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INTRODUCCION 

El motivo de haber seleccionado este tema obedece al momento 

histérico que estamos viviendo en la Ciudad de México: se ha 

observado que en las Sierras que rodean al Distrito Federal 

persisten dos formas de invasion urbana, a saber: 1) En tierras 

ejidaies no aptas para la urbanizacioén, y 2) En zonas de 

conservacién ecolégica. Estas formas de crecimiento urbano, traen 

como consecuencia un desequilibrio ecolégico, que pone en peligro 

la salud de los habitantes del Distrito Federal. 

El contenido del trabajo de tesis estd constituido en cinco 

capitules, el primero expone ios antecedentes de ta primeras 

Ciudades que se ubicaron en la cuenca de México. 

El segundo capitulo esta especificamente orientado ha 

explicar el por qué de la expansién urbana de la ciudad de 

México, es decir, tenemos que remontarnoS 4& su origen, sus 

antecedentes, asus causas; pues todo fenémeno es una 

consecuencia, un efecto de una causa. 

El tercer capitulo presenta la invasion urbana en la Sierra 

del Ajusco. um caso particular queda representado en la invasion 

de la zona de conservacién ecoidgica ubicada en el kilémetro 8.5 

de la carretera panordmica ai Ajusco.



El cuarto capitulo explica el marco juridico-politico para 

controlar las invasiones en las sierras que rodean a la ciudad de 

México. Se hace notar que las invasiones en lias zonas no 

urbanizables escapan del control administrativo. 

En el capitulo cinco se plantea una proposicién juridica 

sociolégica para controlar la invasion urbana en las zonas no 

urbanizables y consiste en que el legislador tipifique la 

conducta invasora de zonas no urbanizables (Sierras que rodean al 

Distrito Federal y zonas de reserva ecoldégica). 

El trabajo se logré gracias al apoyo incondicional de los 

ejidatarios de San Nicolas Totoloapan (delegacién Magdalena 

Contreras). Para investigar la invasion urbana en la Sierra del 

Ajusco, conté con igual benevolencia con entrevistas a 

funcionarios ptblicos (delegacién Tlalpan). Finalmente, debo 

expresar mi mayor agradecimiento al licenciado José Diaz Olvera, 

por su valiosa asesorfa y orientacion para estructurar el 

presente trabajo de tesis.



CAPITULO I 

PRIMERAS CIUDADES DE LA CUENCA DE MEXICO 

SUMARIO 

A) TENOCHTITLAN .- B} FUNDACION DE LA CIUDAD DE MEXICO .- 

C).- CREACION DEL DISTRITO FEDERAL. 

La tribu no creé la ciudad hasta que el hombre genersé 

excedentes en la produccién agricola y descubri6 productos 

naturales que pudieron ofrecer en trueque a otros hombres. 

Entonces apareci6 la divisidn del trabajo, el comercio y 

también la ciudad. 

Seguin las tesis mds generalizadas, la ciudad nacié cuando 

el hombre dejé de ser némada y se hizo sedentario y hubo exce— 

dentes de productos agricotas: sin embargo, otras teorfas 

afirman que ia ciudad no requirio del sedentarismo para 

obtener excesos de productos y el comercio naci6 en épocas 

anteriores.



Si se esta de acuerdo en que la ciudad nace cuando 

aparece un excedente de produccion, entonces, las ciudades 

nativas en el continente americano se establecieron, no cuando 

el hombre dejo de ser némada, sino cuando existen productos 

para el trueque y el comercio. 

Se han hallado testimonios de que los primeros asenta- 

mientos en la Cuenca de México se fundaron 18,000 afios A. C., 

en zonas como Tlapacoya, cerca de la ribera del Lago de 

Chalco. 

En el valle de México. los asentamientos tribales 

sucedieron desde el Horizonte Precldsico entre los siglos XVII 

al I, A. C., en torno al gran lago (meztliapan), explotando la 

agricultura y desarrollando técnicas de irrigacion. 

Los primeros restos de culturas precerdémicas se 

descubrieron aproximadamente hace 5,000 afios A, C., en 

Chimalhuacan, Chicoloapan, Atepehuacan, Otumba, Tepexpan e 

Iztapan. Estas comunidades llevaron una incipiente economia 

agricola. 

Al surponiente de la Cuenca de México, alrededor de 300 

A.C., surgié el excepcional desarrolio de Cuicuilco; sus 

vestigios denotan su gran extensién posiblemente de 1,000 

hectdreas como la planeacién del espacio ocupado. Hacia 100 6 

200 afios A. C.. Cuicuilco fue devastado por la erupcidn 

volcdnica del Xitle. "Se ignora. por ejemplo, hacia dénde se



dirigié la poblacioén una vez que la lava termind de cubrir las 

tierras agricolas, la zona habitacional y el centro 

ceremonial. Quizd4 una parte se dirigié a Teotihuacan y otra se 

refugi6 en tos pueblos cercanos o en ej] cerro Zacatépetl. 

localizado al noroeste de Cuicuilco y al que la lava alcanz6 a 

rodear"”.* 

Una de las mds importantes e impresionantes ciudades del 

antiguo México era Teotihuacan, situado a 40 kildémetros de la 

moderna Ciudad de México. “El arqueélogo René Millon, una 

autoridad en cuestiones Teotihucanas, ha escrito que para la 

mitad del primer milenio D. C., cuando, por ejemplo, Paris y 

Londres eran centros relativamente insignificantes, 

Teotihuacan era una de las ciudades mas grandes del mundo” .’ 

Para el afio 500 D.C., Teotihuacan habia alcanzado la cima 

de su poder. Cubriendo una drea de mds de 20 kildmetros 

cuadrados, el enorme centro urbano dominaba el antiguo México. 

Teotihuacan fue la primera gran metrdépoli de la Cuenca de 

México, y su influencia duré seis o siete siglos. 

  

1 Rodriguez, Fernando, Tlalpan a través del Tiempo, s.e.,. 

DDF, México, 1982, p. 7. 

7 A. Sabloff, Jeremy, Ciudades del México Antiguo, 

Reconstruyendo un Mundo Perdido, México, Ed. Diana, 1995, 

pags. 61 y 62.



A) TENOCHTITLAN. 

El significado del nombre de 1a cumbre del volcan Ajusco 

(pico del Aguila). nos refiere que en esa zona estuvo el 

habitat del d4guila Mexicana, posiblemente de ah{ descendié en 

vuelo directo, una de ellas, para posarse en el islote, del 

Gran Lago de México donde fue hallada como sefial para la 

fundacién de la gran Tenochtitlan. 

Un ejemplo de la familia de Aguilas que existia en el 

Ajusco se encuentra ahora en nuestro escudo nacional. Simbolo 

de la mexicanidad. 

La fundacidon de Tenochtitlan se remonta a 1324, en un 

pequefio islote del lago de Meztliapan. La ubicacidén de la gran 

capital obedecié a un hecho mitico-religioso de los aztecas, 

de acuerdo con las indicaciones de su deidad Huizilopochtli, 

caminaron migrando hasta encontrar un Aguila sobre un nopal, 

erigiendo su asentamiento urbano sobre una de las isletas que 

emergian del complejo sistema lacustre de la Cuenca de México, 

enorme vaso natural que contenfa las aguas saladas de Texcoco 

y las dulce de Xochimilco y Chaico. 

Al principio los aztecas subsistieron de la pesca y la 

recoleccion, y poco a poco fueron construyendo chinampas con 

el fin de extender su territorio.



En una isleta del lago, los aztecas fundaron su capital, 

la gran Tenochtitlan, los europeos del XVII la nombraron "la 

venecia mexicana". En épocas aun més lejanas, e} Valie de 

México estaba cubierto de agua. Careciendo de drenaje natural, 

se formé una gran laguna cuyas dimensiones aproximadas serfan 

de 30 Kilémetros de oriente a poniente y de 50 Kildémetros en 

su mayor extensién de sur a norte. 

"Con el tiempo retrocedieron las aguas, definiéndose 

entonces cinco lagos, siendo los m4s pequefios los de Xaltocan 

y Zumpango. y los de mayor importancia, tanto por su tamafio 

como por las poblaciones que se localizaban dentro de la 

orillas de ellos, los de Chaico y Xochimilco, ambos de agua 

dulce y de forma alargada que vert{an sus sobrantes al de 

Texcoco, éste de contorno casi circular, cuyas aguas son 

saladas"”.* Casi todos estos lagos fueron posteriormente 

drenados por los espafioles. 

La Ciudad de Tenochtitlan tenia en su entorno zonas para 

labranza y pastoreo que garantizaban el aprovisionamiento de 

alimentos y materiales para la construccidén de viviendas. Ya 

para mediados del siglo XVI la antigua Tenochtitlan vuelve a 

ser la imagen de una gran urbe. 

La extensién territorial de la isleta ubicada en el gran 

lago- (meztliapan), se fue ampliando paulatinamente, 

* Lenz, Hans, México- Tenochtitlan, Ciudad lacustre segun 
el Relato de sus Cronistas, México, Porrtia, 1991, p. 16. 
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disecd4ndose en pequefia escala la superficie cubierta por las 

aguas con el procedimiento original surgido en la Cuenca, de 

chinampas o parcelaciones conformado por el hincado de pilotes 

y posteriormente rellenado de tierra, sobre las cuales se fue 

ampliando la ciudad alrededor del gran conjunto ceremonial 

llamado e] Templo Mayor y las superficies aledafias en las que 

fueron asentdndose los palacios y habitaciones de la nobleza y 

de los sacerdotes, las poblaciones asentadas sobre islotes o 

al borde de los lagos, el modelo originado en las poblaciones 

riberefias dei sur se fue repitiendo para permitir su expansion 

territorial: Tl&huac, Mixquic y Xochimilco, por medio del 

parcelamiento de chinampas, y las asentadas en tierra firme 

alrededor de los centros ceremoniales. por medio de pequefias 

arterias que iban adoptando las variables que les imponfan las 

irregularidades del terreno, a partir de un esquema 

rectilineo, alinedndose sobre sus arterias, en las zonas 

habitacionales, los predios que llamaron los espafioles 

corrales o patios de indios en donde se alojaban los nicleos 

que contenian las viviendas de la familia nuclear, brindando 

la posibilidad de realizar dentro de ellos sus actividades 

complementarias. el cultivo de una pequefia parcela o huerto y 

la concentracién de los animales domésticos. 

El primer sefior de los mexicas fue Acamapichtli: durante 

su gobierno la ciudad florecié y mejor6é notablemente: se 

erigieron varios edificios importantes de carrizos y lodo.



La traza de !a ciudad prehispadnica obedecia a un esquema 

geométrico formado por calles rectilineas dispuestas en el 

sentido de los ejes cardinales a partir.del centro ceremonial 

y de gobierno, poseyendo muchas de eilas su condicién de 

calles de agua. existiendo, sin embargo, algunas de trazo 

diagonal rompian la regularidad de su trazo y que incluso los 

espafioles no cegaron en funcion de desagtie necesario. "La 

ciudad estaba fortificada en su perfmetro y antes que se 

construyera se comisionaba aun localizador (locator) quien 

determinaba su ubicacién. plan, trazo y fortificaciones. Las 

ciudades tenfan frecuentemente cardacter agricola y sus 

habitantes recibian un lote en la ciudad y una parcela 

cultivables fuera de la ciudad”.‘ 

Desde sus origenes la ciudad conté con un plan, cuya 

traza fue aprovechada por los conquistadores. La concepcion 

primera orientaba la expansién de la ciudad hacia los cuatro 

rumbos cardinales, divididos por barrios o calpullis. La 

Conquista destruy6é un imperio, que sdlo en cien afios habia 

desarrollado un espiritu de grandeza, tanto religiosa como 

civil y una concepcién del bien comtn notable, que se perdi6 

desde entonces. 

La Ciudad de Tenochtitlan tenia una expansion territorial 

de 15 kilémetros cuadrados. Gran parte de los males que han 

  

* Cervantes S$, Enrique, Cuadernos de urbanismo, Las 

Ciudades Novohispanas, publicacioén semestral de la Division de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la 

UNAM, Num. 4 segundo semestre de 1993. p. 13. 
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venido ocurriendo a nuestra ciudad a partir de entonces, se 

han producido por su irracionalidad dei asentamiento humano,. 

acentuados a partir de la progresiva desecacién de los lagos y 

el avance de la mancha urbana en toda la extension territorial 

de la Cuenca de México. 

En los primeros dias del mes de noviembre de 1519, 

ascendieron por la serrania que une las cumbres del 

Popocatépelt e Iztaccihuat], los hombres blancos capitaneados 

por Hernan Cortés, contemplando absortos la gran laguna y e} 

valle, asi como la Ciudad de Tenochtitlan. la ciudad que “esta 

en medio de la Luna" o del lago. "Ninguna ciudad europea era 

tan grande como ésta en 1519".° 

Contemplaron que era una ciudad bien ordenada en el 

alineamiento de sus calles, algunas eran de tierra y otras en 

forma de canales, ya que era una ciudad lacustre en la que se 

transitaba con canoas. $e comunicaban con la tierra firme por 

medio de tres calzadas: Ixtapalapam, Tlacopan o Tacuba y 

Tepeydcac. "La calzada de Ixtapalapam tenia siete puentes de 

vigas que la cortaban a trechos, dando paso a siete canales de 

las lagunas. Estos puentes se quitaban cuando se querfa evitar 

el paso del enemigo, lo que no dejaba de inquietar a los 

5 Gibson. Charies, Los Aztecas bajo el dominio Espafiol 
1519-1810, 9A ed.. México, Ed. Siglo XXI, 1986. p. 387.



espafioles, por si se les tendiera alguna celada al entrar a la 

ciudad".* 

Destacaban. en el centro, el Templo Mayor en cuya parte 

superior surgian los recintos dedicados a Huitzilopochtli y a 

Tldéloc, con las construcciones anexas; cercados por una 

muralla, habia suntuosos palacios como los de Moctezuma y 

Axaydcatl. 

Al contemplar los espafioles la gran cuenca del Valle de 

México, Cortés ensancha sus ambiciones y empieza a escribirse 

la triste gloria de sojuzgar y esciavizar a un pueblo libre 

que, aunque con valor probado en mil batallas, tuvo que 

sucumbir al peso de la civilizacién europea, poseedora de 

elementos asombrosos como fueron la pélvora, los cafiones, el 

caballo, las corazas y toda clase de armas nortiferas, todo 

ello envuelto en su aparicién casi “divina". Su ejército se 

dirigiéd a México, tomando el rumbo de Iztapalapa, extendidas 

sus banderas y tocando los tambores con sorna y aparato, 

infundiendo pénico nunca antes sentido. 

Tenochtitlan, uno de los asentamientos més sorprendentes 

terminé abruptamente en 1521. Doscientos afios después, a la 

llegada de los espafioles, Bernal Diaz del Castillo la 

describi6 como una ciudad de gran movimiento comercial, muy 

ordenada, de la cual soldados que habfan estado en diversas 

  

6 Historia y Leyendas de las Calles de México, T.I. 

México. Ed. El Libro Espafiol, 1963, pags. 11 y 12. 
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partes del mundo dijeron- que “plaza tan bien compensada y con 

tanto concierto y tamafio o llena de tanta gente que no habian 

visto jamas".” 

En el transcurso de seis siglos, desde la fundacién de 

Tenochtitlan en 1324, tanto el valle de México como la Capital 

y demés poblaciones sufrieron una profunda transformaciéon. 

Desaparecieron los lagos, los canales y acequias y con ello 

muchas costumbres que dieron sabor al pasado. 

Hoy en dia, grandes superficies de asfalto y concreto 

ocupan las que antes estaban cubiertas por extensos lagos que, 

a pesar del grave peligro que significaban para los pobladores 

de la ciudad de México, indudablemente contribuyeron a 

mantener un mejor equilibrio hidrdélogico y climatoldgico. 

B) FUNDACION DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Una vez consolidada la Conquista nacido una nueva Ciudad 

de México bajo formas de organizacién social, politica y 

urbanistica totalmente diferentes. 

La decisién de fundar ia ciudad en la sede de 1a 

destruida capital azteca fue Cortés, y prevaleci6 contra la 

opinion contraria de la mayoria de sus seguidores. La decision 

implicaba que la ciudad estarfa siempre peligrosamente 

expuesta a las inundaciones, que sus alrededores serfan 

7 Bernal Dfaz del Castillo, Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva Espafia, Barcelona, Ed. Circulo de 
Lectores, Capitulo XCII. 1971, p. 286. 
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terrenos pantanosos, qué se enfrentaria con los graves 

problemas de suministro de agua y de mercancfas y que las 

relaciones con los indios serian de excepcional intimidad. 

Se ordené la edificacién de una nueva ciudad que fuera la 

capital de la Colonia, pues nunca se pens6 en la 

reconstruccién de Tenochtitlan, creyéndose que de un tajo se 

porrarian tradiciones. prdcticas religiosas, costumbres y 

gacrificios humanos. 

Una vez escombrado el sitio se designé a Alonso Garcia 

Bravo, buen geémetra y experto en estos menesteres, para que 

hiciera la traza de la nueva ciudad, sus calles y plazas, lo 

cual empezd en noviembre de 1521. 

Dentro de ella se colocé la plaza mayor; o sea lo que es 

hoy el zdécalo; al norte qued6é un solar para edificar la 

catedral; al oriente, Cortés se apropié de las llamadas casas 

nuevas de Moctezuma y sobre ellas se construyd el Palacio 

Nacional. 

La decisién fue levantar la nueva capital sobre las 

ruinas de Tenochtitlan. La Cédula Real de Felipe II, que normé 

la disposicién de las ciudades espafiolas en el continente 

recién descubierto, claramente determinaba la traza urbana y 

la ubicacién de las plazas, asi como la localizacion de los 

principales edificios: iglesia. ayuntamiento y mercado. Dichas 

regilas se fundamentaban en tas ideas urbanfsticas mas 
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avanzadas del momento. Guillermo Tovar y de Teresa, cronista 

de la Ciudad de México, descubri6 que el virrey Antonio de 

Mendoza utilizé uno de los primeros tratados de Leonne 

Battista Alberti, poco conocidos por aquel entonces en Europa, 

para convertir a la antigua capital azteca en una ciudad 

renacentista. 

Sin considerar Tiateiolco, el nucleo urbanizado 

comprendia los siguientes limites: al norte, 1a acequia del 

Puente del Clérigo: al oriente, la acequia de Chalco con una 

sgaliente hacia Soledad. sin llegar a ella y limitada por la 

antigua calle de las Atarazanas; al sur. la calle que va a San 

Pablo; y al poniente, la calle de San Juan de Letrdn (hoy Eje 

Central Ldzaro Cd4rdenas). La zona circundante al nucleo urbano 

se hallaba rodeada de lagunas y pantanos: ahi se encontraban 

dispersas las casas de los indios, sin formar calles. 

Al crecer la ciudad comenzaron a surgir los problemas 

relacionados con el abastecimiento de agua potable, la amenaza 

de las inundaciones, y la falta de tierras. 

C) CREACION DEL- DISTRITO FEDERAL. 

El 18 de noviembre de 1824, e1 Congreso Constituyente 

cred el Distrito Federal que, segun el decreto 

correspondiente, debia ser la residencia de los poderes de la 

federacién. En “aquel Distrito Federal de 1824 llegaba por el 

Sur hasta el circuito interior y viaducto Tlalpan. por el 

Poniente hasta el toreo de Cuatro Caminos, por el Norte hasta 
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el Rio de los Remedios y por el Oriente incluia el Aeropuerto 

actual. Asimismo. la Ciudad de México tenia como limites al 

Sur la calle Dr. Liceaga con dos prolongaciones a lo largo del 

viaducto Tlalpan y la calzada de la viga, al Oeste la calle 

Bucareli y una prolongacién de ambos lados del camino a Tacuba 

hasta el circuito interior al Norte la plazade las tres 

culturas y la gloria de Peralvillo, y al Este el palacio 

legislativo actual".® 

Los limites eran en 1824 un circulo cuyo centro fuera la 

plaza mayor de esta ciudad y su radio de dos leguas (8,800 

metros aproximadamente). El Distrito Federal de dos leguas de 

radio duré. en gu primera época, el mismo tiempo que la 

primera Republica Federal. 12 afios. 

