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PROLOGO 

El objetivo del presente trabajo de investigaci6n 

es aplicar en forma sistemática y ordenada los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos en el ciclo de la Licencia-

tura en Derecho. 

Pretendo contribuir al perfeccionamiento de nuestro 

sistema juridico tanto en el ámbito normativo, como en la 

implementaci6n del mismo~ para lo que propongo un cuestiona

miento y a la vez un replanteamiento al Ordenamiento Legal 

Mexicano en materia de Asentamient06Humanos, como consecuencia 

de un proceso de investigaci6n cientifica. 

La Planeaci6n del Desarrollo Urbano comprende una 

gran variedad y diversidad de ordenamientos legales, planes 

Y programas que conforman el Sistema Nacional de Planeacibn 

Democrática, y a pesar de hacer referencia a éstos con brevedad 

Únicamente señalando sus principales objetivos y avocandonos 

exclusivamente al marco legal, no obstante result6 un poco 

extensa la presente obra. 

Consciente de que la extensi6n de una investigaci6n 

no es exactamente referirse a su efectividad o acierto, el 

presente trabajo nO pretende de manera alguna hacer alarde 

de sapiencia o de c·ompilaci6n, sólo considero exponer 10-s 
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diversos elementos necesarios al desarrollo del mismo. 

El tema de esta investigación de Tesis surge como 

consecuencia del momento que vive actualmente el desarrollo 

mexicano, el cual exige que las medidas dirigidas a reducir 

los desequilibrios sectoriales y geográficos no se pospongan 

más, ya que su creciente agudización pone en peligro la 

po,sibilidad misma de ~ontinuar el proceso de crecimiento que 

requie.re el Estado Mexicano en el contexto del cambio mundial. 

En este sentido se inscribe el Sistema Nacional de Planeaci6n 

que_~efine politices y encauza acciones tendientes a reorientar 

el desarrollo urbano, lo cual ha significado el mAximo acierto 

en materia de ordenación de los asentamientos humanos. 

Considero que es muy importante el conocimiento y 
'.'':, 1 J 

co.mprensi_6n del marco juridico de la planeaci6n, para poder 
;t. 

~.~~.~.re.nd.er que a pesar de ser una legislaci6n jóven, .es 

adecuada y efectiva, y que su real en~rglca implementaci6n 

nos conducirá a la consecusión del crecimiento y desarrollo 

equilibrado de nuestro pals. 

de 
!•; 

Para lo 

no~~tros que 

que es indispensable además, que 

constituimos el pueblo de Hbxico 

cada uno 

asumamos 

nuestra respectiva responsabilidad. Asi, como universitaria 
·.·!·t·. 

asumo. este deber: para con mi Patria y en el e.ampo de la 

investigación juridica que ofrece la elaboración de una Tesis, 
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¡ rl·t1."'n..!,• httct-•r patente una contradicción en el marco legal 

JL' los asentamientos humanos, lo~ que, mediante su correcta 

0rdenJción y regulación constituyen la estratégia prioritaria 

dl'l desarrollo urbano. 

Con el propbsito de lograr objetividad, realicé una 

investigaci6n jur!dica mixta, es decir, que el presente trabajo 

de Tesis consta de una parte dogmática y de una parte emp!rica 

o realista; que expone tanto las disposiciones doctrinales 

jurldicas, coao las circunstancias pr&cticas que i•plica 

•u iaple•entación. 

Humildeaente espero que este trabajo en su oportunidad 

pueda ser utilizado coao apoyo a la investigacibn que en esta 

mBteria realicen mis compañeros universitarios o cualesquier 

otro investigador, )'ª que son pocos los trabajos existentes 

en materia .de planeaci6n y de su marco juridico, aunque este 

caopo es bastante extenso. Las investigaciones que se realicen 

con el propósito de lograr el perfeccionamiento de nuestro 

sistema juridico nos conducir6n m&s fácilmente hacia una 

vrrdadera justicia social para todos los mexicanos ~n el marco 

i11.• l i bertndes de economia mixta que consagra nuestra 

Const ituciírn. 
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INTRODUCCION. 

La problemática de los asentamientos humanos que 

vive el pe{s que ha adquirido magnitudes álarmantes, 

principalmente hacia el centro de la República Mexicana 

su zona conurbada, es el resultado del conjunto de los 

factores de tipo econ6mico, social y pol{tico, acarrean 

el problema de concentrar en pequeñas superficies de tierra 

a un gran número de personas. 

Todos estos asentamientos humanos, cuando se originan 

irregularmente acarrean al Estado un conjunto de pro'btemas 

sociales producto de la desorganización, de la falta de 

planificaci6n, en virtud de que al Gobierno le seré més 

dificil, cuando no imposible la ministración de los servicios 

p6blicos dirigidos hacia loa centros de poblaci6~, originéndo~e 

como consecuencias inmediatas: escasez de agua, falta de 

energía eléctrica, de mercados, de hospitales, de parques, 

dificultades para el abasto, altos costos en los servicios 

en la construcci6n de infraestructura, congestionamientos 

de tránsito, especulaci6n e irregularidad en la tenencia de 

la tierra, fuertes desigualdades de desarrollo econ6mico 

social, inseguridad pública y todo un sinnúmero de problemas 

derivados por tales asentamientos .humanos; en conclusi6n 1 

todo un cuadro patol6gico social. 



De esta manera se hacia necesario e impostergable 

el surgimiento de una acci6n de suficiente solidéz que diera 

fin a los asentamientos humanos no controlados o irregulares; 

que considerara previsiones adecuadas que determinasen el aumento 

de la superfice urbana, de conformidad con la demanda que 

genera le presi6n demográfica; que redujera el déficit de 

habitación, fundamentalmente la popular; que fuera suficiente 

para desalentar el fen6meno de poblamiento incontrolado de 

númeroeos núcleos hacia zonas ejidales o comunales no aptas 

a la urbanización; una acci6n que garantizara la seguridad 

jurídica a los titulares de la tenencia de la tierra, y que 

contribuyera la transformaci6n urbana, para armonizar 

plenamente los derechos particulares con los de la sociedad 

para beneficio colectivo, conjugando asi el esp!ritu de derecho 

social que consagra nuestra Constituci6n. 

Así tenemos como resultado de un esfuerzo profundo 

concertado la integraci6n del Sistema Nacional de Planeaci6n 

tendiente a la reordenacibn y regulación de los asentamientos 

humanos. 

Actualmente se cuenta con el marco legal adecuado 

para lograr un desarrollo integral en nuestro pa!s y hacer 

frente a la citada problemática urbana. 

Ya que el marco juridico es el fundamento legal de 



V 1 

las directrices implementadas en materia de Planeaci6n, es 

importante su constante actualizaci6n y congruencia; por lo 

que es indispensable que éste no ostente contradicciones que 

vulneren la eficacia de su aplicaci6n. 

La Ley Federal de Reforma Asraria que siendo 

reglamentaria de la Constituci6n, es adem&s parte esencial 

del marco juddico de la Planeacibn Nacional ya que es la 

encargada de regular al sector agrario en nuestro ps!s, el 

cual ocupa un lugar prioritario en relaci6n a la distribuci6n 

territorial y a su importancia dentro de la econom!a nacional. 

Asl tenemos que a la vez que prohibe terminantemente 

y por su misma naturaleza la urbanizaci6n de Ejidos y Comunida

des, la citada Ley Federal de Reforma Agraria, prevé su 

posterior regularización; es decir, lo que primero constituye 

una situaci6n ilegal, con posterioridad adquiere una condicibn 

totalmente legal. 

Por lo anterior el presente trabajo de investigaci6n 

pretende hacer patente la aguda problem&tica que representa 

la citada contradicci6n en el marca jurldico de los asentamien

tos humanos; tomando como muestra la situacibn que de hecho 

en este sentido afronta el Estado de México, ya que es la 

Entidad que soporta en mayor medida los estragos de la 

problembtica urbana y en la cual, al igual que en el Distrito 
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Federal la Planeación del Desarrollo Urbano viene a ser un 

remedio a la situaci6n de .crecimiento urbano anárquico y no 

una medida preventiva co•o pretende ser en su origen el Sistema 

Nacional de Planeación' Deaocdtica. Sistema que iapleaentado 

a tieapo, puede conatituir una optimista realidad para laa 

·deaAa Entidades Federativa• que a trav6s de la planeaci6n 

local, harlan efectivo el objetivo de la planeaci6n: el 

desarrollo ara6nico 1 equilibrado de nueatro pala. 

De tal suerte que el preeente trabajo de Teaia lo 

heaoa estructurado en eineo capltuloa, en el priaero noa 

preocupa entender y definir qu6 son loa asentaaientos humanos 

au aarco juddieo, procediendo poateriorHnte a deltaitar 

el r6si•en juddico, objeto del presente utudio. Reviundo 

asiaismo el objeto de le leai•laci6n, planea 1 pro1raau del 

Desa:rollo Urbano Planeado pretendeaos remarcar la trascendente 

contradicción que preeente el aarco juddico en materia de 

asentamientos humanos, en uno de •u• aectore• •'• vulnerable•, 

el sector agrario; v!ctiaa principal de un creciaiento urbano 

anárquico e incontrolado, el cual en vez de verae favorecido 

por el vigente marco le¡el eo lacerado profundaaente hasta 

pretender su pulverizaci6n. Por lo que ae hace indispensable 

su necesaria modificación, si e1 que se quiere conservar la 

propiedad social, producto de la lucha hist6rica del pueblo 

de Khico, e la par· del crecimiento armbDico y equilibrado 

de la Nación Mexicana. 



CAPITULO I 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 



CAPITULO I 

LOS ASEHTAMIENTOS HUMANOS 

l. LQUE SON LOS ASENTAMIENTOS HUHANÓS? 

La Ley General de Asentamientos Humanos publicada 

en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de Mayo de 1976 

y entrada en vigor a los 30 dlas de su publicacibn, establece 

en su articulo 2o. que: 11 ART. 2.- Para los efectos de esta 

ley se entenderá: 

I. Por asentamiento humano, la radicacibn de un 

determinado conglomerado d~mográfico, con el conjunto de sus 

sistemas de convivencia, en un brea físicamente localizada, 

considerando dentro de la misma los elementos naturales y 

las obras materiales que la integran; ••• " Los pueblos, las 

ciudades, el losar donde vivimos, el espacio donde se encuentra 

nuestra casa y nuestro trabajo, er sitio al que llegaron alguna 

vez nuestros padres o nosotros mismos hace años o al que acaba

mos de llegar en busca de casa o trabajo. Un lugar que hemos 

transformado en algo habitable, en el que se conjugan las 

relaciones que se dan entre los hombres y sus familias con 

la tierra que habit.an y donde se han desarrollado industrias, 

comercios y actividades culturales. Este conjunto de elementos 

constituye lo que el legislador plasmb en la definición que 



nos da en la Ley General de Asentamientos Humanos. 

En diversos ordenamientos. planes programas se 

maneja el concepto de asentamiento humano indistintamente 

al de centro de población, denominando as! a todas aquellas 

localidades que al ser ocupadas por una poblacibn experimentan 

un crecimiento urbano, mismo que inicia cuando se construyen 

las viviendas y las principales obras y servicios públicos, 

tales como calles, plazas, redes de agua potable y alcantari-

llado. 

Tamblbn el citado precepto en su fracci6n II define 

a los centros de poblucibn coco: 11 11. Por centros de pobla

ci6n, las 6reas urbanas ocupadas por las instalaciones ~ecesa

rias para su vida normal; las que se resel•ven a su expansibn; 

las constituidas por los elementos naturales que cuciplen con 

la funci6n de preservaci6n de tas condiciones ecol6gtcas de 

dichos centros; y las que por resolucl6n de la autoridad compe

tente se dediquen a la fundaci6n de los mismos:; ••• " Asi un 

ientro de poblati6n es un Ares urbana que contiene las instala

ciones necesarias para el norn:al funcionamiento de su pobla

ct6n, as{ como de los reservas territoriales y ecolbgicas 

que ayudan a su i::onservaci6n y crecimiento. Posteriormente 

nos ocuparemos de ce.da uno de los elementos que conforcan 

la estructura de los· asentamientos humanos, nhora nos avocare

mos a su significaci6n. 



Por definicibn 11 Asentar.liento11 significa: "Accibn 

de asentar o asentarse'' 
(!) 

"Asent_ar" quiere decir: 11 estable-

cerse en al3un lugar" (Z). 11 Radicaci6n 11 es sin6nimo de este-

Dlecimiento y "Conglomerado Demográficou <3 J significa grupo 

de personas; por lo tanto un asentamiento h!Jmano "lato sensu" 

es el lu~ar donde un grupo de personas se establecen para 

vivir. 

A trav~s de la historia, el hombre ha tenido la nece-

sidad de establecerse en cae.unidades en las cuales puede dese-

rrollarse obtener los satisfactores indispe~sables para 

su desenvolvimiento evoluci6n. Los asentamientos humanos 

tienen su origen en la necesidad del hombre de reunirse con 

otros hombres para poder sobrevivir, se reune y habita un 

lugar y después llegan otros y asl se van formando los asenta-

mientas. 

Asimismo podemos concluir que tanto por definici6n 

como por su origen un asentamiento humano es el lugar donde 

el hombre se establece en comunidad, del cual son componentes 

necesarios los elementos indispensables para satisfacer las 

(1) Dicclonario Enciclopedico Larousse, México, Larousse, 1989, 
phg. 97. 

(2) lbldem, p~g. 97 •· 

(3) lbldera, p~g. 248 y 297. 
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necesidades de quienes lo habitan. 

Existen dos tipos de asentamientos humanos: los asen-

tamientos rurales los sentamientos humanos urbanos, cuya 

diferencia básica consist;i.r& en el tipo de actividades que 

se desarrollan dentro del mismo. 

Los asentamientos humanos rurales son aquellos que 

forman un grupo de gente que habita un sitio determinado y 

realiza actividades agrícolas ganaderas. H&xico cuenta 

con gran n6•ero de asentamientos de este tipo, de acuerdo 

al pen6ltiao censo de poblaci6n realizado en 1980 habia en 

el pais 66 833 habitantes, de los cuales 22 547 104 eran 

poblaci6n rural. (4) Actualaente una parte muy iaportante 

de nuestra población es urbana. Estamos en espera de los 

resultados oficiales del Censo de Poblaci6n y Vivienda 1990, 

el cual seguramente nos revelará con certeza que las condicio-

nes se han transformado tomando en cuenta el crecimiento espon-

tAneo y caótico de los asentamientos humanos en los últimos 

tiempos¡ pero sigue siendo auy considerable la existencia 

de este tipo de asentamientos. 

Cualquier asentamiento humano o centro de publaci6n 

requiere de diversos servicios como son el agua potable, 

(4) H¿xico, Instituto Nacional de Estadistica Geográfia. e 
Informática, Agenda Estadistica 1989, Secretaria de 
Programaci6n y Presupuesto, 1990, pág. 59. 



electricidad, drenaje, escueles, centros médicos, v1as de 

comunicaci6n y otras obres y servicios. Através de los cueles 

el Estado cumple con su funci6n social de ministrar a estos 

del equipamiento y servicios p6blicos indispensables. Satis

facer dichas necesidades, en muchos casos resulta casi imposi

ble - por el alto costo que en el presupuesto gubernamental 

implica-, debido al fen6meno.de la dispersi6n que se ocasiona 

cuando existen algunos grupos que viven en pequeños poblados 

distantes entre sl; lejos de las ciudades o en ocasiones per

didos en las sierras o en los sitios m6s remotos e inaccesi

bles. 

El asentamiento urbano es el lugar donde se realizan 

actividades industriales, comerciales de servicios, y no 

necesariamente Seto equivale a ciudad; sin embargo, en términos 

generales podemos entenderlos como aquellos en los cuales 

se han satisfecho todos los elementos de infraestructura urbe-

na. 

De esta manera, podemos concluir que los asentamientos 

humanos son: la radicacibn o el establecimiento de un grupo 

de personas en un Ílrea f1sicamente determinada, en la cual 

existe un conjunto de sistemas de convivencia social y las 

obras materiales indispensables. 



l.l ESTRUCTURA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Los asentamientos humanos tienden a formar barrios, 

colonias populares o ciudades, según su extensión territorial, 

su forma de organización y sus caracter!sticas particulares. 

A estas modalidades de los asentamientos humanos de forma 

general se les denomina "centros de población". 

La ciudad es un lugar de cierto tamaño e importancia 

en el que una población se asienta; es el centro donde hay 

actividades sociales, politices y culturales. La ciudad en 

ocasiones se divide en zonas a las que se les suele denominar 

barrios o colonias, cuya población conserva como nota 

caracteristica costumbres fiestas que han heredado de sus 

padres, es decir, poseen una tradición común. En las grandes 

ciud8des han surgido además colonias que habitan personas 

con pocos recursos econ6micos y que llegan de otros lugares 

del pals y construyen sus casas de cartón y madera. Al princi

pio la tenencia de la tierra es irregular, es decir, los 

colonos no tienen títulos de propiedad, constituyendo as! 

asentamientos humanos anárquicos; cuando la población crece, 

generalmente se logra la regularización de la tenencia de 

la tierra y la dot"ación de servicios llegándose a formar las 

colonias populares o barridas. 

As{ los centros de poblaci6n serán todas aquellas 



localidades que al ser ocupadas por una poblaci6n tienen 

o experimentan un crecimiento urbpno, mismo que se inicia 

cuando se construyen las viviendas y las principales obras 

públicas, tales como calles, plazas, redes de agua potable 

y alcantarillado; es un área urbana que contiene las instala

ciones necesarias para el normal funcionamiento de su poblaci6n, 

esto es, que cuenta con la infraestructura urbana que como 

mínimo requiere, as! como de las reservas territoriales 

ecol6gicas que ayudan a su conservaci6n y crecimiento. 

El crecimiento urbano se dá con el aumento espontáneo 

desordenado de la poblacibn y de los elementos fisicos como 

son: vivienda, infraestructura urbana y servicios públicos. 

Para evitar el crecimiento urbano anárquico es necesa

rio ·que se de un crecimiento ordenado de los asentamientos 

humanos en los centros de poblaci6n, en armenia con el medio 

ambiente natural y en funci6n de sus recursos; para lo cual 

ae instrumentará el desarrollo urbano que compr~nde la 

actividad coordinada del gobierno y la comunidad del municipio, 

dirigida planear, ejecutar controlar las acciones de 

ordenamiento regulaci6n del proceso de urbanización, de 

acuerdo ·al desarroilo económico del centro de poblaci6n y 



8 

y enmarcado dentro de un orden jurídico establecido. (S} 

El desarrollo urbano tendrá como objetivos: lograr 

el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta cada 

e.entro de población, conducir el crecimiento ordenado de 

los centros de población, atendiendo las demandas de obras, 

bienes y servicios que requiere la comunidad. 

