que se hace referencia en el numeral que pre-

cede, se solicitará por escrito el reconocimiento --

del subsidio ante la Secretaria General de Planea---

cien y Evaluación. 
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CUARTO.- El subsidio se condiciona a que el contri—

buyente, en la realización de los trabajos de reha—

bilitación, reconstrucción o restauración, se sujete 

a las especificaciones técnicas, lineamientos y pla-

zos que al efecto se establezcan en el proyecto y --

calendario de obras definitivos, aprobados. 

QUINTO.- El otorgamiento del subsidio no relevará a-

los constribuyentes de presentar la declaración de--

valor catastral, tratándose de Impuesto Predial, o -

la relativa al Impuesto sobre Adquisición de Inmue—

bles, asi como de solicitar y obtener las licencias, 

permisos o autorizaciones que sean necesarias en los 

términos de las disposiciones legales o reglamenta-

rias respectivas. 

SEXTO.- La Secretaria General de Planeación y Evalue 

cien y la Coordinación General de Reordenación Urba-

na y Protección Ecológica, procederán a dar cumpli—

miento • lo establecido en el presente Acuerdo. 

ACUERDO por él que se establecen reducciones y apo—

yos fiscales para el pago de contribuciones al Depar 

temente del Distrito Federal, en favor de los grupos 

de contribuyentes que se indican. Al margen un Escu-

do, que dice, Jefe del Departamento del Distrito Fe-

deral.- México. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Los contribuyentes del Distrito Federal -- 
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que, en los términos del articulo 53 de la Ley de --

Hacienda del Departamento del Distrito Federal, es--

ten obligados a pagar las conetribuciones de *Lloras 

ahi se$aladas, en razón de las obras necesarias para 

establecer o regularizar conexiones de agua y drena-

je que les permitan gozar de estos indispensables --

servicios públicos y que formen parte de los Progra-

mes de Solidaridad que al efecto desarrollen les De-

legaciones del Departamento del Distrito Federal, --

asá como de los programas de vivienda progresiva del 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares, gozaren de 

une reducción equivalente al 95% del monto de la 

contribución que corresponda. 

MUNDO.- Para los efectos del articule anterior, 4». 

les Delegados del Departamento del Distrito Federal, 

bajo cuya dirección se desarrollen los Programas de-

Solidaridad indicados, mei como el Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares, deberán remitir por escrito-

una relación de las personas • inmuebles que se en--

cuentren en el supuesto mencionado, a la Secretaria-

General de Planeación y Evaluación y a la Dirección-

Senara! de Construcción y Operación Hidráulica, de--

pendiente de la Secretaria General de Obras, a fin -

de que procedan en los términos de sus respectivas - 

competencias. 

Timarlo. Se otorga un subsidio por concepto de lm-- 
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puesto Predial y por los Derechos de Suministro, Uso 

y Aprovechamiento de Agua, con cargo al Presupuesta-

d• Egresos del Departamento del Distrito Federal pa-

ra el Ejercicio Fiscal de 1992, en favor de los pen-

sionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, - 

por incapacidad de riesgos de trabajo, por invalidez, 

así como en favor de viudas y huérfanos pensionados, 

del instituto Mexicano del Seguro Social, del insti-

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-

jadores del Estado, del instituto de Seguridad So—

cial para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petré---

leas Mexicanos, de la Comisién Federal de Electrici-

dad y de Ferrocarriles Nacionales de México, dentro-

de los lineamientos siguientess 

a) El pensionado debe ser propietario del inmueble -

en que viva, por el cual se aplicara única y exclu--

sivamente el subsidio. 

b) El valor catastral del inmueble no excederé de la 

cantidad de $19'511,101, cantidad que representa en- 

promedio un valor comercial aproximado de 	 

524111110,111111. 

c) El importe del subsidio por concepto de impuesto-

Predial seré el equivalente a la diferencia que re--

suite entre la cuota bimestral respectiva y la cuota 

bimestral mínima de 114,585, de tal manera que sólo -

se pague dicha cuota mínima. 

d) El importe del subsidio por concepto de los Dere- 
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chos de Suministro, Uso y Aprovechamiento de Agua,—

seré el equivalente al 50% de la cuota bimestral ---

correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que-

en ningln caso la cuota a pagar sea inferior a la --

cuota bimestral minina de •é,éIS. 

CUARTO.- Se otorga un subsidio por concepto del Im—

puesto Predial con cargo al Presupuesto de Egresos--

del Departamento del Distrito Federal para el Ejer-

cicio Fiscal de 1992, en favor de las personas físi-

cas propietarias o poseedoras de viviendas adquiri-

das con créditos otorgados dentro del Programa de --

Vivienda del Estado, desarrollados por el Instituto-

del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabaja--

dores; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-

tado; Instituto de Seguridad Social para las Fuerges 

Armadas Mexicanas; Fideicomiso de Vivienda, Desarro-

llo Social y Urbano; Fondo Nacional de Habitaciones-

Populares; Fideicomiso de Recuperación Crediticia de 

la Vivienda Popular; Instituto Nacional de Desarro—

llo de la Comunidad y de la Vivienda Popular; Progre 

ma Casa Propia; Programa Emergente de Vivienda Fase-

11; Programa de Renovación Habitacional Popular; y -

los organismos u órganos que los hayan sustituido; -

de conformidad con las bases siguientes; 

a) El contribuyente deberé ser el propietario o - 
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haya otorgado el crédito para su adquisición. 

b) El valor catastral del inmueble no excederá de la 

cantidad de •10'162,300, cantidad que representa en- 

promedio un valor comercial aproximado de 	 

1125' M0, 

c) El importe del subsidio por concepto del impuesto 

Predial será el equivalente a la diferencia que re-

sulte entre la cuota bimestral y la cuota bimestral-

minina de $4,545, de tal manera que sólo se pague - - 

dicha cuota minina. 

d) Este subsidio terminará en forma anticipada, -

cuando se cubra todo el crédito otorgado. 

MANTO.- Para tener acceso a los subsidios a que se-

refieren los puntos TERCERO y CUARTO de este Acuerdo, 

las personas deberán acreditar la calidad correspon-

diente • través de la documentación oficial respec—

tiva, misma que se presentará mediante un escrito --

firmado en que se haga referencia a dicho Acuerdo. 

SEXTO.- Se otorga subsidio con cargo al Presupuesto-

de Egresos del Departamento del Distrito Federal pa-

ra el Ejercicio Fiscal de 1992, en favor de los po--

s'adores de inmuebles, que se encuentren previstos -

en los Programas de Regularización Territorial del - 

Departamento del Distrito Federal, incluyendo los --

que son competencia de la Comisión para la Regulari- 
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¡ación de la Tenencia de la Tierra, por el importe - 

equivalente al AS% de las contribuciones siguien—

tes% 

a) Impuesto Predial, cuyo subsidio respectivo se - -

terminará anticipadamente, cuando el inmueble de que 

se trate sea regularizado en cuanto a la titularidad 

de su propiedad. 

b) Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. 

c) Derechos por la Expedición de Licencias de Cons--

trucción. 

d) Derechos por la Expedición de Licencias de Fusión 

de Predios. 

e) Derechos del Registro Público de la Propiedad. 

1) Derechos por los Servicios de Alineamiento de In- 

muebles. 

g) Derechos por los Servicios de SeRalemiento de Nú-

mero Oficial. 

h) Derechos por la Regularización de Inmuebles. 

I) Aprovechamiento por Subdivisión y Fraccionamiento. 

SEFTIM0.- Se otorga un subsidio por concepto de los-

impuestos, contribuciones de mejoras y de los dere—

chos establecidos en la Ley de Hacienda del Departa-

mento del Distrito Federal, con excepción de los De-

rechos por el Uso, Suministro y Aprovechamiento de -

Agua y de los Derechos por Servicios de Construcción 

y Operación Hidráulica, con cargo al Presupuesto de- 
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Egreso* del Departamento del Distrito Federal para -

el Eiercicio Fiscal de 1992, en favor de las insti—

tuciones de Asistencia Privada que se hubieren adhe-

rido al Convento de Cooperación celebrado entre el--

Departamento del Distrito Federal y las institucio—

nes de Asistencia Privada en el Distrito Federal, de 

fecha 20. de diciembre de 1909. 

Para tener acceso a este subsidio, los interesados - 

deberAn presentar solicitud por escrito ante la se—

cretaria dineral de Planeación y (valuación. 

OCTAVO.- La Secretaria de Planeación y (valuación,—

procederá a dar cumplimiento a este Acuerdo y llevar 

el registro contable del subsidio que se otorga". (591 

En relación a dicho acuerdo cabe destacar que, desefortune 

demente les personas que en la actualidad ocupan los inmuebles 

catalogados como monumentos, en su gran mayoria son descendien 

tes de los propietarios originales, los cuales ya no viven. 

Esta situación trae consigo diversos problemas, en virtud-

de que, no obstante que varios de sus habitantes se sienten o-

se saben duenos de los mismos, no existe un propietario respon 

sable que se Aboque a la regularización del inmuebles asi di--

ficilmente consideran el apoyo y subsidios que conforme a lo--

establecido en dicho acuerdo les ofrece el gobierno mediante- 

11019f 11,11~1. OfialláMl OOP I• wwwwww *en. • 4110 90brerm de swilm• 
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la ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. Otro 

factor que en última instancia influye drasticamente en el -- 

aparente abandono o apatía mostrados por los propietarios de--

teles inmuebles es el económico, dado que no están en condi---

ciones de cubrir las cuatas correspondientes a impuesto pre---

dial y agua por mínimos que éstos sean. 

De este manera y a pesar de los esfuerzos realizados por--

el gobierno para la regularización de dichos inmuebles, 

"Durante el primer semestre únicamente se logró-

la regularización del 17X de los mismos, en cuan 

te a cuotas por concepto de pago de predial y 

agua sólo fueron rescatables el 9% y por lo que-

se refiere a restauración, éste fue de sólo el -

4%". (NI 
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CAPITULO IV 

EL ~LENA DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Hablar del problema de la vivienda en el Distrito Fede—

ral es imposible si antes no se analiza la magnitud del mismo. 

independientemente de los riesgos que apareja la concen—

tración humana (en lo que ya no es propieamente el Distrito --

Federal, sino que involucra gran parte del Estado de México, -

tanto al nororiente, al norte y al poniente, región a la que -

se ha dado el nombre de Zona Metropolitana de la Ciudad de --

Maxim o del D.F.), la ubicación en un área geológica de gran-

actividad Mamita, acrecenta los riesgos de desastres cuyos --

efectos negativos pueden ser de alguna manera disminuidos. 

1.- LA EXPLOSION DENDSRAFICA. 

La región más transparente es el titulo de una novela - -

del escritor mexicano Carlos Fuentes, cuyo tema es la ciudad -

de México. Dicho titulo describe la claridad y agudeza de le - 
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luz que era verdaderamente notable en el valle central, al - -

menos hasta principios de los anos sesenta. A partir de ese --

momento los dios claros, antes una característica diaria del -

panorama, con una visibilidad de Si kilómetros hacia los neva-

dos volcanes Popecetepetl • letaccihuatl, se han vuelto tan --

raros que pueden llegar a provocar comentarios y la publica- -

cien de fotografíes en los diarios del día siguiente. 

en 19119, la Ciudad de México con más de 19 millones de --

habitantes se convirtie en la tercera ciudad del mundo des - 

pude N Nueve Verk/Nueva Jersey y TokyolYekeheme. gin embargo, 

a diferencia de sus dos contrapartes ligeramente mayores, es -

una ciudad sola en lugar de dos o más centres urbanos reunidos 

en una sena metropolitana. (él) 

Per etre ladee esté creciendo con mucha mayor velocidad - 

que sus contrapartes de pelees desarrollados; pera fines de --

este miele la ciudad de Pellico y Sao Paulo meran la primera y - 

monde ciudades mis Grandes del mundo, respectivamente. ein-

molerse, les cuadres que se hacen tomando en cuenta el tamallo-

de una ciudad no tienen demasiado significado. Pucho mis im-

portantes son les procesos y la dinámica del crecimiento urba-

no y el efecto de esto* sobre las oportunidades de vida de sus 

ciudadanos. 

Seall MMOMM"Ohe morbos, osudo* de 011~1~01 W.M.P.# Merarme — 
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Es importante reconocer que la ciudad de México no es só-

lo el área urbana más grande del continente, sino también una-

de las más antiguas. Localizada en un altiplano a más de 2,510 

metros sobre el nivel del mar, los conquistadores españoles --

construyeron su ciudad colonial sobre las ruinas de Tenochti--

tlan, capital del imperio azteca de Moctexuma. Ciertamente - -

esta fue la fase final (si bien una de las más espléndidas> --

de varios periodos de desarrollo urbano o de centro ceremonial 

en el valle central, le cual dejó pirámides en Cuicuilco (aho-

ra adyacente al periférico sur) que datan de 4,111 anos A.C.,-

asi como en Teotihuacán le unos 31 kilómetros al noreste), que 

floreció alrededor del apio 311 D.C. 