Por decreto presidencial, del 16 de febrero de 1854. 

durante la administracién de Santa Anna. se ampliaron los 

l{mites del Distrito de México para incluir a San Cristébal 

Ecatepec, Tlalnepantia. Los Remedios, San Bartolo, Santa Fe, 

Mixcoac, San Angel, Coyoacan, Tlalpan, Tepepan, Xochimilco, 

Iztapalapa, el Pefion Viejo y hasta la mediania de las aguas 

del lago de Texcoco. 

El Distrito Federal, de dos leguas alcanzoé entre 1855 y 

1858 una densidad de 1,032. 89 habitantes por kilémetro 

cuadrado. 

  

® LL. McGoman Gerald Louis. £1 Distrito Federal de dos 

leguas.--- Zinacantepec, Edo. de Méx.: El Colegio Mexiquense: 

Gobierno del Estado. 1991. p. 20. 
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En 1898 se decretan los limites vigentes del Distrito 

Federal y se realiza el plano que ilo delimitaba conocido como 

Plano de Linares. Area total 1483 kilémetros cuadrados. 

A finales del siglo XIX, los limites de la capital eran: 

hacia el norte, Peralvillo -hoy Rio Consulado-: al sur. el rio 

de ila Piedad -hoy viaducto-; al oriente, Balbuena -hoy 

Congreso de la Unioén-, al poniente, la Calzada de la Verdnica, 

actualmente Circuito Interior, de José Vasconcelos a Rio 

Consulado. 

Durante la especificacién de los limites del Distrito 

Federal, siempre han existido falsas apreciaciones, no tanto 

en sus propios limites geogrdficos sino en la determinacién 

juridica, es decir, en las bases normativas que sefialan que 

los limites del Distrito Federal, ya que estos resultan 

parcialmente ciertos. 

La ciudad tiene una superficie de 1479 kildmetros 

cuadrados y se encuentra delimitada, al norte; por las Sierras 

de Tezontlalpan. Tepotzotla4n y Pachuca; al sur. por las del 

Ajusco y de Chichinautzin; al oriente, por la Sierra Nevada- 

donde sobresalen por su latitud los picos del Popocatépetl y 

del Iztaccihualt con 5,747 y 5.286 metros de altura 

respectivamente: y al poniente, por las Sierras de las Cruces. 

el Monte Alto y el Monte Bajo. 
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CAPITULO II 

RAZONES DE LA EXPANSION URBANA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

SUMARIO 

A) COMPLEJIDAD DEL ESTUDIO DE LA EXPANSION URBANA .~ 8B) 

DINAMICA DE LA EXPANSION URBANA.- C) LA MIGRACION CAMPO-CIUDAD 

COMO CAUSA FUNDAMENTAL DE LA EXPANSION URBANA.-D) LA MIGRACION 

RURAL Y EL DESEQUILIBRIO DEMOGRAFICO.- E) EFECTOS DE LA 

MIGRACION. 1. DEMANDA DE VIVIENDA POPULAR. 2. URBANIZACION DE 

EJIDOS.- F) FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA POPULAR. 

En la Ciudad de México, los fenémenos sociales de mayor 

gravedad e intrincados por su origen y desarrollo, derivada de 

la concentracién poblacional, provocada, a su vez, fundamen- 

talmente por la migracién del campo. 

Para explicar la integracién del vinculo causal o relacién 

causa a efecto de la expansién urbana, es necesario examinar 

sus dos efectos principales; la demanda de vivienda y la 

urbanizacién de los ejidos. De acuerdo con lo anterior, 
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podemos afirmar que ia creciente urbanizacién genera diversas 

consecuencias para Ja vida en comunidad. tales como: 

Areas marginales. 

Pobreza urbana. 

Contaminacion ambiental. 

Desarrollo urbano desordenado. 

Viviendas sin equipamiento urbano. 

Inseguridad en la Tenencia de la tierra. 

Insuficiencia de servicios publicos. 

Deterioro ecoldégico. 

Especulacidén de terrenos ejidales no aptos para el 

desarrollo urbano. 

Dificilmente un fenémeno urbano podria estudiarse en todo 

el Ambito en que se presenta, por lo tanto, el presente 

capitulo tiene por objetivo explicar la actual expansidén 

urbana de la ciudad de México. 

A) COMPLEJIDAD DEL ESTUDIO DE LA EXPANSION URBANA. 

Son muchos los problemas que comparte el Distrito 

Federal, el Estado de México y los demd4s estados de la Region 

Centro (RC). Las altas tasas de crecimiento de la poblacion 

metropolitana ha originado grandes demandas de suelo urbano, 

vivienda, infraestructura, causando grandes presiones sobre 

las condiciones naturales de la metrdépoli. Actualmente, la 

ciudad se encuentra ante problemas de una magnitud y 
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complejidad inimaginable hace 20 afios. Estos problemas 

incluyen el control del suelo. la dotacién de agua potable y 

alcantarillado, el impulso a programas de vivienda,. 

recaleccidn y disposicién de desechos sélidos y liquidos, la 

dotaci6én de 4reas verdes, la prevencién de riesgos naturales, 

el control de la contaminacién y la conservacién de dreas de 

alto valor ecoldégico. 

Un asunto de gran importancia es también la indefinicién 

de los limites: “Entre el Estado de México y el Distrito 

Federal, a la fecha, no se cuenta con un decreto que fije ios 

mismos. Esto lleva a que no se establezcan claramente 

funciones y competencias de las autoridades involucradas en la 

resolucién de sus problemas. La indefinicidOn limita Jas tareas 

de la planeacién y ejecucién de las acciones por 10 cual 

nuevas problematicas se van quedando sin resolver, por 

ejemplo, la indefinicidn del limite entre ambas entidades en 

el Municipio de Ocotitlan. en el cual cada institucién tiene 

una version distinta".® 

Otras preguntas, respecto al proceso de urbanizacién. 

sin respuesta : ¢hasta cudndo deben crecer las ciudades?, 

éhay un tamafio éptimo de ciudad? 

* Castillo, Héctor, et al, Ciudad de México: Retos y 
Propuestas para la Coordinacién Metropolitana, México, UAM. 
1995, p. 33. 
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Mientras se trata de contestar estas preguntas, las 

ciudades siguen creciendo a un ritmo cada vez mas acelerado. y 

cada dia se hace mas dificil detener o controlar su 

crecimiento. A este respecto, el maestro J. Silva Herzog 

Fiores opina que: "El crecimiento de las ciudades no podra 

evitarse en los préximos afios de modo significativo. reviste 

problemas econémicos, sociales, politicos y cuiturales, y en 

ausencia de medidas adecuadas, amenaza el bienestar de 

millones de habitantes".’® 

Para realizar un andlisis de los fenédmenos urbanos la 

maestra Esther Maya afirma que: “La realidad urbana no puede 

ser tarea exclusiva de una sola disciplina cientifica, sino 

que requiere de la aportacion metodolégica de diversos 

especialistas, tales como: antropdélogos. economistas, 

arquitectos, urbanistas y por supuesto de socidlogos; cada uno 

de los cuales desde su propio punto de vista debe aportar 

evidencias de ios fenémenos urbanos en su origen y desarro- 

llo".™ Como se podrd comprender, la ciudad se vuelve objeto 

de estudio de disciplinas muy diversas y en ocasiones poco 

relacionadas entre sf, cuyos diferentes aportes no han podido 

ser integrados dentro de un enfoque verdaderamente 

interdiciplinario, capaz de’ superar las visiones parciales que 

sobre la misma existen hasta ahora. 

© Gonzdiez Avelar M. y Cortifias-Peldez L. (Directores), 
Asentamientos Humanos, Urbanismo y Vivienda. México, Ed. 
Porrua, 1977, P.15. 

1 Maya Esther, Sociologia Urbana para Planificadores 
Fisicos, México, UNAM, 1989. p. 4. 
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B) DINAMICA DE LA EXPANSION URBANA. 

A partir de ja dindmica del acelerado proceso de 

urbanizacidn se puede profundizar en el conocimiento de los 

fenémenos urbanos y en 1a definicién de las estrategias mas 

aptas para orientarlos. Para este fin, se ha considerado 

necesario hacer un estudio panordmico del crecimiento urbano. 

En 1824, la ciudad de México tenfa una superficie de 211 

kilémetros cuadrados trazada en un circulo que tenia como 

centro la plaza mayor. 

El proceso de urbanizacién se acelera en sus més altos 

niveles en el perfodo de 1940-1950 (cuadro 1). 

  

  

CUADRO 1 
CRECIMIENTO URBANO Y POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1940 A 1984. 

Afio Superficie urbana Numero de habitantes Crecimiento 
en kilémetros (miles) Porcentaje 
cuadrados anual 

1940 117 1760 5.38 
1950 240 3300 4.00 
1980 523 8800 2.49 
1984 585 9700 2.40 

  

Fuente: CONAPO, Distrito Federal Demogrdfico, 1984. 

A partir de 1940, la dindmica de la Ciudad de México 

tiene un cardcter metropolitano, por la conurbacién de los 

municipios vecinos del Estado de México. (Se entiende por 

conurbacién cuando dos o md&s centros de poblacién tienden a 
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formar una unidad econdmica. geogrdfica y social y se localiza 

en mas de una entidad federativa). 

En 1959, la conurbacién con el Estado de México se inicid 

en tres municipios. Area urbana Distrito Federal: 210 

kilémetros cvuadrados. Area urbana total: 223 kildémetros 

cuadrados. 

La Ciudad de México en 1970, ocupaba una superficie 

aproximada de 650 kilémetros cuadrados y ya se habian 

conurbado 12 municipios del Estado de México. Area urbana 

Distrito Federal: 309 kilémetros cuadrados. Area urbana total: 

384 kilémetros cuadrados. 

EL 5 de octubre de 1976, el Ejecutivo Federal decreto 

tres zonas conurbadas que posteriormente se ampliaron a seis 

una de las cuales correspondeé a la conurbacién centro (la 

conurbacién centro esta conformada por los estados de México, 

Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, mds ei Distrito Federal, 

abarcando una superficie de 98,150 kildémetros cuadrados, lo 

que significa el 5% de la superficie del pais). 

En 1977, se crea la Comisién de Conurbacion dei Centro 

del Pais, con la finalidad de analizar la problemdtica de la 

conurbacién centro, establecer politicas generaies para su 

desarrollo urbano y buscar la coordinacién de los gobiernos 

involucrados. "El papel de la comisién fue siempre ambiguo y 

perdio fuerza en el objetivo para la cua! fue creada. La 
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Planeacian que podia ejercer la CCCP era sélo indicativa y et 

mejor de los casos normativa, nunca ejecutiva. Podia sugerir e 

inducir los procesos, pero nunca imponerlos, ya que cada 

entidad federativa o municipal es auténoma y esta protegida 

constitucionalmente en su soberania para tomar decisiones"”.” 

Con relacién al acelerado proceso de urbanizacidén el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 identificaba en el pais, 

seis zonas conurbadas: La conurbacion del centro, la del rfo 

Panuco, la del rio Ameca, Ia del rfo Balsas, la de La Laguna y 

la de Barra de Navidad. 

En 1980, la ciudad ocupaba 1,115 kilémetros cuadrados, es 

decir, un incremento absoluto. de 465 kilémetros cuadrados y 

relativo de 71,5% respecto de 1970. Esta expansién provocoe mds 

alta la rentalidad de los usos distintos al de vivienda, se 

generé un incentivo para que los propietarios vendieran sus 

casas y migran hacia ias zonas periféricas, en donde se derivé 

un crecimiento del drea urbana. 

Desde 1980, la Ciudad de México pasa, de ser un 

conglomerado metropolitano, a constituir un conjunto 

megapolitano, al establecer un continuo urbano con Toluca, lo 

que anuncia., un proceso de mayor expansién que incluye ia 

integracién de las ciudades alrededor de la gran ciudad que ha 

perdido buena parte de su pasada grandeza. 

Castillo. Héctor, et al, Op. cit. supra, nota 9, p. 24. 
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En 1988. poco antes que desapareciera la Comisidén de la 

Conurbacion del Centro del Pafs, se realizé6 un documento 

conocido como el reporte final. El objetivo del reporte final 

era de trazar una estrategia para e} ordenamiento del 

territorio de la Zona Metropolitana de la ciudad de México 

(ZMCM) y de la Regién Centro (RC) que se enmarcaran en los 

objetivos y polfticas nacionales para ilograr ila descentra- 

lizacion de la vida nacional. 

Cabe mencionar que: “Actualmente 27 municipios 

mexiquenses se encuentran conurbados a la ciudad de México: de 

éstos, los de mayor cercania ffsica fueron los que iniciaron 

el proceso y los que sufrieron mayor impacto. Naucalpan es el 

claro ejemplo de ello. y. por tanto, comparte los problemas y 

retos de la zona metropolitana mas compleja y habitada por el 

mundo".’> Los municipios conurbados al Distrito Federal son 

Nezahualcoyotl!, Ecatepec. Naucalpan, Tlanepaltla, Cuatitldn 

Izcalli, Atizapa4n Zaragoza, Chalco. Tultitldn, Chimalhuacdn, 

Nicold4s Romero, Coacalco, Texcoco, Ixtapaluca, La Paz. 

Huixquilucan, Tecamac, Chicoloapan, Cuatitian, Tultepec, 

Acolman, Teoloyucan, Tepozotlan, Metchor Ocampo, Atenco, 

Chiautla, Chinconcuac y Tezoyuca. 

En 1990, la superficie de la ciudad lleg6 a 1,350 

kildémetros cuadrados, por consiguiente, se llegé a temer que 

3 Cabrero Mendoza Enrique (Coordinador), Los Dilemas de 
la Modernizacién Municipal: Estudios sobre la Gestion 
Hacendaria en Municipios Urbanos de Mexico, Ed. Porruta, 1996, 
pags. 329 y 330. 
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la Ciudad de México careciera de futuro, dado que habia 

alcanzado limites que ne parecifan superables: estancamiento de 

su economia. desequilibrios ecolégicos. tensiones sociales y 

serios problemas comunes a todas las grandes ciudades como el 

dé ia seguridad publica. 

El actual Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal dispone: “El desarrollo urbano de ia Ciudad 

de México corresponde a una megalépolis, caracterizada por el 

surgimiento de una corona regional alrededor de la Ciudad de 

México, formada por la ciudades y zonas metropolitanas de 

Toluca, Cuernavaca, Puebla-Tlaxcala y Pachuca y que incluye 

189 municipios que corresponden, respectivamente: 91 al Estado 

de México, 37 al Estado de Tlaxcala y 16 al Estado de Hidalgo, 

ademas de las 16 delegaciones del Distrito Federal".'* 

El profesor Alejandro Alvarez Béjar se sorprende de que 

las megalépolis crecen absorbiendo los recursos de las zonas 

rurales y explica que: “Si bien es cierto que las megalépolis 

surgieron en el mundo desarrollado, fue... en el Tercer Mundo, 

en los paises del Sur donde su desarrollo realmente ocurrid, y 

bajo su. forma mds pura. Su crecimiento y multiplicacién son 

tan rdpidos que desde ahora se puede anticipar que de aqui al 

afio 2000, jla mayorfa de tas verdaderas y perfectas 

megalépolis se encontrardn en los paises menos desarrollados! 

iEntonces todo esta al revés! Se suponia que aparecerian en un 

1 Programa General de Desarrollo Urbano deli Distrito 
Federal de 1996, México, Ed. TECSA, 1997, p. 6. 
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climax del desarrolio y sin embargo las megalopolis proliferan 

donde esta la mayor pobreza, muestra de subdesarrolio”.’® 

La creciente urbanizacién no es sinénimo de progreso y 

desarrollo. Al revés. es una_ sefial mayor de deterioro y 

subdesarrollo. al lado de la otra gran sefial de subdesarrollo 

que le precedié que fue el abandono masivo del agro para 

migrar hacia los cinturones de miseria de las ciudades. 

Tendremos que aceptar que la expansiédn urbana en la 

capital del pais, genera al principio suburbios o barrios; en 

donde algunos han alcanzado la incorporacién a la zona urbana, 

es decir, han sido equipadas de infraestructura publica, otras 

la han conseguido amedias y otras tantas son habitaciones en 

condiciones de pauperrismo; pero en su mayoria estdn 

destinadas al tugurio permanente. 

C) LA MIGRACION CAMPO-CIUDAD COMO CAUSA FUNDAMENTAL DE LA 

EXPANSION URBANA. 

La urbanizacién popular estambién producto de la migracién 

interna y ésta nos remite a la crisis de la estructura agraria. 

La rigidez del régimen propiedad de la tierra, el relativamente 

escaso desarrollo de las fuerzas productivas y de la ocupacion 

rural, aunada a las crecientes dificultades de expansion de la 

%* Alvarez Béjar Alejandro. "“ México 1995: Entre los 
Desequilibrios Macroeconémicos y la Crisis Politica ", Revista 

de Investigacién Econdémica, México. Volumen LV. abril-junio 
1995, num. 212. p. 222. 
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modernidad capitalista provocan ios factores de expulsidn de la 

poblacion desde el campo a la ciudad. 

En México, tres cuartas partes de la poblacién en extrema 

pobreza residen en ei campo. "La crisis alimentaria e¢s una 

realidad crudamente presente en millones de hogares mexicanos. 

Las raciones de nutrientes de mayor valor bioldgico (carne, 

leche, huevo, pescado y frijol), que ya antes de la crisis eran 

muy deficientes, han sido severamente reducidas o han 

desaparecido completamente de las mesas de estos hogares. 

Familias que a duras penas lograban mantener a sus hijos con una 

desnutricién moderada. de su raquitica canasta alimentaria, y 

una significativa proporcién de estos nifios hoy presentan 

cuadros de desnutricién severa".'® A este respecto, el maestro 

Jorge Carpizo afirma que: “Una parte importante de la poblacién 

en condiciones de pobreza y de pobreza extrema se encuentra 

ubicada en el sector rural: e1 80% de los ocupados en actividades 

agropecuarias pertenecen a hogares pobres, de los cuales la mitad 

wa? 
viven en condiciones de pobreza extrema". 

Los antropélogos y los psicélogos sociales que parten de 

entrevistas directas con informantes, tienden a encontrar pautas 

més variadas de motivaciones, es decir, las razones de la 

% Calva, José Luis. Crisis Agricola y Alimentaria en México 

1982-1988, México, Ed. Fontamara, 2A ed., 1994, p. 9. 

* Carpizo Jorge, La Constitucién Mexicana de 1917, México. 

Ed. Porrta. 1995, p. 47. 
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migracién. Asi pues. “se ven obligados entonces a indagar por qué 

ante las mismas presiones econeomicas algunas familias e 

individuos se enriquecen, otros se aferran a la tierra aunque 

empobrecidos, y otros deciden emigrar. En este caso se hace 

necesario acudir a factores sociales. culturales y psicdélogos 

para explicar las diferencias". 

Algunos campesinos en ei objetivo de mejorar su nivel de 

vida buscan un trabajo mejor remunerado en las grandes ciudades. 

En fin, son miembros de muchisimas familias campesinas. en su 

mayorifa provenientes de otras entidades federativas, en donde han 

dejado una larga lista de problemas. "Dentro de veinte afios, ya 

nadie va a trabajar el campo. Yo quisiera que mis hijos fueran un 

Poquito m4s que yo. Ya no quieren trabajar en la yunta. por eso 

nos vamos. Necesitan preparacion, estudio. Si ya piden 

certificado de secundaria para un trabajo regular... y aqui no 

les puedo dar escuela a todos {los nueve]. Por eso yo creo que ya 

me voy para [la ciudad de] México... 