Algunos de los elementos fundamentales que conforman 

el desarrollo urbano de los centros de población son: 

-Infraestructura urbana. 

-Equipamiento de servicios públicos. 

-Reserva territorial O urbana. 

-Ecolosia urbana 

-Administrac16n urbana. 

-Participaci6n de la comunidad. 

-Emergencias urbanas. ( 6 ) 

La infraestructura urbana es el conjunto de obras 

(5) México, Instituto Nacional de Administraci6n PÓblica, Cen -
tro de Estudios de Adm1nistraci6n Municipal, Guia Tbcnica -
No. 8 Administración y Reglamentación del Desarrollo Urbano 
Municipal, 1985, pág. 3. 

(6) IdeN, pág. 13. 



y servicios can los que deben contar los ·centros de poblaci6n 

para ser funcionales y ofrecer condiciones de vida adecuadas 

para sus habitantes; entre los cuales encontramos: calles 1 

banquetas, redes ~l&ctricas, plazas p6blicas, redes telef6nicas 

elementos de ornato, espacios de recreacibn, alumbrado público, 

redes de distribucibn de ~gua potable, alcantarillado, además 

de los locales indispensables para prestar en forma adecuada 

los servicios necesarios~ 

Los centros de poblacibn tambihn necesitan áreas 

verdes: espacios de jardines, árboles, vegetaci6n, juegos 

y elementos para la práctica de deportes. 

Se considera co•o equipamiento de un centro de 

poblacibn • las instalaciones básicas, construcciones, 

accesorias, vehlculos y enseres en general, que permitan a 

sus habitantes la realizaci6n de sus actividades cotidianas, 

es decir, para los servicios que requiere la poblac.i6n. Entre 

éstos encontramos: escuelas, mercados, panteones, correos, 

bibliotécas, semhforos, rastros, hospitales, etc. 

El crecimiento de los centros de poblaci6n requiere, 

dentro de un proceso planeado, la delimitaci6n de zonas 

destinadas su expansión. Las áreas y predios que serán 

utilizados para el crecimiento y desarrollo futuro de un centro 

de poblacibn constituyen las reservas territoriales. Especifi-
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,dtncnte las .árees que serán utilizadas para el crecimiento 

o expansi6n de un centro de poblac;ón constituyen las reservas 

urbanas indispensables en todo crecimiento urbano planeado. 

Por lo que es necesario tener terreno para construir escuelas, 

ho.ipitales, mercados y otros locales indispensables para la 

prestacibn de servicios~ 

El crecimiento de las zonas urbanas debe darse 

procurando evitar el deterioro del medio ambiente de la regibn 

en beneficio de una mejor calidad de vida de la poblaci6n. 

Esto ser6 posible en la medida que nos auxiliemos de la 

cc:alo~Ia urbana conformada por la integración arm6nica entre 

el centro de poblaci6n, su entorno geográfico y la comunidad. 

La administraci6n del desarrollo urbano consiste 

en · dotar la administracibn del centro de poblacibn la 

estructura org&nica, reglamentacibn 

para elaborar, ejecutar, dirig~r 

recursos suficientes 

evaluar los planes 

programas de desarrollo urbano; dichos elementos se proporcio

narán a loa centros de poblaci6n intearados en un Municipio. 

Municipio es la entidad geográfica política 

compuesta por una· poblaci6n, un gobierno un territorio, 

el !-funicipio es una ex:tensi6n de territorio que puede incluir 

varios centros de p0blaci6n, todos ellos bajo la autoridad 

del Gobierno Municipal. 
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La poblaci6n es la causa fundamental por la que 

crecen los centros urbanos, los miembros de la comunidad, 

en consecuencia, son quienes se ven afectados en sus intereses 

ante cualquier iniciativa tendiente a modificar las condiciones 

de crecimiento de los centros de poblacibn; por ello es 

importante considerar la opini6n propiciar la participaci6n 

de los diferentes grupos sociales que componen la estructura 

comunitaria, para que con la aportaci6n de todos ellos la 

planeacibn del desarrollo se convierta en un esfuerzo 

concertado. 

La participaci6n de la comunidad se d6 con la uni6n 

de los vecinos habitantes del Municipio, para resolver 

problemas que afectan a todos o a le mayoria de los habitantes. 

La participaci6n comunitaria es la actividad organizada, 

rac\onal consciente que un grupo social realiza con un 

prop6sito común. En la Ley General de Asentamientos Humanos 

uno de los objetivos primordiales es el fomentar la mayor 

participaci6n ciudadana en la soluci6n de los problemas que 

genera la convivencia en los asentamientos humanos. (?) 

(7) México, Ley Ge~cral de Asentamientos Humanos, México, Porrúa 
Sa. cd., 1988, pág. 11 
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Las emergencias urbanas como elemento integrante 

del desarrollo urbano de un centro de poblaci6n consiste en 

el establecimiento de las acciones inmediatas a seguir en 

caso de siniestro. Por lo tanto es importante establecer los 

programas de acción que prevean lo~ posibles riesgos a que 

pueden verse expuestos los asentamientos humanos; tomando 

en consideración las características geográficas, meteorológi

cas y orogr.&ficas que prevalecen en la región, as! como las 

actividades industriales 1 comerciales o de servicios que se 

desarrollen en los centros de población del Municipio. 

Dar a conocer a la población las posibles emergencias 

que se pueden presentar y las medidas preven ti vas que deban 

tomarse en cada caso, bsce menos costoso enfrentarlas, 

Por lo tanto, el desarrollo de la comunidad se 

efectuar¡ través de un proceso planeado, consciente 

organizado en el que la poblaci6n y las autoridades de una 

localidad conjugan sus esfuerzos con el fin de alcanzar un 

beneficio común; con ello se lograr& el cumplimiento de un 

derecho de todos los habitantes de la República Mexicana, 

como lo es el derecho a una vida digna, ésta deberá principiar 

con un asentamiento humano ordenado, planificado, donde la 

poblaci6n cuente c~n los elementos indispensables para su 
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desenvolvimiento normal el de su familia¡ lo contrario, 

es decir, un crecimiento urbano anárquico acarreará promiscui

dad, especuleci6n de la tenencia de la tierra, predisposición 

actos delictivos 

estudiaremos. 

otros efectos que con posterioridad 

1.2 LA PROLIFERACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SUS EFECTOS 

La problem&tica de los asentamientos humanos que 

vive el país es de tal magnitud, que la definicibn de la 

politice correspondiente por parte del Estado Mexicano debe 

ser terminante, como todas las medidas que se orientan a 

reducir los desequilibrios sectoriales geográficos cuya 

desatencibn pone en peligro las posibilidades de un crecimiento 

arm6nico. 

A partir de la década de los cincuentas se inicia 

una desmedida concentraci6n de habitantes en los centros 

urbanos que, en nuestros dias ha adquirido una magnitud 

alarmante. 

La tasa demogrAfica del pa{s y la migracibn de los 

habitantes del campo a la ciudad han ocasionado, en muchas 

de nuestras ciudades, controversias sobr.c tenencia de tierra, 

posesiones al margen de la ley; insuficiencia de servicios 

públicos viviendas sin las condiciones satisfactorias m!nimas; 
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contaminaci6n ambiental y en general deterioro ecol68ico, asi 

como otros fen6menos similares de igual trascendencia. 

Por otra parte, el multicitado incremento de la 

poblaci6n no ha venido acompañado del correspondiente aumento 

de la superficie urbana disponible, hecho que ha originado, 

por une parte un déficit de vivienda popular, por otra, 

el desbordamiento incontrolado de numerosos núcleos de 

pobleci6n hacia zonas muchas veces ejidales comunales, 

circunstancia que afecta e dichos núcleos e interrumpe activi

dades productivas, con el consiguiente quebrantamiento de 

le seguridad con que debe alentarse todo proceso de transfor-

meci6n urbana, propiciando al mismo tiempo, entre otros 

fenómenos negativos, el de la creciente especulaci6n de la 

tierra. 

Uno de los problemas que surge por la eglomeraci6n 

urbana desproporcionada y sin planeaci6n es la Concentraci6n, 

que se origina cuando una parte importante de la poblaci6n, 

las instituciones públicas y privadas y las actividades de 

un pals se agrupan en unes pocas ciudades. 

En H6xico. este problema es muy grande y alarmante 

en Monterrey, Guadalojara y la Ciudad de México principalmente. 

Otro gran problema que surge por el desordenado 
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crecimiento urbano es la Centralizaci6n propiciada por la 

reuni6n de las funciones decisiones que afectan una 

organizacibn p6blica y privada en una sola Entidad. 

Los servicios públicos para que puedan ser debidamente 

distribuidos es necesario que exista la administraci6n urbana, 

para que funcionen adecuadamente y se amplien de acuerdo el 

crecimiento de la ciudad. 

Como ya establecimos anteriormente, la ciudad ocupe 

una superficie que est& comprendida dentro de los limites 

establecidos por el Municipio o que fue decretada por las 

autoridades legales para su crecimiento físico conformando 

asl el áree urbana. 

Una ciudad es denominada Metr6poli cuando debido 

a su desarrollo económico, social, político y cultural influye 

de manera determinante a otras ciudades circunvecinas. Cuando 

la Metr6poli crece entrando en la jurisdicci6n administrativa 

de otros centros de poblaci6n más pequeños, se forma la Regi6n 

Metropolitana. 

Ahora bien·, cuando una ciudad crece y se junta con 

ciudades o e.entras de poblacibn que son de Municipios de uno 

o varios Estados y tOdos llegan a formar 'una unidad, se le 

denomina dicha unidad Conurbacibn. Las zonas conurbadas 
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son aquellas zonas fisicamcnte identificadas, que tienden 

formar una continuidad natural de carácter geográfico, 

econ6mico T social. Es decir, son el punto donde se alcanzan 

dos o m&s localidades o centros de poblaci6n para integrarse 

en un solo, con intereses necesidades coaunes que deben 

ser atendidos o satisfechos por dos o más instancias guberna

mentales. (B) 

La Ley General de Asentamientos Humanos por su parte, 

dentro del capitulo III denominado ºDe las conurbaciones 11
, 

en su artículo 18 nos dice: "El fenómeno de conurbación se 

presenta cuando dos o m&e centros urbanos forman o tiendan 

a formar una continuidad demogr&fica 11
• 

El crecimiento de una ciudad como la de México en 

forma tan desproporcionado y alarmante da origen a la Hacro-

ce folla Urbana, es decir, que le Ciudad de Mhico cabeza del 

pala ho crecido de•proporcionadamente en relaci6n con el resto 

de sus miembros. Y en un momento dado crecerla sin detenerse 

estarlamoe hablando de una Hegal6polis, es decir, ciudad 

de gran magnitud o tomofto exagerado. 

Para prevenir estos desastres urbanos provocados 

por lu proliferaci6n de los asentamientos humanos, es esencial 

(8) Guia Técnico No. B, op. cit., p. 12. 
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la planeaci6n y regulacibn especifica que tendrá como principal 

objetivo reordenar los asentamientos humanos por medio del 

desarrollo urbano equilibrado. 

Asimismo la presibn de quienes tienen la necesidad 

de un techo y de servicios públicos ha propiciado el nacimiento 

de las llamadas ciudades p~rdidas de los cinturones de 

miseria, que constituyen asentamientos humanos no controlados, 

conformados sin sujeci6n a orden alguno que permita a las 

autoridades atender sus necesidades en el lugar en que se 

encuentran establecidos, ofreciendo notorios contrastes que 

deben eliminarse pues deprimen la vida social y deterioran 

las relaciones humanas. 

El crecimiento desordenado de los centros urbanos 

de poblaci6n debido a las causas antes señaladas, ha ocasionado 

en muchos paises, entre otros el nuestro, sistemas y subsiste

eas macrocef&licos de ciudades que provocan tambi6n un 

rendimiento decreciente en la inversión de recursos para 

satisfacer las necesidades de servicios p6blicos, 

Los indicadores f!sicos de la problemática que se 

confronta en los asentamientos humanos detectan su gravedad, 

la que va acompañada de otros hechos que afectan a la 

poblaci6n urbana en forma cotidiana, como los fen6menos de 

histeria social, la indiferencia ante la vida en común y el 
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impacto de un desequilibrio ecolbgico profundo. 

Las consecuencias de la prolif eraci6n desordenada 

desmesurada de los asentamientos humanos, han dejado profunda 

huella en el desarrollo integral de Héxico, por lo cual ha 

sido necesario como ya veiamos anteriormente, establecer las 

normas para que la planeaci6n ordenación de los centros 

de poblaci6n integren a éstos de manera conveniente al 

desarrollo socioeconómico del pais se obtenga el máximo 

aprovechamiento de los recursos, con la finalidad de lograr 

una convivencia m6s humana en las grandes urbes. 

A todo lo largo de la Rep6blica la demanda de cambio 

es persistente, definida, urgente. La voz del cambio exige 

justicia, seguridad, empleo, servicios, educación, salud, 

viv~enda abasto de alimentos un medio ambiente limpio. 

(9) • Para lo cual es necesaria la planeaci6n tendiente a 

reorientar el crecimiento de los centros urbanos enmarcados 

dentro del desarrollo urbano inmerso en el marco jurldico 

de la Planeaci6n Democr&tica Nacional. 

Cabe señalar que en el Distrito Federal y en relaci6n 

con la catástrofe ocurrida en el año de 1985, con la destruc-

(9) Carlos Salinas de Gortari Presidente Constitucional 1989 
1994, Primer Informe de Gobierno, El Universal, Hbxico, D.F 
Ed. El Universal, 26358, 2 de Noviembre de 1989, ps. 12-16. 
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c16n de una gran cantidad de edificios, se dá la posibilidad 

de una reorientaci6n urbana, esto motivó también entre otras 

coses la elaboraci6n del actual C6digo Urbano para el Distrito 

Federal Vigente. 

2 MARCO JURIDICO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Ante la urgencia de resolver los problemas que 

provoco la proliíeraci6n de los asentamientos humanos, es 

necesario primero conocer el proceso integral del desarrollo 

urbano. 

Como señelabamos anteriormente se hace indispensable 

la odministreci6n urbana para asegurar que los medios sean 

los mlt.s eficientes y efectivos para transformar los recursos 

en servicios; la cual mediante técnicas variadas ayuda 

definir objetivos; medios y recursos. 

2.1 lQUE SE HA HECHO PARA REGULAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS? 

En Hbxico la estructuraci6n del desarrollo urbano 

ho seguido ciertos etapas: en la etapa de Planeaci6n crea 

planes y programas,, en la de Implementaci6n realiza las obras 

las acciones realizadas en comparaci6n con las planeadas 

progrumados. 
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Es necesario hacer una somera relaci6n de los pasos 

que se dieron para concretizar el sistema de planes del 

desarrollo urbano, que constituy6 la base legal de la estructu

raci6n administrativa necesaria para la ejecuci6n de las 

políticas a seguir en la solución de lo que es todavía un 

crecimiento desordenado. 

A trav~s de los años se han hecho esfuerzos por 

resolver el problema del desarrollo urbano que estaban desvin

culados de un proceso integrador que los encauzara al alcance 

de los objetivos del desarrollo urbano. Como faltaba tener 

una visi6n de conjunto e integrada que resolviera la problemá

tica de los asentamientos humanos, se di6 el primer paso a 

nivel institucional que fructificó en lo que ahora conocemos como 

el sistema de planes de desarrollo urbano. 

Al contar con este instrumento jurídico que diera 

fundamento a las acciones gubernamentales de ordenaci6n urbana, 

el Ejecutivo Federal di6 un siguiente paso que consisti6 en 

la creaci6n de las estructuras administrativas necesarias 

para llevar cabo la implimentaci6n ejecuci6n de una 

politice nacional de desarrollo urbano. 

Zstas estr'ucturas, de la misma manera que la Ley, 

no fueron producto de la inercia 

resultado de un análisis profundo 

sino de acciones concretas 

exhaustivo de la situaci6n 
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global de la problemática de los asentamientos humanos. 

Se suscita una reforma administrativa que modifica, 

propone ·adecuaciones crea los elementos institucionales 

necesarios para llevar adelante un· proyecto de desarrollo 

nacional. De esta manera piopone, a partir de su primera etapa, 

cuyo paso fundamental fue la expedici6n de la Ley Org&nica 

de la Adminiatraci6n Pública Federal, la creaci6n de la 

Subsecretaria de Asentamientos Humanos, la cual se agregó 

a la ya existente Secretaria de Obras Públicas dió lugar, 

dentro de la estructura del gobierno central, a la Secretaría 

de Asentamientos Humanos Obras Públicas, transformandose 

posteriormente en la ahora Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Ecologia. 

Ya con este marco juridico administrativo, el 

siguiente paso dentro de la mec&nica de la politice de este 

ordenamiento urbano, fue la creaci6n de un sistema de planea

ci6n: el Ststema de Planes de Desarrollo Urbano. Este está 

integrado entre otros, por un instrumento normativo y otro 

operativo que establecen los grandes lineamientos, políticas 

estrathgios que permiten en el marco de una acci6n coordinada 

de cooperación de los sectores politico , privado y social 

de todos los ámbttos del Gobierno,, modificar las tendencias 

de crecimiento y proponer alternativas que corrijan, modifiquen 

y reestructuren el esquema urbano del pa!s. Dicho instrumento 
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es el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Su sanci6n por parte 

del Ejecutivo Federal estableci6 la obligatoriedad de su 

aplicaci6n para los 6rganos de la Federaci6n centrales 

paraestatales; la concertaci6n de acuerdos con los Estados 

Soberanos y Municipios Libres y la inducci6n de las actividades 

de la iniciativa privada y del sector social. 

Las acciones del Gobierno Federal para resolver el 

problema urbano del pals comprometen y vinculan e los Estados 

de la Federeci6n, los cuales respondiendo a la politice 

nacional de asentamientos humanos, encauzaron esfuerzos 

recursos muy importantes hacia la implementaci6n de politices 

locales y de ordenaci6n urbana. Estas acciones dieron lugar--

modificaciones importantes, tanto en el &mbito jurídico 

como en el institucional creando inquietudes y expectativas 

entre los diversos grupos que conforman las comunidades de 

los Estados. 