La ciudad de México durante el periodo colonial, floreció 

como centro politice y económico de la Nueva espada, regido .10 ,111.1 

por peder a través de una serie de virreyes hasta el momento -

de su independencia, ocurrida a principios del siglo XIX. A --

partir de entonces, fue sede del poder de una serie de gober—

nantes cuya legitimidad • menudo era dudosa. 

Una vez establecida la ciudad creció relativamente poco,-

del ano 1,71111 hasta mediados del siglo XIX, cubría un área de-

entre seis y diez kilómetros. 

No fue sino hasta el Porfiriato, con la estabilidad y el- 
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crecimiento económico que este trajo consigo que se inicié - 

verdaderamente su expansien Misa. 

Desde el primer asentamiento hasta la actualidad este - - 

sitio ha sido impresionante. el valle central esté rodead* ---

por montees§ volcánicas, des de las cuales se elevan mis de --

5,11119 metros por encima del nivel de! valle. Oran parte de es-

ta :ene era un laso interior salino, así que incluso durante--

le epoca de les acteces delito traerse agua dulce a la ciudad -

por medie de acueductos. en la actualidad la mayor parte del - 

lago ha desaparecido y esos terrenos sonsees** estén cubiertos 

per asentamientos de gran pobreta. Aunque e! emes y la gente - - 

minacien restringen la visibilidad, en algunos días claree - - 

• en lo noche, al descender por los pasos mentenesee elevados - 

de las carreteras de Toluca e Cuernavaca el panorama es es-

pectecular e imponente. 

en lee Mos eesterieres a ia Revolución, cuando la esta--

bilidad cementó a atraer a muchos de quienes hablen huido en--

el momento de le lucha, y les participantes se agrupaban en •- 

terne a lee principales protagonistas que rivelimaben per ei - - 

peder, se Produie un marcado incremento en la población. Entre 

1921 y 1939, la población de la ciudad de México creció de ---

ole mil a mas de un millón. 162/ 

1111011 MOMO/M. ~mea 	ale abs, 1~4001•4111 	mrapeamMonlie Omar 
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Una vez superados los traumas de la Revolución, ésta cre-

ció continuamente y el ritmo se aceleró con la industrializa—

ción de la década de 19311 en adelante. La población del "(brea-

urbana de la ciudad de México" creció en 4% anual durante esa-

década y aumentó a más de é% al alto entre 1941 y 1959. A par-

tir de entonces, las tasas de crecimiento han oscilado alrede-

dor de 5.5%, es decir, la población del área metropolitana ex-

cedía los 19 millones, y aunque los cálculos actuales sugieren 

una continua desaceleración en las tasas de crecimiento (debi-

do sobre todo a la disminución en las tasas de Incremento na—

tural a nivel nacional), existen pocas dudas de que para el --

alto 211e la población de la ciudad de México sera de alrededor 

de 2 millones de habitantes. (él) 

La dinámica del crecimiento se deriva de la migración - -

proveniente de provincia, asi como del crecimiento natural. --

Este último ha sido muy importante y aunque las tasas de ne- -

cimientos son inferiores en el área metropolitana a las que --

se registran en general en otros lugares del pais, siguen --

siendo altas. Las tasas brutas de nacimientos en la ciudad ---

disminuyeron de 44.7% habitantes en 19511-19ó11, a 37% en - ----

19711-191111. 

01401111  DIMMOM 01.• amen, sir%Iustu,a de •• ortábadmil •s Yeilm4ems 	— 
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Desde el punto de vista del espacio, este crecimiento de-

la población ha llevado a una "oleada" do rápida expansión de-

la población hacia el exterior, primero en el Distrito Federal 

y luego hacia el colindante Estado de México. El área central-

de la ciudad absorbió la mayor parte del incremento de la po—

blación hasta que los procesos de suburbanización acelerada --

comenzaron a sustituirla durante los aMos cuarenta. A partir - 

de entonces, muchos residentes del centro comenzaron a cambiar 

se hacia les delegaciones del arma intermedia, verías de las -

cuales triplicaron o cuadruplicaron su población entre - - - - 

1940-1950 y le duplicaron durante esa dltima década. 44 - ---

prohibición impuesta en 1954 a la autorización para creer ---

fraccionamientos con viviendas de bajos ingresos en el Distri-

to Federal, también produjo algunas flujos prematuros hacia --

el Estado de México y los municipios de Nezehualcóyotl y ~—

coleen, donde esta ley no se aplicaba. Dicho proceso se acen—

tuó posteriormente una vez que la oleada se amplió hacia - ---

otros municipios durante las décadas de Mg y 1970; ademas --

de los municipios ya mencionadas. Tlalnepantla y Ecatepec cre-

cieron mucho en ese momento, al igual que algunas delegacio—

nes del sur del Distrito Federal. Desde 1980 le °oleada° de- -

crecimiento ha llegado hasta los muncipios mas distantes de --

Cueutitlin. Tecamac y Chaleco  las áreas de mas rápido creci—

miento en la actualidad. Se pronostica que la población de - 

Tecamac aumentara de unas 156 mil habitantes en 1987 a más de- 
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un millón para fines del siglo. 

Hasta ME momento en que Manuel Camacho Solio tomó po- - 

sesión como regente, ningUn otro era originario del Distrito--

Federals todos provenían de provincia. Desde la década de - --

1950 sólo unas personas han ocupado este cargo durante varios-

sexeniosi Uruchurtu, quien fue regente bajo el mando de tres-

presidentes, en gran medida porque su firme control de los ---

problemas y la administración de la ciudad le otorgó la con—

fianza de sucesivos elecutivos. Rin embargo, el rápido cre—

cimiento de la ciudad, la creciente complejidad de sus asun---

tos ilegales en el sur de la ciudad demostraron que sus poli--

ticas hablan dejado de ser útiles y se le obligó a renunciar--

en 1966. 

El último regente fue Manuel Camacho Dalia (19U-1993), -

ex académico y "tecnócrata", se trata de una persona muy capaz 

y respetada. Las pórdidas sufridas por el PRI en el Distrito--

Federal en las elecciones presidenciales y congresionales,- --

pueden haber sido consideraciones importantes en su nombra----

miento para este puesto en particular. si habla alguien capaz-

de "administrar" los asuntos de la ciudad con éxito, probable-

mente era él. Aunque su posición se deriva en principio y de--

manera importante de su circonio con el Jefe del Ejecutivo,- -

ha revelado un considerable "peso" politice propio en anos --- 
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recientes. Fue subsecretario de OFF y posteriormente secreta—

rio de SEDUE, en este último cargo supervisó en 19E4-19117 lo -

que fue en última instancia un exitoso programa de reconstruc-

ción posterior al terremoto de 19951 ocupando después la Jefa-

tura del Departamento del Distrito Federal. 

El mejoramiento de los niveles de servicios. las PoLitl--

ces de vivienda mas sensibles y realistas, el surgimiento de--

una estructure y proceso de planeación y el sistema de trans—

porte ampliamente extendido y mejorado, todo aquello tiene un-

impacto real y positivo sobre los niveles y expectativas de --

vida de los habitantes de la ciudad de México. En ninguno de -

estos casos existe causa alguna de complacencia, sin embargo,-

los logros son reales. 
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2.- LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Independientemente de los fraccionamientos existen - - - 

otras formas de acceso al suela para aquellos sectores socia--

les que por diversas razones no pueden adquirirlo mediante me-

canismos legales. Estos problemas se presentan con mayor fre—

cuencia en las periferias de la ciudad de México, pudiendo --

clasificares en dos grandes grupos, "las invasiones" u ocupa—

ción directa del suelo, (que configura lo que se ha denomina—

do "colonias de paracaidistas") y la ocupación a través de un-

propietario reconocido (que origina los fraccionamientos clan-

destinos o irregulares). Estas modalidades diferentes pueden--

presentarse también en un mismo asentamiento, el cual puede -

comenzar con una forma de ocupación del suelo para continuar--

luego con otra, existen asimismo, diversos tipos de invasiones 

y de ocupaciones a través de un propietario". (64) 

En la ciudad de México las invasiones crecieron conside - 

rablemente en los altos cuarenta, pero luego disminuyeron en --

forma evidente, sin embargo, nunca han desaparecido por com—

pleto. Las respuestas del Estado sobre el particular han sido-

diferentes según el momento politica y el sitio en el que se-- 

Iba; alhat‘ae Anteen&a. O• anquaIan•• • /r•.a•t•ra••, ••r•Cn• y 
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hayan llevado a cabo. 

"Los asentamientos surgidos en tierras eiidales 

y comunales y en general los fraccionamientos -

clandestinos fueron cuantitativamente mucho más 

importantes que las llamadas colonias de para—

caidistas. En el caso de los fraccionamientos -

clandestinos, el que fracciona tierra y vende -

les lotes acta • titulo de propietario, aunque 

no tenga la propiedad Jurídica de la misma, si-

tuación por la cual estos fraccionamientos re--

sultan irregulares o *locales. Una proporción--

importante de les colonias populares de la -.--

Z.M.C.M., surge a travós de fraccionamientos de 

terrenos privados o de origen estatal que no --

cuentan con autoricación gubernamental ni ser—

vicios ~limes el Estado ha permitido la ac—

ción de los propietarios que venden lotes en — 

ese tipo de fraccionamientos". (ES) 

Esta situación se da no obstante, que la Ley General de -

Asentamientos Humanos en su Capitulo V De la Tierra Para El --

Desarrollo Urbano y la Vivienda, en su articulo DI estipulas 

silbar Polell~~1. MenniMy. .111motair pagyuller dm yélyammilmo une- -
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"1. Establecer una politica integral de suelo -

urbano y reservas territoriales, mediante la --

programación de las adquisiciones y la oferta - 

de suelo para el desarrollo urbano y la vivien-

da; 

11. Evitar la especulación en el mercado de in-

muebles y captar las plusvalías que genera el -

desarrollo urbano, para aplicarlas en beneficio 

de los habitantes de los centros de población, 

111. seducir y abatir los procesos de ocupación 

irregular de áreas, mediante la oferta de la --

tierra que atienda, preferentemente, las nece—

sidades de los grupos de bajos ingresos..." léé) 

Ciudad Nezahualcóyotl podré ser considerada por su pobla-

ción como el cuarto centro urbano del pais, aunque en realidad 

es un conjunto de colonias populares, parte de la Zona Metro—

politana ubicada en el Estado de México al oriente del Distri-

to federal. 

La historia de la tenencia de la tierra en esta zona se--

divide en dos periodos. el primero se extiende desde sus orí—

genes hasta la década de los cuarenta. El segundo periodo va--

desde los &Mos cuarenta hasta la actualidad y resulta mucho -- 

1111401 Ger Werserell 	Amantemeasesems ~asna., ***** • Meggamigke 
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más completo debido a lo contradictorio de los diferentes fac-

tores implicados en los procesos de apropiación de la tierra.-

Dichos factores sone los pobladores (correspondientes • los -

estratos populares), los fraccionadores y los organismos ofi—

ciales que intervinieron en el área en cuestións 

"La mayor parte del /rea que actualmente cone--

tituye Ciudad Nezahualcóyotl era parte del lago 

de Temcoco, que desde el siglo XVI comenzó a --

desecarse, deiando tierras libres, mayormente--

estériles • improductivas, saturadas de salitre 

y otras materias. El primer poblemiento de la - 

región fue el pueblo de Chimalhuacdn, cuyas ---

tierras para emplotacién comunal fueron dotadas 

en 157º; la dotación fue incrementada en 1709 y 

reconocida formalmente en 111111, pero, en gene--

ral, las tierras no se utilizaron para la agri-

cultura, ya que no eran aptas para el cultivo.-

A mediados del siglo XX, se dieron varias inva-

siones del pueblo de Chimalhuacán por parte de-

algunas haciendas; además, se vid amenazado con 

perder sus tierras a consecuencia del articulo-

27 de la Constitución de 1157, que prohibid a -

las corporaciones civiles (el pueblo en este --

caso) poseer tierras. Como consecuencia de es--

to, el presidente Juárez, para proteger a los - 
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comuneros, ordenó el respeto a la posesión de 

la tierra de los vecinos de Chimalhuacan y, por 

medio de la Ley general del 25 de Junio de 1854, 

entregó un terreno en "común repartimiento" a - 

cada familia del pueblo. Este "repartimiento" -

de tierras comunales fue una manera de impedir-

que los comuneros las perdieran en el proceso -

de privatización que acompahó al desarrollo li-

beral de la apoca". (47) 

En 1902 el presidente Porfirio Diez hizo construir el - -

bordo de hochiscs, con el fin de acelerar *l'erectos@ de dese—

cación del lago. 