Yo voy a trabajar a [la ciudad de] México desde que murisé mi 

esposo hace dos afios, para mantener a mis seis hijos quienes 

viven aqui con mi mamd y mis hermanos. Me voy por cinco meses o 

un afio y trabajo en casas. A veces también vendo fruta... 

1%® Arizpe. Lourdes, Campesinado y Migracién, México, SEP, 
1985, p. 15. 
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Aila fen la Ciudad de México} se pude ir al cine y no tiene 

uno que matarse mucho para ganar dinero. Aqui ene] campo no 

tiene uno seguro su sueldo pues en la siembra del maiz muchas 

veces se sale perdiendo...".'% 

De modo que el campesino en la lucha por la tierra se ve en 

la necesidad de ceder su tierra aun precio barato y emigrar 

hacia los nucleos urbanos; unos buscan oportunidades, otros 

luchan por la tierra. y el resto se integran al peonaje. Al 

respecto, el maestro Erich Fromm afirma que: "Con harta 

frecuencia se abandona el campo con la ilusién de que basta estar 

en la ciudad para poder participar en la esplendorosa vida que ha 

administrado en ia pantalla cinematogrdéfica, wnicamente para 

encontrarse que sus condiciones de vida no mejoran y que, en 

cambio, se ve obligado a llevar una existencia de paria".”° 

Otra razén de la migracién son los requerimientos de mano de 

obra, resultado del impuiso ai desarrollo industrial promovido en 

nuestro pais, dirigida a la produccion de bienes de consumo. 

La migracién campo-ciudad lleva en si misma un proceso de 

urbanizacién cada vez més acelerado, en el que se provocan, por 

un lado, la atraccién a la industria, por el otro, el descuido de 

’ Tbid., p. 11. 

2° Fromm Erich, Sociopsicoandiisis del Campesino Mexicano. 
México, Ed. Fondo de Cultura Econémica, 1979, P. 22. 
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jas areas rurales que ocasionan la expulsiédn de la pobiacicn 

campesina de sus lugares de crigen. a pesar de ia instrumentacion 

de la forma agraria que con anterioridad habia elevado el numero 

de hectdéreas repartidas en el agro, en forma paulatina. 

Para el maestro Sergio Garcia Ramirez: “Ei tema de la tierra 

sigue giendo, como el alba de la nacién mexicana, un asunto de 

vida o muerte. Lo es, porque de la tierra depende la animacidén de 

México, su. paz. su alimento. Cuando hay sosiego en el campo, la 

nacién florece. Cuando no, se encrespa, se levanta”.™ 

D) LA MIGRACION RURAL Y EL DESEQUILIBRIO DEMOGRAFICO. 

En la actualidad el pais adquiere un perfil esencialmente 

urbano en el marco de una persiste problemdtica agricola que 

acentta los fuertes desequilibrios demogrdficos entre el campo y 

la ciudad. 

En general los economistas y socidlogos, que parten de una 

visién macrosocial, utilizan datos censales y estadisticos para 

explicar la migracién en sus vinculos con el proceso de 

industrializacién y de urbanizacion. 

  

% Garcia Ramirez Sergio, Justicia Agraria, México, Ed. 

Impresos Chavez. 1995, p. 21. 
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Ei cambio mais ¢ramdtico de los ultimos afios en nuestro pais 

es que ha pasado de er una sociedad predominantemente rural a uy 

ser una sociedad basicamente urbana (cuadro 2). Esto implica que 

ei trabajo predominante ha dejado de ser el retacionado con el 

  

  

campo. 

CUADRO 2 

POBLACION RURAL y URBANA 1900-1990 
(mites de habitantes) 

Aflo Poblacién total Poblacién rural Poblacién urbana 

1900 13,604 12,173 1,434 

1910 15,160 13,377 1,783 

1921 14,335 12,235 2,100 

1930 16,553 13,662 2,891 
1940 19,654 15.726 3,928 

1950 25.791 18,581 7,210 

1960 34.923 22,176 12,747 

1970 48.225 26,221 22,004 

1980 66,847 30.167 36,680 

1990 81.141 27,900* 53,241 

  

* La que habita en localidades de hasta 10 000 habitantes. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica Geografia 

e Informatica. 

La poblacion activa agricola bajo del 70% en 1930, al 47% 

para 1970. No obstante esta disminucién proporcional, en términos 

absolutos dicha poblacién no ha dejado de crecer. "El mandato 

constitucional de dotar de tierras a los niicleos de poblacidén que 

lo solicitaran habfa sido superado por la realidad del pais. Esta 

disposicioén era factible en un pafs poco poblado y con una vasta 

extensién sin expiotar. Hoy la situacién ha cambiado. Ya no hay 

tierras para sastifacer una demanda ilimitada de tierras".” 

  

7 Téllez. Luis (Coordinador), Nueva Legislacidén de Tierras, 

Bosques y Aguas. México, Ed. Fondo de Cultura Economica, 1993, p. 

8. 
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En general. la economia rural se ha debilitado. su capacidad 

de absorcicn de mano de obra ha liegado a su timite, la pobiacion 

es mayor gue }4 disponibilidad de los recursos y existen serias 

razones en términos de ingresos, consumo, satud, educacién y 

vivienda en general, de condiciones de vida. 

El desequilibrio demogrdéfico viene a fundamentarse en la 

recepcion de la poblacién urbana del Distrito Federal a la zona 

metropolitana de la Ciudad de México (los municipios conurbados 

al Distrito Federal integran el drea metropolitana de ia ciudad 

de México). "Con respecto al lugar de residencia en 1985, 

salieron del Distrito Federal casi un milién 36 mil personas 

cuyos principales destinos fueron e1 Estado de México (53%), 

principalmente los municipios conurbados al Distrito Federal. con 

casi medio millén de personas; Puebla mas de 37 mil, Guanajuato 

casi 36 mil, Michoacan y Veracruz airededor de 35 mil cada uno y 

Morelos més de 32 mil personas".™ 

El futuro de la Ciudad de México debe fundamentarse en que 

se detenga su crecimiento urbano y que se atenten sus 

desequilibrios demogrdficos. en apoyo a esto el actual Programa 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, realiza una propuesta 

para modificar la distribucién de la poblacidén urbana (cuadro 3). 

72> En el Distrito Federal ya sabemos cudntos somos y cémo 
somos, XI Censo General de Poblacién y Vivienda, 1990, México, 
INEGI, p. 3. 
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CUADRO 3 
Distribucién Programatica de poblacién 

enes de habitantes) 

  

  

  

  

  

  

  

  

1995 2006 2010 2020 1995-2220 
incremento 

Pais 91.6 190.3 116.4 130.5 38.9 

Megaidpolis 23.3 26.0 30.2 33.8 10.5 

Corona 6.2 7.3 9.6 12.0 5.8 

Valle de 
México 17.2 18.7 20.6 21.8 4.7 

Municipios 
Edo. Mex. 8.6 10.0 11.4 12.1 3.5 

Distrito 

Federal 8.5 8.7 9.2 9.7 1.2 

  

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1996. 
p. 27. 

Sin embargo, la migraciédn campo-ciudad seguird en una 

proporcién por demds considerable, dada la enorme dispersion de 

la poblacién rural. en mds de 120 mil localidades: y no importa 

que esas corrientes migratorias ya no se dirijan hacia la 

capital. el problema es fundamentaimente de abandono a el campo. 

“En 1994, la proporcién entre la poblacion urbana y la rural fue 

de 73  porciento en las ciudades y 27 porciento en e1} campo. El 

desarrollo urbano se enfrenta actualmente a las dificultades 

propias de la expansion de las ciudades".** 

2 Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México. SHCP. 
1995. p. 107. 
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Sorprende saber hoy endfa que el] 80% de ia fuerza de 

trabajo agricola en California sea de origen mexicano. La epoca 

de oro de la migracién campo-ciudad en nuestro pais fueron ios 

afios cuarenta y cincuenta: los campesinos proveyeron los 

alimentos baratos que hicieron posible la industrializacion. y 

los primeros migrantes encontraron amplias oportunidades de 

empleo en las industrias y ciudades que crecfan. 

Es precisamente en este momento de andlisis cuando nos 

preguntamos: <por cudnto tiempo ios campesinos demostraron su 

Paciencia y amor al ejido? 

En diversas regiones del pafs el fervor no les dur6 mucho y 

casi de inmediato lo abandonan para ganarse la vida en los polos 

de desarrollo industrial y en calidad de braceros en los Estados 

Unidos. lugares que los deslumbran. 

Carlos Marx, el hombre a quien la humanidad debe tanto. 

avizor6é el desequilibrio demogrdéfico entre la ciudad y el) campo. 

cuando en su Manifiesto del Partido Comunista esculpi6é con letras 

indelebles: “La burguesia ha sometido al campo al dominio de la 

ciudad. Ha creado urbes inmensas. ha aumentado enormemente la 

poblacién de ‘las ciudades en comparacién con ta del campo, 

substrayendo una gran parte de la poblacién al idiotismo de la 

vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la 

ciudad, ha subordinado los pafses bdrbaros o semibdrbaros a los



om
 o o c o 2 ° a civiligadss. LOS campesinos     

Oriente ai     

E) EFECTOS DE LA MIGRACION. 

Los efectos de is migracion ya mencionados: ia demanda de 

  

ienda popular y la urbanizacion de tos ejidos: autorizan a 

  ait “mar que se convierten en causas dei crecimiento urbano en la 

ciudad de México. 

Es importante tener en cuenta que los efectos se convierten 

en causa de otros fendmenos. por ejempio. la problematica 

habitacionai agudizada por la creciénte migracion de los 

habitantes del campo hacia la ciudad. trae aparejada la demanda 

de vivienda. A su vez. la urbanizacién de los ejidos. se 

convierte en causa de ia expansion urbana en la ciudad de México. 

~ 

La mayoria de los migrantes provienen de dreas rurales y se 

ven forzados a buscar aiojamiento en la periferia de la ciudad. 

por consiguiente. consideramos que esta causa se vincula con la 

creciente urbanizacién."La demanda de tierra por parte de los 

sectores populares que emigraban hacia las ciudades fue mucho 

mayor que la oferta. con lo que aparecié una serie de colonias 

proletarias irregulares en la periferia de las principales 

** Marx Carlos y Federico Engels. El Manifiesto dei Partido 
Comunista, Pekin, Ed. en lenquas extranjeras. 1971. p. 38. 
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urbes” ,?* 

1. DEMANDA DE VIVIENDA POPULAR. 

La demanda de vivienda orientada hacia la zona periférica de 

la Ciudad de México. sigue siendo el! efecto de la migracién 

campo-ciudad, que se convierte en la causa principal de la 

expansio6n urbana . Con raz6n, el maestro Currie Lauchlin sostiene 

que: "Se trata de un proceso por medio dei cual ta gente, ya sea 

invadiendo y ocupando o adquiriendo tierras no habitadas para la 

edificacién, ha construido viviendas precarias en la periferia de 

las grandes ciudades".””? Por su parte, el maestro Herrera 

Beltran Fidel expone: "Ello ha llevado amas de la mitad de la 

poblacioén a recurrir ala informalidad para acceder aun lote 

donde construir su vivienda, proliferando asi enormes cinturones 

de asentamientos irregulares, mayoritariamente en los terrenos 

ejidales que rodean alas ciudades”.” Esta situacién genera 

una expansié6n de la ciudad que se convierte cada vez mas en una 

fuerza incontrolable, que opera por encima de la razén, obede- 

* Garza, Gustavo, Cincuenta afios de Investigacion Urbana y 
Regional en México, 1940-1941, Ed. El Colegio de México. 1996, p. 
48. 

7 Lauchlin Currie, Urbanizacién y Desarrollo, Un Disefio 
para el] Crecimiento Urbano, México, Ed. Gernika, 1992, p. 131. 

© Herrera Beitrdn Fidel. La Vivienda Popular en México. 
México, Ed. Gernika, 1991, p. 8. 
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ciendo auna ley de desarrollo completamente extrafia a los fines 

humanos. 

Hoy olvidamos fdcilmente que la comunidad no sélo constituye 

un medio en el que la gente se desenvuelve sino que, ademds es su 

destino inexorable, sdédlo en un ambiente urbano completo pueden 

producirse personas completas; Unicamente en un contexto urbano 

racional, puede el espiritu humano desarro!lar sus tradiciones 

culturales y sociales mds vitales. En donde la vivienda es la 

célula mayoritaria que forma e] cuerpo urbano. 

Por lo que podrfamos afirmar, gue, hoy en dfa, el derecho a 

la vivienda pasa prioritariamente por el acceso al suelo, hasta 

el momento, los asentamientos irregulares en México, se han 

establecido en “la formacién y crecimiento de las colonias 

populares, definidas como asentamientos irregulares (compren- 

diendo los correspondientes a tierras ejidales y comunales), 

proveen por lo menos, el 50% de ia vivienda urbana en México en 

la actualidad".” 

El maestro Enrique Flores afirma que para: “Ponernos al] dfa 

en materia de vivienda significaria construir entre 1980 y e] afio 

2000. alrededor de 15 miliones de viviendas nuevas y mejorar de 

cuatro a seis millones mds. Esto implica que en los ultimos 20 

* Duhau, Emilio, Politicas Habitacionales y Ajustes de las 
Economias en los 80s, México, SIAP, 1983, p. 140. 
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afios de este siglo. México deberia mas que duplicar el] inventaric 

de 12 millones de vivienda existentes en i960", ° 

2. URBANIZACION DE EJIDOS. 

En los afios cincuenta. cuando las ciudades comenzaron a 

crecer sobre tierras ejidales ubicadas en su alrededor de las 

autoridades internas del ejido y, en muchos casos, los propios 

ejidatarios. comenzaron a vender terrenos a los habitantes pobres 

de las ciudades que estaban dispuestos a Pagar una pequefia 

cantidad a cambio de un pedazo de tierra sin servicios urbanos, 

ain asi no obtenian derechos de propiedad reconocidos por el 

Estado. "En los afios setenta, se cred un organismo de cardcter 

federal, la Comisién de Regularizacién de la Tenencia de la 

Tierra, perteneciente a ia Secretaria de la Reforma Agraria, 

destinando via el procedimiento de expropiacién. a regularizar lta 

propiedad de la tierra en asentamientos irregulares, es decir. a 

dar una salida legal a ias situaciones de venta y urbanizacion 

ilegal de tierras ejidales”.* También en esa década se 

organizaron los mayores fraccinamientos detectados, pero hacia 

fines de los setenta comenzé a resultar dificil adquirir grandes 

extensiones de terrenos en la zona metropolitana y los promotores 

  

°° Perlé Cohen. Manuel (Compilador), La Modernizacién de la 
Ciudades en México, "El derecho ala Vivienda; Reto masivo é 
solucién masiva? ". México, UNAM, 1990, p. 273. 

* Duhau. Emilio. "Estado de Derecho e Irregularidad 
Urbana", Revista de Sociologia, Instituto de Investigaciones 
Sociales, afio LVII/ Num. 1, Enero-Marzo. México, 1995, p. 18. 
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prefirieron comprarlos a €] Estado a precios més convenientes, o 

buscarlos fuera de esa zona. Esta situacién se vincula con el 

hecho de que una parte importante de la ciudad crecié sobre 

terrenos de las comunidades agrarias, que pueden pasar a usos 

urbanos con ia intervencion del Estado. através de algunas 

instituciones facultadas para expropiar terrenos y destinar las 

viviendas de interés social. 

El Pian Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado de 

vivienda informa que: “La inexistencia de una oferta adecuada y 

suficiente del suelo urbano que cubra los estratos de poblacién, 

ha provocado que la expansidén urbana de la ciudad se haya dado en 

gran medida, por medio de la invasién urbana desordenada de 

terrenos ejidales inapropiados. Actualmente, m4s del 50% de las 

dreas requeridas para el crecimiento de las ciudades en mediano 

plazo son de tipo ejidal y comunal".?? 

Los asentamientos humanos irregulares, desprovistos de 

servicios publicos., siguen siendo el] principal elemento de la 

expansion urbana en la ciudad de México. "Si el 60% del drea que 

ocupa actualmente la ciudad de México fue alguna vez propiedad de 

ejidos o tierras comunales, la historia de la expansién urbana 

% Plan Nacional de desarrolio 1995-2000. Op. Cit. Supra 
nota 24, p. 107. 
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més reciente esta ligada al proceso de regularizacion de los 

terrenos ocupados ilegalmente".™ 

Actuaimente, la expansién urbana crecerd en forma acelerada 

toda vez que ya se permite la enajenacion de las tierras ejidales 

y comunales que circundan la ciudad de México. Ante esta 

situacién e! maestro Octavio Falcon se pregunta: dQuienes son los 

que podrian estar interesados en que el drea metropolitana se 

expandiera? 

"Hay una presién del sector popular. A esos les interesaria 

que se expandiera la ciudad para resolver su demanda de vivienda. 

A los duefios de terrenos que se encuentran en el] perimetro de la 

metrdopoli también les interesa que se expandiera. Hay 

propietarios de ‘terrenos agrf{colas ejidatarios y comuneros que 

nunca van a ganar ni remotamente la misma cantidad de dinero 

sembrando, creando reses, produciendo leche o cultivando flores, 

que si venden esos terrenos para usos urbanos”.** 

Lo cierto es que la expansién urbana contintia del drea de 

nueva urbanizacién preferentemente en las tierras ejidales no 

aptas parael desarrollo urbano y si existe una preocupacién 

*° Gonzélez Casanova, Pablo y Enrique Flores Cano, 
(Coordinadores), México. Hoy. “La Crisis de la Ciudad", Moreno 
Toscano Alejandra, México. Siglo XXI editores, 1989. P. 160. 

A. OBREGON, Expansion dela mancha urbana. T. I, “Los 
limites de la expansion urbana". México. DDF, Ed. Antartica. 
1990. p. 27. 
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jatente entre las clases medias es porque los asentamientos no 

controlados que rodean a ita ciudad pueden resultar eventualmente 

no controlables. 

F) FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDA POPULAR. 

La necesidad de vivienda emerge como una de las necesidades 

mas sentidas de la poblacién, su carencia se traduce en 

problemdtica social por las insatisfacciones que provocea y las 

frustraciones que genera, tiene una significacién directa para la 

comunidad y en general con la Nacidén. 

El problema de vivienda en México, merece la mayor de las 

prioridades, por que la falta de vivienda sumada a la pobreza 

extrema, produce grandes efectos negativos en las familias, tales 

como: 

El uso frecuente de la- . El hacinamiento. 

violencia para solucionar - Falta de vida privada. 

los problemas. . Consumo de drogas. 

La violencia aplicada en la-  . Una alta incidencia de 

educacién de los nifios. alcoholismo. 

El golpear a la esposa. . Temprana incidencia 

Una frecuencia relativamente en la vida sexual. 

alta en el abandono de madres . Uniones libres o matrimonios 

e hijos. no legalizados. 
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La vivienda, dmbito enel que se desenvuelve la familia. 

sustento de la sociedad, debe constituir una de las prioridades 

dei desarrollo nacional, asi como parte de la politica social del 

gobierno, ya que es una legitima aspiracion de todo mexicano, y 

en la medida en que se pueda sastifacer, se avanzard hacia una 

sociedad con justicia social. En apoyo de esto en abril de 1981 

se "creé el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 

con la finalidad de responder a las necesidades de vivienda de un 

sector que representa a la poblaci6én mds desprotegida, particu - 

larmente no aSalariada de bajos ingresos".™ 

Dentro de una politica para atender a la poblacién de menos 

ingresos (menos de 2.5 veces el salario minimo) y no asalariada. 

El FONHAPO destino la mayor parte de sus recursos a programas de 

“pie de casa". y “Loteo y servicios", con montos de crédito mas 

bajos que los demd4s organismos; es asi como en 1988 el monto de 

la inversi6én por “accién de vivienda" del FONHAPO pudo realizar 

el 17.6% del total de las acciones ptblicas de vivienda, con 

solamente el 4.1% de las inversiones. 