Asl en cada Entidad Federativa se establecieron 

modificaciones la norma fundamental modif icAndose las 

disposiciones relativas a la implementaci6n de planes 

programas tendientes a la reordenaci6n de los asentamientos 

humanos¡ se promulg6 la Ley de Desarrollo Urbano Estatal, 

se cre6 la Direcci6n de Planeaci6n y Urbanizaci6n correspon

diente, y se elaboró asimismo el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano. 
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Otros instrumentos importantes a que ha dado lugar 

el proceso de ordenacibn de los asentamientos humanos, en 

que están comprometidos todos los niveles de gobierno y los 

sectores participativos y activos de la poblaci6n, son los 

Planes de Ordenaci6n de Zonas Conurbadas; los Planes Regionales 

de Desarrollo Urbano de Zonas Prioritarias¡ los Planes Munici-

pales de Desarrollo Urbano los Planes de Desarrollo Urbano 

de Centros de poblaci6n. Todos los planes mencionados se 

integran complementan dando lugar al denominado Sistema 

Nacional de Planeaci6n Democrática Sistema Nacional de 

Planeaci6n del Desarrollo Urbano. 

El Sistema de Planes para el Desarrollo Urbano 

constituye una estructura que le da coherencia al proceso 

nacional de ordenación de los asentamientos humanos, en la 

medida que responde a una problemática común y a un objetivo 

nacional de racionalidad eficiencia en el manejo de los 

recursos naturales, humanos, financieros, tecno16gicos y de 

todo orden, que inciden en el crecimiento de los centros 

urbanos y determinan sustancialmente la calidad de vide de 

los n6cleos de poblaci6n que los habitan. 

El Sistema Nacional de Planeaci6n del Desarrollo 

Urbano es un instrumento que re~iste un doble carActer; 

normativo y administrativo. 
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Es instrumento normativo en tanto que señala rumbos, 

plantea políticas, diseña estrategias globales, además de 

marcar responsabilidades bien definidas obligatorias para 

Jos sectores gubernamentales, señala responsabilidades 

compartidas de orden sectorial e intergubernamental. 

Es instrumento administrativo porque la planeaci6n 

constituye el punto de partida del proceso administrativo, 

establece las bases sobre las que se han de dar la implementa

ci6n • la ejecuci6n y el control. En caso del desarrollo urbano 

estas etapas se orientarán necesariamente a racionalizar el 

uso de loa recursos p6blicos que se destinan a las ciudades 

pare alcanzar los objetivos de desarrollo equilibrado y la 

est•bilidad que requiere el país, 

La administraci6n del desarrollo urbano se encuentra 

en sus primeras etapas, tenemos los planes 1 ahora debemos 

implementarlos¡ ponerlos en marcha implica un siguiente paso 

dentro del proceso de administrar el desarrollo urbano, 

real izar lo que se ha denominado 11 proceso de administraci6n 

del desarrollo urbano planeado''. 

El Harca Jurídico de la Planeaci6n de los Asentamien

tos Humanos lo constituyen las siguientes bases legales: 

J.- Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
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~exicanos. 

2.- Ley de Planeaci6n. 

3.- Constituci6n Política de las Entidades Federativas 

4,- Ley Estatal de Planeaci6n. 

5.- Ley Orgánica Municipal. 

6,- Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley 

de Asentamientos Humanos del Estado de México. 

1.- Constituci6n política de los Estados Unidos Mexi

canos.- Este mAximo ordenamiento legal en su articulo 25 

otorga al Estado Mexicano el papel rector de la econom!a 

nacional lo responsabiliza de garantizar el desarrollo 

econ6mico social de la Nación. 

El mismo articulo señala que el Estado planeará, 

con~ucirá, coordinará orientará la actividad econhmica 

nacional y para coordinar mediante convenios los planes de 

desarrollo que lleven a cabo los gobiernos de las Entidades 

Federativas, induciendo y concertando tambilrn las actividades 

de los particulares en esta materia. 

Todo esto enmarcado en un conjunto de actividades 

que recibe el nombre de Sistema Nacional de Planeaci6n 

Democrática. 

De esta manera se garantiza la participaci6n de las 
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Entidades Federativas y de sus Municipios en la responsabilidad 

de planear los programas de gobierno. 

2.- Ley de Planeaci6n: Es el ordenamiento juridico 

que establece señala el marco normativo para regular el 

ejercicio de la planeación nacional del desarrollo. 

Las bases para la integraci6n y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática la coordinación 

necesaria entre la Federaci6n, los Estados Municipios 1 as! 

como la concertación e inducción de acciones respecto a los 

particulares en general la participaci6n social, son 

contempladas en esta Ley. 

3.- Constituci6n Politice de las Entidades Federati

vas.- En la Constitución Estatal se establecen las facultades 

del Gobierno del Estado para adecuar su legislación a las 

necesidades del desarrollo planeado de la economía y de la 

sociedad. 

Se dispone también que el Estado conducirá y orientará 

la actividad econ6mica de la Entidad en los términos de una 

planeaci6n democrática, donde concurran los distintos sectores 

de la poblacl6n. 

Como producto de esta acción, la Constitución 
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Estatal señala la responsabilidad del Estado para organizar 

un sistema de planeación y faculta al Ejecutivo para establecer 

los mecanismos de participación social en dicho sistema. 

4, - Ley Esta tal de Planeac ibn: En esta Ley se 

establecen los principios de la pleneación del desarrollo 

estatal las normas que orientan las actividades de la 

administración p6blica estatal y municipal, ast como las bases 

para que el Ejecutivo del Estado coordine las actividades 

de planeactón con los Municipios y aquellas que garanticen 

la participación activa y democrática de los sectores sociales 

en las tareas de planeación. 

s.- Ley Orgánica Municipal.- En este ordenamiento 

legal se determina la facultad del Municipio para su partici

paci.bn en la planeación del desarrollo, a través de formular, 

aprobar y ejecutar planes y programas que tienden a promover 

fomentar las actividades econ6micos en el Municipio y a 

satisfacer las necesidades de salud, educacibn, asistencia 

social, infraestructura urbana, vivienda y servicios públicos¡ 

es decir, una ordenado distribucibn de los elementos necesarios 

para todo ·centro de poblaci6n. 

6.- Ley General de Asentamientos Humanos: este 

ordenamiento pretende la ordenaci6n regulacibn de los 

asentamientos humanos para lograr el desarrollo equilibrado 
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del pais armonizando les interrelaciones campo - ciudad, 

integrando le atención de los centros urbanos en un desarrollo 

regional en base a sus actividades y necesidades prioritarias, 

en vinculaci6n un contexto global. Además integra la 

ciudadania en una mayor participación en la solución de los 

problemas generados por la convivencia en los asentamientos 

humanos. 

Ley General de Asentamientos Humanos del Estado de 

H~xico.- Esta es producto 

la Constituci6n Federal 

de las facultades otorgadas 

Local del Estado de México. 

por 

Con 

esta ley se pretende regular los asentamientos humanos en 

el Estado, su vigencia se dá a partir del año de 1983 y es 

la primera Ley Estatal sobre asentamientos humanos en la 

Rep6blica Mexicana. Sus objetivos son los de la Ley General 

de Asentamientos Humanos pero a nivel estatal. 

Representa un gran avance pera el Estado de México 

en esta materia y es ejemplo de lo que deben hacer las demás 

Entidades Federativas a efecto de evitar los asentamientos 

irregulares o on&rquicos toda la problembtica econ6mica 

y social que ellos implican. 
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La problemática de los asentamientos humanos que 

vive el pais ha adquirido magnitudes alarmantes, principalmente 

en el e.entro de la República Mexicana y su zona conurbada. 

Estos movimientos humanos son el resultado de todo un conjunto 

de factores de tipo económico, social y político, entrañan 

el problema de concentrar en pequeñas superficies de tierra 

un gran número de personas. 

Todos estos asentamientos humanos cuando se originan 

irregularmente acarrean al Estado un conjunto de problemas 

sociales, producto de la desorganizaci6n de la falta de 

planificaci6n, en virtud de que al Gobierno le será más difícil 

cuando no imposible la ministración de los servicios públicos 

dirigidos hacia los centros de poblaci6n, originándose asl. 

todo un cuadro pstol6gico social. 

En respuesta a ésta problemática, se realiza un 

esfuerzo profundo concertado parn conformar el Sistema 

Nacional de Planeaci6n tendiente a la reordenación y regulaci6n 

de los asentamientos humanos; a través de la creaci6n e 

irnplementación de leyes, planes programas en concordancia 

con las directrices generales que propone el sistema citado. 
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Podemos afirmar que actualmente se cuenta con el 

marco legal adecuado pare lograr un desarrollo integral en 

nuestro país y hacer frente a la problemática urbana. Esta 

normatividad aunque es jbven, deberá constituir el instrumento 

m&s importante para evitar más asentamientos anárquicos, ~sto 

se va a lograr en la medida en que funcionen coordinadamente 

las diversas dependencias involucradas en el problema y se 

dé una adecuada implementacibn de la legislaci6n, los planes 

y programas que constituyen el Sistema Nacional de Planeaci6n; 

pero sobre todo, se va a lograr lo anterior a la par que los 

diversos funcionarios p6blicos de las diferentes instancias 

de gobierno cumplan con probidad y honradez los lineamientos 

marcados por el marco jurídico señalado en esta materia. 
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En la historia del pueblo de Hhico la posesi6n y 

la propiedad de la tierra ha ido atravesando una serie de 

modificaciones, ya que en le forma de poseer la tierra se 

refleja de forma terminante el tipo de Gobierno que rige los 

destinos de los pueblos en sus distintas épocas. 

Para entender los distintos regímenes de propiedad 

de la tierra, es necesario que hagamos un esbozo de las diver

sas etapas hist6ricas por las que atreves6 la tenencia de 

la tierra para asimismo comprender el origen de la problemáti

ca de los asentamientos humanos irregulares en nuestros días. 

1.1. EPOCA PRECOLONIAL. 

Al llegar los Españoles a lo que denominaron la Nueva 

España, tres pueblos se distinguían por su importancia militar 

Y el desarrollo de su civilizaci6n: el pueblo Azteca o Hexica, 

el Tepaneca y el Acolhua o Texcocano. 

Estos puebloS formaban en la época de la Conquista 

una Triple Alianza que les permiti6 subsistir y desarrollarse 
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en medio de los demás pueblos indígenas. En cuanto a su forma 

de gobierno poeeian una oligarquía primitiva evolucionando 

hacia una monarquía absoluta. El rey era la suprema autoridad, 
\ 

sigui~ndole en orden jerárquico los sacerdotes, representantes 

del poder divino y pertenecientes a la clase de los nobles, 

posteriormente se encontraban los guerreros de alta categoría 

nobles también, y por 6ltimo la nobleza en general. El pueblo 

ocupaba el 6ltimo nivel y era una gran mesa de individuos 

los cuales con su trabajo sostenían e las clases antes men

cionadas. (lO) 

Las diferencias de clase se hacían pateótcs en la 

subsecuente distribuci6n de la tierra, el monarca era el pro-

pietario de todos los territorios conquistados, por lo que, 

cuando un pueblo enemigo era conquistado, el rey se apropiaba 

de las mejores tierras de los vencidos quedándose con algunas 

de ellas para si y las demás las distribuía bajo algunas con

diciones o sin ellas a los guerreros m&s distinguidos el 

sobrante lo repart!a entre los nobles de la casa real o lo 

destinaba para gastos del culto, de guerra o de cualquier 

otro gasto p6blico. El pueblo estaba en posesión de algunas 

extensiones de tierra. 

(10) Lucio Mendieta y Nuñez. El problema Agrario de H6xico, -
Mhico, Porrúa, 1979, p. 14. 
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La propiedad territorial de los pueblos y las propieda-

des de nobles y guerreros, en las que las condiciones para 

que el soberano las otorgare eran distintas, estableci6 la 

existencia de diversas clases de propiedad de la tierra, las 

cuales algunos autorea las.clasifican en tres grupos: el prime-

ro corresponde a la propiedad del Rey, de los Nobles y de 

los Guerreros¡ el segundo a la Propiedad de los Pueblos; y 

el tercer grupo que era la Propiedad del Ejhrcito y de los 

Dioses. (ll) 

Otros autores las clasifican en P6blicas, Comunales 

y de Conquista en relaci6n a la clase social, el tipo de pro-

ducci6n, el cultivo, a la posesi6n que se ejercía sobre la 

misma. 

P6blicas 

Comunales 

Conquista 

Tlatocallalli.- Tierra del señor. 
Tecpantlalli.- Tierra de los nobles. 
Teotlalpan.- Tierras para gastos del culto. 
Hilchimalli. - Tierras para mantenimiento del ejército. 
Pillalli.- Tierras de nobles e hidalgos. 

Calpullalli .
Altepetlalli .-

Tlatocamilli.
Yahuitlalli .-

Tierras de los barrios. 
Tierras de los pueblos. 

Tierras del señorio. 
Tierras, por derecho de conquista.-
a disposición del rey. (l 2 ) 

(11) L. Hendieta y Nuñez, op. cit. p .. 14. 
(12) José Ramón Hedina Cervantes, Derecho Agrario, Héxico, HaL 

la, 1987, p. 36. 



El Altepetlalli o tierra de los pueblos que incluía 

tierra laborable, monte J tierras de cacería, irrigaci6n inci-

piente con un derecho definido de uso del agua. En ellos 

la poblaci6n indígena estaba organizada en grupos o clanes 

los cuales integraban una tribu; estos clanes unidos por paren-

te seo se denominaban calpulli • Cuando cada clan ocup6 una 

e1tensi6n territorial definida, parte que le correspondía 

en tenencia perpetua e inalineable para uso de sus miembros 

se denominaba calpullalli o tierra del clan. 

El Calpulli era propiedad de la comunidad por lo 

que las familias de cultivadores ten s61a· usufructuaban la 

tierra. Cada campesino miembro del grupo recibía un lote 

lnal!neable, La Tlamilpa. Mientras lo cultivaba nadie podía 

quit&rselo; en caso contrario despu~s de varias amonestacio

nes,. el pariente mayor le retiraba su tierra y quedaba ex-

cluldo de la comunidad, y aGn en la posibilidad de tener que 

venderse como esclavo. (13) 

El calpulli es considerado como el antecedente de 

lo que hoy conocemos como Ejido, observemos algunas de sus 

carocter!sticos. 

(13) Antonio de lbarrola, Derecho Agrario, H6xico, Porrúa, 
la. ed., 1975, p.47. 
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Cada Calpulli estaba dotado de tierras conocidas 

como calpullallis, con base en la personalidad jurídica del 

calpulli se le daba en propiedad eses heredades, que a la vez 

eran poseídas y usufructuadas por los integrantes del calpulli. 

Esta posesihn se consolidaba en propiedad precaria por tres 

elementos: trabajo continuo de la tierra. vecindad y herencia. 

Caracter!stiess del ealpullalli; 

Se asignaban las parcelas o milpas exclusivamente 

a loa miembros del calpulli que vivieran en el barrio corres

pondiente. 

No se pod!a. recibir 1nás de una parcela 1 que se 

cercaba con magueyes o piedras, de ah! que se castigara la 

monopolizac16n de predios. 

Se debla cultivar personalmente la parcela, excep

to que fuera huérfano, menor, muy viejo o que estuviera enfer

mo el titular. 

No se permitía arrendar la tierra, salvo cuando 

el titular del calpulli se lo arrendaba a otro calpulli para 

sotisfucer un servi~io pGblico. 

La falta del cultivo de la tierra por dos años 

continuos era causa de sanción, y si durante el siguiente 
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año continuaba sin se1:1brarse se le privaba de los derechos 

sobre la parcela ésta se reintegraba al calpull i para ser 

adjudicada a otra persona. 

Se transmitía ~ar herencia la parcela a los descen

dientes; en caso de que no hubiera familiares la parcela se 

reintegraba al calpulli. (l 4 l 

1.2. DE LA CONQUISTA A LA INDEPENDENCIA. 

COLONIA. Se origina una confrontaci6n entre el Harca 

Jurídico de la Corona en relaci6n a las posesiones de la Nueva 

España el destinado para proteger a los diversos grupos 

étnicos, reforzándose la situaci6n con los hechos ocurridos 

en nuestro territorio de 1525 a 1821. 

En este lapso, el conquistador hizo instituciones 

a figuras tales como la confirmaci6n, la compraventa y la 

composici6n, entre otras formas, para formalizar el despojo 

de la propiedad originaria de los ind{genes quedando ésto• 

relegados en el mejor de los casos, en terrenos hostiles, 

de mala calidad, improductivos y perdidos en las sierras o 

en lugares inaccesibles o distantes de los centros demográfi-

(14) J.R. Medina Cervantes, op. cit., p. JS. 
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cos, obligándolos a alquilar en forma ventajosa su fuerza 

de trabajo, en calidad muchas veces de servidumbre. 

Una de las instituciones más importantes de esta 

l!poce es el "Mayorazgo", por medio del cual se establ~cia 

en los testamentos le obligaci6n de que los bienes no salieran 

del seno familiar r que a la vez se testara a favor del primo-

g~nito. Este forma de transmisi6n de los bienes, aunado a 

los matrimonios entre miembros de la clase social favorecido. 

consolida acrecenta la riqueza inmueble en mano de unos 

cuantos. La supresi6n del mayorazgo, encuentra nueva vigencia 

en algunas leyes civiles y posteriormente en la Reforma. 

Otra causa que origina la concentraci6n de la tierra 

en pocas manos, seg6n algunos autores es la Hermandad de la 

Hesta, con base en los enormes privilegios de que gozaba esta 

hermandad de ganaderos, que con sus ganados, trashumantes, 

convertian en arrendamientos perp6tuos los terrenos en que 

pastaban sus ganados, (15) 

INDEPEllDENCIA. La situaci6n inestable para constitu-

cionalizar al Estado Mexicano, unida a las luchas intestinas, 

(15) L. Hendieta y Nuñez, op. cit., p·, 153. 
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en gran parte debilitan y resquebrajan nuestra política agra

ria. La colonizaci6n en especia~ en los terrenos baldíos 

de la Haci6n, orienta la política agraria hacia la combina

ci6n del apartado agrario con el demográfico y de distribu

ci6n de le poblaci6n. Esta experiencia entre el desconocimien

to el error coadyuva poderosamente al inicio del cercenamien

to de la mitad de nuestro territorio nacional. 