"En una sección de las tierras que se dejaron -

libres se formó el pueblo de gen Juan Pantitlén 

y sus habitantes convirtieron parte de esas ---

tierras en cultivables para vivir de la agricul 

tura, la pesca y la cata de insectos, cuyos 

productos vendian en el mercado que crearon. --

Con el crecimiento del poblado vino el recomo--

cimiento legal y el Ayuntamiento de Chimalhua--

cán nombró un delegado para controlar la gana.-

A partir de 1912, aproximadamente, el Gobierno-

Federal comenzó a considerar la cuestión de la- 

1147) LADO meneo emburdened Ow a. Od. d• Mem4~10 adadMildied de - 
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propiedad de las tierras producto de la deseca-

ción del lago de Texcocoo fue así como en ese - 

aAo la Secretaría de Fomento, Colonización • — 

Industria declaró que esas tierras eran de Ju—

risdicción federal. 

en 1917, el presidente Carranza ordenó el des--

linde y la mensura de las tierras de la región-

para definir la propiedad nacional; más aún, en 

1922 fueron declaradas de propiedad nacional --

las aguas de los cauces, los canales, las ba—

rrancas, !os arroyos, ríos y lagunas del Valle-

de México, con lo cual quedó más claramente es-

tablecido el carácter público de esas tierras.- 

•in embargo, en 1919 fue publicado un acuerdo -

que declaraba que los terrenos de propiedad na-

cional de! Vaso de Texcoco no estaban destina—

dos a ningún uso particular (colonización, bos-

ques, •tc.)". 

"Además de lo que significó la privatización de 

tierras públicas desde el punto de vista social, 

las ventas y donaciones que manipuló el gobier-

no fueron otras d• las causas de los problemas- 

de 	que surgieron posteriormente sobre-

las tierras de común repartimiento, corrompan-- 

10110) elblidefie •. 4&. 
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dientes a las familias del pueblo de Chimalhua-

cán. Por muchos osos, éstas intentaron la res—

titución de sus tierras sin ningún éxito", 

"En 1935, el general Cárdenas declaró nulas, a-

través de un acuerdo, todas las titulaciones --

realizadas sobre terrenos nacionales provenien-

tes de le desecación del lago. Pero ese acuerdo 

tampoco logró su cometido, ya que muchos de los 

Supuestos propietarios que hablan comprado o --

recibido sus tierras del Estado se ampararon¡--

algunos ganaron los amparos y otros no, pero --

desafortunadamente la información disponible --

era muy escasa como para sacar conclusiones ---

precisas acerca de los resultados de ese proce-

so". 149) 

Asi, hacia fines de los anos treinta había una total - --

confusión con respecto a la tenencia de la tierra en la sana -

del Vaso de Teicoco, ya que se superponían total o parcial- --

mente terrenas de común repartimiento, apoyados por títulos --

desde 1056, terrenos de propiedad privada con titulas del go--

bierno federal, amparos ganados en las cortes nacionales y te-

rrenos nacionales que eran resultado de la aplicación de la --

legislación referida a las tierras y aguas de la sana. Surgía-

además otra complicación& el lago de Toscoco se por la deseca- 

fe.? trace*. 
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ción continuaba causando problemas en la definición de las - -

lineas de demarcación de los terrenos. Por eiemplo, un lote --

que segón su titulo colindaba con el lago se iba agrandando, -

pero quedaba la duda de si el terreno obtenido por la nueva --

desecación se convertirla en propiedad del dueno del lote o --

si pertenecía a la Nación. 

La historia de Ciudad Nezahualcóyotl en esta etapa coin—

cide con la formación de las colonias populares, con la entra-

da en escena de los fraccionadores y la venta masiva de Mes-

a la inmensa cantidad de familias que afluían a la zona, con -

la consecuente agudización de los conflictos, la intervención-

activa del Estado y la "consolidación" del asentamiento. 

Asi, la zona empezó a poblarse a través de invasiones or-

ganizadas por los mismos fraccionadores. Entre 1,45 y 1751 se-

prohibe la venta de las tierras en el Estado de México. 

"Con gran celeridad hicieron acuerdos con los--

nuevos habitantes, vendiéndoles a "bajos pre---

cios" la tierra que supuestamente habla sido --

invadida. Para protegerse, solicitaron los am—

paros, que ganaron. Asi, las primeras colonias-

(México, Sol y Estado de México) comenzaron a -

expandirse y la tierra se vendió al precio de -

tres • cinco pesos el metro cuadrado, pero sin-

servicios de ningún tipo. Durante los anos cin- 
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cuenta el nuevo gobernador del Estado de México 

los apoya, autorizando la lotificación y venta-

de los terrenos. Pero la década de los sesenta-

fue realmente la de bonanza de los fraccionado-

res. Habiendo adquirido grandes extensiones de-

terreno, trazaron la ciudad con cordón como ta-

blero de *Jedrea; además de los espacios para--

servicios Oblicua todo era monótonos 1511 mil--

lotes de ciento cincuenta metros cuadrados, en-

promedio. Durante esos *Mos, los comuneros de - 

Chimalhuacén hicieron varios intentos para de—

mostrar que las tierras que se estaban vendien-

do eran tanto tierras nacionales como de común-

repartimiento, pero nuevamente sus reclamacio—

nes no tuvieron ningún efecto". In) 

Como es lógico suponer, los fraccionadores argumentaron - 

durante las entrevistas que posteriormente se realizaron, una--

versión totalMente diferente de los hechos, responsabilizando-

al gobierno por haber dotado de las tierras a familias campe—

sinas, las que a su vez las vendieron a particulares, quienes-

finalmente se las hablan traspasado a ellos mediante procedi—

mientos legales. 

Con relación • los servicios urbanos, la versión repre--- 

4111111 Ilmadmis. •. S. 
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sentativa de los pobladores afirmaba que, en 1958, al aprobar-

se la Ley de Fraccionamientos del Estado de México, se comen--

:O a establecer la obligación de que los fraccionadores insta-

laran los servicios de agua, drenaje y electricidad y que - --

ademas conformaran las calles y guarniciones, si bien todavia-

en 197E la urbanización estaba pendiente para muchos poblado--

res. La nueva ley no pudo obligar a que se dotara de servi—

cios a los fraccionamientos ya establecidos, pero además mu---

chos fraccionadores recibieron permiso para lenificar sin los-

requisitos legales, eón después de sancionada esa ley. 

"En 194, sólo nueve colonias, que incautan •l-

47% de la población, tenían luz eléctrica (el -

31% era clandestina); en MI, el 54% d• las --

colonias no contaba con drenaje y, en 1971, to-

davia el 44% de los habitantes carecía de agua. 

Ese •ngallo a los colonos no pudo haberse reali-

zado con la sola participación de los 'rucio--

nadares, que durante esos &Nos obtuvieron unos-

tres mil millones de pesos por medio de sus 

negocios ilícitos (De la Rosa, 1974). 

La versión oficial afirmaba igualmente que los-

fraccionadores violaron sistemáticamente la ley 

de fraccionamientos, gracias al 'apoyo de fun-

cionarios inmorales coludido' con los fraccio--

nadares', quienes propiciaron ese 'estado «lar- 
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quico y desordenado'. Frente a esas acusaciones, 

los fraccionadores admitieron que antes de 1958-

no hablan ofrecido todos los servicios, pero que 

después de sancionada la ley cumplieron con to-

dos los requisitos exigidos y que en algunos - -

casos hasta ofrecieron más de lo requerido (por-

ejemplo, el edilicio para la sede del nuevo mu--

nicipio)". (71) 

A fines de los anos sesenta, la situación se volvió cada-

ves más dificil para los colonos de Nezahualcóyoti y provocó--

el surgimiento de un movimiento popular espontaneo, llamado --

Movimiento Restaurador de Colonos. Este hizo la denuncia de --

que los fraccionadores no eran los duellos legítimos de la 

tierra, sino los comuneros de Chimalhuacán o 1a Nación (al 

cuidado de la Secretaria de Patrimonio Nacional) y demandaron-

la expropiación de los terrenos y que loe fraccionadores fue--

ran encarcelados por el fraude que significaba vender terrenos 

que no eran de su propiedad. El movimiento cobró verdadera - -

fuerza a través de la huelga de pagos que se generalizó en la-

población) pero luego se dividió, sus Meres fueron comprados 

por el gobierno y comenzó a perder fuerza. Como consecuencia -

de los conflictos planteados con relación a la tenencia de la- 

l'a) IIIIIWOMM, •. sor. 
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tierra, el gobierno propuso como "solución" un fideicomiso, --

contrato celebrado en mareo de 1973 entre el Sitiado, Nacional-

Financiera, los fraccionadores y representantes de los pobla—

dores. Pero no todos los fraccionedores entraron al fideicomi-

so y de S3 colonias sólo 43 fueron incluidas. 

El caso de ciudad Nesehualcóyoti constituye un ejemplo --

de fraccionamiento clandestino de enormes y graves proporcio—

nes. Lamentablemente la historia de Nesahuelcóyoti se ha repe-

tido en algunos municipios como. Cc:maleo, Cuautitién Maná, 

Atizasen, Cuautitlón de Romero Rubio, Valle de Chalen, Chimel-

hueca% ecatepec, Naucalpén, Tlelnepentle, Tultitlén y muchos-

mas, donde también existen asentamientos populares. Ahora - 

bien, Si esos asentamientos han permitido que vastos sectores-

de la oblación metropolitana que no tienen acceso a los frac--

clon/Mentos regulares hayan encontrado un lugar para vivir---

en la periferia de la ciudad, ello ha ocurrido con grandes ---

sacrificios de las familias afectadas y en el contexto de si—

tuaciones conflictivas e injustas para loe grupos más necesi—

tados de la sociedad urbana. 
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3.- LOS FIDEICOMISOS DE FINANCIAMIENTO 

Antes de la reforma de 1942 • la Ley General de institu--

clanes de Crédito y Organizaciones Auxiliares, las condicio-

nes crediticias en el mercado financiero mexicano dificulta—

ban el acceso a las personas de escasos recursos al crédito---

hipotecario. 

"Hasta antes de 1942 la producción de vivienda-

financiada por el Estado era muy limitada (de--

apenas 34,11 viviendas anuales en todo el Wel-

y en elle predominaba la acción del instituto -

de Seguridad y Servicios Sociales para Trabaja-

dores del Estado (1115STE) y del instituto Mexi-

cano del Seguro Social (iMSS), dirigida básica-

mente a empleados públicos". (72) 

Con la reforma legal de 1942, se abrió paso a la creación 

del Programe Financiero de la Vivienda y a la expansión del --

crédito hipotecario en general. Este Programa formó parte de -

la politica desarrollada por el Estado mexicano para estable--

cer fideicomisos públicos y fondos para aumentar el flujo del-

crédito hacia lineas de actividades que habían estado restrin-

gidas, como era el caso de la vivienda. En general, esos - 

(IVO» e 	• ~mei. Anelhaeas de Ihe eualiellem u&&&•.• dolea g.- 
Sede Me 	1 UNAN, Mereem. £977. 
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fondos eran empleados pare complementar los recursos de las --

instituciones privadas da crédito. 

Asi, se crearon como parte de dicho programa, el Fondo -

de Operaciones y Descuento bancario de la Vivienda (FOVI) y el 

Fondo de garantid y Apoyo a los Créditos para la Vivienda - --

l'ODA), Fideicomisos del banco de México a través de cuyo con-

trol se canalizaban recursos de los departamentos de ahorro de 

les bancos privados hacia la vivienda llamada de "interés so—

cial". 

FOVI 

El •istima del Fondo Nacional de la Vivienda, creado en - 

072, con base en la captación de recursos sobre el 5% del sa-

lario de los trabajadores, representó otro cambio importante -

en la intervención del Estado en el financiamiento y una nueva 

posibilidad de canalizar capital "desvalorizado", particular--

mente para la vivienda de los trabajadores, los que, con ante-

rioridad hablan sido atendidos en forma muy limitada. Esta ---

Modalidad se aplicó a tres sectores de trabajadores, dando - -

como resultado la creación de tres fondos; 

°INFONAVIT, para los trabajadores de cualquier-

empresa privada; el FOVIUSTE, para los traba--

Jadoree al servicio del Estado y el FOV1MI para 
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las fuerzas armadas. En estos casos las carac--

teristicas del crédito fueron mucho más favora-

bles que la de los sistemas anteriores; asi el-

iNFONAVIT otorgaba créditos amortizables en un-

plazo de le a 20 anos, las cuotas eran propor—

cionales al salario (del 14 al 1E% del salaria-

do los trabajadores) y la tasa de interés del -

crédito ejercido del 4% anual sobre saldos --

insolutos. En el caso del FOVISINITE, esa tase--

de interés ascendia al é%°. (73) 

En cuanto a la participación de instituciones del Estado-

in el financiamiento y producción de la vivienda destaca la --

de ginebras que tiene casi sesenta anos de funcionamiento, in-

mediatamente después está FOVI con treinta anos. 

Es importante mencionar que en el periodo de 1973 a 1974-

Pródázálmerón los promociones públicas financiadas por el Pro--

grama Financiero de la Vivienda, sin embargo, entre 1,77 y — 

ME las promociones privadas absorbieron una altisima propor-

ción de las unidades financiadas por ese programa. 