Sin embargo. este organismo, que se dedica a financiar 

grupos organizados de solicitantes de vivienda y da prioridad a 

los programas de auto construccién comunitaria, no ha podido 

  

*% Los Grandes Problemas Jurfdicos. Recomendaciones y 

Propuestas, Estudios Juridicos en Memoria de José Francisco Ruiz 

Massieu, "Perspectivas del Derecho ala Vivienda en México", 

Villasefior Arai Saivador, México, Ed. porrta. 1995. p. 408. 
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constituirse, en una alternativa masiva al apoyo a la autocons- 

trucci6én espontdnea industrial. En su mejor afio (1988), las 

60,004 acciones logradas representan s6lo el 4.3% de las 

necesidades de vivienda de la poblacién con ingresos inferiores a 

2.5 salarios minimos (estimadas en 1,376,740 acciones de 

vivienda) tales limitaciones son el resultado, por una parte, de 

una polf{tica habitacional que sigue la mayoria de los recursos 

disponibles en 1a construccién de vivienda terminada. 

El problema fundamental del FONHAPO ha sido la falta de 

recursos, por lo cual se buscaron nuevas formas de recuperacién 

de los créditos, que en parte sucumbieron ante la fuerte 

inflacién de los afios ochenta, es decir, que la situacidén de 

tener que “hacer més con menos" se ha agraviado, limitdéndose asf 

las posibilidades de esta institucién para hacer frente a los 

problemas habitacionales de la poblacién de menos recursos. 

EL avance de, la participacién de la banca privada en el 

capital de otras empresas, en particular de empresas 

constructoras y promotoras inmobiliarias, importante en los 

ultimos afios, habfa hecho pensar en un primer momento que la 

nacionalizacion permitiria ai Estado controlar los recursos 

necesarios para realizar una politica mucho mds eficaz de 

vivienda popular y desarrollo urbano, por consiguiente. la nueva 

orientacién que se le dio a esa nacionalizacién y su evaluacisn 
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posterior no han significado realmente ventajas para los sectores 

mas desprotegidos de la poblacién. 

En materia habitacional la politica social del Gobierno 

Federal, ha mantenido como objetivo, ampiiar el acceso a la 

vivienda a un nimero-cada vez mayor de mexicanos, procurando. en 

la medida de io posible. atender pricritariamente a los grupos de 

menores ingresos. En apoyo de esto se creé "un fondo para la 

vivienda con un capital semilla de 10 millones de pesos, con lo 

que se pretende destrabar y agilizar los trdmites para la 

construccién de la misma, al tener un financiamiento sin 

intereses, informé Jorge Gavifio Ambriz. director del Instituto de 

la Vivienda del Distrito Federal. Sefialé también que de igual 

forma continuardn y se ampliardn los estimulos fiscales para 

reactivar la construccién y adquisicién de viviendas de interés 

popular. que van dei 70 al 100 por ciento. Asimismo, dijo que 

hasta este afio se construirdn 40 mil viviendas, las que 

representan el 5.7 por ciento del déficit que existe y que es de 

700 mil casas habitacion".* 

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 

en su apartado. el desafio demogrdfico informa que: "Al déficit 

acumulado de viviendas en el pais, deberd afiadirse la demanda que 

en el curso de los préximos afios surgird como resultado del 

* Mena Alberto, Financiamiento para la Habitacion Popular. 
México, El Sol de México, 25 de enero de 1997, Tercera Parte 
Seccion A. 
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arriba de2 un numeroso contingente de jédvenes en edad de contraer 

matrimonio y de formar un hogar independiente. Se estima que. por 

concepto, durante el periodo de 1995-2000 la demanda acumulada 

ascenderd a poco més de cuatro millones; es decir, un promedio de 

670 mil viviendas”.”” 

” El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Op. Cit., 

supra, nota 24. p. 81. 
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CAPITULO III 

LA INVASION URBANA EN LA SIERRA DEL AJUSCO. 

SUMARIO 

A) EL MEDIO FISICO EN LA SIERRA DEL AJUSCO.- 8B) FORMAS DE 

INVASION URBANA. 1. DE TIERRAS EJIDALES. 2. ZONA DE CONSERVACION 

ECOLOGICA.~ C) CONDUCTA URBANO-COLECTIVA DE LOS ACTORES SOCIALES 

INVASORES.- D) CONSECUENCIAS SOCIALES Y CONSECUENCIAS ECOLOGICAS. 

Es interesante cbservar que hacia el Norte dei Distrito 

Federal, la mancha urbana encontré como obstdculo la Sierra de 

Guadalupe. la cual una vez bordeada. y habiendo ocupado sus 

faldas. contintiia avanzando en esa direccién, en donde el terreno 

es plano. apoydéndose en la autopista a Querétaro. Al Sur. ia 

aparente barrera de la Sierra del Ajusco y de las Cruces. las 

cuales. si bien han retardado la velocidad de la urbanizacién. no 

la han impedido. 
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urente (a4 cltima década. ia urbanizacién popular resulio 

istrito Federai en tierras 4 a
 el surceste dei a 

por un lado. en la delegacién Tlalpan persiste 

  

      in be oO. 3 urbana en la zona de conservacién ecoldégica. por e 

otro, en ja <ésiegacién La Magdalena Contreras se invaden las 

tierras ejidales no aptas para casas habitacioén. (Se entiende por 

invasion la ccupacion de la tierra encontra de la voluntad de sus 

propietarios). 

También pueden presentarse los fraccionadores clandestinos, 

en los cuales es e! propietario de la tierra (o alguien a nombre 

suyt) quien organiza la urbanizacioén al vender lotes a los 

compradores. 

Para el] maestro Oscar Clea la invasion es ejercida por los 

“paracaidistas, organizados perfectamente, trazan sobre el 

terreno sus predios y levantan una colonia de cientos de barracas 

Para cuya edificacién han transportado en camiones desechos y 

materiales que han podido conseguir. Hombres, mujeres y nifios van 

y vienen con pedazos de ldmina. cartones. piedras, sostenes y 

toda clase de cosas de actividad febril. Cuando dias después las 

autoridades y los duefios del terreno se enteran, la invasidén es 

un hecho consumado que diff{ciimente se podrd encarar por la 

fuerza sino mediante litigios interminabies para los cuales sus 

lideres son especialistas. Posteriormente se encontro que esa 

misma mecdnica se podia llevar a cabo en mejores condiciones, al



entrar en componendas con ios comisarios ejidales. siempre 

dispuestos a toda clase de corruptelas, mediante las cuales 

venden los terrenos de los ejidos por metro cuadrado y no por 

hectarea" .** 

Por su parte, el maestro Antonio de la Cueva, agrega: 

“Podemos encontrar desde un cacique rural que. en forma indivi- 

dual y excluyente dicta y aplica las normas a las que debe 

sujetarse la urbanizacién y el acceso a la tierra. hasta un grupo 

de dirigentes sociales urbanos que conducen una toma de tierras y 

controlan el acceso de los lotes por parte de los pobladores. 

pasando por los casos en que los propios pobladores, organizados 

democrdticamente para la solucién de sus conflictos entre 

pobladores. asumiendo las funciones de naturaleza jurisdiccional 

que tienen gran eficacia a nivel barrio, pero que contradicen las 

normas juridicas a las cuales estdn sujetos dichos 

funcionarios".” 

Los fraccionadores ilegales tienen su propia red de jefes 

locales para controlar la situacién en ios asentamientos, asi 

como su propia “milicia privada" para garantizar cualquier 

desviacién que elios tomen, por lo tanto, las invasiones no son 

solamente un medio para dar vivienda a la gente aprovechdndose de 

38 Olea Oscar, Catdstrofes y Monstruosidades Urbanas. 
Introduccién a la Ecoestética, Ed. Trillas. México, 1989. p. 107. 

* Chirinos, Luis, et al, La Urbanizacion Popular y el Orden 
Juridico en América Latina. México, UNAM, 1991. p. 11. 
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uns era necesidad. sino qué también son una via para 

  

el mercado ilegal privado una enorme canticad de introducir 

  

tierra gue ne podria ser urbanizada de otra manera, o tendria que 

ser usada ba estrictos controles puibiicos después de un proceso 

  

abierto de redistribucién planificada del uso del suelo. La maes- 

tra Carmen Cano Gordon considera que ejercitar la invasion con 

lleva necesariamente a la expectativa de que e} Estado uti- 

lice la fuerza que le ha sido legitimamente dada para reprimir a 

quien se ha adjudicado el ius belli”.*” 

Es evidente que las sucesivas invasiones continuaran 

proliferando y si existe una preocupacién en la poblacicn,. es 

porque las zonas de conservacién ecologicas pueden ser eventual- 

mente no controlables. En suma. son multiples los indicios que 

hacen indudable la necesidad de controlar estrictamente la 

invasion urbana en la zona de reserva ecolégica ubicada en el 

kilémetro 8.5 de la carretera panordmica al Ajusco- comprende 

una drea de 722 hectdéreas y forma parte de la Sierra del Ajusco-— 

(fotografias 1 y 2). 

* Y Maria Teresa Cisneros Gudifio. La Dindmica de la 
Violencia en México, México, UNAM, 1980, p. 159. 

47



FOTOGRAFIA 1. 

  

Obsérvese que la creciente urbanizacién se ha desarrollado a 

costa de la invasién de terrenos agricolas. 
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FOTOGRAFIA 2. 

  

A pesar de que los letreros que prohfben la construccién de vi- 

viendas en la zona de reserva ecolégita, no se ha impedido la 

invasion en las faldas de la Sierra del Ajusco. 
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A) EL MEDIO FISICO EN LA SIERRA DEL AJUSCO. 

  

ha servids como mirador. esta ia Sierra del Ajusco. Se e.eva 

  

hasta los 3 937 m sobre el nivel del mar. Su pico mas alto es e¢} 

llamado “Del Aguila". Comprende también diversos cerros y 

volcanes (cuacro 4}. 

  

CUATRO 4 

NOMBRE ALTITUD LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 
msnm Grados Minutos Grados Minuios 

Cerro La 
Cruz del Marqués 3 930 19 12 99 16 

Cerro del Pice 3 880 13 12 99 15 
del Aguila 

Volcan Cerro - 3 620 19 12 99 13 
Pelado 
Volcan Acopiaxco 3 310 19 12 og 10 
Volcan Tesoyo 3 1680 is 12 ag i3 

Volcan Xitie 3 150 i9 12 99 13 

  

Fuente: INEGI. Carta Topografica, 1:50 000. 1995. 

En la Sierra del Ajusco no existen corrientes que puedan 

clasificarse como rios. s6lo en é@poca de iluvias adquieren ei 

cardcter de arroyos torrenciales. Estas corrientes intermitentes 

corren, segun el relieve, de oeste a este y de sur a norte. al 

bajar ios cerros. En toda esta regién pedregosa. ei agua de 

lluvia se filtra y forma mantos subterrdneos que brotan come 

manantiales en aigunos sitios. como e! O10 de Agua que se 

encuentra a 4.5 kilometros del pueblo de San Miquel Ajusco. 

re
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"Bebido a ia diferencia dei relieve y altitud. en esa regién 

hay variaciones de clime Segtin algunas opiniones de estudiosos, 

pues ne existen datos ni estaciones meteorologicas, la 

temperatura media en Ja Sierra del Ajusco es de 13°C. Se han 

registrado m4ximas extracordinarias de 26°C. y minima de -39C. En 

zonas de més de 3000 metros s.n.m., se encuentra la iscterma de 

92c"." (En el diccionario Larousse se conceptta a la isoterma 

como la temperatura constante). 

La lluvia se presenta en verano. en las regiones menos altas 

y cerca de las cumbres la iluvia cae durante todo el! afio. Hay 

heladas de octubre a marzo. Frecuentemente se presenta niebla y 

rocfo por la gran humedad que se ha estimado como promedio de 61 

por ciento (cuadro 5). 

CUADRO 5 

ESTACIONES METEOROLOGICAS 

  

ESTACION SIMBOLO LATITUD NORTE LONGITUD OESTE ALTITUD 
CLAVE NOMBRE DE CLIMA Grados Minutos Grados Minutos msnm 

  

09-053 Tlalpan C(W1) 19 17 99 190 2 260 
09-065 Ajusco CCE) (W2} 19 13 99 12 2 839 

  

Fuente: INEGI. Atlas de ia Zona Metropolitana de ia Cd. de 

México. Inédito. 

  

“- HH. Alfonso Reyes. Ajusco Mirador de México, México. 

Editado por la Comisién Coordinadora Para el Desarrollo 

Agropecuario de! Distrito Federal. 1981. p. 19. 
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De acuerdo a estos cdélculos y segtin la clasificacian 

climatica de KSppen, hay tres zonas climaticas en ei Ajusco: 

1. Cw. Clima templado y lluvioso con liuvias en verano. que 

se localiza en las regiones menos altas. 

2. Cf. Temptado IJiuvioso, .con tluvias todo el afio en 

regiones altas. 

3. ET. Clima polar de tundra en las cumbres que pasan de los 

3000 metros. 

En los bosques dei Ajusco, formades por coniferas, drboles 

de maderas blandas, predomina e} Oyamei y Pino. En las zonas 

bajas hay bosque mixto. o sea el formado por maderas duras y¥ 

blancas o pinos en general: cedro, aile. madrofio, encino. 

huejote, cucharilla, ahuacatillo y tepozan, predominante. "Segun 

la altura el nivel del mar a que se halle. un bosque se forma por 

distintas especies. Los arboles se adaptan al clima reinante”.*? 

En ta zona de pastos hay tlacuaches, musarafias, ratones,. 

ardillas y viboras, (coralillo y cascabel)} y culebrita de agua. 

En la zona de cultivo hay: rata doméstica y tuza llanera. En la 

zona boscosa hay: zorrillo, gato montés y coyote de talla chica. 

#20. Wagner. Helmuth y Hans Lenz. El Bosque y la 
Conservacién del Sueio. Su importancia Social y Econémica. 
México, Ed. Porrta. 1989. p. 21. 
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acisn Tlalpan se caracteriza porque 

  

rio Forman parte dei Suelo de ov w a m bh cr
 ct be 

Conservacién con grandes extensiones boscosas. En elia se ubica 

gran te de la Sierra del Ajusco y es la delegacién de mayor 

  

extension territorial. Con respecto a su funcionamiento y 

relacien con ei drea totai dei Distrito Federal se caracteriza 

por tener una superficie de 30.754 hectdreas".” 

B) FORMAS DE INVASION URBANA. 

Es ptblico que "en la Sierra del Ajusco, la reforma agraria 

ha confirmado y dotado de tierras a diversas comunidades 

campesinas, aunque también existen numerosas propiedades 

particulares".“ 

Se puede decir gue hoy en dfa un asentamiento es irregular 

cuando las familias se instalan en un predio sin disponer de un 

titulo legal de propiedad. sin pedir licencia para la 

construccién de su casa o sin tener autorizacién de urbanizacion 

en un terreno que carece de servicios de infraestructura y 

equipamiento urbano. Asi fue como en el transcurso de 1987 a 1989 

“surgié de manera crénica e] asentamiento irregular conocido como 

* Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1996. 

44 Azuela de la Cueva. Antonio, Servicios Urbanos. Gestion 
Local y Medio Ambiente, México, Ed. El Colegio de México, 1991, 

p. 29. 
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Lomas de Seminaric, gue alcanzaba una dimension de 400 hectareas 

i ubicado en el kilémetro 5.5 de la carretera Picacho-Ajusco. conde 

se depredé indiscriminadamente la flora y la fauns locales. Esta 

escalada invasién alcanz6é a sumar cerca de 3 mii familias gue 

pretendia consoiidarse en conglomerados como Cueva Grande. 

Periodistas. La Cruz. Haeckel. Moyers y e}] Pajar. Esta poblacicn 

que se instalé ilegalmente en ei Ajusco medio, provocaba dafio a 

la ecologia y pcenia en riesgo a ios mantos acuiferos por la 

acumulacién de desechos orgdénicos que se generaban. Ademds se 

ubican en dreas topogrdficamente muy accidentados que serian 

dificiles de urbanizar”.* 

Sorprende saber, que los fines de semana es facil encontrar 

vendedores de estos terrenos y se ha observado que en la Sierra 

del Ajusco. ta invasion urbana se da en dos formas: 1) tierras 

ejidales no aptas para la urbanizacién. y 2) en zonas de 

conservacion ecolégica. Cada forma de invasion da muestra del 

dafio ecolégico que sufre la Sierra del Ajusco. 

1. TIERRAS EJIDALES. 

El desarrollo urbano del Bbistrito Federal no ha_ sido 

uniforme. Algunas delegaciones como Iztapalapa, Xochimilco, 

Tlalpan o La Magdalena Contreras. se han desarroltado a costa de 

la invasion de terrenos agricolas. en zonas de reserva ecoldgica. 

“Monografia de Tlalpan, México, DDF, 1996. p. 65. 
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en barrancas o otras dreag ne aptas para casas habitacion. 

Antes de la urbanizacién de tos ejidos y comunidades que 

  

stia una prohibicién de enajenar tierras 

edidales para e}! asentamiento humano. estas tierras eran objeto 

de un comercio ilegal que siempre ofrecifa ia esperanza de la 

reguiarizacioén de la posesion de la tierra. A esto se refiere, el] 

maestro Oscar Lépez Velarde Vega al decir que: “Los asentamientos 

humanos irregulares se caracterizan por constituirse en tierras 

que por su uso o destino, asi como por su vocacién original no 

debieron ocuparse para sastifacer la demanda urbana, principal- 

mente en los terrenos ejidales o comunales que circundano se 

encuentran dentro de las ciudades".** 

Con la invasion de tierras ejidales no aptas para casas 

habitacién, por parte de los lideres paracaidistas y ejidatarios 

e hijos de los mismos ya que escombran terrenos derribando 

Arboles, en su mayorfa encinos, y de la especie de oyamel para 

después venderlos y seguir destruyendo las dreas verdes en los 

siguientes parajes, San Nicolas 2, e1 Zacatén, Rancho viejo, las 

Cebadas, Tierra Colorada, Chichicaspa y Surco de Encinos, tan 

sélo en esta ultima se estima aproximadamente una poblacién de 

  

“6 Actualizacion Juridica, . Nuevo Marco Juridico 

Institucional de los Asentamientos Humanos ", México, UNAM. 1994, 

p. 121. 
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2,000 familias paracaidistas.* 

Antes de jiograr la regularizacion. los moradores no quieren 

invertir en sus viviendas y. iégicamente. la mayoria de jas casas 

son jacalitos provisionales condenados a veinte afos de lucha 

politica para obtener de la autoridad servicios como el agua 

potable, luz eléctrica. un camino de brecha y el servicio de 

transporte ptbiico. "Las esperanzas de alcanzar una mejor calidad 

de vida les ha convertido en presa fécil no sdélo de partidos 

politicos, sino hasta de la iglesia Catélica. También el Partido 

de la Revolucién BDemocrdtica les ha propuesto su apoyo, pero en 

respuesta deben participar en plantones y mitines”. “ 

En algunos asentamientos ilegales , hay cosas que estan mal: 

tienen peligro de incendio; son ruinosas, sin agua potable, sin 

pavimentos, se caracterizan por ser cuartos obscuros con pisos de 

tierra. Los senderos son intransitables, excepto a pie y atn en 

ese caso hay que abrirse camino entre chozas y basura. En el caso 

de los asentamientos irregulares sus habitantes afirmaron que el 

lote habia sido vendido a varios compradores, y ellos tienen que 

luchar, a veces con violencia, para reivindicar su solar. Como 

resultado de una situaci6n tan inestable, con frecuencia ios 

“” Entrevista con el ejidatario José Ruiz Mendoza, habitante 
de la colonia San Nicolas Totoloapan, Delegacién La, Magdalena 
Contreras. Enero de 1997. 