Si bien en Septiembre de 1821 se inicia el largo 

e ·inacabado proceso de Independencia política, a la par se 

da una recomposici6n de los factores de poder, es decir, el 

poder no pasa a manos del pueblo que lo constituyen las mayo

rías, sino s6lo cambia de dueño. Para la Iglesia no son obstá

culo las leyes que afectan su patrimonio, para seHuir como 

un importante decisivo grupo econ6mico, que en gran parte 

se sostiene en la propiedad inmueble rústica y urbana. 

Por otro lado, está un reducido grupo de peninsulares 

y la incipiente clase capitalista criolla que, asociada con 

los inversionistas extranjeros basan sus actividades en la 

propiedad inmueble, que a la vez alimentan y fortalecen las 

inversiones en la industria y servicios de estos grupos econ6-

micos. Quedando re.legado en el reparto de la riqueza el más 

amplio sector de la poblaci6n representad~ por trabajadores 

y en especial por campesinos. 



39 

1.3. DE LA INDEPENDENCIA A LA REFORMA AGRARIA. 

REFORMA. En esta etapa se da el choque ideol6gico 

entre los grupos liberales y conservadores con el prop6sito 

de reorientar al Estado y su gobierno, con el consiguiente 

programa redistribuidor de la riqueza a favor de las mayorías 

que constituyen la poblaci6n. 

Este proyecto implicaba afectar 

concentraban la riqueza nacional, entre 

mayor importancia el clero. 

los grupos que 

los que implicaba 

Las corrientes ideol6gicas en este periodo hist6rico 

se avocan al desdoblamiento del poder espiritual y temporal 

del clero su sumisi6n al poder del Estado, reserv.§ndose 

al clero el apartado espiritual. 

Otra vertiente es el andamiaje jurídico para intro

ducir en un marco legal las esferas de influencia y a la vez 

restar poder al clero y a las corporaciones civiles. 

As{ se va conformando la Desaroort1zac.i6n de 1856, 

para incorporar al ·proceso econ6mico los inmuebles de corpora-

ciones civiles eclesiásticas mediante la transformaci6n 

de las arrendatarias' en propietarios. Este pensamiento en 

parte lo toma el Constituyente de 1857 en el artículo 27, 
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al negarle capacidad a las corporaciones civiles y eclesi&s

ticas para adquirir propiedad y administrar sus bienes raices. 

Esto produjo un gran impacto en las comunidades indígenas 

el quedar sus terrenos sujetos a desamortizaci6n y más adelan

te al neg&rseles personalidad jurídica. 

Existe continuidad con la Ley de Nacionalizaci6n 

de 1859 de los bienes del clero secular y regular y la Ley 

de Baldíos de 1863, marco revitalizador para que los bienes 

de la Iglesia de las comunidades engrosaran el patrimonio 

de latifundistas laicos, Culmina este periodo con la gesta

ci6n de las Compañías Deslindadoras en el Decreto sobre Colo

nizaci6n de 1875, Los objetivos implicitos en la legislaci6n 

anotada se cumplieron en una forma inversa a la proyectada, 

al gestar y propiciar el auge del latifundismo. 

PORFlRIATO. la dictadura aprovecha y adecúa a su 

prop6sito la legislaci6n de la Reforma~ otro factor que la 

favorece son las t.res dl!cadas en que ejerce el poder, que 

le permiten madurar y consolidar su politice agraria. Esta 

se finca en la colonizaci6n de los terrenos baldíos, que más 

tarde conjuga con la de terrenos nacionales, demasías y exce

dencias a favor de personas flsicas, morales, nacionales y 

extranjeras. Hay uii sentido empresarial pera cumplir estos 

objetivos por medio de las Compañías Deslindadoras, que se 

van apropiando, por servicios profesionales, de gran parte 
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del territorio nacional, combinado con la compra de terrenos 

de la Naci6n. Estas heredades eran de la mejor calidad, acom

pañadas con un clima favorable, la disponibilidad de agua 

y la localizaci6n cercana a los más importantes centros demo

grAficos. 

La legislaci6n agraria es una clara respuesta a la 

política econ6mice global del Porfirieto. Así le Ley de Colo

nizaci6n de 1883 impone limitantes en las extensiones de terre

nos beldios que se podían adquirir, que se compaginaban con 

la de poblarlos, edificar viviendas, cultivarlos y diversas 

actividades agrícolas t~cnicas. Henci6n aparte merecen 

las zonas proscritas para la colonizaci6n por extranjeros. 

Estos obstáculos son superados por la Ley de Baldíos de 1894 

en que la propiedad de esos predios en cantidad calidad 

quedaban a le capacidad, imeginaci6n y argucias de las Compa

ñías Deslindandoras. En esta misma linea se ubica la Ley 

de Liberación de Fincas de 1892, en la que de hecho el Estado 

renuncia a los derechos eventuales de nacionalizaci6n que 

pudieran afectar a los propietarios de fincas. 

Se pretende reorientar la política agraria, al igual 

que restarle poder econ6mico y político a las Compañías Deslin

dadoras; repartir porciones de terrenO a los compesinos pobres, 

a cjidetarios y establecer reservas de terrenos para servicios 

públicos. esto se orientan los decretos de 1896, el de 



1902 que s61o reconoce la clasificación de baldíos y deroga 

las facultades de las Compañías Des~indadoras, para substituir

las por Comisiones Oficiales; el de 1905 que sobreprotege 

al propietario con titulo primordial; finalmente, el de 

1909 que temporalmente suspende los denuncios de terrenos 

baldíos y nacionales sujetos a ser rectificados por las Comi

siones Oficiales y que también incluía la propiedad ejidal 

con criterio privatista. 

Existen otros aspectos que produjeron un impacto 

profundo en el violento proceso de concentraci6n; s61o basta 

señalar el benigno sistema tributario a favor del gran propie

tario, lo que en vez de regularlo y frenarlo fomentó su re

producci6n. Inversamente ocurre en la situaci6n del mediano 

y pequeño propietario o poseedor rural, que absorbieron la 

mayor carga tributaria, que se manifest6 en un firme y progre

sivo crecimiento de su situaci6n de extrema pobreza. 

Estas tres décadas apuntalaron el latifundismo, cuyas 

ralees eran arraigadas y la m6s clara manifestaci6n de la 

inestabilidad por la que atravez6 la sociedad mexicana. 

REFORMA AGRARIA. Uno de los pilares básicos que 

apuntalan la estructuraci6n de la sociedad mexicana es su 

reforma agraria. De. la forma en que se oriente dependerá 
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en buena medida el desarrollo, el estancamiento o retroceso 

de un pais como el nuestro. 

De la compleja reforma agraria se pretendi6 integrar 

su te o ria, poli tic a y filosofia: el monopolio de la tierra

y su distribuci6n para constituir la propiedad social integra

da por la reconstrucci6n de ejidos, comunidades colonias 

ejidales; asimismo la pequeña propiedad a gr!. cola y ganadera, 

las reservas territoriales para servicios públicos y la regula

ci6n del fundo legal; las cuestiones demográficas y poblacio

nales; la politica tributaria para regular la extensi6n de 

la tierra, 

el crhdito 

a la vez incentivar el cultivo de los predios; 

su forma de financiamiento; el aprovechamiento 

de los recursos forestales y otras riquezas renovables y no 

renovables del medio rural; la infraestructura agrícola 

agraria¡ el agua los aspectos hidrAulicos; los proyectos 

legislativos para objetivizar la reforma agraria, al igual 

que otros apartados. 

Independientemente de la clasificaci6n de la Revo

luci6n bien sea como movimiento social, político, popular 

0 agrario, era evidente que el marco jurídico vigente, inclu

yendo la Constituci6n de 1857, resultaba estrecho para la 

etapa posrevolucionaria. De ahí que algunos dirigentes 

caudillos revolucionarios convocan a las facciones más repre

sentativas para dirimir posiciones y surge el problema único 
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de la Revolución, que necesariamente sólo podía tener cabida 

en una nueva Constituci6n. La Constituci6n de 1917. 

1,4. CONSTITUCION DE 1917. 

El articulo 27 de la Constituci6n de la República, 

expedida en Querétaro el de Febrero de 1917, contempla el 

problema agrario en todos sus aspectos y normativiza la redis

tribución del suelo agrario y el equilibrio de la propiedad 

rústica. 

Establece como base primordial que la propiedad de 

las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacio

nal corresponde originalmente e le Nación, "la cual ha tenido 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares, constituyendo la propiedad privada'', lo cual 

significa una declaración general de dominio por parte del 

Estado. 

Sobre el desenvolvimiento histórico de la propiedad 

territorial establece. 

l. Acción constante del Estado para regulat el aprove

chamiento y la distribución de la propiedad y para imponer 

a ésta las modalidades que dicte el interés público, 
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2. Dotaci6n de . tierras a los n6cleos de poblaci6n 

necesitados. 

3. Limitaci6n de la propiedad fraccionamiento 

de latifundios. 

4. Protecci6n y desarrollo de la pequeña propie-

dad. (16) 

l. Acci6n del Estado sobre el 

distri bue i6n de la propiedad territorial: 

aprovechamiento 

"La Naci6n -dice 

el articulo 27 es su parte relativa- tendrá en todo tiempo 

derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés p6blico, así como el de regular el apro

vechamiento de loa elementos naturales susceptibles de apropia

·ci6n, para hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza 

p6blica y para cuidar de su conservaci6n. Con este objeto, 

se dictarAn las aedidas necesarias para el fraccionamiento 

de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad 

agrícola en explotaci6n; para la creaci6n de nuevos centros 

de poblaci6n agrícola con las tierras y aguas que les sean 

indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar 

la destrucci6n de elementos naturales y los daftos que la propie

dad pueda sufrir en perjuicio de la s~ciedad", 

(16) L. Mendieta y Nuñez, op. cit., p. 194, 
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Debido a la larga trayectoria hist6rica de la miseria 

de los proletarios del campo, del. hombre de les masas, era 

necesario un mandamiento constitucional que estableciera en 

forma definitiva la facultad del Estado para regular el apro

vechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropia

ci6n, a fin de hacer una distribuci6n equitativa de la rique

za pública y cuidar de su conservaci6n. 

Tambi~n se establece la facultad del Estado para 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 

inter~s p6blico para evitar la concentraci6n de la tierra 

en unas cuantas manos o que se convierta en instrumento de 

opresi6n y explotaci6n. 

Se hace uso pleno y novedoso del concepto de Propiedad 

Social. El articulo 27 delinea el car&cter de la propiedad 

como funci6n social, siendo la primer Constituci6n en el mundo 

que introduce esta innovaci6n. Sobre este principio se levan

ta la construccibn jurídica del mandamiento constitucional 

citado. 

2. Dotaci6n de tierras a los nú.c~eos de población 

necesitados: La c0ncentraci6n de la tierra consecuentemente 

produjo el malestar ccon6mico de las masas campesinas, lo 

cu a 1 era origen de frecuentes desordenes de manera que se 

hizo indispensable la redistribuci6n del suelo para asegurar 
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la paz, en la cual no s61o estaban interesados los grandes 

propietarios y campesinos proletati.os, sino toda la poblaci6n 

de la Rep6blica. 

La propiedad agraria del tipo latifundio resultaba 

altamente nociva para la economía y en general para todo el 

cCJntexto nacional por lo que se hace urgente la restitución 

d<> las tierras a las poblaciones injustamente desposeídas, 

la dotaci6n a las que no tienen l$s necesarias pa~a su soste~ 

nimiento y desarrollo y por medio de la creaci6n de la pequeña 

propiedad, que habria de surgir del fraccionamiento de los 

latifundios. 

3. Limitaci6n de la propiedad fraccionamiento 

de latifundios. Ning6n efecto tendr!an las restituciones 

y ddtaciones de tierra, si no se dictaran conjuntamente medidas 

encaminadas a impedir nuevas concentraciones. 

El articulo 27 faculta a los Estados para dictar 

leyes en las cuales se señale la mlixilla extensi6n que puede 

poseer una sola persona o sociedad mexicana, señalando que 

rebasando dicho limite será fraec:ionado por sus propietarios, 

o en rebeldia de eilos, por los gobiernos locales y las frac

ciones se pondrán ·a la venta en condiciones fáciles para el 

adquirente. 
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4. Protecci6n y desarrollo de la pequeña propiedad: 

No s61o se manda el respecto absoluto de la pequeña propiedad, 

sino que se ordena expresamente que el Estado procure el dese-

rrollo de la misma. 

Así esta conformado el plan de reforma agraria que 

contiene el articulo 27 constitucional, dentro del cual s61o 

ser& posible la coexistencia de la propiedad ejidal y de la 

pequeña propiedad, ya que la mediana propiedad podr& existir 

mientras no sea indispensable dotar de tierras a algún n6cleo 

de poblaci6n rural, porque en cuanto se presenten nuevas nece

sidades agrarias, ~ata tendrá que reducirse a los límites 

de la pequeña propiedad, única para la cual se establece el 

respeto absoluto como garantía constitucional. ModificAndose 

posteriormente esta disposici6n por decreto de 9 de Enero 

de 1934, en cuya reforma se mantiene en respeto a la pequeña 

propiedad pero con variantes esenciales: s6lo son respeta-

bles las pequeñas propiedades agrícolas en explotaci6n. 

Con Asto se pretende la tranaformaci6n paulatina 

de la economla agraria de Khico, la cual pasar A del latifun

dista o gran propietario a una pequeña burguesía y a ejidata-

rios fuertes por su número, por su propiedad sobre la tierra 

aunado a una adecuad.a organizaci6n pol!tica y econ6mica, (l 7 l 

(17) L. Kendieta y Nuñez, op. cit., p. 267. 
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Desde un principio aparece la reforma agraria en 

sus leyes reglamentarias con una pobreza absoluta de técnica 

juridice y de medios de reelizeci6n pr&ctice, Ademh no se 

reglamentaron las leyes emitidas ni el precepto constitucional, 

por lo que la Comisi6n Na~ional Agraria en una serie de circu

lares no siempre oportunas y atinadas, se dedic6 a reglamentar 

a la ley primero y luego a la Constituci6n misma, incurriendo 

en le enticonstitucionelided ye que el Ejecutivo de le Uni6n 

no estA facultado· para reglamentar la Constituci6n, menos 

aún una de sus dependencias. 

Posteriormente el Congreso de la Uni6n expide leyes 

reglamentarias a partir de 1920, que resultan poco adecuadas 

para las situaciones especificas que debian atender y tienen 

que ser modificadas por aedio de decretos. En estas condicio

nes la legislaci6n agraria edoleci6 de exagerado empirismo, 

se orientaba a la realizaci6n práctica inmediata con tal ca

rencia de criterio jurídico, (18) 

El primer C6digo Agrario de 1934 constituye el primer 

ensayo de unidad, de coordinaci6n y presici6n en materia agra-

ria, separándose el Derecho Agrario Sustantivo del Adjetivo, 

sistematizándose congruentemente. 

(IB) L. Mendieta y Nuñez, op, cit., p. 267. 
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Uno de los principales defectos de la reforma agraria 

es el que presenta el problema de le redistribuci6n de la 

tierra como un problema exclusivamente legal, cuando es un 

problema eminentemente 

problemática citada se 

social econ6mico. 

ha pretendido resolver 

Asimismo la 

exclusivamente 

a base de dotaciones y restituciones por parte de los gobier-

nos. 

La justa y racional distribuci6n de la. tierra como 

un problema, el crédito agrario suficiente aunado a la 

organizaci6n interna y externa de cada uno de los ejidos y 

de los centros 

para llevar 

práctica de 

de población conformarían el marco adecuado 

cabo la realizaci6n ideol6gica, legislativa 

la reforma agraria, contemplados como un 

conjunto, no como unidades aisladas que pretenden solucionar 

el problema del campo mexicano. 

As1 el Derecho Agrario respecto a la distribuci6n 

de la tierra queda compendiado dentro del C6digo Agrario de 

1942; perfeccionando e introduciendo innovaciones llega a 

subsistiuirlo la Ley Federal de Reforma Agraria de 16 de Marzo 

de 1971. 

Entre 1945 1965 se da un crecimiento acelerado 

del sector primario en la economía de nuestro país, a dicho 

crecimiento se le denomina "milagro mexicano" o "revolución 
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verde". 

En estos 20 años el crecimiento de la producción 

super6 el crecimiento de la población. Producto del crecimiento 
~ 

de la agricultura capitalista y el de la producción campesina. 

La empresa agrlcola particular basó su expansión 

en los apoyos oficiales y la gula estatal. El sector minifun-

dista campesino se unieron al crecimiento de la empresa 

agricola particular alentados y obligados a participar más 

activa•ente en el •ercado, as{ cultivaron todas las tierras 

que tentan bajo su control hasta casi llegar al limite de 

su explotaci6n. 

Debido a la mala calidad de la tierra y al monocul-

tivo, principalmente de ma[z, por un lado de los campesinos, 

aunado al cambio de estructura de los cultivos de la empresa 

particular y a los subsidios oficiales. El inusitado crecimien

to se transformó en una aguda crisis a partir de 1965 en la 

cual el pals sigue debatiéndose actualmente. 

La actividad agrlcola que sufre un gran detrimento 

es abatida a su Vf:'.:Z por la disminución de terreno cultivable 

utilizado para actividades ganaderas que se convierten en 

actividades altamente.atractivas y rcmunerattvas. 
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Se propicia una enorme transferencia de capital, 

recursos del sector agropecuario a los sectores 

urbanos, en favor exclusivamente de los grupos dominantes. 

En el sector ~ropecuario se agudiza le polarizaci6n, 

un grupo minoritario acu~ula las mejores tierras, posee la 

mayor parte del capital y casi todos los recursos financieros 

disponibles para la actividad agropecuaria. Esta acumulación 

de recursos se ha visto engrosada y f avorecide por inversiones 

del sector público. 

As! a través del acaparamiento territorial captura 

a su vez los beneficios derivados del trabajo de las masas 

campesinas que no poseen la tierra propia para hacerla 

producir. 

Este pequeño grupo de favorecidos integra la burguesía 

agraria, la cual no resiste la grave crisis del sector, sino 

que dadas las condiciones de su desenvolvimiento dentro 

de un sistema proteccionista obtiene los más altos rendimientos 

en el pais. 

Las ganancias obtenidas por la burgues!a agraria 

no se invierten en el mismo sector, sino en actividades 

financieras y especulativas; lo que provoca un mayor y profundo 

detrimento en dicho sector. 



Los subsidios estatales en general todos los 

apoyos oficiales dirigidos al sector campesino para fomentarlo, 

reactivarlo, hacerlo producir, por constituir la base funda-

mental de la sociedad mexicana; son acaparados por la burguesía 

agraria y s6lo a ésta benefician, t·rayendo como consecuencia 

un detrimento cada dia mayor en este sector. 