"Los créditos del PFV a otros organismos públi-

cos implicaban que las familias doblan pagar -- 

CM» MAYMMIN OARO019 ~pene La ihroglemildin y •i gandinclem&Onlal 
IMPO a& ~ondeo en 	  ***** ~nolo. en le 01Y-- 
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un enganche del 5% y amortizar la deuda en 15--

anos, con tasas de interás del á% y un mayor---

apoyo del FOVI, con lo cual se estaba apoyando-

a sectores de menores ingresos de la población, 

mientras que para las promociones privadas, el-

enganche debla cubrir •l 21h y las tasas de ---

interés ascendían al 9 y 14% para los cajones--

más económicos, por lo que su destino era para-

las familias de ingresos más •levados". (741 

La inflación (aunque muy limitada comparada con la que --

se presentarle a partir de 19821 había comenzado a hacer sen-

tir sus efectos hacia fines de los anos setenta en todos los -

programas de vivienda, pero sobre todo en el PFV, así los ce--

jemes fijados por FOVI, en los que se diferenciaban dos tipos-

de vivienda, habían permanecido constantes en sus precios - --

desde la creación del programa hasta 1973, pero a partir de --

ese Me se presentaron variaciones anuales que llegaron hasta-

19811 cuando comenzaron las variaciones trimestrales, coinci- -

dente, con el rápido aumento del costo de la construcción. 

"Entre 1974 y 1981, los indices de salarios y --

de precios al consumidor tuvieron los mismos - -

incrementos (un promedio anual de 35.61)1 - - 

(74) ~Mg p. £4J. 



134 

en ese lapso las indices del casto de la vi----

viendo de interés social y de los materiales---

de construcción presentaron aumentos promedio--

anuales de 45.4% y 47%, respectivamente. En - - 

cambio entre 1951 y 1991, el indice general de-

precios .tuvo un crecimiento mucho más acelerada 

que el de los salarios minimos (70% en promedio 

superior a los salarios), los materiales tuvie-

ron los mayores incrementos un 1115% aproximada-

mente superior a los salarios". (75) 

Estas cifras expresen claramente cómo se alejan en una --

coyuntura inflacionaria como la que vive el pais, las posibi—

lidades de acceso de la mayoria de la población a una vivien - 

da. 

b) FON1S5eTE 

Los programas de FaVleeSTE siempre estuvieron dirigidos -

a asalariados de menores ingresos, a lo largo del periodo - --

1972-191111, la distribución de los financiamientos mantuvo pro-

porciones constantes entre los estratos que recibian de 1 a 2-

salarios mínimos (un 75% aproximadamente) y los que recibian -

más de dos veces el salario. 

im$000. e. &el. 
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"El FOVISSSTE luchó porque cuando menos el MOS-

de las viviendas se construyeran para trabajo--

dores de 1 a 2 veces el salario mínimo". (74) 

Sin embargo, resulta muy difícil para las instituciones--

del Estado controlar los salarios reales que reciben los tra--

bajadores, sobre todo en el caso de las empresas privadas, de-

biendo atenderse en la mayoría de los casos a los datos pro-

porcionados por las mismas sin posibilidad de efectuar una -  ••• 

comprobación posterior. 

También es muy pobable que existieran diferencias entre--

los ingresos de los sectores para quienes se construían - --

viviendas y aquellos a quienes se adjudicaban. Michas veces la 

existencia de grandes necesidades habitacionales, ami como la- 

escasa oferta de las instituciones, originaban que las fami—

lias con mayores ingresos aprovecharan las viviendas construi-

das para sectores de ingresos mínimos. 

"En este sentido, se hace necesario aclarar que 

FOMISSTE entre 1973-19110, únicamente atendió -

un 114% de su demanda". (77) 

01146) POIMMON. J. Menuelle Oveluem4án dowl Pregmem4 44i ~ove -- 
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Otros organismos como »NOMAS • INDECO absorbían entre 

el 70 y OHM de la vivienda nueve y terminada de los recursos 

de cada institución. Sus programas contemplaban diferentes 

modalidades de participación con los organismos públicos y en-

relación con las empresas privadas para la promoción y cons—

trucción de las viviendas. Ademas de créditos e promotores y a 

usuarios directos. 

Para resumir deo "...213,323 viviendas produci-

das con intervención oficial en la primera par-

te de la década (PPM, cerca del DX fue rea—

lizado • través de promociones públicas, mien--

tras que, en los Animes anos de la misma, ~-

del 95X de las 241,114 unidades financiadas se-

incluyó en las promociones privadas". (70) 

Ante les dificultades pare ofrecer vivienda terminada a -

amplios sectores de la población comenzaron a surgir algunos -

programas para orientar la acción pública hacia el apoyo a la-

autoconstrucción, a través de la oferta de la tierra barata, -

ayuda financiera y técnica a los grupos de menores ingresos. 

17111111 	iba.. 
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"Estos nuevos programas significaron un intento 

por incorporar, de manera más sistemática y - -

global, acciones que ya habían venido realizan-

do, aunque de manera muy limitada, organismos -

como INDECO y ~VIS. Sin embargo, los recursos-

destinados a ese tipo de programas fueron muy -

limitados". (79) 

NO obstante, todos los cambios que experimentó el Progra-

ma Financiero de la Vivienda a través de sus diversos instru—

mentos particularmente FOV1115STE, para adaptarse el programa -

de crisis que caracterizó a la economía mexicana en los últi--

mes anos, continuó teniendo problemas en cuanto a los subsi- -

dios que el Estado debió seguir pagando y no pudo evitar, al - 

mismo tiempo que continuaré el desplazamiento de les sectores-

sociales con respecto al acceso de los diferente, caJones de -

vivienda. 

"Cuando la inflación se incrementa, la distri—

bución del ingreso se deteriora, el acceso al -

crédito se restringe para los grupos sociales 

de menores ingresos y todo esto conduce al des-

plazamiento de la población para la que fue - - 

diseMado el programa; se atiende, entonces, a -

una población de mayores ingresos relativos". (Se) 

CP', MINONSIL‘Ve Pramailiamg mw. mate W. 4117. 
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El mercado habitacional para los sectores de ingresos me-

dios altos, que emperimentó un auge extraordinario durante - - 

1976-1981, coincidente con el auge económico del pais, inició-

una seria retracción a partir de 1902. Una de las causas de --

este deterioro ha sido sobre todo, la elevación desmedida de-

las tasas de interés, que origina un alarmante encarecimiento-

del crédito hipotecario que apoyaba la construcción y circula-

ción de este tipo de vivienda. 

INFONAV1T 

Es importante destacar que el INFONAVIT ha concentrado --

el 45% de la producción total de la vivienda terminada, reali-

zada por los diferentes organismos habitacionales y ha seguido 

aumentando su producción. Hacia mediados de 1907, ese institu-

to introdujo modificaciones en su sistema de financiamiento --

para adecuarlo a las condiciones de una ~momia inflaciona—

ria. 

"En el documento de presentación del nuevo sis-

tema crediticio, y para justificar su aplica—

ción, se afirma que con el anterior sistema el-

instituto sólo recuperaba, en promedio, el - 

15.5% del valor real de los créditos otorgados, 

suponiendo una inflación del 511%, y únicamente-

el 12.7% si esta fuera del 100%. Como, a pesar- 
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de los esfuerzos realizados y del aumento de la 

producción ya senalada, 'los 615 mil créditos - 

ejercidos en todas las lineas (...) han permi—

tido satisfacer sólo cerca del 17% de la deman-

da real' de la institución, se volvía entonces-

cada vea más urgente la necesidad de modificar- 

el sistema crediticio, de manera que permitiera 

mejorar la recuperación de los créditos. El - -

nuevo mecanismo financiero funciona con las si-

guientes bases§ a) el precio de la vivienda --

financiada se traduce a su equivalente en núme-

ro de veces el salario mlnimo vigente en ese --

momento, y esto constituye el monto del crédi--

top hl se descuenta a todos les trabajadores -

acreditados el 20% del salario mínimo, con ex—

cepción de los que perciben un salario minimo,-

a les que se descuenta el 19%; c) el crédito -

se amortiza cuando el trabajador paga el número 

de veces el salario mínimo objeto del crédito o 

bien cuando se cumple el plazo mósimo de 21 ---

anos. Según la institución, el nuevo sistema --

garantizarla el nivel real de recuperación, in-

dependientemente de cuál fuese la inflación, ya 

que los pagos y e! saldo insoluto se ajustarían 

a ésta a través del incremento del salario mi-- 
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nieto (INFONAVIT, 1957)". (111) 

En términos generales, el 1NFONAV1T, el FFV y el FOV1555-

TE absorben el 92.5% del total de vivienda terminada realizada 

con financiamiento oficial y parece ser que ésta ha aumentado-

en un é2h con respecto a las unidades anuales financiadas en -

la etapa anterior. 

Con la crisis y el gran encarecimiento de la vivienda, el 

IINFONAV1T ha tenido que disminuir los costos de construcción - 

por vivienda, lo zual se ha manifestado en una reducción de --

los metros cuadrados edificados y de las especificaciones de -

los acabados. 

Can respecto a los programas de vivienda progresiva, lo -

tes, servicios y mejoramiento habitacional puestos en prácti—

ca, éstos han cobrado un• solidez y presencia mucho mayores --

que en los anos anteriores, gracias a la e►cperiencia acumulada 

y sobre todo • la creación y consolidación del fideicomiso del 

Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (FONHAPC), que --

ha ido incrementando sostenidamente su participación en los --

programas nacionales de vivienda, tanto en el ~oro de accio-

nes como en las inversiones realizadas. 

Un hecho que debe hacerse resaltar es que esta institu—

ción concede básicamente créditos de tipo colectivo, ya sea a-

cooperativas, organizaciones sociales u organismos de la *dont- 

tea» trarN• Om es. 
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nistracién pública, lo que representa una gran diferencia con-

los demás organismos que otorgan créditos individuales a per—

sones 'Laicas. 

"El FONHAPO ha tenido que reducir los montos ---

financiados por acción para poder aumentar el --

número de acciones, lo cual lo ha llevado a dis-

minuir la superficie promedio del "pie de casa", 

asi como la correspondiente al terreno, en los - 

proyectos de lotes y servicios. Se observa una -

tendencia similar a la segalede para el INFONA--

kW". 1112) 

O Sistema ~cerio 

Debido a la importancia que le banca ha tenido en el fi--

nenciamiente de la vivienda, se hace referencia a la nediona--

lizacien de la banca, le cual se llevó a cabo en septiembre de 

191,2, justamente en el contexto de la crisis económica. 

Con esta medida se buscó en un primer termino, estabilizar - -

la economia del país; se decidió reducir el margen de ganancia 

bancaria, nacionalizando el proceso de intermediación finan—

ciera en beneficio de las actividades productivas, sin lanzar-

a la banca a un proceso de pérdidas crecientes. 

4111211f 4bildiems e. OO. 
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"En cuanto a las tasas de interés, el programa -

de estabilización se basó parcialmente en la re-

ducción de los costos financieros mediante una--

bidé de las tasas activas compensadas por la re-

ducción de las tasas pasivas. Así, en septiembre 

de 19112 se decretó una disminución de 5.5 puntos 

en las tasas activas de los créditos a la pro—

ducción y al comercio que provocó una baja en --

los ingresos de la banca. Además, el ajuste de -

los intereses de la vivienda de interés social y 

de tipo medio reforzó esa reducción, ya que la -

tasa de interés de la vivienda media bajó unos -

111 puntos y la de la vivienda de interés social-

casi 11 puntos en promedio. En tres meses, esto-

produjo, como decíamos, una disminución impor—

tante de los ingresos de la banca, y de esta re-

ducción, un 211% correpondió • la vivienda. Los -

impulsores de tales medidas consideraron que és-

tas habían provocado un incremento menos rápido-

de las utilidades) el crecimiento entre Junio y-

agosto de 1922 habla sido de 3S% y, en cambio, -

en el periodo septiembre-noviembre de sólo 24%,-

pero que no se hablan generado pérdidas. Sin em-

bargo, en el informe anual de 19112 del Banco de-

México se afirmabas 'Los altos y crecientes ni--

veles de inflación y la continua depreciación -- 
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del tipo de cambio demostraron que las políticas 

de tasas de interés implantadas en ese periodo - 

no tuvieron los efectos deseados; además, los --

niveles de captación se deterioraron en términos 

reales. La situación de la economía hizo apre—

miante establecer una relación adecuada entre --

las tasas de interés, los niveles esperados de -

inflación y el deslizamiento bancario". (B3) 

Con la nueva administración, a partir de diciembre de - - 

l'Oh la nacionalización de la banca tomó un nuevo caminos - -

volvieron • incrementarse las tasas de interés, lo cual tam—

bién se aplicó a la vivienda. Por otra parte, el avance de la-

participación de la banca privada en el capital de otras em-

presas, en particular de empresas constructoras y promotoras--

inmobiliarias, importante en los últimos Mos, habla hecho - -

pensar en un primer momento que la nacionalización permitirla-

al Estado controlar los recursos necesarios para realizar una-

política mucho mós eficaz de vivienda popular y desarrollo ur-

bano. Sin embargo, la nueva orientación que se le die a esa --

nacionalización y su evolución posterior no han significado --

realmente ventajas para los sectores més necesitados de la - -

población. 