“Cardoso Tierra Laura, “Marginados". México. Uno mds uno. 
3 de febrero de 1997, p. 13. 
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colonos som expulsades de sus casas. con objeto dé volver a 

a mpecar éi juego con nuevos invasores.* 

2. ZONA DE CONSERVACION ECOLOGICA. 

El 28 de junio de 1989. fue publicado en el Diario Oficial 

de ia Federacién un decreto de una Zona sujeta a Conservacién 

Ecoiégica. abarcande una superficie de 727 hectdreas en el] Ajusco 

Medios. "Es una zona boscosa, generadora de oxigeno y de recarga 

acuifera; actualmente presenta grave deterioro, sobre todo en la 

parte que colinda con el suelo urbano. motivados por la tala 

inmoderada de A4rboles. agricultura de subsistencia e invasiones 

80 

En esta zona se pretende evitar e1 crecimiento urbano y 

elaborar programas parciales de conservaci6én para evitar la 

contaminacién de los mantos acuiferos. por lo que el agua que se 

consume en la delegacién de Tlalpan se obtiene principalmente de 

los manantiales ubicados en el cerro del Ajusco. De ahi que el 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, aprobado 

por ta Asambiea de Representantes del Distrito Federal. lo haya 

declarado zona de conservacién, por cuanto no debe fraccionarse 

* Entrevista con familias de la Colonia Tierra Colorada, 
Delegacion Tlaipan. Abril 1997. 

5° Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tlalpan, 
publicado en e! Diario Oficial de la Federacidon el dia 9 de junio 

de 1997, p. 5. 
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para viviendas y asi conservar esta zona como parte de les 

espacios verdes. agropecuarios. forestales y recreativos que 

requiere e} Distrite Federal para no poner en peligro sv 

ecologia. 

Es importante destacar que la invasidn de la zona de reserva 

ecoldgica ubicada en e} kilémetro 8.5 de ia carretera panordmica 

al Ajusco, provoca que el bosque, que es considerado como reserva 

ecolégica, poco a poco desaparezca y pase a formar parte de la 

mancha urbana. Ante esta situacién "serd intitil e! gasto de 

12,500 millones de délares en la ciudad de México en materia 

ambiental si no se frenan las invasiones en zonas de reserva 

ecolégica, manifestaron los habitantes del pueblo de San Nicolds 

Totoloapan. José Ruiz Mendoza acusé a las autoridades de la 

delegacién Magdaiena Contreras de permitir. por medio de la 

corrupcién, asentamientos irregulares que en la demarcacién han 

daflado por lo menos tres cuartas partes de bosques de la 

serranifas del Ajusco”.™ 

Aqui en la zona de estudio (faldas de la Sierra del Ajusco). 

existe una malla ciclonica que divide el drea urbana con la zona 

ecolégica y a pesar de los anuncios que prohiben los asentamien- 

tos humanos, se puede observar como poco a poco las personas que 

* Divany Barcenas, Javier, "Inutil gastar US12,500 millones 
en mejorar el ambiente, si continia la invasion de reservas". E] 

Universal, segunda parte de la primera seccién, Nuestra ciudad. 
17 de marzo de 1996. paginas 1 y 2. 
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» sug casaS entre ioe pocos drboles que todavia 

te gaman terreno al bosque. ios ries y barrancas son 

  

minados con ja basura que arrajan las familias que invaden 

  

ja reserva ecoldégica. 

La invasién en la zona.de reserva ecolégica. no debe 

considerarse como una solucién al problema urbano de la falta de 

vivienda. Con el paracaidismo “la familia se arriesga para 

adjudicarse una vivienda, no es una via muy segura: con 

frecuencia debia permanecerse en el desamparo por unos afios antes 

de conseguir la reguilarizacién deseada. En tanto: largas 

temporadas en calles que son lodazales, luchas perpetuas por 

cosas tan simpies como el problema de la basura, casas sin luz, 

avenidas tenebrosas. aislamiento familiar, amenaza constante de 

desalojo, robos y un clima de suspicacias y miedo generalizado, 

pero bien fundamentado, entre los colonos”.* 

C) CONDUCTA URBANO-COLECTIVA DE LOS ACTORES SOCIALES INVASORES. 

Se entiende por actores sociales urbanos invasores a las 

personas fisicas que invaden zonas que por su uso o destino no 

son aptas para casas habitacién. En el presente capitulo se hard 

referencia a los actores sociales invasores. 

32 A. Selby Henry. et al. La familia en el] México Urbano, 
México, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, 

p. 63. 
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Los actores sociales urbanos invasores han creado 

asociaciones civiles para agrupar families que demandan vivienda. 

“Al llegar al lugar pudimos conocer que son dos organizaciones 

que en terreno fragmentado se encuentran ahi. una de ellas es la 

Asociacién Civil Pedregal de Padierna Sur y Roca de Crista}! 

A.C", 

Ahora bien, para explicar la conducta urbano-colectiva de 

los actores sociales urbanos es conveniente plantear cinco 

preguntas: 

1. éQuiénes son los actores sociales que invaden la Sierra 

del Ajusco? 

Cuatro son los actores sociales urbanos: Los lideres {son 

las personas fisicas que organizan un asentamiento irregular en 

tierras ejidales o zonas de conservacion ecolégica, con e) fin de 

lucrar con la demanda de vivienda de las familias de bajos 

ingresos): los miembros o representantes de una persona jurfdica 

(son aquellos representantes de una asociacién civil que agrupan 

familias para solicitarles su apoyo politico a cambio de la 

ocupacion de un asentamiento irregular); los especuladores del 

suelo urbano (son aquellas personas ffsicas que compran o venden 

un predio irregular con el fin de alcanzar un lucro indebido; y 

  

 Abundis L, Verénica. “iNo somos invasores somos duefios 
del predio!" , El Republicano, México. Afio 3. Numero 70. Primera 
Quincena de febrero de 1997, p 1. 
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las organizeriones sociales de paracaidistas profesionaies. 

ligedos a ics fraccionadores rivados ilegaies venden terrenos 

irregulares). 

2. éCual es la causa de ia invasién urbana en la Sierra del 

Ajusco? 

El tema de vivienda siempre es la causé para que los actores 

sociales urbanos mantengan en actividad a diferentes grupos 

politicos, y los obliguen a participar. gestionar. movilizarse y 

plantear demandas frente a las autoridades. 

3. ¢€Cémo interactuan los actores sociales urbanos? 

Para que se dé la relacién social entre lideres y colonos es 

necesaria la demanda de vivienda. que tiene su origen en la 

poblacion que naci6é en decenios de mayor crecimiento, y que 

actualmente se encuentra en e] proceso de formacian de nuevos 

hogares incrementdndose la demanda de vivienda con una tasa 

superior a la del crecimiento poblacional, con efectos 

colaterales en la demanda de empleo y servicios ptblicos (cuadro 

6). En este cuadro se observa que en la delegacién Tlaipan existe 

una poblacién de jévenes que requieren orientacién en materia de 

vivienda. es decir, se debe orientar un equilibrio demografico en 

el territorio nacional.



  

CUADRO 6 

PIRAMIDE DE EDADES DE TLALPAN 1980-1990. 

HOMBRES MUJERES, 
30 Y MAS 

05-08 ©) 1980 

0-04 1 1990 
75-79 
70-74 

65-69 
60-64 

55-59 
$054 
45-49 

40-44 
35-39 
30-34 

25-29 
20-24 

18-19 
10-14 

59 
0-4 

  

Fuente: Tlalpan Distrito Federal. Cuaderno Estadistico 

Delegacional, Ed. INEGI. edicién 1995. p. 16. 

Como se mencionéd. una vez que los Ilfderes retinen a las 

familias que demandan vivienda. las agrupan en asociacianes 

civiles, para después llevar a cabo un progreso social. (En 

esencia, se trata del surgimiento y articulacién de un conjunto 

de asociaciones civiles que se nuclean a partir de sus 

necesidades baésicas y asumen paulatinamente la organizcacion 

politica. estableciendo mecanismos de presién, creando sus 

propias formas solidarias para tograr que un asentamiente 

irregular sea tolerado por las autoridades publicas). 

on
 

es



  

4. éEn qué medida influyen los actores sociales urbanos? 

El progreso social de ios actores sociales urbanos se 

manifiesta cuando "“insistentemente se menciona que los nuevos 

Pparacaidistas gozan de proteccién politica de comisariados 

ejidales, diputados, funcionarios. grupos polfticos o ifderes de 

colonos".™ Estas prdcticas van adefinir al sector de los 

colonos como el cladsico acarreado a mitines de apoyo a4 

candidatos. funcionarios y lideres locales. 

Los actores sociales urbanos representan un movimiento 

social porque ya estdn organizados, y en la mayoria de los casos, 

tienen un respaldo polftico. Por lo general. cuando se habla de 

un movimiento social, se estd haciendo referencia a acciones 

colectivas con una alta participaciédn de base que utilizan 

canales no institucionalizados y que van elaborando sus demandas, 

van encontrando formas de accién para expresarlas y se 

constituyen en sujetos colectivos, es decir. reconociéndose como 

grupo o categoria social. 

5. éCudles son los fines de los actores sociales urbanos? 

Una vez en la dindmica social, los actores sociales urbanos 

organizan la invasioén y logran Ia tolerancia del asentamiento 

Moreno Toscano Alejandra, “ & Que pasa con nuestras 
ciudades ? ". Trimestre Poiftico, México, Afio 2, Numero 5. julio- 
septiempre de 1976, p. 181. 
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irregular. “No hay gue olvidar que para ester en un grupe de 

ilegales se necesita un minimo de recursos. Hay gue pagar a los 

lideres, indemnizar a los propietarios o usufructuarios. repartir 

mordidas a los funcionarios. a los responsables politicos, etc, 

sin olvidar la compra de materiales". Ante esta situacion 

"resulta contrastante que aquellas familias cuyo ingreso sdlo 

permite tener acceso a un espacio para vivir en la periferia de 

la ciudad, ademas de tener que pagar precios de especulacidén por 

la tierra, terminen pagando mds cara el agua que una familia de 

ingresos altos en Lomas de Chapultepec: sia eso le agregamos 

costos de traslado para ira trabajar. a estudiar o incluso 

centros de abasto. tenemos en buena medida no es mas barato donde 

vive, sin embargo. parece ser ia nica posibilidad. Esta forma 

extensiva del uso del suelo, ademds de segregar econdémicamente y 

politicamente. parece costar mas a quien menos tienen” .* 

Los actores sociales urbanos saben que "aunque un 

asentamiento sea originalmente irregular, tarde o temprano serdn 

beneficiados por una accién de regularizacioén., la regularizacioén 

reporta enormes beneficios politicos para el gobierno. ya que se 

presenta como una dddiva y no como el reconocimiento de un 

derecho". *” 

  

  

* Francisco, Tomas, “ La irregularidad en el Desarrollo 
Urbano de América Latina ", Op. cit. supra, nota 31, P. 32. 

°° A. OBREGON. Op. Cit. supra, nota 34, p. 55. 

* Azuela, Antonio. "Vivienda y Propiedad Privada', Op. Cit. 
Supra, nota 31 p. 45. 

64



de este sistema son, ademas de ios 

Barrios pobres, quienes tienen que 

   un pedazo de tierra sin servicios y vivir 

afios con 2] estigma de irreguisares, dado que la regularizacion es 

controlada per el gobierno federal y ello implica que una parte 

importante del crecimiento urbano gueda fuera de los marcos 

institucionales de lta plianeacién. "Se trata de un negocio 

perfecto: después de tolerar las ventas prohibidas por la ley, se 

cobra (dinero y lealtad). por la regularizacién de una posesidén 

que ya habfan pagado en e1 mercado informal y se obtienen ios 

frutos politicos de beneficiar a las masas sin gastar mds que 

papel" .*® 

El fenémeno se repite con mucha frecuencia; los propietarios 

ejidales y los corredores de terrenos, trafican con ia miseria 

manipulando a los colonos para lograr que ciertas porciones de 

tierra entren en el mercado de bienes raices; y una vez obtenien- 

do, de jas autoridades alguna infraestructura urbana para los 

colonos, aumentan ei valor de la tierra; Abriendo la posibilidad 

de una redituable construccién de viviendas. 

Tomar en cuenta que la capacidad de los movimientos urbanos 

para comenzar a partir de una reivindicacién local, eleva su 

nivel hasta lograr el apoyo politico de los ejidatarios, suficien 

8 Tbid., P. 45.



| 

ganar, parece ser ia linea mas fructifera de 

  

en la iarga mancha iniciada en los asentamientos 

Al respecto. e] maestro Emilio Duhau afirma gue: “Los 

  

7s actuan y son reconocidos por sus interlocutores como 

propietarios legitimos de las tierras qué enajenan y fraccionan 

irregularmente. Si. por otra parte, son capaces de garantizar la 

posesién del suelo a los colonos. sin la mediacién de contratos 

jJuridicamente vdlidos. es porque ei orden emanado de las 

instituciones agrarias y la légica corporativa correspondiente, 

se imponen al orden definido por las instituciones civiles y las 

que definen las competencias del gobierno local en materia de 

urbanizacién del suelo". 

La expectativa de que el] loteo adquirido a un nucleo agrario 

tarde o temprano serd regularizado ha renovado la legitimidad de 

ja operacién compraventa frente a la poblacién compradora. En la 

actualidad, esto admite variaciones que dependen sobre todo de la 

situacidn interna’ de los nicleos agrarios-ejidatarios y 

comuneros. en la medida en que sus tierras cuenten con demandas 

Para usos habitacionales. ya sea individualmente, ya sea 

colectivamente a través de decisiones tomadas por mayoria. ya sea 

através del comisariado ejidal, fraccionan y venden lotes, a 

veces en pequefia escala y de modo paulatino, a veces en forma 

masiva. Esta venta de loteo adquiere, sobre todo cuando se trata 

* Duhau, Emilio, "Estado de Derecho e Irregularidad Urbana" 
» Op. Cit. supra. nota 31 p. 21. 
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de una estrategia colectiva. la forma de un euténrics 

fraccionamiento planificado: se define el trazo de las calles y 

el tamafio de los lotes, se establece un rango 4e precios por 

metro cuadrado segtin la ubicacion de los lotes, e incluso se 

realizan ventas a plazos. 

El mercado informal para conseguir la vivienda pues se 

traduce en un contrato con una nulidad relativa, por tal razon 

las familias le hacen mejoras a su vivienda después de gue se ha 

regularizado el asentamiento humano irregular. As{ pues. lo que 

los colonos pagan es la capacidad del fraccionador ilegal para 

lograr que las autoridades pliblicas toleren el asentamiento. Esta 

situaci6n se sigue presentando “los delegados de Tlalpan y 

Magdalena Contreras, Alfonso de] Rio Pintado y Eugenio Hinojosa 

Cuétlar, respectivamente. que junto con jos Iideres José Camacho, 

Julio Marin, Enoc Lépez e Hipdlito Bravo- estos ultimos 

candidatos a consejeros ciudadanos- son cémplices en ja venta 

fraudulenta de terrenos", dijo a Metrépoli el ejidatario José 

Ruiz, habitante de la colonia San Nicolds Totoloapan. Entre 

bardas de piedra que son colocadas en e! cerro para dividir los 

terrenos que préximamente venderdn, e1 ejidatario explicé: todo 

esto nos pertenece: la prueba est& con que tenemos un cédice del 

siglo XVI escrito en ndhuat!, en el que se especifica que los 
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to
 ejidatarios de San Niccias somos duefios de tas dos mil 74 

hectéreas que componen ei area". 

E) CONSECUENCIAS SOCIALES Y CONSECUENCIAS ECOLOGICAS. 

La invasién genera confiictos sociales. Como ejemplos de 

econflictes sociales entre individuos podemos mencionar ios 

siguientes: 

1. El conflicto entre dos grupos pol{ticos. "Salieron a 

fiote las disputas entre dirigentes, todos de] PRI. por encabezar 

el liderazgo local. Asi Victor Canchola y José Luis Olguin, 

integrantes de la Asociacién Civil Membrillo. recriminaron la 

actictud protagonista del otro perredista Eduardo Morales". 

El destino de ios asentamientos irregulares estd {ntimamente 

relacionado con el proceso politico. La mayor parte de sus deman- 

das son satisfechas sédlo en funcién de la victoria politica de 

sus lideres. En ese sentido. los colonos son empujados necesaria- 

mente hacia la participacion politica en general, puesto que ne- 

cesitan ampliar su campo de accién con objeto de dar verdadera- 

mente forma a las politicas urbanas que estdn manejando. 

  

“Cruz Cruz, Eduardo, “Las casas le ganan terreno a las 
zona boscosa del Ajusco", México. El Dia Metrépoli, 5 de 
Noviembre de 1995, p. 27. 

“Meifa, Javier, “Del Infierno...iAl Purgatorioi", El Uno 
més Uno, 7 de Noviembre de 1993. p.36. 
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  Seguin algunes autcres. los lideres carismaéticos ejercen 

autcridad en los movimientos urbanos. Be acuerdo con el] maestra 

“Toda posible presion dentro del contexto urbano 

  

hace que la adaptacién para el migrante sea muy dificil y por lo 

tante que ¢i se vueiva facilmente manipulable y participe en todo 

tipo de actividades disolventes. siguiendo a algun demagogo o 

Simplemente atendiendo el llamado de cualquier organizacion 

contraria al sistema establecido” .” 

2. Conflicto entre familias. Puede haber numerosos 

conflictos por lotes alin no ocupados, pero la posesién de un lote 

por parte de una familia es reconocida por la comunidad local y. 

sobre todo por quienes controlan la venta de la tierra. 

Como ejemplo de las consecuencias ecolégicas que se generan 

con la invasion de la Sierra del Ajusco, podemos mencionar las 

siguientes: 

1. La degradacion de la naturaleza. El mejor ejemplo de lo 

anterior es la “Ciudad de México" y sus alrededores inmediatos: 

Xochimilco. regién de chinampas altamente productivas antes de 

ser convertidas en colonias populares y de ser contaminadas sus 

aguas por los desechos de la ciudad. Los fértiles campos de Coapa 

una de las mds importantes cuencas del pafs. al igual que el 

st  Montafio. Jorge. Los Pobres de la Ciudad en los 
Asentamientos Humanos, México, Ed. Siglo XXI, 1987, p. 55. 
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valle de Chaico hasta hace poco menos d2 20 afios: Ios fértiles 

  

vailes cel Ric Lerma hoy desecados per la sed metrope 

bosques dei Ajusce convertidos en menos de 10 afios en una 

invasion urbana. 

Debe hacerse mencién que los terrenos comunales en la Sierra 

del Ajusco, constituyen uno de los espacios abiertos de tipo 

forestal del Distrito Federal que constantemente se ven 

amenazados. no tan sdélo por las plagas forestales, incendios y la 

tala clandestina. si no por el crecimiento demogréfico que 

demandara terrenos para habitacion y con ello trae aparejada la 

venta ilicita de los terrenos ejidales. 

De modo que estamos perfectamente conscientes de que los 

terrenos del Ajusco son de tipo forestal y ademds representan una 

de las principales zonas de recarga acuifera de la ciudad de 

México. Sin embargo, el drea de Conservacién Ecolégica ubicada en 

el kildémetro &.5 de la carretera panordmica ai Ajusco se encuen- 

tra sujeta a la invasion y deterioro ambiental de caracteristicas 

_irreversibles, cuya tendencia demuestra la escasa eficacia de los 

mecanismos de control para lograr ia conservacidén de esta drea. 

2. La invasién urbana en la Sierra del Ajusco trae como 

consecuencia un profundo desequilibrio ecolégico que ocasiona que 

algunas especies (Gato Montés y Coyote de talla chica) estén en 

peligro de extincién. 
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g. La degradecion del Hombre. El] rompimiento de! equilibrio 

  ecaiéqica trae consecuencias también en e] hombre. En ita Ciudad 

  

  de Mex . el deseguilibrio se traduce en enfermedades 

  

Q   

  

ointestinales, del aparato respiratorio y en tensiones 

nerviosas. 
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CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO-POLITICO DE LA EXPANSION URBANA EN LA CIUDAD DE 

MEXICO. 
SUMARIO 

A) ANTECEDENTE JURIDICO DE LA EXPANSION URBANA.- B) FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL.- C) LEGISLACION FEDERAL. 1. LEY AGRARIA. 2. LEY 

GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.- D) LEGISLACION DEL DISTRITO 

FEDERAL.- E) POLITICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DESARROLLO 

URBANO. 