Por lo tanto el sector campesino absorbe directamente 

la crisis agropecuaria, además de la explotaci6n de la 

burguesla agraria; por lo que tiene que diversificar su campo 

de acci6n para poder sobrevivir. La limitación de los factores 

productivos, especialmente de la tierra, es lo que determina 

directamente este sistema de explotación. 

Los campesinos disponen legalmente de cerca de la 

mitad del territorio cultivable, aunque constituyen una 

mayorla abrumadora; cerca del 90% de la población dedicada 

a las actividades agropecuarias. De tal manera que los 

productores sin posesi6n formal de tierra son más numerosos 

que los que la tienen. (19) 

Las tierras de buena calidad entregada a los campesi

nos 0 conservadas por ellos es cultivada por la burguesla 

(19) Pablo Gonzólez Casanova y Enrique Florescano (coordinado -
res}, México Hoy, México, Siglo Veintiuno Editores, 7a. ed 
1983, p. 113. 



54 

agraria a través del arrendamiento directo o por medio de 

la figura del crédito de las instituciones oficiales. 

De hecho, la clase campesina cuenta con menos del 

30% de la tierra cultivable, casi toda de temporal con poca 

productividad natural y elevados riesgos. ( 20) Por otra parte, 

la acci6n del Estado como regulador de los precios hace más 

agudo el deterioro de los precios de los productos de cultivo 

de los campesinos 1 además de la intermediaci6n, y de la usura. 

Los campesinos realizan la producci6n de artesanías 

que se manejan con criterios turisticos orientaciones 

folcl6ricas que excluyen el valor econ6mico, como complemento 

de las actividades agropecuarias. 

No sblo la intermediaci6n y la usura que afectan 

a la agricultura minan la produccibn de artesanios 1 también 

la gravan la competencia con industrias protegidas y privile

&iadas por políticas de crédito, de precios, de comercializa

cibn ¡ sustituci6n de productos locales y no costosas importa-

e iones, lo que genera un detrimento global en la economía 

del pa[s. 

(20) :-!bxico Hoy, Op. cit., pág. 113. 
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La destrucci6n de la pequeña industria global campe-

sino contr~buye a fortalecer las corrientes migratorias que 

tanto preocupan al Estado y de las 'cuales se ocupa el presente 

estudio. 

También se crea una gran masa que vende su trabajo 

en condiciones muy desfavorables; se contrata s6lo por el 

tiempo necesario se paga por tarea realizada, no existe 

para él salario mlnimo o prestaciones mínimas para todo 

trabajador. 

Las industrias han demostrado su incapacidad para 

absorber al sector campesino y la cantidad de campesinos que 

dependen de la agricultura para subsistir ha crecido. Se ha 

limitado la demanda de trabajo campesino ha abatido los 

salarios reales. 

El control polltico sobre el sector campesino tiene 

como objeto la estabilidad global del sistema mexicano 

deriva de tres fuentes principales: el control del Estado 

sobre la reforma agraria, el funcionamiento de las organizacio-

nes campesinas oficiales-caciquismo, liderazgo - y el ejercicio 

de la represión. 

Las facultades de decisión y control por parte del 

Estado se traducen en que miles de ejidatarios tienen la 
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posesi6n provisional sobre la tierra y dependen de decisiones 

administrativas para conservar su acceso a éste 1 asi como 

muchos propietarios privados se asientan y estén en posesión .. 

provisional sobre la tierra sujeta a las acciones agrarias 

del Estado. 

Todo este poder se ejerce con criterios políticos 1 

la corrupci6n y los intereses particulares condicionan, limitan 

y -orientan las decisiones cstrat6gicas. 

La negociaci6n agraria se realiza a través de las 

centrales campesinas con reconocimiento esta ta 1, teniendo 

un doble carácter, por un lado son extensiones administrativas 

del Estado y por otro lado, son las únicas representantes 

de los campesinos que reconoce el gobierno. La influencia 

de las centrales no se limita a la cuesti6n de la tierra, 

sino que ocupa un papel de intermediacibn con todo el sector 

público, principal inversionistas del sector agropecuario. 

Constituyen además un canal hacia la burocracia y 

la politica, propiciando el arribismo la corrupci6n. 

Ejerciendo asl la reprcsibn ya que a los campesinos no se 

les escucha, no tienen como hacerse oir y puede pretenderse 

su inexistencia o presumirse su satisfaccibn. 

Los problemas del campo se han agudizado con la 
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crisis del pa!s en los Últimos años, en este sector se ha 

manifestado con más severidad que en el resto del sistema, 

El Estado, que a través de m6ltiples politicas 

agr!colas promovi6 y fortaleci6 la · subordinaci6n del sector 

agropecuario al mismo tiempo que alent6 protegi6 a la 

burguesia agraria, no ha podido enfrentarse a la crisis en 

la que aun nos debatimos. <21) 

2. DIVERSOS REGIHENES DE PROPIEDAD. 

Nuestra Constituci6n distingue diversos tipos de 

propiedad, cuyo régimen jur!dico es de gran importancia. 

Se hace menci6n primeramente de la PROPIEDAD PUBLICA, 

regulada por el articulo 27 sobre recursos naturales, yacimien

tos minerales incluyendo el petr6leo y el régimen de bienes 

públicos, entre los que se cuentan las aguas. 

continuaci6n se hace referencia a la PRO~IEDAD 

SOCIAL su régimen se extiende al agrario, al ejidal, a la 

comunal, a la pequeña propiedad, regulados por la parte final 

del articulo 27 constitucional. 

(21) P. Gonz&lez Casanova E. Florescano, op. cit. p. 119. 
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la PROPIEDAD PRIVADA como una funci6n social; 

Jt-rl'cho instituido constitucionalmente, subordinado a las 

aodolldades que dicte el interbs público. 

Si quisieramos sintetizar el desarrollo hist6rico 

de la Saci6n y más tarde del Estado Mexicano, c.oncluiriamos 

que es Ja lucha por la definici6n orientaci6n de la 

propiedad, que tiene como manifestaciones cumbres los Congresos 

Constituyentes de 185& - 1857 y 1916 - 1917 respectivamente. 

Asi el Estado Mexicano tiene la facultad de transferir 

el dominio de la propiedad originaria de la Nacibn a los 

particulares para constituir la propiedad privada. También 

el Estado ejerce la facultad de trasladar la propied•d a un 

aapl io sector de la sociedad mexicana de escasos recursos, 

A efecto de incorporarlos a la vida econ6mica nacional. 

De la propiedad originaria se desprenden dos institu

c ioncs: la expropiaci6n la modalidad. Constituyendo los 

~cc.irilsmos jurldicos con que cuenta el Estado para regular 

Jistribuir equitativamente los terrenos susceptibles de 

~~1tivo. ~ccibn que cosprende ndemis las provisiones y reservas 

·h· ! lc.•rrn.s, bosqu.es 

lt'r.Lr1>s '1t• pohlacibn 

aguRs destinadas a la fundacibn de 

mt"joramicnto de los existentes. Al 

:::ii~eiv t icmJln creando. los espacios necesarios para la instru

:ient.uión de infraestructura, y las obras públicas necesarias 

,. 
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que permitan un adecuado habitat a la población, Integrando 

la función social de la propiedad, tanto en el campo como 

en la ciudad, se crean las condiciones para'' ••• lograr el 

desarrollo equilibrado del pais el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural.,. 11 (articulo 27 

con~titucional, tercer pArrafo). 

El territorio es un elemento integrante del Estado, 

constitutivo necesario, que lo convierte en un factor 

indispensable para delimitar su competencia interna 

su independencia con respecto a otros Estados. <22 > 

señalar 

La Constituci6n establece la titularidad de la 

propiedad sobre el territorio como persona juridica general 

y no en particular a la Federación, a los Estados o a los 

Muni.cipios. 

2.1 PROPIEDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

El articulo 27, p&rrafo primero de la Constitúci6n 

reconoce: 

"La propied8d de las tierras· y (lguas comprendidas 

(22) Felipe Tena Ramirez, Derecho ConstituciÓnal Mexicano, MéC 
xico, Porr6a, 1988, pág. 18. 
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dentro de los limites del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada''. 

El precepto constitucional nos habla de que esa 

propiedad corresponde originalmente a la Naci6n, más esta 

entidad está representada por los diversos Órganos que asumen 

la función política, o sea la Nación representada por el 

Gobierno Federal; la Federaci6n es un concepto jurídico 

politico de acuerdo a las facultades constitucionales de que 

dispone. 

PROPIEDAD FEDERAL.- La propiedad de la Federaci6n 

comprende: 

1.- Territorio nacional. (arts. 42 a 48) constitucio-

noles) 

2.- Propiedad originaria. (art. 27 constitucional 

párrafo I) 

3,- Dominio directo de le ll»ción sabre el subsuelo 

y el espacio. (art. 27 párrafo IV). 

4,- Propiedad de la Naci6n sobre las aguas, plataforma 

contienentel, lecho del mar z6calo submarino, (art. 27, 

p&rrafo V). 
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5.- Bienes destinados a un servicio público o a un 

uso común. (arts. 132 y 28, párrafo IX, constitucionales). 

6.- Propiedad nacionalizada: 

a) Régimen del petr6leo (art. 27, fracs. IV y VI) 

b) El régimen de la energla eléctrica, (art.27) 

energia nuclear. 

e) El rhgimen de las reservas nacionales (art. 27 , 

frac, VI), 

d) El régimen de la banca nacionaliza. (art. 28 

constitucional). 

1-: La propiedad como una funci6n social: 

a) El régimen civil de la propiedad y sus limitaciones 

(arta. 14 y 27 constitucionales). 

b) Las modalidades la propiedad privada. (art. 

27 p6rrafo III) 

c) El régimen agrario. (art. 27, p&rrafo VIII) 

d) La expropiaci6n por causa de utilidad pública. 

(art. 27, pfs III y VI). 

e) El régimen de las requisiciones. (art. 16, fracci6n 

IV) (23) 

(23) Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo, México, Porrúa 
14a. ed., vol. II, 1988, p. 167. 
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PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El articulo -

27 constitucional, párrafo VI 1 establece la plena capacidad 

de las Entidades Federativas para adquirir poseer bienes 

ratees para los servicios públicos. La misma capacidad es 

otorgada al Distrito Federal, a través de su respectivo 

Departamento. 

PROPIEDAD MUNICIPAL.- El citado artículo 27, párrafo 

VIII, fracci6n IV, también otorga a los Municipios la plena 

capacidad para adquirir 

para los servicios públicos. 

poseer bienes raices necesarios 

El articulo 115. constitucional, nos dice en su parte 

relativa: 1'Los municipios administrar6n libremente su hacienda 

la cual se formará de los bienes que les pertenezcan, asi 

com~ de las contribuciones y otros ingresos que las legislatu

r~s establezcan a su favor ••• " 

2.2 PROPIEDAD PRIVADA, COMUNAL Y EJIDAL. 

PROPIEDAD PRIVADA.- Se supera el concepto tradicional 

de propiedad por uno más amplio comprometido con los 

intereses mayorita~ios, que es el de la propiedad social. 

La propiedad privada es regulada' en nuestra Carta 

~agna por los articulas 14,16,22,26, y 28. 
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ror otro lado el Cbdigo Civil para el Distrito 

federal en sus art!culos 810 a 853 regula la propiedad privada 

co•o una función social. "Art. 830.- El propietario de una 

cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y 

oodalidades que fijen las leyes 11
• 

La determinante de la propiedad social no es sólo 

la regulacibn jurídica de la relaci6n del propietario con 

su here,dad los mecanismos para formalizar y proteger su 

propiedad. El concepto social es más amplio, ya que comprende 

la constante explotaci6n de ese capital en beneficio de la 

soc.· l edad, 

La ~uncibn social de la propiedad es una fórmula 

que armoniza los intereses de los individuos como entes 

particulares, con los de la sociedad, para que el ejercicio 

del propietario no menoscabe o pueda afectar el bien común. 

Se conjugan la libertad del individuo y las facultades que 

lu propledad le concede con la obligación de hacer uso de 

el las de manera con\leniente al interés social absteniéndose 

de lo que perjudica a la sociedad y cumpliendo las actividades 

t¡ut: \l' rccla111a. La funcibn social limita la propiedad a su 

\'••z t\Ul' la 1linami_za y la integra dentro de un proceso de 

·lc~.1rrollo ~uc responde las necesidades del pueblo de 

~!f."' i l ''. 
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El propietario está obligado a ejercer sus derechos 

que se basan en la propiedad en concordancia con los del 

Estado, sin olvidar que tiene la cosa a nombre de la sociedad, 

y s61o puede hacer uso de las facultades que sobre ella tiene 

de acuerdo a los objetivos de esa ·sociedad. Esta hipótesis 

juridica es aplicable tanto a los propietarios privados como 

a los sociales¡ los ejidatarios, comuneros, pequeños propieta

rios y colonos ejidsles. 

PROPIEDAD EJIDAL.- En el aspecto agrario, le iropiedad 

como institucibn que estructura y define al Estado Mexicano 

es indispensable ubicarla en el entorno de la reforma agraria, 

con el propbsito de incorporar a ejidatarios, comuneros y 

colonos en funcibn de sus ejidos, comunidades colonias 

ejidales como centros de desarrollo socioecon6mico, tanto 

para sus integrantes, e indirectamente para la sociedad. 

La propiedad de las tierras y demás bienes e favor 

del n6cleo de poblaci6n se consolida legalmente por la 

resoluci6n presidencial que se publica en el Diario Oficial 

de la Federaci6n y en la Gaceta Oficial de la Entidad Federati

va. (arto 51 de le Ley Federal de Reforma Agraria. LFRA). 

Los bienes· derechos ejidales que 

núcleos de poblaci6n ejidal, queden sujetos a 

adquieran los 

modalidades. 

Por lo que son inalienables, imprescriptibles, inembargables 
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e intransmisibles y por lo cual no podrán enajenarse, cederse, 

transmitirse, arrendarse, hipotecarse 

parcial o total; la contraposici6n 

gravarse en forma 

estas disposiciones 

acarreará la inexistencia de los actos celebrados. (art. 52 

LFRA). 

Las tierras cultivables que pueden ser objeto de 

adjudicaci6n individual por los ejidatarios, son propiedad 

plena del n6cleo de poblaci6n ejidal. De ahi que la explotaci6n 

individual de las tierras, se pueda transformar en colectiva 

y viceversa. 

Corresponde además los ejidos comunidades el 

derecho al uso y aprovechamiento de las aguas para el riego

de sus tierras, quedando sujeto el ejercicio de este derecho 

a las disposiciones - técnicas, reglamentarias y de distribu

ción•que se estipulen en los reglamentos interiores aprobados 

por la Asamblea General de ejidatarios y comuneros. En caso 

de que las aguas sean propiedad nacional el núcleo de población 

dotado quedará en calidad de concesionario. 

Los pastos, bosques y montes ejidales y comunales 

se sujerarán al régimen de propiedad de tierras y aguas. 

PROPIEDAD COMUNAL.- La lcgislaci6n no encuadra -

específicamente este tipo de propiedad. Ya que se ri&e por 
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las mismas disposiciones aplicables a la propiedad ejidal. 

Se diferencia una de otra en razón de que la propiedad 

ejidel se otorga a un núcleo de población reciente en cuanto 

a su formaci6n y la propiedad comunal se da en funci6n al 

reconocimiento y tituleci6n de tierras poseídas a travhs de 

los años por un núcleo agrario. 

En su desarrollo insiden vínculos familiares, religio-

sos de idioma, costumbres, tradiciones que se manifiestan 

en la posesi6n de las tierras, aguas y montes propiedad del 

núcleo de población comunera. Ya que por su mismo origen, 

la posesión y dominio de los bienes es en mancomún por los 

comuneros. 

Las comunidades que hayan obtenido el reconocimiento 

de sus derechos de propiedad sobre tierras, bosques y aguas/ 

y se acojan Bl r~gimen ejidal, sus bienes se deslindar&n y 

si se solicita y es conveniente se asignar6n unidades indivi

duales de dotaci6n. 

Los núcleos de poblaci6n que posean bienes comunales, 

sus integrantes p~edan acogerse al régimen ejidal, sujeto 

a ·resolución presidencial. Más si el núcleo de población es 

beneficiado con una .resoluci6n de dotacióh queda sujeto al 

régimen ejidal automáticamente. 



67 

3 PROPIEDAD EJIDAL O COMUNAL. 

El articulo 27 junto con el articulo 123 conforman 

las bases fundamentales sobre las que descansa nuestro 

constitucionalismo social. Ante todo, el articula· 27 establece 

nuestro régimen de propiedad¡ en cuanto a la propiedad social 

reconocida por el citado precepto, ésta se refiere esencial

mente a los ejidos y comunidades. 

La pro.piedad ejidal está sujeta a un rhgimen juridico 

de especial proteccibn y cuidado del Estado. 

De acuerdo con la Ley, el patrimonio del ejido está 

formado por tierras de cultivo o cultivables; tierras de uso 

común para satisfacer necesidades colectivas, zona de urbaniza

ci6n; parcela escolar y unidad agricola industrial para la 

mujer campesina. 

J.l ZONA URBANA EJIDAL. 

La zona urbana ejidal reviste especial impar·tanCia 

en el presente estudio, ya que por su objetivo es deterlninante 

para los asentamie~tos humanos enmarcados dentro de un contexto 

de planeacibn. 

El art !culo 90 de la Ley Federal de Reforma Agraria 
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establece a este respecto. 

"Art. 90. - Toda resoluci6n presidencial dotatoria de 

tierras deberá determinar la constituci6n de la zona de 

urbanización ejidal, la que se focalizará preferentemente 

en las tierras que no sean de labor. Cuando un poblado ejidal 

carezca de fundo legal constituido conforme a las leyes de 

la materia, o de zona de urbanización concedida por resolución 

agraria y se asiente en terrenos ejidales, si la Secretaria 

de la Reforma Agraria lo considera convenientemente localizado, 

deber! dictarse resoluci6n presidencial a efecto de que los 

terrenos ocupados por el caserlo queden legalmente destinados 

a zona de urbanización.'' 

Algunos autores consideran que se generaliza demasiado 

al establecerse que en toda resoluci6n dotatoria deber! 

señalarse la zona urbana ejidal, ya que en algunas ocasiones 

resulta innecesario. <24 l 

Si adem!s posteriormente en el articulo 91 se señala 

que deber! justifkarse la necesidad de constituir zona de 

urbanización. 