MASIOMILO9 OiSchlandres .Mum es eseSsamornme onSilionds. le prasma-. 
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AP I T ULD V 

NECESARIA ADECUACION DE LA LESISLACION VIDENTE EN 

RELACION A LA REMULARUACION DE LA PROPIEDAD INNUILIARIA 

Una vez analizados los intrumentos en los que se apoya el 

Gobierno Federal para solucionar el problema de la regulariza-

cién de la propiedad inmobiliaria (vivienda popular, urbana y-

rural), asi como el desarrollo urbano, se hace más evidente --

la •ravedad del problema; dado que en el mismo intervienen - -

factores de dificil control como sana el desmesurado crecí- --

miento demográfico, en mucho provocado por el movimiento mi --

Oratorio, la limitación de los recursos, la pobreza extrema---

de las familias, (ideo** de problemas de urbanismo, legales y -

sociales, así como las altas tasas de interés bancario que a -

partir del 20 de diciembre de 1994, han caracterizado al sis--

tema que financia la vivienda. 

Par• la solución de dichos problemas se requiere de una -

tarea ardua y constante, por lo que; 

"...es necesario adoptar procedimientos acordes-

con la realidad de nuestro pais, enfrentándonos- 

• ésta, con una mentalidad revolucionaria que --

permita analizar y elegir soluciones congruentes 

y propias, evitando el riesgo de caer en una - - 
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planificación tecnócrata que ignore al hombre y-

determine soluciones en las que *1 no participa. 

Es importante imprimir a la acción que se reali-

ce en el campo de la vivienda popular, una idea-

tan clara, que permita impulsar a los sectores--

marginados". ($4) 

1.- PROPUESTAS DE NODIFICAC10N A LA LESISLACION VIGENTE 

SOORE PROPIEDAD 1NNO0ILIARIA 

Actualmente se cuenta con una estructura administrativa -

muy completa, mei como estudios profundos relacionados con el-

problema de la vivienda, hombres capaces cuya experiencia en -

este campo les permite dar valiosas aportaciones al respecten -- 

así como un decidido propósito por parte del Gobierno para ---

atender y darle solución a este aspecto de justicia social. 

"Si pudiera resumirse el llamado problema de la--

vivienda, que más que un problema es un sindrome, 

se diría que es un problema económico, de planea-

ción y de ejecución, fácil planteo y dificil so--

lución". ($5) 

CO4> ONOICIWOlp Ose 1444111 104 &&&&& de *neurosis 	so Damnar — 
~mame, 4~11. e. ea. 

41111111 ~DIA MANN, Omempoell, ~ende ompuiere 	. 044m4e1We." 
44,411 masa. 
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Mucho se ha dicho y también mucho se ha hecho, en rala- - 

ción al problema habitacional en México. No obstante, existe -

una realidad que refleia la magnitud de las carencias a pesar-

de los esfuerzos realizados tanto por el Gobierno como por •l-

sector privado, el déficit habitacional se ha venido incremen-

tando en n►nmeros absolutos, en virtud de que las viviendas que 

en la práctica se requieren. 

°este situación, cuyos signos visibles son las - 

zonas marginadas de las grandes ciudades bien -- 

sean periféricas y de rápido crecimiento, o cén-

tricas, dinámicas sólo en su proceso de decaden-

cia; cuyos signos indivisibles son la promiscui-

dad, la delincuencia y la desesperación económi-

ca y social, nos exige hacer un breve alto en la 

acción. Un alto que nos permita analizar y pro—

poner°. (Ud) 

Analizar a partir de los resultados, los conceptos, enfo-

ques y politica, que se han venido usando, considerando como -

punto de partida la realidad económica del pais, aplicando - -

con base en dieta un plan de acción en estricta dimensión del--

lugar que le corresponda en el marco del Desarrollo Nacional. 

tedb! WHAMee Nelp 
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Atendiendo con soluciones específicas a los sectores mar- 

pinados. Un plan que permita la prevención de los problemas 

que, originados por las fuertes corrientes migratorias se - 

crean con la formación de los asentamientos irregulares. 

Originalmente el Comité para la Regularización de la Te—

nencia de la Tierra (CORETT) que también contempla entre sus -

funciones la regularización de la propiedad inmobiliaria, - --

cuenta con todos las elementos para atender dicha problemóti--

ca. Así en el contexto de la Reforma Agraria CORETT desempeRa-

una función financiera, técnica y social muy importante. 

No obstante, con la reestructuración de este organismo a-

partir de la creación de la Comisión Coordinadora para la De -

limitación de Superficies Eildales y Comunales (1979)1 la re—

gularización generalmente legaliza la adjudicación del suelo -

de aquellos que no viven en la colonia, sobre todo en los ca—

sos en que la misma no cuenta con todos los servicios. En es—

tas condiciones los propietarios que tienen los recursos para-

hacer posible la regularización de sus terrenos son los bene—

ficiados, no sólo con la regularización en si, sino que poste-

riormente los venden para la construcción de viviendas que por 

sus elevados precios y condiciones de pago quedan fuera del --

alcance de los sectores para quienes en principio iba dirigido 

el programa, desvirtuándose totalmente los objetivos de su - - 
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creacióni 

Con anterioridad a CORETT, en 1963 se puso en operación--

el Programa Financiero de la Vivienda, estructurado con el - -

propósito de canalizar los recursos captados por las institu—

ciones de Crédito, hacia la construcción de viviendas de inte-

rés social, complementando tal acción con el establecimiento -

de dos Fondos Fiduciarios para garantizar dichas operaciones. 

"Desafortunadamente el programa disertado para --

atender las necesidades de los sectores de po—

blación urbana con ingresos mensuales comprendi-

dos entre 5750.00 y $3.000.00 los que en esa fe-

cha representaban más del 411% de las familias --

urbanas, se limitó, en la mayoría de los proyec-

tos, a $3,4100411 mensuales, lo que representaba-

sólo un &X de las mismas. 

Diversos factores concurrieron para esta concen-

tración de los esfuerzos en beneficio de un sec-

tor tan limitado, pero ahora sólo nos interesa--

destacar el que se refiere a los aspectos norma-

tivos que sirvieron de basa para definir el tipo 

de vivienda que seria materia del programa. 

Estas normas son producto de la actitud sosteni-

da durante largo tiempo, respecto a que el pro-- 
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blema de la vivienda revestía características --

fundamentalmente técnicas, habiéndose estableci-

do un patrón • seguir respecto a la llamada "Vi-

vienda Mínima" que consistía en comprimir dentro 

de una superficie reducida una vivienda conven--

cianea propia de estratos sociales con mayor ca-

pacidadóconómica y diferente patrón cultural. 

A la aplicación de estas normas, quedaron ex- --

cluidas de los beneficios del programa financie-

ro todasóquellas acciones que aún implicando la 

sanóy total recuperación de las inversiones, no 

respondían a las normas mencionadas. Cabe sena-- 

larentre estas acciones posibles, los programas 

de equipamiento de terrenos; los de dotación de- 

viviendas para terminarse y ampliare. por los — 

interesados, los programas de autoconstruccidn y 

ayuda mutua; y como aspecto destacado, los pro--

gramas de mejoramiento de las viviendas existen-

tes en las zonas marginadas, programas todos, --

producto de un concepto mas amplio y més realis-

ta de la vivienda que considera acción en vi----

viendo a toda aquella que yendo desde la adqui—

sición y equipamiento de los terrenos hasta la--

edificación de una vivienda completa, contribuye 

a la solución del problema". (87) 

«Os> HOMOSO. dinlimelpos ftWelieredieWenew Pm le vaw&O.1104 .110~440M11 
~rapo 1~1.4111., ~P. •. PM. 
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Considerando los resultados de tales programas sólo por -

mencionar algunos, puede'concluirse que no obstante, los - - 

esfuerzos del gobierno en el medio urbano, finalmente han sido 

canalizados a la construcción de viviendas destinadas a la - -

clase media y en última instancia a las grupos que cuentan - -

con los recursos para adquirirlos; destinándolos posteriormen-

te a un negocio por demás lucrativo. 

Por otra parte, si la principal razón por la que los gru-

pos marginados no tienen acceso a una vivienda decente es por-

que no se les considera sujetos de crédito, resulta obvio que-

la solución debe enfocarse mi mejoramiento de las viviendas --

que ocupan, *si como a su regularización. Además, cabe adver-

tir que para 'estos grupos dificil es trasladarse a un nuevo --

sitio, en virtud de que esto significa romper con el arraigo--

al barrio al que creen pertenecer. 

"Conforme a las investigaciones realizadas sobre 

el particular por diversos organismos principal-

mente del sector público se concluye que la op--

ción mil acertada es la puesta en operación, de-

programas a realizar en varias etapas, los que,-

utilizando técnicas adecuadas, permitan el mejo-

ramiento gradual de las viviendas susceptibles -

de este proceso, asi como de su regularización". (138) 

•w• 	 ,.. 9111. 
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Por otra parte, se hace indispensable mantener presente -

que cualquier inversión que se lleve a cabo con la finalidad - 

de solucionar el problema de la vivienda, deberá realizarse --

con la idea de proporcionar a las familias mexicanas un techo-

digno que permita a sus pobladores desarrollar su vida fami- -

liar y social, que les ofrezca un ambiente adecuado para la --

realización de sus actividades y que les brinde la privacidad-

necesaria para un desenvolvimiento sano, tanto en el aspecto -

físico como en el intelectual y moral. 

Es evidente que la demanda de viviendas es absolutamente-

superior a los recursos que se pueden destinar a su satisfac—

ción. en estas condiciones los organismos que intervienen so--

bre el particular, no se pueden permitir la realidad de un ---

fracaso al no alcanzar los objetivos para los que supuestamen-

te han sido instrumentados los diversos programas relacionados 

con el problema de la vivienda, ya que las necesidades insa—

tisfechas suponen le pérdida de esfuerzos, dinero, talento y -

tiempo. Pero además, crean un ambiente de desconfianza y aca—

ban con las casi nulas aspiraciones que las familias margina--

des, en virtud de su extrema pobreza, tienen de vivir digne—

mente. 

Por otra parte, las cifras que se presentan en las prin—

cipales ciudades de la República sobre la carencia habitecio-- 
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r►al son el resultado de la fuerte presión demográfica a la - -

que se encuentran sometidos, los cuales se originan por el - -

crecimiento poblacional y las fuertes corrientes migratorias,-

básicamente las provenientes del medio rural, las cuales agu—

dizan los problemas ya existentes en las zonas urbanas. 

"Este sector poblacional, carente de los instru-

mentos necesarios para enfrentarse a la vida ur-

bana, al llegar a las grandes ciudades permanece 

sin embargo sin empleo, incrementando el hacina-

miento ya grave que se padece en las zonas peri-

féricas y acrecentando así los cinturones de mi-

seria, formados por chozas y tugurios, carentes-

de los servicios más elementales, los que inevi-

tablemente envuelven a las ciudades mezclándoles 

con los terrenos elídales que las ahogan". (119) 

Esta población da margen a los asentamientos irregulares-

y origen a la aparición de los seudofraccionadores que, sin---

ningún escrúpulo la hacen victima de su voraz ambición, a tra-

vés de la venta de terrenos carentes de todo servicio público-

y cuya ubicación se encuentra no sólo al margen del plantea--

miento urbano, sino también de la ley. 

,e, (1110"001" WeVaes 11~11111~ "AM 44444444 serrátersehmeg- 
milmacm. 414~1. 	e.. 



153 

Ante estas circunstancias se requiere independientemente-

de la modificación de los programas propuestos en marcha por--

el Gobierno, la creación de una política permanente de Reser—

vas Territoriales basada en un adecuado planteamiento urbano--

que permitan la disposición de terrenos destinados a la cons—

trucción de viviendas para los sectores menos favorecidos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-

consagra la garantía social que tienen las familias mexicanas-

de disfrutar de una vivienda digna y decorosa, estableciendo -

además, que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa -

de utilidad pública y mediante indemnización. 

Así la Ley de Expropiación establece como causas de uti—

lidad pública, las previstas por leyes especiales, entre las -

que se encuentra la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Fe-

deral, la que en su artículo 20. fracción Il, preved como cau-

sa de utilidad pública e interés social, la regularización de-

la tenencia de la tierra. 

Por otra parte, el Departamento del Distrito Federal ex--

pedió el Programa Director para el Desarrollo Urbano del Dis-

trito Federal en 1,76, al que se le hicieron las modificacio—

nes necesarias para adecuarlo al bienio 1,87-191111, programa --

que comprende entre sus principales objetivos el relativo a -- 
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la solución de la vivienda y su regularización. 

Can e1 mismo propósito el Gobierno de México ha venido --

estructurando una serie de programas tendientes a la solución-

y regularización de la propiedad inmobiliaria, tal es el caso-

del Plan Nacional de Desarrollo 1949-1794, cuyo compromiso - -

principal estriba en el desarrollo de sistemas de financia- --

miento en favor de los trabajadores con la finalidad de faci—

litarles la adquisición de viviendas. 

Ahora bien no obstante, loe esfuerzos realizados por el -

gobierno y el sector privado para solucionar le problemática -

de vivienda y su regularización, los asentamientos irregulares 

se han incrementado a partir de 1982. 

Sólo a manera de ejemplificar lo descrito en el párrafo -

anterior, cabe mencionar, aunque muy brevemente los problemas-

que los asentamientos irregulares han propiciado en el Valle -

de Chalo*. 