La Constituci6én de 1917 es fruto del primer movimiento 

social de 1910 tuvo como finalidad la solucién de los problemas 

agrarios. Lo fue inclusive en la etapa maderista. no obstante su 

divisa de sufragio efectivo y no reeleccioén, un lema politico. 

Pero ¢l problema era el campo y ahora también lo es el 

crecimiento urbano desordenado de las grandes ciudades. 

Antes de la reforma al articuio 27 constitucional. promovida 

por el expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1991. los 
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ejidos sobre sus tierras eran 

    

y solo podian incerporarse a lea urbanizaciGn 

mediante un decreio expropiatorio del Presidente de ia Republica. 

El articuic 27 constitucional y su Ley Reglamentaria, mas 

conocida como Ley Agraria. favorecen la expansi6n urbana de la 

Ciudad de México. ya que posibilitan que las tierras ° que se 

encuentran bajo ¢1 régimen de propiedad ejidal y comunal pueden 

ser transformadas en tierras urbanas. Al respecto, el maestro 

Antonio Azuela opina que: “La propiedad ejidal y comunal resulté 

un obstaculo juridico para la planeacién urbana. El control de la 

ocupacion de estas tierras para usos urbanos, estd casi 

totaimente fuera de los 6rgancs de pianeacién urbana. dado que 

las autoridades agrarias, en e1 orden juridico y las 

organizaciones corporativas del sector agrario. en el orden 

convencional, son las que tienen en sus manos la venta y 

urbanizacion de las tierras ejidales”.® 

A) ANTECEDENTE JURIDICO DE LA EXPANSION URBANA. 

La Constitucioén de 1824 en su articulo 22 si precisdé la 

forma y el tamafio del Distrito Federal. "Su Distrito sera el 

comprendido en un circulo, cuyo centro sea la plaza mayor de esta 

ciudad, y su radio de dos leguas". El Distrito Federal de dos 

* Azuela Antonio, Una Década de Planeacién Urbano-Regional 
en México 1978-1988, México. EI Colegio de México, 1992, p. 61. 

73



lequas -comprendia una 

indica 1). Este plano. 

propssite evitar oi 

PLANO TOPOQGRAFIC9 

    

  

Fuente: 

México, Tenochtittan 

Maude,   Colegio ade   
  

   / a 

(Sore im LAN 

/ | eka Aerie 
TACUBAYA_-— apes 

  

Lira, Andrés. 

i295. p. 57. 

euadrados- tmapa Os 

  

i kil 

    Pistrite Federal 

   

MAPA 1 

DEL DISTRITO FEDERAL DE DoS LEGUAS. 

LX COCO 

       

  

    
  

  

Tlateloles. Sus Pueblos y ¥



  

Para disce: con exactitud. la ampiiacion territorial dei 

    

dos jeguas. ¢1 maestro Geraid Louis McGoman 

  

el presidente Antonio Lépez de Santa Anna   

ampiiéo ¢i Distrito Federal de dos leguas en forma circular hasta 

abarcar la mitad poniente de] Valle de México: desde e! lago de 

Texcoco hasta las montafias que se levantan mas aila de 

Tlanepaltla y desde la Sierra de Guadalupe hasta la Sierra del 

Ajusco. En 1855 el presidente Juan Alvarez derogé la ampliacioén 

de su predecesor y disefidé la suya que agregaba al Distrito 

Federal de dos ieguas e}! Distrito de Tlalpan. El] Congreso 

Constituyente ratificé en 1856 esta modificacién territorial por 

ta cual ei Estado de México perdiéd 1173 kilémetros cuadrados de 

su territorio ".* 

Para fijarle nuevos limites territoriales al Distrito 

Federal, la Constitucién de 1857 en su articulo 46 incluyéd 1a 

condicién: “Sélo tendraé efecto, cuando los supremos poderes 

tederaies se trasladen a otro ilugar”.** Por consiguiente, la 

Constitucion de 1917 en su articulo 44 repite la misma condici6n: 

“La ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes 

@e tla Unién y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se 

compondrdé de! territorio que actualmente tiene y en el caso que 

**McGoman Louis Gerald, El Estado del Valle de México 1824- 
1917, Zinacantepec, Edo. de Méx.: El Colegio Mexiquence: Gobierno 
del Estado, 1991, P. 18. 

* Zarco Francisco, Historia del Congreso Constituyente de 
1857, Editado por ei Instituto Nacional de Estudios Historicos de 

la Revolucién Mexicana, México, 1987. p. 388. 
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tos poderes federaies se trasladen a otro jugar. sé erigiraé en ¢: 

Estado del Vaile de México con los limites y extensién que ie 

asigne ei Congreso General”. 

Ante la indefinicioén constitucional de los izmites territe- 

riales del Distrito Federal, se presupone que ios limites son de 

caracter geograéfico, es decir, las Sierras que cercan ai Distrito 

Federal son sus limites naturales. 

De modo que la expansién urbana en la Ciudad de México, 

tlegé6 a sus limites. “Uno de los problemas mas graves en lo 

relativo a ila ecupacién del suelo, lo constituyen los 

asentamientos irregulares, ya que estos se han ubicado 

principalmente. en zonas de conservacion ecolégica (Sierra de 

Santa Catarina y Cerro de ja Estreila). La poblacién ha 

solicitado a las autoridades, que se les regularice. para obtener 

posteriormente servicios de infraestructura y equipamiento, a 

sabiendas de que se encuentran en el suelo de conservacién".* 

Estos asentamientos irregulares presentan una dindmica de 

expansién constante de invasion que representan un daflo 

ecoléogico. "En lo que respecta a los otros asentamientos en las 

faldas de ia Sierra de Guadalupe el asentamiento llamado 

Tlalpexco cuenta con 40 familias, tiene una superficie de 1.6 Ha. 

** Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztapaiapa, 
Publicado en e1 Diario Oficial de ta Federacion e} dfa 19 de mayo 
de 1997, (Segunda Seccién), p. 37. 
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4 ct w a > anos de antigiiedad. Ampiiacién Malacates cuenta con 76 

  

y tiene 4 aficos, Malacates tiene 93 familias y tiene 4 

Ha. de extension con 3 afios de antigiedad. San Pedro Zacatenco 

tiene 15 familias. y séio cuenta 6.3 Ha. sin embargo cuenta con 6 

afios de antiguedad".*”” 

En la medida en que los actores sociales urbanos invasores 

sigan invadiendo la Sierra del Ajusco, el objetivo de mejorar la 

salud de les habitantes del Distrito Federal, seguird siendo un 

propésito inalcanzable. “En conlindancia con la Delegacién 

Tlalpan y dentro del Suelo de Conservacién. existen fuertes 

presiones de asentamientos gue se comunican a través de Tlalpan, 

como son los denominados el Gabillero. La Subestacion, 

Ixtlahualtongo, Chichicaspa y Tierra Colorada. Esta ultima se 

encuentra conurbada con e] asentamiento de] Zacatén en Tlalpan, 

extendiéndose sobre las Cebadas. De estos asentamientos, varios 

de ellos se ubican en zonas de alto riesgo en terrenos con altas 

pendientes, con suelos carentes de estabilidad: Ixtlahualtongo 

ocupa dos tladeras dependientes pronunciadas y propensas a 

deslaves. Otro caso es Cazulco. en la parte alta de ia ladera, 

con una poligonal de expropiacién desde 1992. la cual excluyd a 

30 construcciones, por encontrarse en riesgo. El Gabillero, en 

las orillas del Rio Eslava, se encuentra en una barranca. El 

Ocotal, ha avanzado sobre el bosque con 45 hectdreas ocupadas y 

* Programa de Desarrollo Urbano de Gustavo A. Madero, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacién e] dia 12 de mayo 

de 1997. ( Segunda Seccioén ), p. 38. 
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65 hectareas lotificadas. compuesto por 4 grupos: La Ce 

Potrerillo. Hueyatia y Asociacién Civil el OGcoiai. Estos dos 

grupos han deteriorado e€] bosque” .® 

B) FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

La Constitucién sefiala en el articulo 27 Constitucional. 

fraccion VII, lo siguiente: "Se reconoce 1a personalidad juridica 

de los nicleos de poblacién ejidaies y comunales y se protege su 

propiedad sobre la tierra. tanto para el asentamiento humano 

‘como para actividades productivas". La propiedad ejidal trae 

como consecuencia que los ejidatarios vendan sus tierras. Ante 

esta situacién en pocos afios los ejidos que circundan a las 

grandes ciudades tenderdn a desaparecer en un proceso de 

urbanizacioén acelerado. afectando el control de ia expansion 

urbana en ta Ciudad de México. “Al suprimir ia reforma del 

ejido las caracterfsticas que le dieron vida y razén de. ser, 

esto es, las de haber permanecido como modalidad de la tenencia 

de la tierra inembargable, imprescriptible e inalienable. 

va a traer como consecuencias, las siguientes: provocard el 

éxodo de ta poblaci6én rural hacia las zonas urbanas del 

pais, o por lo menos hacia las zonas agroindustriales de 

otras naciones, en virtud de que los ejidatarios, 

empobrecidos como han estado y aun estén. acabardén vendiendo lo 

°° Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Ja 
Magdalena Contreras, publicado en e1 Diario Oficial de la 
Federacioén e! dia 23 de mayo de 1997. ( Segunda Seccién ), p. 39. 

78



  

tay
 

€ y <
 o oO
 5 de su propiedad, o sea sus parcelas que con 

terioridad a la susodicha reforma no eran de elios ".# a 

€) LEGISLACION FEDERAL 

La conducta de los actores sociales urbanos invasores es 

atipica, es decir, las personas fisicas que invaden las Sierras 

que circundan a la Ciudad de México. no estén en su calidad como 

sujetos activos de un hecho que puede ser constitutivo de un 

delito. 

Para controlar las invasiones en las Sierras que circundan 

al Distrito Federal, se han establecido dos competencias: Por un 

lado. La Ley General de Asentamientos Humanps tipifica en su 

articulo 60 la ocupacién ilicita de las zonas no urbanizables: 

por el otro, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en 

su articulo 77 considera aplicables las sanciones de tipo 

administrativo a quienes invadan las zonas no urbanizables (se 

entiende por zonas no urbanizables a las Sierras que rodean a la 

Ciudad de México y zonas de conservacion ecolégicas que por su 

uso o destino no son aptas para casas habitacién). Sefiala el 

articulo 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos: “Quienes 

Propicien la ocupacién irregular de areas y predios en los 

centros de poblacién. se hardn acreedores a las sanciones 

establecidas en las disposiciones juridicas aplicables “. Para 

las efectos de esta Ley en su art{culo 2. fraccién III, se 

entenderd por Centros de Poblacion: "Las areas constituidas 

* Deigado. Moya, Rubén y Maria de los Angeles By aise 
Zepeda. El ejido y su. Reforma Constitucional. México, Pac, 

1993. p. 150. 
ESTA YESS ng DEBE 
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por las zonas urbanizadas, las gue se reserven a su expansidén y 

las que se consideren no urbanizables por causas de preservacién 

ecolégica. prevencion de riesaqos y mantenimiento de actividades 

productivas dentro de jos limites de dichos centros: asi como las 

que por resolucion de ia autoridad competente se provean para la 

fundacién de los mismos". 

Cabe sefialar que las leyes reglamentarias, en virtud de ser 

emanacion del Congreso de la Unidén, asi como las leyes federales 

tienen primacfa en relacién a las demés que no tengan tal 

carécter. 

1. LEY AGRARIA.* 7° 

La Ley Agraria favorece la urbanizacién de las tierras 

ejidales ya ocupadas por la expansion de las ciudades o aquéllas 

sin urbanizar, pero ubicadas en sus colindancias. Enseguida. 

enumeraremos los articulos de ia Ley Agraria que por diversas 

circunstancias posibilitan la urbanizacién del ejido. 

El articulo 11 de la _ Ley Agraria, establece que: “La 

explotacién colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada 

por un ejido cuando su asamblea as{ lo resuelva, en cuyo caso 

deberdn establecerse previamente las disposiciones relativas a la 

forma de organizar el trabajo y la explotacién de los ejidos asf 

como ios mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios,. 

la constitucion de reservas de capital, de previsidén social o de 

7 Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 26 
de febrero de 1992. 
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fos fondos comunes. Los ejidos ya 

  

tales © qué adopten la explotacioén coliectiva 

  

© concluir «1 régimen colectivo mediante 

de la asamblea, en los términos dei articulio 23 de 

  

Seguin el articuio 23, el ejido puede disolverse con la 

aprobacién de la asambiea en las siguientes fracciones: 

“VIT.- Sefialamiento y delimitacién de las dreas necesarias 

para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino 

especifico, asi como ia localizacién y relocalizacidén del area 

de urbanizacion; y 

“XII.- Terminacion del régimen ejidal cuando previo 

dictamen de ia Procuraduria Agraria solicitado por el nicleo de 

Poblacion, se determine que ya no existen las condiciones para 

su permanencia”. 

La posible privatizacién de las dreas urbanizadas hasta hoy, 

es reconocida por el articulo 68, pdérrafo ultimo. cuando dice 

que: "Una vez sastifechas las necesidades de los ejidatarios, los 

solares excedentes podran ser arrendados o enajenados por el 

nucleo de poblacidén ejidail a personas que deseen avecindarse”. 

En la exposicién de motivos para promover la reforma de la 

Ley Agraria en materia de asentamientos humanos. no se reconocio 

la importancia que ha tenido el crecimiento de tas ciudades sobre 

les ejidos ya que existen las posibilidades de incorporar las 
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tierras ejidales ai desarrollo urbano siempre y cuando sea una 

urbanizacion planificada. Esto se puede desprender del articula 

87 de la Ley Agraria: "Cuando tos terrenos de un ejido se 

encuentren ubicados en el drea de crecimiento de un centro de 

pobiacion, los nuicteos de poblacion ejidai podrdn beneficiarse és 

ia urbanizacion de sus tierras. En todo caso. 1a incorporacién dz 

las tierras ejidales al desarrollo urbano deberd sujetarse a las 

leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos 

humanos". 

La sucesiva planeacién urbana nunca logra su objetivo porque 

los procesos de irregularidad avanzan mds rdpidamente que los de 

regularizacion. 

De conformidad con el articulo 88 de la Ley Agraria: "Queda 

Prohibida la urbanizacién de tierras ejidales que se ubiquen en 

dreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservacién 

ecolégica de los centros de poblacién. cuando se contravenga a lo 

previsto en ta declaratoria respectiva". No debe olvidarse, a 

este respecto, lo que dispone el articulo 82 de! Cédigo Civil: 

"Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o 

de interés piblico serdén nutos, excepto en caso de que la ley 

ordene lo contrario". 

El articulo 93, fraccién II, estabiece que: "Los bienes 

ejidales y comunales podrén ser expropiados por alguna o algunas 

de las siguientes causas de utilidad publica: 

"TT.- La realizacién de acciones para e] ordenamiento urbane 

oO
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asi como la creacioén y ampliacign de reservas 

s y dreas para e} desarrollo urbano, la vivienda. 1a ct o 4 a “ © * i] o 

  

turismo". 

2. LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.* 7 

Conforme a lo previsto en el articulo 5 de la Ley General de 

Asentamienteos Humanos, considera de utilidad publica la conser- 

vacién de tas Zonas no Urbanizables y las Zonas de Reserva 

Ecolégicas. Al respecto. el maestro German Fernandez del Castillo 

decia que: "la utilidad publica, es la razén de ser, es decir, la 

causa de ia expropiacion. es la utilidad publica; éste es el 

elemento esencial de la facultad de expropiar”.” 

La utilidad es la cualidad que atribuimos a las cosas de 

sastifacer una de nuestras necesidades y. por tanto, para que 

haya utilidad publica se requiere los siguientes elementos: 

1. Una necesidad publica que debe ser sastifecha (La salud 

de los habitantes de la ciudad de México). 

2. Un objeto considerado capaz de sastifacer esa necesidad 

{Sierras que rodean ai Distrito Federal y Zonas de Conservacion 

Ecoldégicas). 

714 Publicada en et! Diario Oficial de la Federacién e} 21 

julio de 1993. 

72 Fernandez del Castillo, German, La Propiedad y la 

Expropiacién, México. Editado por la Escuela Libre de Derecho, 

1987, p. 13. 
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3. El posible destino en ceoncreto del objeto a la sastifa- 

clon de le necesidad (La conservacién ecciogica de las Sierras 

que circundan al Distrito Federai). 

D) LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL. 

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, 

vigente, en su articulo 3, fracci6n III, sefiala en su conjunto 

jas Zonas no Urbanizables en las “determinaciones y acciones de 

los érganos de gobierno del Distrito Federal y los programas de 

desarrollo que formulen, se observardn con prioridad las 

Siguientes disposiciones: 

Para cumplir con los propdésitos ecoldégicos y ambientales 

fundamentales para la salud de los habitantes del Distrito 

Federal, se destina a la conservacién del medio natural y la vida 

de la flora y fauna silvestres, los suelos comprendidos en la 

cartografia que formard parte del Programa General, por tanto, no 

son urbanizables ias zonas del Distrito Federal, comprendidas 

dentro de los limites fijados por las leyes de 1a materia. Dichos 

suelos se ubican en los siguientes lugares: 

“L. Sierra de Guadalupe; 

"2. Sierra de las Cruces; 

"3. Sierra del Ajusco; 

“4. Sierra de Santa Catarina: 

“5S. Espacios pantanosos de chinampas y llanos de Tlahuac,. 

Tatapalapa. Xochimiico. Tlalpan y Milpa alta: Y 

7? Publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia7 
de febrero de 1996. 
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“6. 3 de los antiguos lagos de Chalco, Texcoco y 

xochimiizos. 

Ley de la materia determinara lo conducente para que se 

cumpla ¢ este uso del suelo en jos territorios apuntados”. 

Las autoridades administrativas solo pueden hacer lo que la 

ley les eutoriza y las normas juridicas son obligatorias y deben 

ser observadas, por tanto, mientras ia Ley de Desarrollo Urbano 

para e] Distrito Federal. éste vigente, los delegadcs del 

Distrito Federal, tendrdn ia obligacién de respetaria y hacerla 

respetar. Para controlar la invasidn en zonas no urbanizables, en 

realidad, ei delegado del Distrito Federal en Tlalpan, ha dejado 

de aplicar las sanciones que prevé la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. “El sentido comtin nos indica, y puede 

apoyarse para ello el positivismo juridico. que las normas 

jJuridicas existen para ser aplicadas y, si ello no ocurre, es 

porque c bien han dejado de corresponder a las prdcticas y al 

orden social efectivamente vigentes. es decir han caido en 

desuso. o bien los érganos encargados de aplicarlas han perdido 

su capacidad para garantizar el] orden publico".” 

Ei legistador también tiene entera facultad para considerar 

una conducta u omisién determinada como infraccién administrativa 

u optar por elevarlta a delito. 

Para alcanzar los objetivos de la Ley de Desarrollo Urbano 

para el Distrito Federal. y hacer cumplir sus normas, es 

necesario evitar las invasiones en las Sierras que rodean al 

7 Duhau Emilio, Op. Cit. Supra, nota 31. p. 3. 

85



  

Distrito Federai. Ademds para esta edecuada vida en sociedad se 

requiere ia “actitud y conductas respetuosas, disciplinadas y 

ordenadas de sus integrantes. ios individues quienes scn, a su 

vez los beneficiarios de este orden y disciplina. cuando es 

violatorio e! orden social se iesionan miitiples intereses y 

bienes juridicos protegidos y es evidente e indiscutible gue ante 

el ataque al orden social debe producirse la reaccién del Estado, 

la respuesta, que no es otra que el Poder Penal del Estado. E1 

Poder Penal del Estado no debemos entenderlo exclusivamente como 

una funcida sancionadora, punitiva: es esencialmente para 

proteger el orden social, en beneficio colectivo”.7§ 

Ello plantea una pregunta de tipo juridico: écudles son las 

sanciones que debe aplticar el delegado del Distrito Federal en 

Tialpan, cuando los actores sociales invaden una zona no 

urbanizable? 