(24) L. Mendieta y Nuñez, op. cit., p. 370. 
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La zona urbana ejidal se constituye: 

1.- Por la resoluci6n presidencial dotatoria que 

determina la superficie - tierras no laborables - y se hace 

el fraccionamiento de las tierras de cultivo y la asignaci6n 

de los solares urbanos a los ejidatarios. 

2.- Cuando existan p.Jbla:foo ejidales que carezcan de zona 

de urbanizeci6n y estén asentados en terrenos ejidales¡ si 

la Secretaria de la Reforma Agraria lo considera caivenisll:alelte 

localizado. deberá dictarse resoluci6n presidencial, para 

que los terrenos ocupados por el caserio queden en la zona 

de urbanizaci6n dotada y regularizada a la vez. 

Los estudios necesarios de carácter técnico 

urbanista para constituir la zona urbana ejidal son responsabi

lidad de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. 

La extensi6n de la zona de urbanizaci6n se determina

r' conforme a las necesidades reales al momento de solicitarse, 

previniendo el establecimiento de reservas, usos y destinos 

de las &reas o predios destinados a su crecimiento mejoramiento 

conservacibn. tanto para constituir como para ampliar 

la zona urbana ejidal se deben considerar las necesidades 

de los ejidatarios, 

aledañas. 

no las de los poblados o ciudades 
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El deslinde y fraccionamiento de la zona de urbaniza

ci6n se efectuará con base en los estudios de la Secretaria 

de la Reforma Agraria con opini6n de la Secretaria de Desarro-

llo Urbano 

estatales 

Ecología en coordinaci6n con los gobiernos 

municipales correspondientes. Delimitando el área 

reservada para servicios públicos: sitios para plazas, parques 

deportivos, edificios públicos, casas de comunidad, jardines, 

mercados, escuelas; lotificándose el resto del terreno 

disponible para constituir solares. ( 25 l 

La forma de diatribuci6n de los solares se hará seg6n 

se trate de ejidatarios o de no ejidatarios, es decir, 

avecindados. 

a) Ejidatarios: les corresponderá un solsr en forma 

gr~tuita que se asignará por sorteo, con una extensi6n mlxima 

de 2 500 metros cuadrados, sujeto a rbgimen de patrimonio 

familiar, Con la obligaci6n de construir en el solar y ocupar

lo. 

Con el titulo de propiedad (art. 100 LFRA), el ejida-

tario puede llegar a enajenar el solar, quedando sin opci6~ 

a que se le adjudique otro (art. 93 LFRA), transformándose 

(25) Medina Cervantes, op. cit., p. 347, 
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la propiedad ejidal en privada con todas las consecuencias 

de esta. 

Por otro lado, dentro de la zona urbana ejidal 

el ejidatario puede poseer uno o más solares según le corres

ponda puede enajenarlos, cederlos, transmitirlos, etc.; 

siempre que lo haga en los términos del articulo 95 de la 

Ley Federal de Reforma Agraria. 

Esta transmisi6n debe estar aprobada por la Asamblea 

General correspondiente además por la Secretaria de la 

Reforma Agraria, a través del comisariado correspondiente~ 

este preceptb no es contradictorio, como pudiera parecer con 

el articulo 151 de esta Ley, que establece que: "Las institu-

e iones empresas productoras de semillas mejoradas .están 

obligadas a vender éstas preferentemente a los ejidos en el 

volúmen y calidad que la Secretaria de Agricultura y Ganadería 

indique, can base en los programas de cultivo nacionales y 

regionales que la misma establezca. Cuando se trate de 

ejidatarios que no reciban crédito oficial, el ejido avalará~ 

por conducto de sus autoridades, la adquis:lci6n a crédito 

de las semillas que se requieran para la siembra 11
• Ya que 

la r'egulaci6n de la zona urbana ejidal la destinada para 

el cultivo son diferentes en cuanto a su objeto y en cuanto 

a su contenido de ah! que existan sanciones - que trataremos 

en el capitulo siguiente-tan severas para el ejidatario cuando 
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este enajena bienes agrarios o comunales amparado por el 

articulo 151. 

b) No ejidatarios o Avecindados: una vez cubiertas 

las necesidades de los ejidatarios,los solares urbanos sobran

tes se pueden enajenar o arrendar a personas que no pertenezcan 

al n6cleo ejidal, siempre que cumplan con los requisitos 

señalados por el articulo 95 y los artículos 93 y 96 del 

multicitado ordenamiento~ 

- Ser mexicano, 

- Avecindarse en el núcleo ejidal. 

- Deaicarse a una ocupaci6n útil a la comunidad. 

- Obligarse a contribuir para la realizacibn de obras 

en beneficio de la comunidad. 

- No acaparar otros derechos de solar, más que el 

asignado. 

- Construir casa y consecuentemente habitarla. 

Para la construcci6n en los solares de la zona 

urbana ejidal, la Secretaria de la Reforma Agraria por si 

o "en coordinaci6n con los organismos oficiales correspondientes 

deberán proporcionar proyectos de construccibn adecuados. 

(art. 94 !.,RA). 

Esta disposic16n tiende mejorar la vivienda 
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campesina que en la actua.lidad se debate en una aguda _crisis 

de deficiencia con perjucio del n6cleo ejidal. 

Por otro lado de conformidad con el articulo 95, 

bate señala la posibilidad legal de que el solar urbano ejidal 

puede enajenarse, gravarse, hipotecarse, arrendarse, cederse, 

etc., siempre que se reúnan además los siguientes requisitos: 

''Art. 95.- Los contratos de arrendamiento o de 

compraventa de solares que el n6cleo de poblaci6n celebre 

deberán ser aprobados en asamblea general y por la Secretaria 

de la Reforma Agraria, la cual vigilará el exacto cumplimiento 

de dichos contratos, de acuerdo con los preceptos conteni.dos 

en este capltulo''. 

Las compraventas pueden ser de contado o a crédito 

hasta por un plazo de cinco años. Pero el poseedor adquiere 

pleno dominio, hasta que cubra el .importe de la enajenaci6n 

y cumpla con los requisitos legales indispensables. 

Una de las causales de p6rdida del derecho al solar, 

es abandonarlo durante un año consecutivo por su titular, 

sin que exista causa justificada. No tendrá derecho a que 

se le reintegre ninguna cantidad entregada a cuenta del soler. 

En este caso al igual que en el caso de los ejidatarios el 

solar se declare vacante a disposicibn de ln Asamblea General 
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para ser adjudicado a ejidatarios que carezcan de solar. La 

misma disposici6n se aplicará cua~do quede vacante por falta 

de heredero o sucesor legal. (art. 97 LFRA). 

Los derechos de solar se respaldan con los ''Certifica

dos de derecho a solar" o las llamadas "Constancia de solar 

urbano ejidal", que garantizan la posesi6n de ejidatarios 

y avecindados, estos son expedidos por la Secretaria de la 

Reforma Agraria. Y los titulas de propiedad, que garantizan 

el pleno dominio sobre el solar, los expide igualmente la 

Secretarla de la Reforma Agraria, con la obligaci6n de 

inscribirlos en el Registro Agrario Nacional y en el Registro 

Nblico de la propiedad en la Entidad correspondiente, (art. 

100 LFRA). 

3. L. l OBJETIVO DE LA ZONA URBANA EJIDAL. 

Nuestra legislaci6n al establecer la existencia de 

la propiedad social, lo hace como resultado del devenir 

histórico, a favor de una de las clases m!s importantes y 

desprotegida de nuestro pa{s: los campesinos. 

Al determinarse la constitución de una zona de 

urbanizaci6n para los núcleos de población ejidales y comuna

les 1 el derecho mexicano lo prevee como un complemento de 

la f inalldad social de la propiedad que se les otorga. 
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El objetivo primordial de la .zona urbana ejidal es 

facilitar la construcci6n de los hogares de los miembros de 

los núcleos ejidales, con la finalidad de ordenar los asen ta-

mientas humanos rurales proporcionar los núcleos de 

poblaci6n que los constituyen los elementos indispensables 

para construir su vivienda. 

Se desvirtua dicha finalidad, al establecer la misma 

ley la posibilidad de vender la propiedad adquirida dentro 

de la zona urbana ejidal, si a su vez se dispone que dicha 

propiedad estar& sujeta a r¡gimen de 11 patrimonio familiar", 

en el supuesto del solar destinado para este efecto, que como 

velamos es inembargable, imprescriptible e inalineable y no 

sujeto a ningún tipo de gravámen; y diverso a los solares 

sobrantes de la zo~a urbana ejidal. 

El ejidatario o comunero al contar con la posibilidad 

citada, dadas las condiciones mismas del sector al que pertene

ce pobrezB extrema puede verse obligado a enajenar 

incluso su parcela cultivable y/o bien patrimonial de la zona 

de urbanizacibn y quedar consecuentemente sin el lugar indis

pensable para vivir, propiciándose el nacimiento de asenta

mientos humanos anárquicos, cuando estas ventas se hacen en 

las parcelas cultivables y fuera de la zona de urbanizacibn, 

al margen de toda planeacibn¡ puede suceder además que el 

ejidatario al enajenar su solar quede sin medios de subsisten-
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cia y emigre hacia centro.a de poblaci6n urbanos sobrepoblados

acrecentando la problemática que en relaci6n a los asentamien

tos humanos enfrenta el pais. 
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77 

La propiedad a través de la historia en nuestro país, 

ha sufrido grandes transformaciones, es ha sido reflejo 

de las condiciones económicas y sociales de la Naci6n Mexicana. 

La propiedad en el devenir hist6rico ha estado 

acumulada en manos de unos cuantos que constituyen la clase 

explotadora de la gran mayoría: el pueblo, conformado por 

las grandes masas. 

Los diversos movimientos políticos sociales han 

pretendido borrar esta injusticia social de magnitudes 

alarmantes, gestándose diversas acciones tendientes a reorien

tar la distribuci6n de la tierra con el prop6sito de lograr 

el equilibrio sobre la posesi6n y el dominio de los factores 

de produccibn, principalmente de la tierra, para lograr un 

desarrollo arm6nico global de nuestro país. 

La Constitución de 1917 es el resultado de sus causas 

hist6ricas. Los principios de Reforma Agraria que contiene: 

el rescate de la propiedad de tierras y aguas y, por sobre 

todas las cosas, el surgimiento de una nueva idea sobre la 

propiedad, son consecuencia de la incansable lucha del pueblo 

mexicano por alcanzar y consolidar su libertad, su indepcnden-
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cia, su soberania, asi como un destino propio y una vida digna 

y decorosa. 

En consecuencia dicho ordenamiento contempla el 

problema más trascendental que tenia enfrente la Revoluci6n: 

el rhgimen de la propiedad y la cuesti6n agraria. 

Se hace referencia a la Propiedad Pública a la 

Propiedad Privada y a la Propiedad Social: Ejidos y Comunidades 

La propiedad social reviste primordial importancia en el 

derecho mexicano, ya que el desarrollo mismo de la Nación 

ha sido la lucha por la definici6n orientaci6n de la 

propiedad dirigida fundamentalmente a cubrir las necesidades 

del sector campesino, pilar del desarrollo de nuestro pa!s. 

En este ámbito la creaci6n de la figura institucional 

de la zona urbana ejidal tiene como objetivo primordial 

propiciar el desarrollo urbano de los centros de población 

ejidales y comunales, evitando que los asentamientos humanos 

de este sector, crezcan anárquicamente, creando en perjuicio 

de si mismos el cuadro patol6gico social que fue objeto del 

capitulo anterior; desvirtuando además el objetivo constitucio

nal de una vivienda· digna y decorosa para todos los mexicanos. 



CAPITULO I1 I 

MARCO JURIDICO DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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CAPITULO III 

MARCO JURIDICO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1, CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El desarrollo del pueblo mexicano, exige medidas 

orientadas a disminuir los desequilibrios sectoriales y geo

gráficos que reducen la posibilidad de continuar el proceso 

de crecimiento¡ lo cual se contempla como el objetivo fundamen

tal buscado por el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática. 

Dicho desarrollo deberá ser un proceso integral y 

equilibrado, por ello, la politica econ6mica y social del 

Estado Mexicano está orientada a impulsar el avance arm6nico 

del pals y a distribuir con justicia sus beneficios preferente

mente entre los sectores mayoritarios de la poblaci6n y de 

las regiones marginadas. 

Es necesario superar el agudo contraste ente el campo 

la ciudad, y evolucionar de un sistema mac.rocefálico de, 

ciudades a un desarrollo regional con base en centros urbanos 

de menor conc~ntraci6n. 

La Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Hexi-

canos cstahlece con claridad el papel rector del Estado, para 
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~uiar el rumbo e intervenir directamente en campos estratégi

cos desde el punto de vista del interés colectivo. Se define 

un régimen de econom{a mixta dentro del cual, el Estado tiene 

una participaci6n directa importante en algunas ramas econ6mi

cas y respecto a algunos recursos que se consideran priorita

rios para la Naci6n. 

El Gobierno elegido por las mayor!as, dirige y armoni

za las modalidades en que se organizan y se hacen compatibles 

108 intereses de los diversos participantes, pera el logro 

de los objetivos que se han anunciado y discutido y que final

mente constituyen la voluntad nacional. 

La preocupaci6n de los gobiernos del pals, en relaci6n 

con la utilizaci6n de la Planeaci6n como instrumento integral 

que permita sistematizar los objetivos y las formas especificas 

en que los participantes en el proceso deber&n contribuir 

para su consecusi6n 1 se remonta a varias d~cadas y se manifest6 

formalmente con el establecimiento del primer Plan Sexenal. 

Pos~eriormente se realizaron esfuerzos import~ntes 1 aunque 

pa~tiales en relact6n con algunos sectores o con algunas regio

nes. Sin embargo, no es sino muy recientemente, que se ha 

podido avanzar masivamente hacia el establecimiento de bases 

s6lidas, sobre las· cuales descanse un sistema integral de 

planeaci6n, dentro del cual tengan injerencia los distintos 

factores econ6micos, pol{ticos sociales, para participar 
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en el estudio conjunto de la realidad, para detectar los obstá

culos y plantear distintas opciones, para superarlos y llegar 

al logro de los objetivos compartidos dentro del rhgimen de 

libertades y econom!a mixta que define nuestra Constituci6n. 

La Planeaci6n consiste en precisar objetivos, estable

cer metas especificas, establecer prioridades y estrategias 

para la asignaci6n de recursos y compromisos dentro de un 

peri6do determinado, Tendrb viabilidad en la medida que ses 

·integral, completa, que recoja el anblisis de la problembtica 

mediante el acopio de las sugerencias y propuestas de todos 

los grupos sectores sociales y que l!stos se involucren 

comprometan a llevar a ~abo las acciones que contribuyan a 

la realizaci6n del proyecto nacional de desarrollo. 

Abrir las posibilidades para que todos los habitantes 

del pals vivan en un centro de poblaci6n digno sean benef i-

etarios del bienestar que deriva de los procesos de urbaniza

ci6n, de acuerdo con les posibilidades socioecon6micas del 

pais, es una exigencia de la justicia social. 

La Planeación contemplada a nivel constitucional, 

dispone el establecimiento de instituciones jurídicas que 

den base a procedimientos públicos que tiendan a resolver 

a mediano largo plazo los problemas que confrontan los cen-

tras urbanos, señalando provisiones que encaucen el futuro 
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.!c~.1: r,il 11• dc> los mismos. 

Es necesario, establecer las normas para que la pla

neJci6n ,· ordenación de los centros urbanos de poblaci6n, 

111tegrcn 6stos de manera conveniente al desarrollo socioecon6-

cl¡;o del pals, se obtenga el máximo apro\'echamiento de los 

recursos, con la finalidad de lograr una convivencia m&s humana 

L'R las grandes urbes. 

La programaci6n econ6mica y social del sector público, 

deberá considerar el desarrollo de los centros urbanos, 

J icho sector deberá adecuarse para otorgarle la atenci6n que 

le corresponda, establecer los vinculas de coordinaci6n entre 

sus diversas entidades, tendiendo e lograr una mayor eficien

cia de la inversi6n y del gasto público de los diversos niveles 

de· gobierno; procurando el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la poblaci6n, as{ como la promoci6n de una distribu

L iún adecuada de la misma en las zonas urbanas y rurales. 

Los elementos y acciones que inciden en los centros 

urbanos de poblaci6n por parte del sector público corresponden 

J los tres niveles de gobierno previstos en el sistema consti

tuc lon,11 mt.•xicano,· lo que implica que, para la ordenaci6n, 

1ll· 1 1 1~ centros urbanos, l!:!f: acciones de los Ayun.tamientos, 

Gobiernos Estatales del propio Gobierno Federal deberhn 

11.irsc- tlC' acuerdo con las competencias que la Constituci6n 
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General de La República le ha conferido; respondiendo a objeti

vos comunes en el marco de una visi6n de conjunto de la proble

mática urbana. 

Los articulo• 25, 26, 27, 73 y 115 constitucionales, 

conforman el marco de la planeaci6n democrática instituidos 

en nuestra Carta Magna, los cuales establecen las facultades 

y acciones del Estado para regular, coordinar, legislar, orde

nar, sistematizar, controlar evaluar las directrices en 

•ateria de planeaci6n, en sus diversos niveles.de gobierno. 

Analizaremos primeramente los articulas 25 y 26 cons

titucionales, que contienen primordialmente una connotaci6n 

econ6mica, el primero otorgando al Estado Mexicano el papel 

rector de la econom{a nacional inmerso dentro de la Planeaci6n 

Democr&tica q·ue se configura en el mencionado articulo 26 

de 1 cita do ordenamiento. 

Asi tenemos que la Constituci6n Politica de los Esta

dos Unidos Mexicanos en su articulo 25, otorga al Estado Mexi

cano el papel rector de la economia nacional y lo responsabili

za de garantizar el desarrollo econ6mico social de la 

Sación. 

En el articulo 25 se plantean los principios básicos 

Jel sistema econ6raico mexicano. Señalándose que el Estado 
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planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad econó

mica nacional. La rector la del Estado significa que la forma 

de organización social que el Estado representa, deba disponer 

de una supremacía de decisión en cuanto a los asuntos que 

se refieren al desarrollo nacional. En este sentido, la Cons

titución continúa el proceso de avance, de afirmación del 

llamado Estado Social de Derecho, que se introdujo desde 1917, 

co~o quedó estudiado en el segundo capitulo del presente estu

dio. El articulo 25 insiste en esta linea, de manera que 

reconoce expresamente que la sociedad organizada entiende 

sus fines generales como superiores a los de los individuos 

grupos o clases, sin que ello constituya una supresión de 

los derechos que tienen las partes del cuerpo social, incluidos 

loa individuos. 