Chala> forma parte del Estado de México, quilo 

"...comprendido dentro de la meseta del Anáhuac, 

colinda al norte con el Estado de Hidalgo, al --

sur con Morelos y Guerrero; al este con Tlaxcala 

y Puebla y al oeste con el Estado de Michoacán". (90) 

t'e, et•t* dm dememws eaete•at, eones. Ce Cemeream. 	 - - 
Cede. Cell. de Weeeddiee •weenemaoeS deesenellee. 	7. 
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El Municipio de Chalco está ubicado en la parte sureste -

del Valle de México, dentro de la porción lacustre de la Cuen-

ca Hidrológica de México, en lo que fuere el lecho del antiguo 

Lego de Chanco, circundado por cerros volcánicos y dentro del-

primer sistema orográllco del Estado de México. Una gran parte 

del territorio municipal se extiende hasta las faldas del - --

istaccihuati que tiene una altura sobre el nivel del mar supe-

rior a los 11,10111 mts. y hacia el occidente se elsa el cerro de 

hico con más de 2,141º metros sobre el nivel del mar. 

"El sistema hidrológico está formado por los - 

escurrimientos fluviales que bajan del litacc1--

huatl y que se manifiestan por corrientes de 

agua, manantiales y posos, como los que en la --

actualidad suministran el agua potable a la po--

blación". (p1) 

Consumada la independencia de México en 1121, se convocó-

* la integración de un Congreso Constituyente que tendrá com-

base las 21 entidades reconocidas; el Estado Libre y Soberano-

de México surgió en 1124, al decretarse el Acta Constitutiva - 

41940 amiliormanmerefmap M. wrun%•.*.nte •0 OM$S•. 99404444. - 
49194. •. a.. 
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de la Federación. Comprendía los ocho distritos coloniales' --

Acapulco, Cuernavaca, MueJutla, México, Taxco, Toluca y Tulio-

cine°. En el cuarto distrito, México se comprendían los par---

tidos del Chalco, Coatepec, Coyoecan, Cueutitlen, Ecatepec, --

Mexicaltzingo, México (ciudad), Tacuba, Teotihuacán, Texcoco,-

Xochimilco y ZuMpango. 

En Isin fue desecado el lago de Chanco, con lo que la im-

portancia de la cabecera decreció considerablemente, puesto --

que ésta se derivaba del movimiento comercial realizado por --

la via fluvial hasta el mercado de Jamaica, edemas por la mis-

ma vie llegaban todos los viernes a Cheico, dando lugar a uno-

de los tianguis más importantes de Meseemérice que rivalizaba-

con ventaja con el de Nonoalco-Tlatelolco. 

Durante la década de 1971, al decretar la productividad -

de la tierra, los ejidatarios de las delegaciones municipales-

de Ayotle, Tlelpisehue y Tlepacoya pertenecientes al municipio 

de Ixtapaluca y en general en e1 municipio de Choice, decidie-

ron enajenar sus tierras, lo que marca el inicio de la forma—

ción del "Valle de Chalco". 

La explosión demográfica en el Distrito Federal causada--

por la inmigración masiva del campo • la ciudad, provocó un -- 
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alto incremento tanto en el costo de los bienes inmuebles como 

en los precios de arrendamiento de viviendas, lo anterior a la 

vez influyó para que estos grupos buscaran alternativas entre-

las que destacó el "Valle de Chalcon. 

Asi 1979, en forma oficial es considerado como el cho - -

de formación del asentamiento irregular más grande de Latino—

américa con una extensión territorial de 29,111 K2, repartidos 

en 22 colonias y que en febrero de 1992 aglutinaba una pobla—

ción superior a 1.5 millones de habitantes, superior al total-

de habitantes de Aguascalientes, ea» California Sur, Campe---

che, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana --

Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

El articulo 115 de la Constitución Politica de los Esta--

dos Unidos Mexicanos estipula que, "...los Estados adoptarán -

para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, --

representativo, popular, teniendo como base de su división te-

rritorial y de su organización politica y administrativa, el -

Municipio Libre...pi el constituyente mexicano se basó, para -

establecer lo anterior, en las condiciones prevalecientes en -

la nación, en ►9171 cuando los flujos migratorios eran insig--

nificantes y que por lo mismo el municipio agrupaba poblacio--

nes con un espectro socioeconómico y cultural semejante y que-

por lo mismo existían estrechos vinculas entre sus habitantes, 
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la que garantizaba una relativa subordinación politica o de --

autoridad • l• cabecera municipal. 

En e1 caso particular del Valle de Chalco, estos vínculos 

son inexistentes, por lo que sus habitantes se sienten ajenos-

totalmente a la cabecera municipal, la ciudad de Chalco y en 

termines generales al municipio en su conjunto. 

En el conteWto de la administración pública municipal, --

los colonos del Valle no se sienten obligados a realizar pagos 

por conceptos de impuestos municipales y el municipio carece -

de los recursos necesarios para cumplir con la dotación de los 

servicios públicos gua menciona el mismo articulo 118, como --

sone 

- Agua potable y alcantarillado 

- Alumbrado público 

Limpia 

- Mercados y centrales de abasto 

Panteones 

- Rastro 

Calles, parques y Jardines 

▪ Seguridad pública y tránsito 

En realidad no se presentan las condiciones para esta - 
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blecer los nexos que deben existir entre gobernantes y gober—

nados, de esta forma el Valle de Chalco se encuentra en una --

situación sumamente conflictiva. 

Uno de los municipios que mayores beneficios recibió del-

novísimo Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) es preci-

samente Chalco p sin embargo, a la fecha resulta insuficiente--

el apoyo que a través de dicho Programa ha procurado el - - --

Gobierno de esta entidad, en virtud de la enorme masa pobia- -

eternal que habita el Valle de Chalco, conformada por el asen - 

tunanta irregular más grande de Latinoamérica. 

te evidente que en las ültimes décadas, l• acción guberna-

mental a través de diversos organismos, se han realizado nota-

bles esfuerzos dirigidos • la solución de la regularización de 

la propiedad inmobiliaria, otorgando todo tipo de facilidades-

a los jefes de familia que reunan los mininos requisitos so- - 

cioeconómicos, con la finalidad de convertirlos en propieta- - 

rios de dos bienes inmuebles que en determinadas circunstan- - 

cies deben o pueden pertenecerles. 

No obstante, parece ser que este esfuerzo conjunto, hasta 

la fecha no ha dado los resultados esperados. Ante tales - - 

condiciones es indispensable realizar una minuciosa revisión -

a la Legislación que regula la propiedad inmobiliaria adaptan- 
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dola y modificándola conforme a las necesidades reales de la--

época que se vive. 

Ahora bien, en opinión del autor de tesis, un fenómeno --

que por su gravedad no ha permitido obtener resultados favora-

bles a los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno, es inch-

Jetablemente el crecimiento avasallador de los asentamientos--

irregulares, por lo que, independientemente de las modifica—

ciones y adaptaciones que necesariamente habrá que realizar a-

la legislación vigentes se hace imperativo considerar dentro -

de los mismos una reglamentación que impida en forma radical - 

el movimiento migratorio de los individuos. Reforzando esta --

medida•mediante programas especiales que permitan alcanzar - - 

el objetivo de la misma. De no ser así, ninguna ley, ningún -

plan, ningún proyecto y ningún programa por ambicioso que sea-

permitirá solucionar el problema. 

Es conveniente subrayar que el marco juridico vigente so-

bre asentamientos humanos y desarrollo urbano fue estructurado 

en una época en que la emigración del campo a las ciudades, --

si bien era importante no llegaba a los niveles tan alarmantes 

de la actualidad, entre otros causales por la repercusión que-

la privatización del ejido tuvo en la población rural, con ---

las modificaciones realizadas en enero de 1992 al Articulo 27-

Constitucional. 
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Además debe enfatizarse que las catástrofes sísmicas ocu-

rridas el 19 y 20 de septiembre de 1905, hicieron evidente que 

se hacía necesario que los ordenamientos en materia de desa—

rrollo urbano fueran modificados, impidiendo los asentamientos 

humanos en los sitios considerados de alto riesgo. 

Por lo anterior como elemento de prevención y seguridad - 

civil así como para evitar los asentamientos humanos irregula-

res cuyos costos de urbanización representan altas erogaciones 

para los gobiernos federal y estatales, se hace indispensable-

modernizar o modificar todo el orden legal correspondiente. 
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2.- EFECTOS SOCIO-ECONOMICOS V POLITICAS DE LA NUEVA 

REGULACION SOBRE PROPIEDAD AGRARIA 

La Ley de 1915 y su posterior inclusión, en lo general,—

en el texto del articulo 27 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, los diferentes gobiernos fueron de -

alguna manera, respetando la reforma agraria que significaba--

para el pais el contenido del articulo mencionados si bien en-

te práctica hubo desviaciones que condujeran al apropiamiento-

de tierras por los funcionarios, primero del Departamento de -

Asuntos Agrarios y Colonización y ~piles de la Secretaria de-

la Reforma Agraria, incluso no existe ex-presidente o ex-se- -

criterio de gobierno que no tenga un rancho cuando menos, en -

tierras ejidales. Pero mal que bien Jamás dejaron de reconocer 

la necesidad de que la tenencia agraria del campesinado estu-

viera determinada como propiedad colectiva y que la tierra - -

como lo desearon los revolucionarios agraristas fuera del que-

la trabajara. 

Asimismo se hito evidente que los dos últimos regímenes - 

adectlan las condiciones del país a los requerimientos del ca—

pitalismo independiente en el que quedará hundido México con--

la firma del Tratado de Libre Comercio, de esta manera la con-

tra-reforma de que hablan los estudiosos extranjeros del pro—

blema agrario, se presenta a partir de 1983 y no como simple-- 
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contra-reforma, sino en una abierta contra-revolución y la - -

idea de la función social de la tierra cambiada por la indivi-

dualista de la doctrina neoliberal, característica de los dos-

Ultimas Jefes del Ejecutivo. 

La mayoría de los efectos de la reforma del articulo 27--

constitucional se presentarán en el mediano plazo, sobre todo-

en lo que respecta a la organización de la tenencia de la tie-

rra, los de origen administrativo y contencioso de acuerdo con 

la celeridad que se fueron expidiendo las leyes y normas re--

'lamentarías. 

Aunque por el momento no se han hecho comentarios sobre -

el particular, es un hecho indiscutible que la Ley Orgánica de 

la Administración Pública sufrirá modificaciones entre otras,-

la desaparición de la Secretaria de la Reforma Agraria y la --

absorción de las funciones respectivas por la flamante super -

Secretaria de Desarrollo Social. 

Para obtener conclusiones, a continuación se expondrán --

los puntos de vista de algunas organizaciones en lo que atanco-

al impacto de la reforma en la tenencia agraria. 

En una carta entregada por 62 académicos y estudiosos en-

materia agraria al ex-presidente Salinas, encabezada por la - 



164 

Doctora Carlota Lotoy, directora del Centro de Estudios Mistó-

ricos sobre el Agrarismo Mexicano destacan que§ 

"Los cambios efectuados en la legislación rompen 

con los 'candados' que en la anterior, asegura—

ban que la propiedad eJidal y comunitaria fueran 

manejados como patrimonio familiar. 

"Es necesario hacer una revisión a fondo para --

asegurar la tradición mexicana constitucional --

que otorgaba el control originario de los recur-

sos naturales y sus beneficios a la Nación. 

"La desarticulación del ejido vendrá a impulsar-

la apropiación privada de los beneficios natura-

les, en un primer momento del agro de la silvi--

cultura, de la ganadería y de la pesca. 

"La fijación de los límites máximos a la propie-

dad agraria como quedaron aceptados por las Co—

misiones del Congreso a las sociedades mercanti-

les son un golpe mortal al ejido. 

"No deberán cancelarse las fuentes originarias--

de ingreso y de trabajo sin que se resuelva pri-

mero la carencia de puestos laborales en el me--

dio rural y urbano. Sin ello se profundizará la-

migración y la marginación de los millones de -- 
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solicitantes sin tierra". 4921 

El dirigente de Unión de Ltidas Plan de Ayala, considera-

oportuna la decisión presidencial parquee 

"Cinco mil hectáreas de los municipios de Iliute-

pece  Emiliano Zapata, Xochitepec, Joiutla, Cuau-

tia, Ciudad Ayala y lacatepec se encuentran lis-

tas para ser vendidas, siguiendo los lineamien—

tos del C. Presidente". (93) 

Para el profesor del doctorado en Economía de la UNAM, 

Joe* Luis Calvas 

"La concentración de la propiedad agrícola pro—

vocará la expulsión de millones de familias cam-

pesinas, los precios de las parcelas en renta --

disminuirán y los Widatarios serán presionados-

* vender sus tierras, en caso de no realizarse -

las enmiendas debidas". (944) 

Sergio Paha, columnista del diario hic#111pr, considera -- 

4131111 NMAMAMO011p t 	Sanes »Mear* man la rolliorma Mueven SS* - 
11449994~, 44» aarnadO0 NSNLSA. 4-1~-94, Ole T. 

11911) Va4l4ada. 