En e! Distrito Federal existen las faltas, que son 

violaciones a ordenamientos administrativos y que son sancionadas 

por autoridades con multa, arresto hasta por 36 horas y algunas 

otras sanciones también de tipo administrativo. Dispuesto en el 

articulo 77 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito 

Federal, encontramos las infracciones en que pueden incurrir los 

actores sociales urbanos invasores. “La violacién de esta Ley. de 

su reglamento o de los programas, se considera una infraccién y 

trae como consecuencia la imposicién de las sanciones, asi como 

la obligacién de indemnizar por los dafios y perjuicios causados. 

73 Osorio y Nieto César. Augusto, Delitos Federales. México, 
Ed. Porrta. 1994, p. 6. 
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En ei caso de ias violaciones cometida i por los sérvidores 

  

las normas gue regulen ia responsabilidad 

de dichos funcionarics. Al aplicarse las sanciones, se tomara en 

  

la capacidad sconémica del infractor. la gravedad de 1a 

infraccicn. las circunstancias particulares dei caso y la 

reincidencia. Ei plazo de prescripcioén de las sanciones serd de 

un afio y empezard a computarse desde el] dia en que se hubiera 

cometido la infraccién". 

Ahora bien. el Cddigo Penal para el Distrito Federal en su 

articuleo 395, fraccién I, seflala: “Se aplicara la pena de tres 

meses a cinco afios de prisién y multa de cincuenta a quinientos 

pesos: 

I. Al que de propia autoridad y haciendo violencia o 

furtivamente, o empleando amenaza o engafio. ocupe un inmueble 

aieno o haga uso de 61, o de un derecho real que no ile perte- 

nezca”. 

Cuando una invasion presenta ciertos aspectos que parecen 

nacerle subsumibie en un tipo legal y explorando éste resulta que 

faltan las referencias del sujeto activo, como cuando por 

ejemplo, el protagonista de un pretendido delito exige la calidad 

de un invasor (lider, especulador de! suelo urbano, fraccionador 

clandestino de tierras ejidales o representante de una asociacién 

civil) del lugar. que las invasiones se realicen en zonas de 

reserva ecolégica y Sierras que circundan al Distrito Federal. 

entonces nos hallames ante casos especificos de atipicidad., y por 

ende. no se puede proceder contra e}] autor de la conducta en que 

los elementos del tipe faltan. 
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En el] caso anterior queda impune la invasion. con forme ej 

apotegina, nullum crimen. nullum poena sine lege. que técnicamente 

se traduce: “no hay delito sin tipicidad”. 

E) POLITICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. 

El Plan Nacional de Desarrollo, al tiempo que precisa las 

orientaciones a las que deben sujetarse los programas de la 

Administracién Publica Federal. busca encauzar eficazmente e! 

desarrollo urbano de las grandes ciudades. A éste respecto, e} 

Plan Nacional de Desarrolio 1983-1988, en su apartado. de 

desarrollo urbano proponia: "En respuesta a los problemas de 

desajuste que se dan en el! 4mbito intraurbano. asi como los 

problemas de centralizaciédn y dispersién que enmarcan tas 

relaciones territoriales, el ordenamiento de las ciudades 

implica: consolidar un Sistema Urbano Nacional que contribuya a 

controlar el crecimiento de las grandes ciudades, impulsar el 

desarrollo de centros alternativos, y distribuir territorialmente 

los servicios y sastifactores vinculados al desarrollo urbano en 

forma més equitativa". 

Por su parte, ei Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en 

su apartado. de desarrollo regional y urbano insistifa: "Es 

urgente consolidar un Sistema Urbano Nacional que contribuya a 

controlar el crecimiento de las grandes ciudades, impuisar el}! 

desarrollo de centros alternativos -particularmente ciudades 

medias- y lograr una mejor integracién rural-urbana al reorientar 

y apoyar ee} desarrollo de las ciudades pequefias”. 
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de desarrollo 1995-2000. en 

st apartedc, de desarrciio urbano se dispone: “El Desarrollo 

urbano sé enfrenta actualmente a ias dificultades propias de la 

expansién de tas ciudades. sin embargo. ia inexistencia de una 

oferta adecuada y suficiente del suelo urbano que cubra los 

estratos de la poblacién, ha provocado que la expansidn de las 

ciudades se haya dado, en gran medida. por medio de la invasion 

desordenada de terrencs ejidales inapropiados”. 

Para el] maestro José Luis Vdzquez Alfaro los controles se 

pueden considerar como les “mecanismos que contribuyen a mantener 

a ta administracién dentro de los limites que le han sido 

atribuidos por el ordenamiento juridico y por las politicas 

administrativas manifestadas en los planes y programas de 

gobierno”.” Acorde con esto, el maestro Raymod Lebrut 

expone gue: "La planificacion es un medio de control social 

del orden urbano y no una ciencia normativa que limite su 

objeto a la busqueda de buenas formas urbanas”.”” 

En apoyo a ia planeacion existe un “esfuerzo colectivo en el 

que se han realizado ya mds de 500 planes o esquemas de centros 

de poblacion, 90 de los cuales est4n resumidos en una carta 

urbana de fdcil consulta para los habitantes; 31 planes 

estatales. cerca de 2400 planes municipales y 6 planes 

parciales, o sea. deun area particular de las ciudades: 32 

7 Vazquez Alfaro José Luis. Ei contro] de la Administracion 

Publica en México, México, UNAM, 1996. p. 11. 

77 Raymod Lebrud, Sociologia Urbana. Madrid, Ed. Coleccion 

Nuevo Urbanismo, 1976. p 53. 
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programas sectoriales de viaélided y transporte. 82 programas 

bianuales para ics ciudades prioritaiivas”.” 

Finalmente. por medio dei control politico, ave se traduce 

en la posibilidad de exigir a ios funcionarios responsables 

(delegados del Distrito Federal} ia informacion sobre el dafic 

ecolégico que sufren las Sierras a causa de las invasiones. 

Fue en e) afio de 1996 cuando la Ley de Desarrollo Urbano dei 

Distrito Federal; solamente hacia posible que los deltegados del 

Distrito Federal aplicaran infracciones administrativas a los 

imvasores de zonasS no urbanizables. Por consiguiente, tolerar un 

asentamiento irregular significa engendrar atin mds la necesidad 

de vivienda, -y asi sucesivamente: por lo mismo, e1 hombre para 

sastifacer su necesidad de vivienda no debe actuar en 

contravencién del orden ptiblice. 

Al no ser el control administrativo eficaz para asegurar el 

respeto de los planes y programas de desarrollo urbano. las zonas 

no urbanizables que se consideran de preservacién ecoldégica, son 

invadidas."El andlisis de la positividad del programa hasta ahora 

vigente es la escasa eficacia de los mecanismos de control y 

coordinacién del desarrollo urbano para asegurar la vigencia real 

de las normas, politicas y prioridades que consignaba el Programa 

Director de Desarrollo Urbano dei Distrito Federal”. 

vo Bustamante Lemus, Carios y Burguefio Lomeli. Fausto, 
Economia y Planificacién Urbana en México, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Econémicas, 1989. p. 36. 

7° Programa General de Desarrolio Urbano de 1996. P. 30. 
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Andrés Serra Rojas reconoce que se han tomado 

  

“decisicnes a para controlar ei crecimiento urbang 

  

dei Vai de México. tales como: fortalecer la politica 

demograéfica. srohibir estrictamente ¢!1 establecimiento o ia 

  

ampliacisn de industrias altamente contaminantes o grandes 

consumidoras de agua, adeptar politicas de ahorro de energia. y 

detener la expansidén desordenada de la mancha urbana y la pérdida 

de reservas estratégicas para el equilibrio ecolégico. Para 

contener la expansién urbana es necesario aprovechar mejor la 

infraestructura existente, densificar y orientar esa expansién 

hacia los sitios més apropiados, reformular la politica de 

disponibilidad y uso de agua y mejorar la relacién financiara y 

fiscal de la capital con el resto del pais".™® 

Para ¢1 maestro Emilio Pradilla Cobos: “La planeacion y las 

polf{ticas urbanas del Estado han sido impotentes durante medio 

sigio, para controlar la acelerada expansién poblacional y 

fisica, dirigir un crecimiento racional y ordenado de la ciudad 

oe Conclusién a la que también llega la maestra 

Estefania Chavez de Ortega, cuando dice que: "Las politicas y 

acciones de la planeacion urbana, la cual consiste en permitir 

que los ejidatarios y comuneros, si lo desean pueden permanecer 

como tales o convertirse en pequefios propietarios, segin su 

conveniencia, lo que significa la incorporacién de una gran 

cantidad dei suelo ejidai o comunal alas areas urbanas, al 

so Serra Rojas Andrés, Trayectoria del Estado Federal 
Mexicano, México, Ed. Porrua, 1991, p.11. 

* Pradilla Cobos Emilio. Territorios en Crisis de México. 
1970-1992, México, Red Nacional de Investigaciones Urbanas, 1993. 
p. 219. . 
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incorporarlas a1 mercado inmobiliaric urbane" .% 

Por witimo. cabe mencionar que “los habitantes de 

  

ciudad hemos pagado un precio muy aito por su crecimiento. 

no tiene por que seguir siendo asi. El crecimiento puede ser 

ordenado y reguiado. Se trata de hacer un uso intensivo y ono 

estensivo del suelo para establecer un limite absoluto al tamafio 

de la mancha urbana. En esta direccién hemos avanzado a través de 

la elaboracién y aprobacidén. con el concurso de la Asamblea de 

Representantes, de] Programa General de Desarrollo Urbano”.® 

*? Chavez de Ortega, Estefania. Urbanismo en Ciudades Medias 
y Pequefias, México, UNAM, 1996. p. 80. 

® Espinoza Villarreal, Oscar. “La Viabilidad de! DF", 
México, Nexos, Afio 20. Vol. XX. Num. 232. Abril de 1997, p. 67. 

nd 9: 
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CAPITULO V 

RAZONES PARA QUE SE TIPIFIQUE COMO DELITO LA CONDUCTA DE LOS 

INVASORES DE ZONAS NO URBANIZABLES. 

SUMARIO 

A) INSUFICIENCIA DEL CONTROL ADMINISTRATIVO PARA EVITAR LAS 

INVASIONES EN LAS ZONAS NO URBANIZABLES.- 8B) LA PENA COMO 

MECANISMO PARA CONTROLAR LA INVASION EN LAS ZONAS NO URBA- 

NIZABLES.- C) FUNDAMENTO JURIDICO PARA JUSTIFICAR LA TIPIFICACION 

DE LAS CONDUCTAS INVASORAS DE ZONAS NO URBANIZABLES. 

Las zonas no urbanizables son aquellas zonas no aptas para 

casas habitacién, y que se consideran de preservacién ecolégica, 

por ejemplo, las zonas de reserva ecolégicas y Sierras que rodean 

al Distrito Federal. Las invasiones se han ubicado en la 

delegacién de Iztapalapa en dos zonas de conservacién 

ecolégica (Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella). En 

la delegacién Magdalena Contreras, los representantes de la 

Asociacién Civil "El Ocotal", han deteriorado la zona boscosa. 

Por otra parte. persiste una invasién urbana en una zona de 

conservacion ecolégica que forma parte de la Sierra del Ajusco. 
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Con an ¢ séio0 el po     lative pueds cr 

  

se pretende evitar ias conductas invasoras de czonas no 

urbanizables, a fin de qué no se contaminen ios mantos aculiferscs. 

A este respecto cabe mencionar aqui que se trata de proteger un 

bien juridico colectivo (la salud de tos habitantes de! Distrito 

Federal). Hemos enfatizado la necesidad de tipificar las 

conductas invasoras de zonas no urbanizables, destacando que ias 

invasiones escapan del control administrativo. 

Como ya io hemos mencionado en el capitulo tercero. ia 

conducta de los invasores en la Sierre del Ajusco es de accion 

{cuando se invade una zona de conservacién ecoldégica). 

Ei legistador podrd reflexionar si tipifica come delito la 

conducta urbano colectiva invasora de zonas no urbanizables, 

ademaés e] legislador puede valorar y calificar ia conducta 

invasora por medio de la punibilidad. "Si considera que ia 

conducta es grave, dara una punibilidad mayor que si la conducta 

es considerada menos peligrosa, en cuyo caso Ja punibilidad sera 

de menor magnitud”.™* 

A) INSUFICIENCIA DEL CONTROL ADMINISTRATIVO PARA EVITAR LAS 

INVASIONES EN LAS ZONAS NO URBANIZABLES. 

El control administrativo es ineficaz para asegurar el 

respeto de los planes y programas de desarrollo urbano, cuando 

las  zonas no urbanizables que se consideran de preservacion 

* Delgado Ramirez. Juan Manuel. Penologia (Estudio de 
diversas penas y medidas de seguridad). México. Porrtia. 1995. p. 

15. 
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Ei maesire José Vazguec Alfaro, define ei control 

vidad o una sucesion de acciones. de tative come “una act 

  

neturalezca preventiva asi como de verificacioén a posteriori. que 

tiene por chjeto garantizar Ja adecuada gestion de ios recursos 

humanos, materiales y financieros. la utilizacion de los fondos 

publitos y la obtencién de resultados presvistos por la misma 

administracion".% 

Con el cbjeto de preservar lias areas prioritarias de 

conservacién ecolégica, en los wltimos afios se han expropiado, de 

manera concertada, 4 mil 152 hectdreas. "Las 727 en el Ajusco 

Medio. 2 mil 657 en Xochimilco, 683 en Tldhuac y 85 en la tercera 

seccién del Bosque de Chapultepec".* 

Respecto al acto de expropiacioén el maestro Rafael Martinez 

Morales, considera que es un "acto unilateral de la administra- 

cién publica para adquirir bienes de los particulares. por causa 

de utilidad publica y mediante indemnizacion. Es importante 

insistir en que se trata de un acto unilateral del Estado, acto 

administrativo, en virtud de ello no requiere el consentimiento 

dei particular afectado; si bien es cierto que en ocasiones, la 

administracién ptblica procura obtener ciertos bienes requeridos 

por otro medio por ejemplo, compraventa o permuta; ello se debe 

mas a razones de economia en los procedimientos administrativos 

  * Vazquez Alfaro José Luis. Op. Cit., supra nota 76, p. 13. 

* Gamboa de Buen. Jorge, Ciudad de México una vision, 
México, Ed. Fondo de Cultura Econémica, 1994, p. 125. 
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gue a oun reguisito teorico o legai. de intentar con antelacion a 

  

7 

  

la expropiacion, otros medios de adquirir bienes”.* 

Por lo que respecta si control de ia invasion en la Sierra 

del Ajusco. se han efectuado "26 demoliciones de construcciones 

en proceso en la zona de conservacion ecolégica. mientras en ia 

zona urbana se ha retirado a 6 construcciones en proceso, mas dos 

desalojos uno de ellos de cardcter judicial alo largo de estos 

pPrimeros meses dei afio en curso en ie delegacién Tlalpan. Lo 

anterior lo dio a conocer e] Subdelegado Juridico Y Gobierno. 

Arturo Cervantes en una entrevista para NOTI TLALPAN, agregé 

“si no cuidamos las dreas vamos a encontrar gente que nos esté 

invadiendo misma que e! propio gobierno ha expropiado, como es el 

Parque Ecolégico donde los ejidatarios o la gente nos va a 

demandar porque no te estamos dando el uso ecolégico que 

requiere" .* Por otra parte. el Departamento del 

Distrito Federal, adquirié una superficie de aproximadamente 

110,000 metros cuadrados ene} “pueblo de San Bernahbé Ocotepec, 

el cual en la actualidad se encuentra en proceso de 

urbanizaci6n. para que una vez concertado con los vecinos 

ocupantes de los mencionados asentamientos, se proceda al 

reacomodo y de ésta manera lograr la preservacién de la zona en 

conflicto".” 

Martinez Morales Rafael. Derecho Administrativo Segundo 
Curso, México, Ed. Harla. 1991, p. 63. 

: * Rios Mufioz, Margarita.“Invasores de Predios dicen ser 
Compradores de Buena fe". México. Noti Tlalpan. del 31 de mayo a} 
14 de junio de 1996. p. 1. 

% Tbhid. p. 2.



el! Departamento del 

crecimiento de los    

  

fas zonas de conservacion 

denominados: Mina Vieja, La 

@ (ubicadas en la delegacién Tlalpan). "Se 

estima gue 3,€G0 hectéreas son ocupadas anuaimente de manera 

ilegal. io que representa diez hectdreas cada dia. En el Distrito 

Federal 531 asentamientos ilegales. en una superficie de 7,210 

hectdreas de conservacién ecclégica en jas delegaciones 

Cuajimalpa. Alvaro Obregén, Xochimilco. Tldhuac. Milpa Alta, 

Tialpan, Magdalena Contreras e Iztapalapa, ademds de la ocupacion 

iiegal de dos mil inmuebles en ia zona urbana. La ocupacién 

irregular en ia capital del pais es alrededor de 300 hectdreas 

anuales y las acciones para frenarias son incipientes reconoce el 

DDF a través del Programa General de Desarrolic Urbano".” 

Adicionalmente siguen proliferando los asentamientos 

irregulares. "Para Cristina Alcayaga Nufiez. presidenta de la 

Comision de Ecologia de la Asamblea Legislativa, suman 531 los 

asentamientos en la zona ecoldédgica".™ Ante tal situacién, surge 

la imperante necesidad de conservar las dreaes ecoldégicas que se 

localizan en 8 delegaciones de] Distrito Federal (cuadro 7). 

*° Rocha. Alberto, “Entre 50% y 60% de tos Habitantes de la 
Zona Metropolitana Ocuparon Predios TIlegaimente", México. E] 
Excelsior, 19 de agosto de 1996. p. 9-A. 

"Idem... P. 9-A. 
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CUADRO 7 
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: 
tn 

     Al 31 de diciembre de 

( Hectdreas } 

  

  

DELEGACION *PARQUES ZONAS SUJETAS 
NACIONALES A CONSERVACTON 

ECOLOGICA 

_ DISTRITO FEDERAL 3 290.0 4 647.4 
CUAJIMALPA DE MORELOS 1 855.0 - 
GUSTAVO A. MADERO 302.0 687.6 
IZTAPALAPA 80.0 124.7 
ALVARO OBREGON 86.0 - 
TLAHUAC - 451.7 
TLALPAN 940.0 727.0 
XOCHIMILCO - 2 657.0 
MIGUEL HIDALGO 17.0 - 

  

Fuente: DDF. Secretaria del Medic Ambiente: Direccién de 
Ecologta. 

* Se entendera por Pargues Nacionales: “Las regiones 

establecidas “para la proteccién y conservacién de las bellezas 

escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia 

nacional, de lias que el ptiblico pueda disfrutar mejor al ser 

puestas bajo vigilancia oficial”. 

Después de haber efectuado el estudio del control 

administrativo, podriamos concluir afirmando que la invasién de 

una zona de reserva ecolégica, puede ser controlada en forma 

espontdnea por la propia autoridad administrativa, o en su. caso, 

mediante la interposicién de un recurso administrativo. La Ley de 

Expropiacion, establece ja reexpropiacion ° retrocesion 

* Organizacién de ios Estados Americanos. Depdésito del 
gobierno de Panama, el instrumento de ratificacién de la 
Convencion para la Proteccion de Ja Flora. de la Fauna y de las 
Bellezas Escénicas Naturales de los paises de América, 
Washington, D.C.., 1972. p.1. De esta Convencién, México es 
firmante: comprometiéndose entre otras cosas, a cumplir esta 
definicién de Parque Nacional. 
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ce reversion". ia cual debera intentar ei 

    

cinta afies la cosa que le fue 

  

no ha cicc utilizada co bien ha sido destinada a un fin 

  

Ei recurso de 

  

para 

  

interponer un particuiar y las reglas 

  

Bl escrito que deber& precisar el acto 

impugnado, exponer ios agravios ¢del interesado y aumentar los 

medios de prueba y hechos de controversia. Deberd ir acompafiado 

de los documentos que acrediten ai representante: e! documento 

que contiene e] acto impugnado: de una copia de notificacién del 

acto; de ias pruebas documentales y del informe de peritos. 