El articulo 25 .. constitucional, respecto al Desarrollo 

nacional establece que l!ste sea integral, es decir 1 el E·stado 

deberá velar porque el progreso y mejoramiento que el pueblo 

se propone realizar mediante su organizaci6n, abarque el conJun 

to de la poblaci6n y a toda la extensi6n del territorio nacio-

nal, as{ como e las diferentes ramas de actividad. No se 

otorgarán en el proceso de rector!a del desarrollo nacional 

. ventajas o privilegios indebidos a algun grupo o área especlfi

ca de 16 ?!aci.Jr, y Simultáneamente se favorecerá el desarrollo 

en diversos renglones, con la necesaria fijaci6n de prioridades 

respecto de distintas actividades concretas. 
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El verdadero de.serrallo, no puede detenerse en la 

idea de crecimiento como 6nica meta a alcanzar. EL fortgaleci

miento del régimen democrático está intimamente vinculado 

al hecho de que el desarrollo sea integral y fortalezca la 

soberan{a de la Naci6n; estos tres fines se interprenetran 

y complementan. 

El carácter democrático del desarrollo debe referirse ' 

a la propia definic.i6n de democracia, que contiene la Consti

tuci6n en su articulo tercero, que la entiende " ••• no solamen-

te c.0110 una estructura juridica un rbgimen politico, sino 

como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

econ6mico, social y cultural del pueblo ••• " Como vemos el 

sistema democrAtico que plantea nuestra Constituc16n se funda 

en un proceso de desarrollo que debe entenderse como participa-

tivo. En consecuencia. la rectoría estatal del desarrollo 

nacional procurará que las determinaciones relativas a dicho 

desarrollo se funden en la participaci6n popular, esto es 

que todos los sectores sociales puedan intervenir en la toma 

de decisiones y al mismo tiempo que los beneficios del 

desarrollo se distribuyan de manera que alcancen ,a toda la 

poblacibn. 

La democraCia verdadera, s6lo puede darse garantizando 

el ejercicio de la libertad, entendiéndose ~sta como la capaci

dad real de que a partir de condiciones dignas de vida, se 
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haga efecti,•amente factible escoger entre díver'sas alternati

vas. 

El articulo que comentamos plantea la necesidad de 

que la rector la del Estado, para alcanzar sus fines, fomente 

el creci~iento econ6mtco y el empleo; lo que significa que 

la organización social estatal debe adquirir una posici6n 

activa en cuanto a la creaci6n de condiciones que generen 

dicho crecimiento, el cual, al oismo tiempo, debe ampliar 

las oportunidades de trabajo. 

En el propio precepto, se mencionan las diversas 

actividades que debe realizar el Estado como rector del desa

rrollo. Estas consisten en planear, conducir, coordinar y 

orientar la actividad econ6mica. El ejercicio de la planeaci6n 

si¡niflca el establecimiento de los fines concretos que se 

plantea la colectividad, as! coco los medios y etapas fijados 

pnra conseguirlos. A ésto nos referimos con mayor detalle 

al comentar el articulo siguiente. 

La conducci6n supone la lebor directiva del gobierno 

mediante actos legislativos y ejecutivos que garanticen la 

aplicacibn de las· medidas necesarias para que la actividad 

económica responda a los fines ;>ropuestos abarco la gestibn 

directa de las ram&s de la econom!a de las que se encarga 

el propio Estado. 
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La coordinaci6n, se refiere al sistema de concertaci6n 

de acciones entre los diversos niveles del Estado: la Federa

ci6n, los Estados y los Municipios. La rectorla del Estado 

se desenvuelve en estos tres planos, entendiéndose que la 

Federaci6n, en su carácter integrador del Estado Mexicano, 

asume la responsabilidad primordial de realizar esta tarea 

coordinadora con Estados y Municipios, respetando las atribu

ciones legales de éstos. 

La orientaci6n se produce a través de las medidas 

inductivas que, sin tener el carácter de disposiciones obliga

torias tiendan a dirigir la actividad econ6mica de los particu

lares en forma congruente con los fines generales de la socie

dad. 

Para hacer más explicitas estas funciones, se declara 

que el Estado regulará y fomentará las actividades que demande 

el interés general en el marco de libertades que otorga la 

propia Constituci6n. Esta es de primordial importancia porque 

señala claramente que es el interés de la sociedad el que 

en cada momento determina las actividades que deban ser regula

das de manera cspecif ica o fomentadas prioritariamente. 

Al desarrollo econbmico nacion(\l concurrirán los 

sectores público, social y privado. Siendo los sectores ámbi-
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tos de actividad ccon6rnica definidos por el tipo de propiedad 

de los medios productivos que caracterizan a cada uno de ellos. 

Asi el sector público de la economía es el integrado por las 

empresas de propiedad pública, ya sea total o mayoritariamente. 

El sector social est& constituido por las actividades econ6-

micas fundadas en la propiedad social. Esta se configura 

por formas de apropiación colectiva de los medios de produc

ci6n, como ocurre en los ejidos, comunidades agrarias, coopera

tivas o sindicatos. 

El sector privado es el conformado por los medios 

de produccibn de propiedad privada, es decir, que ejercen 

individuos en lo particular, sea de manera directa o como 

titulares de acciones o cualquier otra forma de participacibn 

en sociedades, que puedan ser transmitidas a otros indivi

duos. 

Es importante hacer referencia a que la disposici6n 

constitucional prevb que la concurrencia de los sectores en 

la actividad econbcica deberá hacerse con responsabilidad 

social. 

Se establecen as!, constitucionalmente, las bases 

de lo que se denom·ina economla mixta, en la que participan 

diversos formua <le propiedad sin que unas excluyan a las otras. 

Se garantiza la coexistencia de la propiedad pública, social 
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y privada, sujetas al in.terés de la Nación, siempre bajo el 

principio de legalidad. 

Al sector público se encomienda de manera exclusiva 

el manejo de las que la ponstitución denomina 11 áreas estiat~

gicas" que se especifican en el articulo 28 párrafo cuarto 

de la propia Constitucibn. Por áreas estratégicas se entienden 

las actividades económicas que representan particular importan

cia para el desarrollo nacional, por tratarse de la producci6n 

de bienes o servicios que constituyen el fundamento de otras 

actividades derivadas de ellas o son recursos no renovables 

blisicos y de alto valor por su escasez o su uso especial izado 

para ciertos fines, (petrbleo o uranio cuyo control por poten

cias extrañas pone en riesgo lo independencia). 

Se faculta tambih nl sector p6blico para impulsar 

organizar las ''6reas prioritarias'' del desarrollo nacional. 

Areas prioritarias son aquellas que, de acuerdo con las circun~ 

tanelas, resulta más conveniente formentar, en funci6n de 

las necesidades espec{ficas del desarrollo nacional. En este 

campo se establece tambihn la posibilidad de que intervengan 

los sectores social y privado en conjunción con el público. 

Se prevé también el apoyo e impulso a las empresas 

de los sectores social y privado de la economla fijando como 

criterios paro ello, la equidad social en concordancia con 
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t.' finalidad· estatal de GUC: el desarrollo sea integral. Se 

establece tambi~n la sujección de las empresas de los sectores 

sociales y privado, a las modalidades que dicte el interés 

público. Se determina asimismo que los recursos productivos 

dt!ben emplearse con un sentido social al señalarse que su 

uso atenderá al beneficio general, cuidando su conservación 

y el Qedio ambiente; en esta Última expresión se contempla 

n 1 entorno ecológico, como condición fundamental para un sano 

desarrollo. 

Particular importancia se da en este precepto e la 

organización y expansión de la actividad económica del sector 

social, previlmdose el dictado de leyes que creen l!lecanismos 

con ese fin. Pare el desarrollo nacional es más importante 

fomentar la producci6n de bienes que respondan a una necesidad 

social no a demandas artificialmente creadas. Son aquellos 

~iencs que satisfacen necesidades fundamentales los que deben 

entenderse como socialmente necesarios. 

Finalmente, el precepto cocentado dispone el- fomento 

Y la protecci6n de la actividad econ6mica del sector privado, 

dentro de un- oarco en el que contribuye tnmbi~n el desarrollo 

econbraico nacional. Lo que significa que la legislacibn res

pectiva al establecer las condiciones fundamentales del sector 

pr1'1ado deberá tener en cuenta tos fines generales que .el 

Cstado se propone para alcanzar el desarrollo nacional. 
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En el articulo ,26 de la Constituci6n Polttica, se 

faculta al Ejecutivo Federal para llevar a cabo la planeaci6n 

econ6~ica nacional y para coordinar través de convenios 

los planes de desarrollo que lleven a cabo los gobiernos de 

las Entidades Federativas, induciendo y concertando taobién 

las actividades de los particulares en este materia. 

El articulo 26 del ordenamiento citado, trata del 

Sistema Nacional de Planeaci6n DemocrAtica. E!Jte concepto 

respoOde a la necesidad de regular constitucionalmente uno 

de los aspectos fundamentales de las sociedades contemporáneas: 

la Planeacibn. No es posible organizar a grandes colectivida

des sin definir con precisi6n las metas que se pretende lograr, 

las fbrmulas para su realizaci6n y los procedimientos que 

permitan evaluar el avance conseguido. 

El articulo que comentamos señala como responsabilidad 

del. Estado el organizar el Sistema de Planeoci6n del Desarrollo 

Nacional. Su finalidad es el establecimiento de la . solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad del crecimiento de la econo

mía. 

Por solidez debe entenderse, en estricto sentido, 

la congruencia de 'la!=i diferentes finaliriades dentr(J de un 

marco general que permita realmente alcanzarlas. Las activida

des sociales son muy diversas y corresponde al Estado atorgar-
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les un deter~inado lugar dentro del desarrollo que se propone, 

de ah{ que deba especificarse el p~anteamiento de prioridades, 

esto es, determinar cuáles objetivos deben alcanzarse en una 

primerü etapa y cuáles posteriormente. 

Se exige tambihn que el sistema sea dinámico, es 

decir, que no se encierre en f6rmulas permanentes, sino que 

sea capaz de responder a las necesidades cambiantes que plantea 

la vida actual. Paralelamente debe tener un prop6sito de 

permanencia, lo cual no es contradictorio, porque los fines 

especificados para el desarrollo nacional implican la necesi-

dad de acciones continuadas que, sin ~erder de vista las necesi

dades que se modifican mantengan la prosecusi6n de los objeti

vos planteados. 

La equidad requiere que se establezca un equilibrio 

entre todos los sectores de la población: que no por pretender 

llegar a una meta concreta se abandonen o se posterguen deman

das de los diferentes grupos y clases sociales. 

Todas estas finalidades quedan condicionadas por 

la tndependencia y la democratizaci6n politice, social y cultu

ral de la ~ación. Esto significa que se conserve en la mira 

la necesidad de preservar las dos caras de la soberan!a nacio

nal, su capacidad autónoma de determinación y la participación 

del pueblo en las decisiones que se refieren al desarrollo 
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del pals. 

La Constitucibn mexicana ·na solamente establece una 

regulaci6n jur{d!ca del sistema politico, si no además plantea 

un programa a realizar. Los objetivos que le Constitución 

señala en su conjunto, constituyen lo que en el articulo se 

denomina "proyecto nacional 0 , son los criterios en ella 

contenidos los que deben determinar los objetivos de la planea

c i6n. 

Se demanda que este ejercicio de ·planeaci6n sea demo

crático, o sea que participe en ~l el pueblo. La Constitucibn 

en este aspecto rechaza expresamente prácticas de Planeaci6n 

que se finguen s6lo en criterios thcnicos al exigir que se 

recojan en el plan y los programas de desarrollo las aspiracio

nes de la sociedad expresa~~s por los diversos sectores. 

Para ello se faculta al Poder Ejecutivo, a fin de que establez

ca procedit'lientos de perticipaci6n y consulta popular, .esto 

ca, 1¡ue se mantengan abiertos los canales de comunicación 

entre.• las autoridades y los ciudadanos. Las facultades al 

f.jecutivo responden a las caracterlsticns del Estado Mexicano 

contcfupurAneo, dot!ndolo de instrumentos que le permitan detec

t¡1r cin velocidad ~ r&pida capacidad de respuesta los plantea

~iuntos que formula la sociedad. A partir de la porticipacibn 

que la Constitucibn señala debe formularse el plan correspon

dic11L~, instrumentarse, es decir, llevarse a la pr&ctica; 
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controlar, que significa el mantenimiento de dispositivos 

de verificacibn durante el curso de la aplicación del plan, 

evaluarse, que implica fijar criterios para determinar, 

cada cierto tiempo, si se ha logrado el avance propuesto. 

Para llegar a estas finalidades se prevé que exista 

un Plan Nacional de Desarrollo, esto es, que se documente 

explicitamente, tanto los objetivos a alcanzar corno las medidas 

que deben tomarse para tal efecto y se define que de manera 

obligatoria los programas de la administración p6blica deberán 

sujetarse a dicho plan; para evitar de esta manera, la elabo

ración de planes sexenales que siempre hablan quedado inconclu

sos. La diferencia entre el plan y los programas es de grado, 

el plan recoje el conjunto de las aspiraciones y les da unidad 

y congruencia, los programas son elaborados por cada una de 

las ramas de la adminiatraci6n pública, esto es, la1Secretar{as 

encargadas de atender las tareas encomendadas al gobierno. 

El plan en geoeralt debe armonizar las distintas finalidades 

propuestas y ser un amplio marco en el que tenga cabida la 

amplia sama de los programas especificos. 

El propio articulo prevé qu': deban detern1inarse los 

Órganos responsables del proceso de planeación. Esto exige 

que ~ediante acciones del Poder Ejecutivo se determinen respon

sabilidades concretas asignadas a ciertos Órganos, para hacer 

posible el control y evaluacibn de las [inalidodcs de la pla-
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neacibn y señale como mecanisQoS de Esta la coordinecibn con 

otro plano del Estado Mexicano constituido por las Entidades 

Federativas, a través de convenios, figura que as! adquiere 

rango constitucional y que hace posible la vinculaci6n org&

nica de los Estados de la Federación y el Gobierno federal. 

Al mismo t iempa, en congruencia con lo señalado 

en el articulo 25 se define la inducci6n concertaci6n con 

los particulares, figuras indispensables en un régimen democrá

tico y de respeto a las libertades individuales, para reali

zar las actividades de planeacibn correspondiente. 

El Congreso de la Unibn adicion6 la iniciativa presi

dencial estableciendo también la necesidad de que la represen

tecibn popular, mediante las leyes que al efecto dicte, parti

cipe en el proceso de planeaci6n democrática. Estas disposi

ciones han dado lugar al desarrollo del derecho de ta planea

ci6n en nuestro pa{s 1 a partir de una base constitucional 1 

haciendo compatible la funcibn legislativa del Congreso que 

expresa la voluntad popular 1 con las necesidades práct ices 

a las que tiene que hacer frente el Poder Ejecutivo. De e!lta 

facultad de legislar deriva la expedicibn de la Ley de Planea

ci6n que, a su vez, es la base de las acciones progremAticas 

de las dependencias gubernamentales la cual será objeto 

posterior del presente estudio. 
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A su vez, el párrafo tercero del articulo 27 constitu

cional jeteraina la responsabilida~ de la Nación para: 

Se dictarán las medidas necesarias para ordenar 

los asentai!!.ientos hucanos y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras. aguas y bosques, a efec

to de ejecutar obras públicas, de planear y regular la funda

ción, conservación, ciejoramicnto y crecimiento de los centros 

de población ••• " 

Se destaca el principio fundamental del aprovechamien

to de los elementos naturales susceptibles de apropiación 

en beneficio de la sociedad, en el marco de un desarrollo 

arciónico del pais, que permita alcanzar mejores condiciones 

de vida para la población en su conjunto, debiendo abandonar 

la. tendencia de concentrar las acciones gubernacentales en 

determinados centros de poblaci6n y en especial en las grandes 

urbes. 

Se establece el derecho p6bl ico y la responsabilidad 

polltica que tiene el Estado para fundar y ordenar los centros 

de poblaci6n. Las autoridades deberán dictar las medidas 

nece~arias para reglau1entar los asentamiento humanos en el 

anplio sentido del término y estublecer las provisiones, usos, 

destinos y reservas ·de tierras, aguas y bosc;,ues, con objeto 

de planear y regular la fundación de las ciudades y demás 
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centros de población; su conservacibn y mejoraciento. 

Ante el crecimiento del problema urbano 1 el articulo 

27 sienta las bases para la ordenaci6n de los asentamientos 

humanos, prevé una serie de actos administrativos para regular 

el aprovechamiento de los predios: declaratorias de provisio

nes, usos, reservas y destinos. Constituyendo asi una de 

las respuestas más adecuadas a las necesidades apremiantes 

en materia de planeacibn de la ~aci6n Mexicana. 

La multiplicidad de elementos y de competencias que 

inciden en el fen6meno urbano, nos lleva al principio de que 

la estructura jurldica que di regulaci6n al mismo deber& esta

blecer la concurrencia de los tres niveles de gobierno a trav~s 

de nuevas forr.ies de colaboraci6n de las Entidades Federativas 

entre sl, y de éstas con la Federación, asi como con los H~ni

cipios; como única forrua de ser congruente al federalismo, 

dentro de un cauce de responsabilidad institucional compartida; 

s6lo la accibn compartida entre las tres diversas instancias 

de gobierno permitirá una accibn intergubernamental de amplia 

cociuniceción que de atenci6n al problema de la planeaci6n 

integral. 

En el articulo 73 de nuestre Constituci6n Pol!tica, 

se faculta al Congreso de la Uni6n· vara que expida las leyes 

que establezcan la adecuada concurrencia de les Entidades 
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:;cdcrativas, de los Hunicipios y de la propia Federación en 

la solución de los probleraas expresados en relación a los 

osentaraientos hur.1anos 1 con lu finalidad de cui!:plir con los 

objetivos previstos en el párrafo tercero del articulo 27 

nnterior~ente citado. 