C94» Ificuelciaor» 9994m.. ea-ney-94. La. 0~4. 
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que la medida es una segunda Ley de desamortización de tierras 

y que§ 

"...el neoagrarismo habrá de servir de comadrona 

a la transición en materia de tenencia de la - -

tierra, de desamortización, de conversión de la-

riqueza material que había sido dejada en con- - 

signa en capital privado. Pero tal vez más im- -

portante todavia es que en el nuevo agrarismo --

la tenencia de la tierra no será ya lo central -

ni lo que absorba casi todas sus energias, como-

antes, sino que van a cobrar casi toda la aten—

ción las cuestiones de la producción, ocupación-

e ingreso de los productores. Todo encaminado a-

crear una agricultura competitiva". (95) 

El Subsecretario de la Reforma Agraria Gustavo Bordillo - 

de Anda, menciona queu 

"...las reformas al articulo 27#  posibilitan pe-

ro no obligan, al cambio en la estructura de la-

propiedad..." (90 

La Asociación Nacional de Uniones de Crédito del Sector - 

49101 Wismellie&org Mema" O1-mairma.-9111. &e. pliene. 
41~1 WANWIDIABI. MONSMO0 II -mareo -.21. &e. olene. manumne - - 
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Social IANUCOO), una de las agrupaciones que al margen de la - 

burocracia corporativa PRI-Gobierno, ha logrado ser autónoma -

y rentable, considera a treves de sus representantes que. 

"Cuando se habla de privatizar el ejido se sien-

te coso una amenaza de destruirnos por que como-

ejido el patrimonio que tenemos los ejidatarios-

es para siempre... la defensa del ejido la vamos 

a hacer a nivel nacional porque si llegara a de-

saparecer seria traicionar a la Revolución". 4,7) 

Concluyendo, aunque no explicitamente el ejido fue dese--

parecido del articulo 27 constitucional, la derogación de las-

fracciones, 11, Xl, XII, XIII y XIV, anula la idea derivada de-

la Revolución Mexicana, de que es obligación del estado la «-

dotar de tierras a las comunidades agrarias que lo solicita—

ran. 

La estructura de la propiedad agraria en el pais tiende -

a consolidarse en una sola vertiente, la propiedad privada ---

tanto como ejido si perdura que como comunal o de pequeRa -

propiedad. 

C970 Lo doemodos Modorollsor •1 momo* •an orilivadaGeor •i 104400ONO 
iYriw5• Woh-oolc-.5, O. se. 
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Algunos voceros del tetado opinan que la aceptación de -

que las sociedades mercantiles adquieran propiedades mirarte,-

es muestra de que la propiedad social persistir* en el campo,-

sin tomar en cuente que el núcleo mis importante y con menor -

riesgo para le iniciativa privada es la sociedad por acciones-

le que !es concede el estatuto de persona moral, pero al fin y 

al cabo individual Juridicamente hablando. 

Por lo tanto, las formas de tenencia de le tierra en la - 

reforma modernista sonó 

el La comunal (Privada/ 

b) La pequeMe propiedad (privada) 

c) El ejido en vías de emtincien (privada) 

Durante los primeros dias de febrero de 1992, el Jefe del 

Ejecutivo envio a la Camara de Diputados la iniciativa de ley-

reglamentaria de las reformas, hecha en diciembre del amo an—

terior al articulo 27 Constitucional. 

La ley que se presentó para su respectivo dictamen fue la 

Ley Agraria, que consecuentemente derogará le Ley de la Refor-

me Agraria, explícitamente también la Reforma, cuando menos en 

lo que respecta a terminología. 
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La comisión que analizó la propuesta fue la de Reforma --

Agraria, probablemente ahora vaya a crearse una comisión más -

que atienda los asuntos correspondientes a la visión modernis-

ta de la estructura agraria bajo el titulo de Comisión Agraria 

y de Solidaridad o de Solidaridad Agraria, será cuestión de --

que el Presidente y sus diputados se pongan de acuerdo. 

el documento de 199 articules propone que el nuevo marco-

Malí 

"Siente las bases para crear un frente coman contra 

la pobreza, el desempleo y la marginación". (911) 

Prepone la desaparición de todo órgano de autoridad en 

los cuidas, en el texto se menciona que la sanción al latifun-

dio estará en manos de las autoridades estatales por disposi--

ción constitucional, exceptuándose de esta regla los exceden--

tes de las sociedades y las tierras ejidales que corresponde—

rá en un principio a la Secretaria de la Reforma Agraria, - --

quien verificará las extensiones propiedad de las sociedades - 

y determinará los excedentes. 

Indm‘diluivis ido Lep A. 	a 7 dd ~oro do WrIdl. •. M. 
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La Ley Reglamentaria subraya la importancia de la inver--

sión de capitales extranjeras y su regulación corresponderá --

técnicamente a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y --

Regular la Inversión Extranjera (articulo 127). 

El articulo que más polémicas ha causado y que es el pro-

motor del latifundio neoliberal representado por las socieda—

des mercantiles, como persona moral, es el ~oro 75 que auto-

riza la transmisión ejidal del dominio de las tierras de uso -

común a las sociedades mercantiles. 

Independientemente de lo anterior, la Ley Agraria, regla-

mentaria del articulo 27 constitucional crea dos organismos --

de carácter administrativo y contencioso: la Procuraduría - --

Agraria, los Tribunales Agrarios y el Registro Agrario NIMIO--

mal. 

Procuraduría Agraria 

/Un pendiente de dictamen su respectivo Reglamento lnte--

rior está concebida como un organismo descentralizado, con - -

personalidad juridica y patrimonio propios, sectorizado en la-

Secretaria de la Reforma Agraria, sus funciones serán de ser--

civio social, una instancia de auxilio para eJidatarios, comu-

neros, asqueada propietarios y Jornalero. agrícolas. 
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No es la procuración de Justicia su objetivo, sino la - -

procuración de apoyo en la realización de tramites y contrata-

ción, por ejemplo, cuando se vaya a realizar un traslado de --

dominio o compraventa, a ésta deberán acudir un representante-

de la Procuraduría Agraria y un fedatario póblico. 

El 30 de marzo de 1992, fue promulgado en el Diario Oficial de 

la Federación el Reglamento Interior de la Procuraduría Agra—

ria en el que se establecen las bases para su organización y -

funcionamiento y también se determinan en él las funciones - -

del Consejo Consultivo de dicha Procuraduría, formado por 21 -

miembros. 

"Por otra parte, el Diario Oficial publica el --

reglamento interior de la Procuraduría Agraria--

con el cual se definen las bases por medio de --

las cuales desarrollará sus tareas de defensa y-

asesoría de los derechos agrarios. 

Con ello se da vida formal a la Procuraduría ---

Agraria, cuyo titular es Arturo @arman, designa-

do para el cargo por el ex-presidente Carlos Sa-

linas de Gortari. 

E1 reglamento determina que la procuraduría - --

ejerceró sus atribuciones a petición de parte o-

por oficio, promoviendo la pronta, expedita y --

eficaz procuración de la Justicia agraria para - 

garantizar la seguridad de la tierra &Ude!, co- 
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munal y pequeña propiedad. 

Deberá fomentar la integridad de las comunidades 

indigenas, efectuaré acciones tendientes a ele--

var socialmente el nivel de vida en el campo, a-

consolidar los núcleos agrarios y a proteger los 

derechos que la ley otorga a los campesinos, - -

ejidos y comunidades. 

También deberé emitir el dictamen de terminación 

del régimen •iidal cuando le sea solicitado; - -

promover la defensa y salvaguarda de las tradi--

clones de comunidades y grupos étnicos; vigilar-

que en los casos de liquidación de sociedades se 

cumpla el derecho de preferencia del núcleo de--

población Wide' y de los ejidatarios, para re--

cibir tierra en pago de lo que les corresponde. 

Destaca entre sus asignaciones, el deber de vi-

gilar que se respete el fundo legal del Wido; -

actuar como árbitro y dictaminar cuando las par-

tes no lleguen a un avenimiento; emitir recomen-

daciones a las autoridades por incumplimiento de 

sus obligaciones; hacer del conocimiento de la -

Secretaria de la Contraloría o a la superioridad 

correspondiente, las irregularidades en que in--

curran funcionarios agrarios. 
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Su estructura administrativa y técnica ser• in--

tegrada por el procurador agrario; visitadores -

especiales; subprocuradores de asuntos Juridicos 

y contenciosos, de conciliación y de concerta—

ción, de organización y apoyo social agrario y  -

un secretario general. 

Contará con las unidades de Comunicación Sociable 

Coordinadora de Delegaciones, de Programación --

Evaluación y Organización; la Contraloría Inter-

na y de informática. 

Las direcciones generales seráne del Cuerpo de - 

Servicios Pericialesi Asuntos Juridicos y Con-

t'ociosos; Quedas y Denuncias; Conciliación y --

Concertación; Organización y Apoyo Social Agro--

rioe investigación y Vigilancia; Atención a - 

Asuntos indígenas; Atención a la Juventud y Mu--

!Ir Campesina; Atención a Jornaleros y Avecinda-

dos, Estudios y Divulgación Agraria; y Adminis—

tración. 

Asimismo, el Diario Oficial publica las funcio—

nes del Consejo Consultivo que, como órgano de -

opinión y consulta de la Procuraduria Agraria, -

estará integrado pluralmente con un número de --

miembros que no excederá de 25. Sus acuerdos se-

tomarán por consenso y el pleno funcionará con - 



174 

no mono* de 12 integrantei 

Establece que las delegaciones en el interior --

del pais deberán instalarse para iniciar sus la-

bores dentro del plato de un dio, a partir de la 

entrada en vigor del reglamento. 

Los servicios que prestará la Procuradurie Agra-

ria serón gratuitos y las solicitudes de inter—

vención y asesoramiento que le sean presentadas-

no requerirán forma predeterminada, o sea, po---

drón ser verbales, por comparecencia o por los - 

interesados, sus familiares o sus representan—

tes". (991 

Tribunal Agrario 

La modificación realizada a la fracción Vil estableció --

que son de Jurisdicción federal todas las cuestiones por limi-

tes, *si como las relacionadas con la tenencia de la tierra de 

los eJidos y comunidades, en los términos que ~lela la Ley --

Agraria y para los asuntos contenciosos respectivos y en gene-

ral para la administración de Justicia agraria, la propia ley-

instituirá tribunales dotados de autonomía y plena Jurisdic---

ción. 

Estos tribunales agrarios serán descentralizados • las 31 

4.911) SI Un 	 
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entidades federativas y existirá un Tribunal central coordina-

dor, encabezado por un extraordinario maestro universitario --

penalista, pero sin experiencia en derecho agrario, el Dr. NI» •1111 

Sergio (Jarcia Remire'. 

Sin embargo, la creación de los tribunales agrarios cons-

tituyen un avance en la impartición de la Justicia agraria, --

hasta antes de la nueva legislación los derechos de los •iida-

tarios y comuneros habían sido tutelados por los líderes de --

las centrales campesinas del sector respectivo del PRI, lo que 

provocaba que la mayoría de los afiliados a estas organizacio-

nes sólo fueran informados de los hechos sin importar las - 

consecuencias de los mismos. 

Con todo y sus defectos, son positivas algunas opiniones-

al respecto, 

Fernando Gómez Monto  diputado del P.A.N. y Presidente de-

la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados considera --

que, 

"Finalmente los hombres del campo podrán contar-

con un organismo de procuración de justicia, - -

porque la Ley Organice de Tribunales Agrarios --

organizará cabalmente los tribunales, dado que -

es producto de un trabado parlamentario, serio -

(del 13 al 23 de febrero), dialéctico y que tie-

ne como resultado un producto que se entiende -- 
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servirá a una justicia eficaz y ágil". (100) 

Gonzalo Codillo, diputado del P.A.R.M. expuso que' 

"...la creación de los tribunales agrarios cone-

tituye el más caro anhelo de los próceres revo—

lucionarios y de la expresión de los principios-

esenciales de Justicia social". (101) 

Juan Hernández, diputado del P.R.D. consideró que el pro-

blema más destacado fue la falta de tiempo para analizar la --

iniciativa correctamente. 

Por otro lado, la Presidencia de la Repóblica envió a la-

Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta para 

que el es-procurador general de la RepUblica y "otros distin-

guidos juristas, servidores ~ticos y funcionarios de la - --

judicatura", afiliados al Partido Revolucionario lnstitucio- - 

nal, integren el Tribunal Superior Agrario, el cual debería --

quedar instalado "a más tardar el 3 de abril". 

ti principal problema al que se enfrentaron siempre los - 

ejidatarios fue el de la consecusión de créditos refacciona---

rios y de avío, recuérdese que los créditos refaccionarlos se-

destinan a la adquisición de maquinaria y equipo, los de - - 

etapa ~Niel. ~ved, "Cierre e& emnereem eu espalmar pergedm mol- 
ereordaneram“, e& Una 	11 Remase. humee eab de febre- 
ro de ~fe. ae. Pleno. 

gaell abadem. 
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avio a mano de obra • insumos. La drástica disminución del fo-

mento económico a través de los fideicomisos que el Estado ha-

bia creado para •l financiamiento a tasas blandas, tales como-

PIRA, PEGA, FOSA, etc. y la paulatina retirada de Panrural, de 

~gasa, etc., lo obligarán a acudir o bien con las "socieda—

des mercantiles" (latifundistas) para asociarse o ante la fla-

mante banca "reconvertida" para conseguir temporadas en la ---

pérdida de sus parcelas. 

el campesino no estaba en condiciones de defenderse de 

los lidercillos gubernamentales, menos :o está para entablar -

juicios con los expertos abogados agrarios que serán parte del 

equipo de trabajo de las "sociedades mercantiles" y de la ban-

ca reconvertida. 