Para el maestro Rafael Martinez Moraies: “La reversion, poco 

usada en la prdéctica, es interesante tedricamente y llama la 

atencion de los alumnos en la cdtedra, principalmente acerca de 

los términos. destino de la indemnizacién ya pagada, etc: en el 

Diario Oficial del 25 de noviembre de 1982. se resuelve un caso 

de reversion, cuya expropiacién habia sido publicada ei 8 de 

enero de 1945; el nuevo acto administrativo resuité favorabie al 

particular en el ejemplo citado".” 

Hay que tener presente que las zonas no urbanizables escapan 

del control administrativo. Por ello "se insiste, la pena supone 

la ditima ratio legis (la pena como la ultima razén de la ley) y. 

por tanto, no se debe recurrir a ella sino cuando sea evidente 

que no son eficaces otras medidas de proteccién de los bienes 

  

* Martinez Morales Rafael. Op. Cit. supra nota 87. p.67. 
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juridicos colectivos".** 

B) LA PENA COMO MECANISMO PARA CONTROLAR LA INVASION EN LAS 

ZONAS NO URBANIZABLES. 

Se han creado mecanismos de controi y un ejemplo de ello es 

la sancion penal. Esta. desde luego. noes la mds ideénea ni 

deseable para enfrentar conductas delictuosas, pero si. debe ser 

la Gltima razén de la ley cuando las invasiones escapan del 

control administrativo. Sélo el legislador puede decretar la pena 

correspondiente a un delito. La imposicién de una pena, en todos 

los casos, presupone la existencia de una ley penal (nullum poena 

sine lege). El fundamento del jus puniendi se encuentra, de forma 

exclusiva. en-la necesidad de proteccién de la sociedad, por io 

tanto. resulta absolutamente necesario ia tipificacion de 

conductas invasoras de zonas no urbanizables, para lograr 

conservar el orden ptiblico. 

Cinco razones se deben tomar en cuenta para justificar la 

tipificacién de ias conductas invasoras de zonas no urbanizables: 

1. BL Desequilibrio ecolégico. La constante invasion de 

zonas de reserva ecoidgica y Sierras que rodean a la Ciudad de 

México traeradn como consecuencia un irreversible desegquilibrio 

ecolégico. 

* Garcia Dominguez, Miguel Angel. Delitos Especiales 
Federales. México, Ed. Trillas, 1991. p. 23. 
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de todos para su    recuperar y respetar nuestro 

mecio ambiente. serd ei paso fundamental gue debemos dar para 

  

en armonia con la naturaleza. 

2. Contravencién del orden ptiblico. No puede admitirse la 

urbanizacion de zonas no urbanizables, en casc contrario, se 

anulardn, nulificardn o invalidaran aquellos actos que estén en   

contravencién con el interés publico. 

La transgresion del orden ptiblico. se manifiesta cuando ios 

invasores solicitan a lias autoridades que se les regularice un 

asentamiento irregular a sabiendas de que se encuentran en el 

suelo de conservacién ecolégica. En tales circunstancias, el 

articulo 88 de la Ley Agraria establece: "Queda prohibida la 

urbanizacién de las tierras ejidales que se ubiquen en 4reas 

naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservacién 

ecolégica de los centros de poblacién, cuando contravenga a lo 

previsto en la declaratoria correspondiente". 

3. Constante crecimiento urbano del Distrito Federal. Se 

estima que la ciudad de México crece en su expansién urbana diez 

hectdéreas diarias, de tal manera gue sino se tipifica la conducta 

de los invasores, para el afio 2020 se habrdn desbordado las 

Sierras que rodean al Distrito Federal. En materia de desarrollo 

urbano resulta de suma importancia tipificar la conducta de los 

invasores de zones no urbanizables y garantizar por medio de un 
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Organg juriedicei:onal el contre} de le 

  

controi de fa tt
 ciudad de México. 

urbanizables. puede ser evitade por oun 

autoridad independiente de los organos 

  

control puede versar sobre ia ilegalidad 

funcién jurisdiccional tendra como fin e€] respeto de la 

legislacioén urbana que ha sido producto de la funcidna 

legislativa. al darle definitividad a ia sentencia, que adquiere 

la calidad ce fuerza juzgada. por la cuai no podré ser 

modificada. 

4. Insuficiencia del control administrativo. Es notoria la 

insuficiencia del control administrativo para prevenir o eliminar 

las invasiones en las zonas no urbanizables: y 

5. Lesi6n de un bien jurfdico colectivo. Otra razén para que 

el poder ilegislativo realice la tipificacién de la conducta 

colectiva de los invasores de zonas no urbanizables. con lleva a 

Plantear ésta pregunta: écudl es el bien juridico colectivo que 

en verdad pone en peligro la conducta urbano-colectiva de !os 

actores sociales invasores? 

Las Sierras que rodean al Distrito Federal son generadoras 

de ox{geno y al ser invadidas se contaminan los mantos acuiferos, 

por lo que se consideran prioritarias para fortalecer la salud de 

los habitantes de la ciudad de México. La salud publica es un 

bien juridico colectivo que el derecho penal deberad ampliar su 

proteccién y solo podrd lograrse si el poder legislativo tipifica 

la conducta invasora de zonas no urbanizabies. "Habiéndose 
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damento funcionai dei derecho es la       

mediante penas o medidas 

jus puniendi estatal se 

  

alld de ella €1 ejercicio 

    

salud publica abarca ei estado sanitario de la poblacidn. 

  

al invadirse una zona boscosa. generadora de oxigeno 

y recarga acuifera se pone en peligro ias normales funciones 

f isiclégicas de ia poblacién urbana. 

De acuerdo con lo anterior, si meditamos las cinco razones 

que se deben tomar en cuenta para gue el poder legislativo 

tipifique como delito las conductas invasoras de zonas no 

urbanizables, veremos gue hay motivacidn para ello. 

C) FUNDAMENTO JURIDICO PARA JUSTIFICAR LA TIPIFICACION DE LAS 

CONDUCTAS INVASORAS DE ZONAS NO URBANIZABLES. 

Cabe preguntarnos: écudndo un tipo penal entra en vigor? La 

respuesta se encontrard en las disposiciones que fijen una fecha 

posterior a su  publicacién para su entrada en vigor. Se propone 

que sea otorgado e! perdén legal a favor de los invasores que 

abandonen a tiempo una zona no urbanizable. " Racionaimente las 

nermas jurfidicas deben obligar a partir del momento de la 

iniciacion de su vigencia, resultaria inequitativo que el Estado 

exigiera el cumplimiento de disposiciones no nacidas propiamente. 

°° Marquez Piftero. Rafael. El tipe penal, Algunes 
consideraciones en torno al mismo, México. UNAM, 1992, p. 124. 
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Por ello se ca a ria. 

  

a ios individuos que deben cump 

Generaimente ja iniciaciédn de ja vigencia de ias tleyes gquede 

supeditada g} acto material de su publicacién. concediéndose un 

tiempo necesario para ser conocidas”.* 

Corresponde ahora sefialar cudl es et fundamento juridico 

para justificar la tipificacién de las conductas invasoras de 

zonas no urbanizables. 

1. Tipificar la conducta de ios invasores de zonas no 

urbanizables, implica sastifacer primero la demanda de vivienda. 

El derecho a la vivienda por si misma. es una garantifa individual 

consagrada en el articulo 4 constitucional, parrafo cuarto. La 

Ley Federai de Vivienda establecerd los “instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tai objetivo.” Por lo tanto. las 

invasiones urbanas de zonas de conservacién ecolégica y Sierras 

que rodean al Distrito Federal: no pueden ser la solucién al 

problema de vivienda; y 

2. Es importante sefialar que la imposicién de las penas es 

propia y exclusivamente de la autoridad judicial. es decir, los 

jueces, conforme a los articulos 21 constitucional ademds 51 y 52 

del Cédigo Penal. Para la efectiva aplicacién de la ‘pena, se 

propondrd, se aplique ia “medida de seguridad en primer lugar y 

* Castelianos Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho 
Penal, México, Porrta, 1991. p. 107. 

*? Este pdrrafo fue adicionado por decreto de fecha 19 de 
enero de 1988. publicado en ¢1 Diario Oficial de la Federacién 
del 17 de febrero del mismo afico. en vigor al dia siguiente de su 
publicacién, con lo cual eleva ai rango de garantia individual el 
derecho a la vivienda. 
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consideracién 

  

ase ta      Gee ii tiempa 

  

uracidn de ia pena, de ser necesario Ja aplicacion de 

  

ya que si la auteridad considera que una vez cumplida la 

  

de segurided va no es necesaria la ena podré determinar 

e suspenda ila ejecucidén de }   misma, habiéndose sustituido     

ast ia pena por ta medida de seguridad". * 

De acuerdo a lo que se ha expresado, a nadie ie es licito 

invadir una zona no urbanizable. La tipificacion de conductas 

invasoras de zonas no urbanizables, es una necesidad inaplazable 

que traerd como consecuencia el restablecimiento del orden 

juridico {el respeto de planes y programas de desarrollo urbano 

del Distrito Federal). Sobre este aspecto, queda claro que el 

Estado debe estar plenamente seguro de que la pena debe ser 

necesaria para el aseguramiento del orden publics. 

** Ramirez Delgado, Juan Manuel, Op. Cit. Supra nota 84. 
p. 9. 
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CONCLUSIONES. 

T. La migracion campo-ciudad. la demande de vivienda y la 

urbanizacion de exidos son la causa fundamental de !a expansicn 

urbana en la Ciudad de México. 

Es en el presente siglo cuando e! Distrito Federal 

experimenta un desequilibrio demogrdfico y se convierte en ia 

ciudad mas grande del mundo. 

La expansion urbana actual de la Ciudad de México, llegé a 

sus limites naturales, (se presupone que los limites 

territoriales del Distrito Federal son de cardcter 

geogrdéfico, es decir, las Sierras que circundan al Distrito 

Federal son sus limites naturales) 

Las Sierras que se ubican alrededor de la Ciudad de México 

son: 

1. Sierra de Guadalupe: 

2. Sierra de las Cruces; 

3. Sierra del Ajusco: y 

4. Sierra de Santa Catarina. 

Uno de los problemas que merece la atencién institucional. 

tanto de jas ainstancias que norman e¢!] desarrolio urbano. el 

equilibrio ecolégico y la reguiarizacién de la tenencia de la 

tierra, es ja ainvasién urbana gue se presenta en las éreas 

determinadas como no urbanizables, por la imposibilidad de 
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    por el coste de estes, por gue esidn 

  

a ja ciudad de México, concentran 

  

    importante recarga acu y son generadoras de oxigeno. por 

  

io tanto. ac puede admi su urbanizacion. Existe un interés 

pibiico para contener lous procesos de ocupacién e invasién sobre 

las dreas de preservacion ecologica en la Sierra del Ajusco. 

Las tierras ejidales. que se localizan en interior de las 

Sierras que rodean el Distrito Federal, no son urbanizables. La 

Ley Agraria impone limitaciones de cardcter publico a la 

propiedad ejidal que se ubica dentro de una drea de conservacién. 

Siendo de vital importancia la preservacién ecolégica de las 

Sierras que circundan a! Distrito Federal. La Ley de Desarrollo 

Urbano Para el Distrito Federal, solamente hacifa posible que los 

delegados del Distrito Federal aplicaran infracciones de tipo 

administrativo (arresto administrativo hasta 36 horas, conmutable 

por multa) para evitar jas invasiones en las dreas de 

conservacion. 

III. Como se apunté alo largo deli presente trabajo. se 

indica que en ias Sierras que rodean al Distrito Federal, 

persisten dos formas de invasién urbana, a saber: 1) En tierras 

@jidaies no aptas para la urbanizacién, y 2} En zonas de conser-— 

vacién ecolégica. Un caso particular quedé representado en la 

invasion de la zona de reserva ecoldgica ubicada en el 

kildmetro. 8.5 de la carretera panordmica al Ajusco (delegacidén 
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Tlalpan). 

De acuerdo a un estudio socioiégico realizado en la Sierra 

del Ajusco. se pudo constatar que son cuatro los actores seciales 

urbanos invasores de zonas no urbanizables: Los lideres (son 

personas fisicas que organizan un asentamiento irregular en 

tierras ejidales o zonas de conservacion ecologica. con el fin de 

lucrar con la demanda de vivienda de las familias de baios 

ingresos}: los miembros o representantes de una persona juridica 

(son aquellos representantes de una "“Asociacién Civil" que 

agrupan familias para solicitarles su apoyo politico a cambio de 

la ocupacién de un asentamiento irregular); los especuladores del 

suelo urbano (son aquellas personas fisicas que compran o venden 

un predio irregular con e} fin de alcanzar un lucro indebido); y 

las organizaciones sociales de paracaidistas profesionaies, 

ligados a los fraccionadores privados ilegalies venden terrenos 

irregulares. 

IV. Como ejemplo de las consecuencias ecoldégicas que se 

generan con la invasion urbana de la Sierra del Ajusco, podemos 

mencionar las siguientes: 

a) La degradacién de la naturaleza. La invasién ocasiona un 

profundo desequilibrio ecolégico que pone en peligro de extincidén 

de diversas especies (Plantas endémicas. con una deforestacién 

anual enel pais de 508 mil hectdéreas, con una deforestacion 

histérica de 44.2 millones de hectdéreas). (Mamiferos. Gato 

Montés, Coyote de talla chica, Zorras. Tlacuaches y Zorrillos). 

{ Aves. Gorrién, Calandria, Pajaro carpintero, Aguilillas y 

108



Azulieéjo!: ¥ 

b} La degradacién del hombre. El rompimiento del eguilibrio 

ecolégics también trae como consecuencia gue en la poblacién 

urbana sé presenten enfermedades gastrointestinales, del aparato 

  

respira io y tensiones nerviosas. 

V. A pesar de que el Departamento del Distrito Federal ha 

realizado un esfuerzo serio para evitar las invasiones en las 

zonas no urbanizables. no se ha logrado un control administrativo 

eficaz. Ante esta situacién no es dificil imaginar que el 

crecimiento urbano desbordard las Sierras que rodean al Distrito 

Federal (se ha estimado, que en la actualidad, el crecimiento 

urbano del Distrito Federal es de diez hectareas diarias). De ah{f 

la importancia y urgencia de controlar las invasiones en las 

zonas no urbanizables. 

Al no ser el control administrativo eficaz para asegurar el 

respeto de los planes y programas de desarrollo urbano. las zonas 

no urbanizables que se consideran de preservacion ecologica, son 

invadidas. 

Atendiendo al problema de la invasion urbana que se presenta 

en las Sierras que rodean al Distrito Federal. se propone lo 

siguiente: 

1. Que se emita un decreto de expropiacign de las tierras 

ejidales y comunales que se ubiquen dentro de las Sierras que 

rodean al Distrito Federal, con e] objetivo de fijar un cinturon 
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verdé alred 

Para que haya utilidad pdibiica se regquieren los siguiente i 

elementos: a) Una necesidad publica que dehe ser satisfecha {la 

  

salud de ios habitantes de la ciudad de co): b) Un objeto 

capaz de sastifacer esa necesidad (sierras que rodean al Distrite 

Federal y zonas de conservacion ecoldégicas); y c) El posible 

destino en concreto del objeto a la sastifacién de la necesidad 

(la conservacién ecolégica de las sierras que rodean al Distrito 

Federal). 

2, Que el poder legislativo tipifique como delito la 

conducta urbano-colectiva invasora de zgonas no urbanizables. 

Con un tipo penal. que sdélo el] iegisiader puede crear, se 

pretende evitar que las conductas urbano-colectivas invadan 

las zonas no urbanizables. A este respecto, cabe mencionar que 

se trata de ampliar la proteccién de un bien juridico colectivo 

(la salud publica): y 

3. Que se controle por medio de un organo judicial el 

crecimiento urbano del Distrito Federal. Con la creacién de 

un tipo penal, se logrard un control jurisdiccional, que 

evite la invasién de zonas no urbanizables. Por consecuencia 

téngase presente. que se tendrd la ventaja siguiente: Se 

asegura ta conservacién de los recursos naturales, se garantiza 

la recarga de tos mantos acuiferos y la salud de los habitantes 

del Distrito Federal se vera beneficiada.



  

COLORARIO 

Es importante mencionar que con fecha nueve de abril de 

1997, presenté un escrito en la oficialia de partes de la 

delegacién de Tlalpan, en un ejercicio del derecho de peticion, 

consagrado en el articulo 8 de la Constitucién Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, se solicité al delegado del 

Distrito Federal en Tlalpan, la informacién acerca de la 

invasion urbana de una zona de reserva ecolégica ubicada en el 

kilometro 8.5 de la carretera panordmica al Ajusco. A pesar de lo 

anterior, no se otorgé6 respuesta a la peticién. El dia 10 de 

septiembre de 1997, en mi cardcter de quejoso solicité el 

Amparo y Proteccién de la Justicia de la Unién para que la 

referida autoridad responsable rindiera su informe con justifi- 

cacion. Cumplidos los trdmites del procedimiento, el Juez Segun- 

do de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

dicté sentencia, otorgdndome el Amparo y Proteccién de la 

Justicia de la Union. La sentencia fue cumplida por el C. Dele- 

gado del Distrito Federal en Tlalpan, el dia 23 de octubre de 

1997, en los términos del escrito que a continuacién se acompafia. 
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ASUNTO: Cumplimiento de sentencia. 

Tlalpan, D.F., 23 octubre 1997. 

C. CARLOS QUINTINO ZEPENA 
CALLE AKIL MANZANA 52 
LOTE 11, LOMAS DE PADIERNA 
TLALPAN, D.F. 

En cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Garan- 
tias No. 533/97, promovido por usted ante el Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
se contesta su escrito del 9 de abril del presente afio, y se 
analiza su inquietud sobre diversos t6picos acerca de los ~-- 
asentamientos humanos irregulares en las faldas del Ajusco -- 
Medio, problem&tica que obedece a variados factores socioeco- 
némicos y culturales, entre otros. 

La inmigraci6n que recibe el Distrito Federal es fiel reflejo 
de la carencia de vivienda que demanda la poblaci6n en gene-- 
ral, lo que se traduce en la bfisqueda de espacios para esta-- 
blecerse. . 

Por otro lado, la explosi6n demograéfica gue experimenta la -- 
gran ciudad se puede apreciar en las dieciseis delegaciones - 
que la conforman, observandose mayor toncentraci6n en unas -- 
m&s que otras. 

Este crecimiento poblacional ha rebasado las estadisticas y - 
no obstante los grandes esfuerzos que realiza a diario el go- 
bierno de la Ciudad, éstos resultan insuficientes para frenar 
las corrientes migratorias que hlegan procedentes de todos -~ 
los estados de la Repfiblica. 

vivimos en una sociedad de leyes, en donde impera la justicia, 
por tanto, las invasiones son consideradas conductas al mir-- 
gen de la ley, mismas que de ninguna manera puede considerar- 
se como toleradas, en términos del derecho comGn. 
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La seguridad del individuo como ciudadano en su integridad fi- 
sica, como en sus bienes, se determina con lo establecido en - 
nuestro marco jurfidico, que al mismo tiempo que marca obliga-- 
ciones, concede derechos a los gobernados, previstos en nues-~ 
tra Carta Magna y ordenamientos legales que de ella emanan. 
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