Ambas situaciones sólo conducen a una solución final, la-

pérdida de le tierra para el ejidatario. 

En estas condiciones se cumple uno de los objetivos del -

liberalismo, incrementar la fuerza de trabajo del ejército de-

los desocupados en las urbes citadinas con la consecuente - --

disminución de los salarios; a veces, pecando de pesimista da-

la impresión que la economía mexicana más que neoliberal es --

Luis-Tele, Pasos-Visa. 
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Si se analiza más ampliamente, los cambios están basados-

en las necesidades laborales de un México-maquiladora y en - -

esta visión se ha actuado positivamente, el ex-edidetario me—

xicano, nuestro hermano el campesino, trabajará al igual que -

el resto del conglomerado mexicano, igual que cuando nacieron-

las doctrinas liberales, pero con un poder adquisitivo infe---

rior. 

Además el postulado más importante de la Revolución Mexi-

canee dotar de tierras a quien la trabaja, queda fuera de con-

texto. al desaparecer constitucionalmente la obligación del --

estado de dotar de tierras a quien la trabaja, los hijos de --

los campesinos al formar una nueva familia sólo podrán ser - -

peones, Jamás propietarios a menos de que alguna familia pu- -

diera vivir con lo que produce una hectárea, ya no tienen más-

el derecho a solicitar una dotación. 

Socialmente las agrupaciones campesinas eran un grupo - -

fuerte, poderoso, incluso se comenta que de no haberse podido-

manejar las votaciones campesinas, difícilmente se hubiera — 

°levantado el sistema" para dar el triunfo • Don Carlos Sali—

nas en las elecciones de julio de 1959. 

Hoy, la estructura agraria garantiza que los funcionarias 

de las "sociedades mercantiles" conducirán a sus peones a las- 
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urnas electorales. 

Ménico, con la autorización a las "sociedades mercanti---

les" de apropiarse de tierras en el ~latifundismo modernis—

ta retrocede más allá de la Ley Lerdo de 1656 que desamortiza-

ba las fincas rústicas y urbanas, administraban las corpora—

ciones civiles o "sociedades mercantiles" o eclesiásticas de -

la República y les impune el derecho de poseer o adquirir - -

dichos bienes. 

Así, la reforma neoliberal se convirtió en molligulal. 

Como pilar partidista el campesinado desaparecerá en la - 

simpatiquisima etiqueta del "liberalismo social", quizás se --

transforme en el sector "formar" (granjero), pero irá poco a--

poco dejando de ejercer presencia politica. 

Culturalmente, igual que toda la población mexicana, 	••• 

adoptará en la ciudad los mismos patrones, adorará a Raúl Ve--

lasco, amará por su sencillez y estilo al Licenciado tabludos-

ky, se divertirá con las "Veros" y llegará como dice Cristina-

Pacheco "...e desear ver el cielo estrellado de su tierra, los 

elotes y su choza, de él". 



1691 

3.- ACUERDO POR EL me SE DECLARA ZONA ESPECIAL (17-01-95) 

En el marco de la nueva legislación que ha promulgado el-

Gobierno del Distrito Federal con respecto a la vivienda, se -

hace indispensable señalar el acuerdo publicado en el Diario -

Oficial de la Federación del dia 17 de enero de 1995, por el--

que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado para el-

mejoramiento y rescate de la zona de la Alameda, Delegación --

Cuauhtómoc y se aprueba la normatividad exclusivamente para --

los predios ~alados al interior de ésta. 

En sus considerandos ~ala que el ordenamiento del desa-

rrollo urbano del Distrito Federal es un objetivo del Sistema-

Nacional de Planeación, cuya instrumentación corresponde al --

Gobierno de la ciudad. 

Acciones como las citadas en caso de que el Gobierno del-

Distrito Federal continuara con el programa de otras zonas si-

milares, permitiré incrementar el aprovechamiento de los ser--

vicios urbanos con los que cuenta actualmente el D.F., sobre -

todo en las •reas que conforman la antigua Ciudad de México, -

hoy conocida como Centro Histórico, además, conducirá a una---

mayor seguridad al asumir los riesgos que por naturaleza sis--

mica existen. 

De alguna forma en estas condiciones el centro del D.F. -

se contarla entre las pocas regiones que en las grandes capi—

tales conservan espacios habitados tan bellos. 
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CONCLUS IONES 

1.- Inobietablemente tanto en la •poca prehispánica como has-

ta nuestros días, el cultivo de la tierra hm permitido a-

los individuos disfrutar en el medio rural de una econo—

mía autosuficiente mediante el esfuerzo colectivo, asegu-

rando así, su supervivencia. 

2.- El Artículo 27 Constitucional establece que les tierras - 

y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional corresponden originariamente a la nación, la - - 

cual tiene el derecho de transmitir el dominio de éstas -

a los particulares. Este párrafo representa, no sólo un -

dominio eminente sobre la propiedad privada por parte de-

la nación, sino una realidad que puede desplazar a dicha-

propiedad con apoyo en el tercer párrafo de tal articulo, 

el cual proclama el derecho de la nación para imponer - -

a la propiedad privada las modalidades que dicte el inte-

rés público. 
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3.- No obstante, que el primer párrafo de dicho articulo es -

la base en la que se encuentra edificado todo el régimen-

de propiedad; el constituyente de 1917, en este articulo-

permite que la propiedad pierda su sentido de individua—

lidad al instituirla como endeble y limitada por el inte-

rés colectivo. 

4.- Por otra parte, en su fracción 1, tal articulo estipula -

que sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización, -

al igual que las sociedades mexicanas tienen derecho de -

adquirir el dominio de las tierras; sin embargo, tal de—

recho puede hacerse extensivo a las sociedades extranJe--

ras, en tanto convengan ante la Secretaria de Relaciones-

en considerarse como nacionales en relación a sus bienes-

y no invocar la protección de sus gobiernos. 

E.- Esta publieeción aunada a las establecidas con motivo de-

la apertura comercial mediante el Tratado de Libre Comer-

cio, representan no sólo para las sociedades mexicanas, -

sino para el propio pueblo una grave realidad, dado que--

las compaRias extranjeras cuentan con el capital y la - - 

tecnologia adecuada para desplazar a las nacionales', lo -

que consecuentemente implica el cierre de nuestras empre-

sas y con ello, la pérdida de fuentes de trabajo. 



4.- Lo •spuesto en el punto anterior agravare como consecuen-

cia lógica el problema de la migración de los campesinos-

* la ciudad; dado que, la carencia de los mis elementales 

servicios urbanos asi como su situación económica les - -

impedirá confrontar una lucha Justa por sus tierras; lo -

que los llevará necesariamente a deshacerse de las mis---

mas. 

7.- A pesar de que !a propiedad privada del suelo y le vi- --

viendo represente para la población que les habita una --

seguridad, además de contar con un patrimonio, factores -

~nos a su control, como sone el económico, la imposi—

ción de topes salariales y el aumento de impuestos ha - - 

obligado • un número significativo de familias a vender - 

sus propiedades. 

•.- No obstante, los apoyos y facilidades instrumentados por-

tas diferentes administraciones, resulta imposible la re-

gularización de la tenencia de la tierra, debido a que --

en forma generalizada la restitución y titulación de bie-

nes comunales afecta tierras agricolase además de que la-

zona urbana irregular es el resultado del crecimiento na-

tural de la población. 
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9.- Ya en el 'exento da De la Madrid Hurtado, no obstante, la 

creación de los diversos programas para la regularización 

de la tenencia de la tierra y la solución de la vivienda, 

no se habido-1 alcanzado grandes logros. La crisis económi-

ca por la que atravesaba México y la pérdida de confianza 

en el Estado, únicamente le permitieron ofrecer a las - -

clases emprobrecidas el apoyo que a través de la Comisión 

para Planeación de Armas Marginadas (COPLAMAR) y el Sis--

tema Alimentario Mexicano (RAM) pudo brindar. 

11.- Considerando el deterioro que para el pueblo mexicano --

tiene la imagen de sus gobernantes, asi como el obscuro--

resultado de las elecciones de 1911, se hace indispensa—

ble la creación de un nuevo aparato que disminuya los — 

efectos del descrédito al Estado. Asi surge el Programa--

Nacional de Solidaridad. 

11.- La creación de dicho Programa permite al presidente Sa—

linas de Gortari, manifestar su muy particular estilo de-

gobierno y al mismo tiempo, hacer campana politica en - -

favor del PRI. Promueve obras que le han valido la recu-

peración del terreno perdido por el partido oficial. 
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12.- Solidaridad se traduce como un conjunto de proyectos fi—

nanciados por muy diversas fuentes, entre las que están,-

las aportaciones directas de las personas mediante su - - 

trabajo individual (materiales, infraestructura y recupe-

raciones). Esto con la colaboración acordada libremente--

entre saciedad y gobierno. Así, ambas partes han logrado 

aunque muy paulatinamente mejores condiciones de vida en-

algunas zonas marginadas. 

13.- Los recursos aportados por el presupuesto federal con el-

componente principal en el Programa de SOLIDARIDAD. Los -

recursos con que cuenta dicho Programa se han aplicado a-

las prioridades y grupos poblacionales a quienes estaba--

dirigido desde su origen. 

14.- No obstante, los logros y aciertos del 'exento 19118-1994-

con el Programa descrito con anterioridad, seria ingenuo-

pretender que el problema de la vivienda en el Distrito--

Federal y zonas conurbadas está resuelto. 

15.- El mejoramiento de los niveles de servicios, las politi—

ces para la solución y regularización de la vivienda, el-

surgimiento y proceso de planeación y el sistema de - -

transporte, asi como el apoyo por parte del gobierno en -

otros aspectos, orientados todos ellos a una mejor can-- 
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dad de vida del pueblo, tienen un impacto real y positi-

vo, sin embargo, distan mucho de ser solución real a ta—

les problemas. 

16.- El caso de Ciudad Nezahualcóyoti constituye un ejemplo --

de fraccionamiento clandestino de enormes y graves pro---

porciones y lamentablemente su historia se ha repetido --

en otros sitios, tal es el caso de Coacalco, Cuautitlan—

lacalli, Atiiapano Cueutitlin R. Rubio, Chimalhuacán, ---

Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlén y muchos 

17.- Estos asentamientos han permitido que varios sectores de-

la población metropolitana que obviamente no tienen acce-

so a los fraccionamientos regulares hayan encontrado un--

lugar para vivir en los alrededores de la ciudad; situa—

ción que ocasiona graves problemas, sacrificios y con----

flictos para los habitantes de esa zona. 

Otro factor que indudablemente contribuye a que los pro--

gramas de vivienda no hayan alcanzado el objetivo para --

el que fueron creados es la inflación de la que estamos--

sufriendo sus efectos, a partir de finales de 1970, aun--

que, indiscutiblemente muy limitados, si se le compara---

con la que padecemos a partir de 1982. De esta manera - - 



187 

las alternativas presentadas por FOV1 por ejemplo, en ---

las que existían dos tipos de vivienda, habían permaneci-

do constantes en sus precios hasta 1973, que se inicia---

ron las variaciones anuales hasta 1980, las que poste- --

riormente fueron trimestrales y coincidentes con el au—

mento del costo de la construcción. Por una u otra razón, 

en igualdad de circunstancias se han visto otros progre--

mas como FOVI888TE, WONAVIT, etc. e inclusive, el sis--

tema bancario; el cual se menciona en virtud de su impor-

tancia respecto al financiamiento para la vivienda. 

19.- Concretamente, el analizar a partir de los resultados, --

los enfoques, conceptos y políticas que se han venido 

aplicando conforme a las diferentes administraciones y --

considerando como punto de referencia la realidad econó—

mica de ~tico, así como los problemas reales existentes-

respecto • la regularización de la propiedad inmobilia—

ria, la solución de l• vivienda, l• perdida de la tierra-

para el eildetario con motivo de las reformas a la Ley --

de la Reforma Agraria; dado que si el campesino no h• po-

dido defenderse de los líderes gubernamentales, menos po-

drá hacerlo en el momento de entablar un juicio con los -

abogados agrarios, que lógicamente defenderán los intere-

ses de las sociedades mercantiles y la banca privada. 
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20.- Ahora bien, en mi carácter de profesional del Derecho ---

considero que la única vid de acceso a una posible solu--

ción a la serie de problemas relacionados en este trabajo 

es una reglamentación que impida en forma radical el mo—

vimiento migratorio de los individuos; mediante la modi—

ficación total a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 
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