El articulo 115 constitucional en su fracción V, 

determina la responsabilidad de los t1unicipios en cateria 

de plo11eaci6n y administraci6n del desarrollo urbano municipal, 

scñulundo lo siguiente: 

11. ••V, Los ~:unicipios, en t~rminos de las leyes 

federales y estatales relativas, estar&n facultadoo para formu

lar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal¡ participar en lo creacibn y administraci6n de sus 

reservos territoriales; controlar regular la utilización 

del suelo en sus jurisdicciones territorlalcs; intervenir 

en lu regulación de la tenencia de la tierra urbann: otorcar 

licencias y permisos paro construcciones y participar en la 

cr~acibn y odrainistroci6n de zonas de reserva ccol6nica. 

Poro tul ef~cto y de conforruidod con los f incs scfialo

dos en el pór.roío tercero del articulo 27 de la Constitución, 

expedirán los rc3iamentos dlsposicion~s od1ni11istrHLivus 

que fueren nl!cesnr ios ••• 11 
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Asiraismo la Constituci6n en el articulo ll5 citado, 

en ~u fracci6n VI, determina que: 

VI. Cuando dos o mis centros urbanos situados 

en territorios municipales de dos o más Entidades Federativas 

formen o tiendan a formar una continuidad demogrAfica, la 

Federaci6n, las Entidades Federativas y los Municipios respec

tivos, en el ámbito de sus competencias, planearin y regular¡n 

de oanera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros 

con apego a la ley federal de la materia .•• " 

En la primera disposicibn que contemplamos, de este 

precepto constitucional se reafirma la facultad de 101 Estados 

y de los Municipios para que dentro del imbito de sus compe

tenéias expidan las leyes, los reglamentos y las disposiciones 

administrativas que correspondan a la observancia de la ley 

federal reglamentaria de la materia. 

En la fracci6n VI, se prevb la posibilidad y se esta

blecen los mecanisaos de solución para que en forma coordinada 

la Federaci6n, las Entidades Federativas los Municipios 

planeen y regulen de &lanera conjunta el desarrt1llo de los 

centros urbano~ de poblacibn que estan sit~ados en territorio 

de dos o m&s Entidades Federativas formen o tienden e forcer 

una continuidad geográfica. 
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Por consiguiente las fracciones quinta sexta del 

articulo 115, otorgan los Municipios amplias facultades 

para que dentro del marco de las leyes federales y estatales, 

formulen, aprueben administren sus zonificaciones sus 

planes de desarrollo urbano¡ para que participen en la creación 

y administración de sus reservas territoriales¡ para que con

trolen y vigilen la utilizaci6n del suelo del territorio muni

cipal y para que intervengan en la regulación de le tenencia 

de la tierra urbana. Tambi~n se faculta a los Municipios 

para otorgar permisos y licencias de construcción y para parti

cipar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecoló·g ices. 

Se indica tambihn en la fracci6n sexta que los ttunici

pios podrán convenir con la Federación y con el Estado, en 

el ámbito de sus competencias lo relativo a la planeaci6n 

regulaci6n del desarrollo de las z.onas de asentamientos 

humanos conocidos como conurbanos o conurbados. 

As!, la Constituci6n establece las bases rectoras 

de la Planeaci6n en el Estado Mexicano para lograr un desarro

llo armónico e integral dentro de un marco de justicia social. 

En este punto exist{a la necesidad de que fuese la 

Constituci6n PoHtica la que exiz!era al poder p~blico del 

Zstado el seguimiento de una Planeación Der.10crAtica Uacional. 
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Lo anterior a efecto de evitar la elaboracibn indiscriminada 

de planes sexenales que finaln;.ente quedaban inconclusos por 

el Ejecutivo en turno. 

2. LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

Dentro del marco jur{dico de la Planeaci6n Democr&tica 

en Hhico, la LeJ Federal de Reforma Agraria reviste especial 

importancia por ser ley reglaaentaria del artrlculo 27 consti

tucional, uno de 101 articulas estratégicos en el marco consti

tucional de nuestro sistema de Planeaci6n, como se estableció 

en el apartado anterior del presente capitulo. 

La LeJ Federal de Reforma Agraria se divide en siete 

libros, los cuatro primeros contienen el Derecho Sustantivo, 

loa tres 61ti•o• se refieren a los procedimientos, a la planea

ci6n J a las responsabilidades en materia ·agraria. 

Los siete libros que comprende la Ley Federal de 

Reforma Agraria contienen los siguientes rubros: ºAutoridades 

Agrarias'', ''El Ejido'', "Organizacibn Econ6mica del Ejido''; 

11 Redistribuci6n de la Propiedad Agraria''; ''Procedimientos 

Agrarios"; '1Registro 7 Planeaci6n Agrarios'' y 11 Responsabilidad 

en Hateria Agraria"; además de disposiciones generales y los 

correspondientes transitorios. 
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Quedo ya establecido en. el ámbito constitucional 

que se faculta al Estado, a la vez que se le responsabiliza 

de la rectoría del desarrollo nacional; 11 El Estado planeará, 

conducirá, coordinará y orientará la actividad econ6mica nacio

nal", y llevará a cabo la regulaci6n y fomento de las activi

dades que decande el interés general en el marco de libertades 

1ue otorga esta Constituci6n 11
• (Art. 25 constitucional). 

Responsabilidad que recae en los sectores público , 

privado y social, donde se encuentran entre otros, los ejidos, 

comunidades y pequeños propietarios. Paro lo cual: la ley 

establecerá los mecanismos que faciliten la organizeci6n y 

expansi6n de la actividad econbmica del sector social, es 

decir, de los ejidos, organizaciones de trabajad~res, coope

rativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 

o exclusivamente a los trabajadores y, en general de todas 

las formas de organización social para la producci6n, distribu

cibn y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

(Art. 25 constitucional) 

Posteriormente en el articulo 26 constitucional se 

~Olilarca la rectori~ econbmica del Estado dentro del Sistema 

Nacional de Planeación Democrlltica, donde tiene cabida el 

desarrollo rural inte3ral, que tenderá a lograr mejorar el 

nivel de vida de la poblacibn campesina. En cumplimiento 

de lo anterior se: 11
, •• expedirá la legislaci6n reglamentaria 
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para planear 

trielizeci6n 

organizar la producci6n agropecuaria, su indus

comercializacibn, considerlrndoles de inter6s 

p6blico ••• • (Art. 27-XX Const.) 

La Ley Orgánica de le Administreci6n P~blice Federal 

faculta a la Secretarla de Programacibn y Presupuesto para: 

Proyectar la planeación nacional del desarrollo y elabo

rar con la participacibn de los grupos sociales interesados, 

el Plan Nacional correspondiente ••• • (Art. 32 LOAPF) 

En coordinaci6n con 11 ••• las dependencias de la admi

nistraci6n p6blica centralizada deberán planear conducir 

sus _actividades con sujeci6n e los objetivos y prioridades 

de la planeaci6n nacional del desarrollo .. ,• (art. 9 Ley 

de Planeaci6n). En la elaboraci6n del plan participarh las 

organizaciones representativas de los obreros, campesinos 

y grupos populares; de las instituciones~ed6micas, profesiona

les y de invcstigaci6n; de los organos empresariales; y otros. 

(Art, 20 LP) • ••• El Plan indicará los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales " (Art. 22 LP), 

En el Plan Nacional de Desarrollo se establece la 

normatividad para el sector rural en las pol{ticas sectoriales, 

con el objeto de alentar y apoyar el desarrollo rural integral 

y por consecuencia a las instituciones y sujetos agrarios. 
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En tanto que la parte operativa se localiza en el 

Prograoa Yacional de Refor~a Agraria Integral elaborado 

por la Secretaria de la Reforma Agraria - en donde se establece 

una doble estrategia: de cambio estructural y de reordenación 

econbmica. 

Este programa tiene como fines superar los problemas 

mencionados aprovechar integralmente las potencialidades 

existentes en el medio rural. La Reforma Agraria Integral 

es condici6n indispensable para propiciar y apoyar el Desarro-

1 lo Rural integral 1 por lo que los grandes objetivos de la 

Reforma Agraria son: Devolver dotar la tierra a los ca1:1pe

sinos, distribuir la riqueza, lograr la democracia económica 

y pol!tica. y consolidar el proceso hist6rico que conduce a 

una sociedad !sualitaria y justa. <26 > 

El Programa contine: l. Diagn6s~ico, 2. objetivos, 

3. est~ategias, 4. metas y previsi6n de recursos, 5. acciones 

de la vertiente obligatoria. 6. criterios y acciones de coor

dinaci6n con las -Entidades Federativas, 7. criterios y accio

nes de concertacibn con los sectores social y privado, 8. 

manejo de instrumentos de politice econ6mica y social, 9. 

proyectos estratesicos. <27 > 

(26) Medina Cervantes, op. cit., p. 473. 

(27) Ibldem, pilg. 174. 
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En estos apartados se resumen las politices, mecanismo 

estrategias para reordenar dinamizar el sector rural. 

Incluyendo desde la tenencia de la tierra, hasta las activida-

des socio-productivas en el marco de la planeaci6n para el 

desarrollo nacional. Por nuestra parte, estimamos que· en 

nuestros d{es el objeto fundamental de la Reforma Agraria 

no debe ser simplemente devolver y dotar la tierra a los campe-

sinos, sino fundamentalmente hacer producir la tierra de estos, 

a través del otorgamiento de cr,ditos expéditos y otros elemen

tos tendientes a eote fin. 

La Ley Federal de Reforma Agraria introduce la norma-

tividad, mecanismos y oraanismo1 de consulta en el rubro de 

planeaci6n; con el prop6sito de objetivizar la política agra-

ria, orientada a: utilizar las técnicas de la previsi6n a 

fin de establecer planes que tengan como resultados una mejor 

coordinacibn de los esfuerzos nacionales en la materia, deste-

rrar la improvisaci6n actuar racionalmente en beneficio 

de la clase campesina de nuestro pais. (ZS) 

En materia de planeaci6n agraria se decreta la ·crea

ci6n del Consejo Nacional de Desai:rollo Agrario como brgano 

(28) Medina Ccrva"tcs, op. cit., p. 470. 



106 

dcsconcl'ntrado dependiente del Secretario de la Reforma Agra

ria: integrado por un consejo dt: profesionistas y técnicos 

de distintas especialidades, representantes de asociaciones, 

organizaciones obreras, colegios, instituciones de cultura 

y cámara de comercio e industria. (Art. 476 LFRA). 

Las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo 

Agrario se darán en materia de consulta y cooperaci6n de la 

acción social y económica para la rehabilitación y promoción 

de ejidos, comunidades y nuevos centros de poblaci6n. (Art. 

47& LFRA). 

Por otra parte .el Consejo opinará sobre la planeaci6n 

formulada y aprobada por ·la Secretarla de la Reforma Agraria, 

y de este forma" ••• se procure la participaci6n de las depen

dencias oficiales que intervienen en el desarrollo y realiza

ción de los trabajos correspondientes a cada una de las zonas 

sefialadas en dicha pleneación". (Art. 479 LFRA). 

La planeaci6n agraria a cargo de la Secretaria de 

la Reforma Agraria se instrumentar& para: formular. los progra

mds de rehabilitaci6n agraria y de organizaci6n y desarrollo 

l!Jldal y coounal;" otros que sean necesarios para apoyar 

la planeación. (Art, 454 LFRA) Y comprende el establecimiento 

de servicios de orginizaci6n y m~todos en la Secretarla, Dele

;;t.Jc ioncs, Cuerpo Consultivo, Comisiones Agrarias Mixtas, Comi-
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sariados Ejidales y Consejos de Vigilancia. Y asesoria admini~ 

trative a las asociaciones, unio~es y sociedades agr~rias. 

(art. 455 LFRA) 

Para poder implementar la planeaci6n y programaci6n 

agraria, la Secretaria de la Reforma Agraria anualmente deberá 

recabar la informaci6n relativa a los aspectos: econbmico, 

productivo y social. 

1) ECOHOMICO 

Tipos de financiamiento obtenido por las institu

ciones agrarias, e instituciones que lo otorgaron. 

Cuantificaci6n de la producci6n agdcola y clase 

de productos. 

Inventario ganadero del ejido. 

Infraestructura en v{as de comunicaci6n y cons-

trucciones. 

Campos experimentales 

de productos que se ensayan. 

agrícolas, variedad 
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Nuevas indus~ries, destacando el origen de las 

mate'rias 'prii.::as que transforman, bien sean de ejidos o de 

pro pi etarios privados. (Art. 456, fracciones IV, VI, VIII, 

IX, X, XI, respectivamente). 

2) ·PRODUCTIVO 

Tipo de explotaci6n adoptado. 

Monto y calidad del hectareaje de cultivo. 

Cultivos c!clicos, perreanentes 

su explotaci6n. 

intensidad de 

Inventarios de maqu~naria. (fracciones 11, 111, 

V, VII respectivamente) 

3) SOCIAL 

Movimientos migratorios de la poblaci6n ejidal. 

Número y origen de los trabajadores de las indus

t~ias localizados en el &rea rural. 

Centros escolares y educativos. 
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Problecas agrarios pendientes de solucibn. 

- Estudios y proyecciones de la oferta y de la demanda 

de trabajo del sector agropecuario 

1, XII, XIII, XIV y articulo 457). 

forestal. (fracciones 

Estos aspectos son estratégicos en la planeacibn 

del desarrollo rural, pero en esta materia la Ley Federal 

de Reforma Agraria contempla diversos variados aspectos 

al ser reglamentaria de la Constituci6n, inmersa adecés dentro 

del marco del Sistema Nacional de Planeacibn Democrática en 

cuyo contenido se señala como estrategia central la reordena

ci6n de los asentamientos humanos. 

3. LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUllA!;os 

El complejo cuadro de la problemática urbana en rela

ci6n a la proliferacibn de los asentamientos humanos espontá

neos fuera de toda planeación, hace necesaria su reorienta

ci6n, por medio de una acci6n s6lida que considere previsiones 

adecuadas que determinen el aumento de la superficie urbana 

de acuerdo con la demanda potilacional; que reduzca el déficit 

de habitacibn, primordialmente de la popular; que corrija 

los fenbmenos generados por el desbordamiento incontrolado 

de numeroso n6cleos de pobleci6n hacia zonas ejidales y comu

nales¡ que otorgue suficiente sc3uridad jurldica e los titula-
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res de la ter.encia de lu tierra y que contribuya n la transfor

r.iación urbana, para lograr el desarrollo armónico y equilibra

do de los derechos particulares, con los derechos de la socie

dad hacia un beneficio colectivo¡ estas razones están plasma

das en la propia exposicibn de motivos de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

La rnotivaci6n fundamental de la Ley General de ·Asenta

mientos humanos, tiene sus raices en la lucha de las grandes 

mey~rlas populares tendiente mejorar las condiciones de 

vida de la población tanto rural como urbana y eliminar de 

manera contundente loS profundos contrastes de los centros 

urbanos del pals. 

Se pretende evolucionar hacia un sistema de centros 

ur.Lanos de dimensión media, evitando a toda costa el fenómeno 

de la macrocefalia urbana. Para ello, es indispensable reducir 

el indice de crecimiento de los grandes centros de población 

urbana y propiciar a su vez su descongesti6n, e implementar 

una politice adecuada a loS recursos financieros, que permita

obtener mayores rendimientos ·en cuanto. a las. inversiones que 

es menester realiiar en los centros urbanos para construcci6n 

de obras públicas y proveer de los ·servicio!? públicos que 

cubran satisfactoriamente las necesidades de los centros de 

poblaci6n. · 
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La Ley General de Poblaci6n responde a la necesidad 

de los habitantes del pais, de vivir en un centro de poblaci6n 

digno y de ser beneficiarios, a su vez del bienestar derivado 

de los procesos de urbanizaci6n dentro de un careo de justicia 

social, erradicando la concentración de los mayores beneficios 

de la urbanizaci6n en un reducido grupo de terratenientes 

urbanos. 

Como consecuencia de la regulaci6n jur{dica estableci

da en nuestra Carta Magna en relaci6n a la Planeaci6n del 

Desarrollo Nacional, surge de manera necesaria e inmediata 

la estructuraci6n de la Ley General de Asentamientos Humanos 

la cual entra en vigor en Junio de 1976. 

La Ley General de Asentamientos Humanos tiene como 

objetivo principal, establecer la adecuada concurrencia de 

las Entidades Federativas, de los Municipios 

en materia de asentamientos humanos: 

de la Federaci6n 

"Establecer le concurrencia de los ~lunicipios, de 

las Entidades Federativas y de lo Federación, para la ordena

ción y regulación de los asentamientos huoenos en el territorio 

nacional 11
• (Art. t, 'fracción 1). 

En este sentido la Ley se propone: 
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"~ijar las normas básicas pera planear la fundacibn, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

poblacibn; definir los principios conforme e los cuales 

el Estado deberá ejercer sus atribuciones para determinar 

las provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguns 

y bosques•. (Art. 1, fracciones 11 y 111). 

La problemática urbana no puede limitarse a la aten

ci6n de un solo nivel de gobi~rno por los ~6ltiples elementos, 

materias y atribuciones que atañen a la misma; sblo a través 
' 

de planes y programas elaborados y ejecutados por la Federe-
,, L ··l 

ci6n, los gobiernos de las Entidades federativas y los Munici-

pios en relecibn a sus respectivas competencias, podrá llevarse 

acabo la elaboracibn e implementacibn del sistema de ordenacibn 

de los centros urbanos de poblacibn y aprovechar al máximo 

los, recursos del pais. 
n.: !-•• ,, 

Por lo cual la planeaci6n y re&ulncibn parten de 

la facultad que tiene el Estado Mexicano en t6rreinos constitu-
~ ~ t) . 

ciona~es, para dictar las medidas necesarias para ordenar 

los asentamientos humanos establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efec-

to de íundar, conservar, mejorar y encauzar el crecimiento 

de los centro::; de población. Así obedeciendo al mandato consti

tucional y siguiendo las directrices de la Ley General de 

Poblacibn, la Ley General de Asentamientos 1lumonos rcaula 
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el aprovecheoiento de todos los recursos a favor de la comuni

dad, con un sentido de beneficio social, tendiente a lo:;rar· 

el desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de sus mieQbros. 

La ordenaci6n regulaci6n de los asentamientos huma-

nos en los términos del multicitado ordenamiento, pretende 

el desarrollo equilibrado del pais aru;onizando las interrela

ciones campo-ciudad 1 integrando la atenci6n de los centros 

urbanos en un desarrollo regional en base a sus actividades 

y necesidades prioritarias, en vinculación a un contexto glo

bal. Además integra a le ciudadanla en una ceyor participación 

en la soluci6n de los problemas generados por la convivencia 

en los asentamientos humanos. 

En cuanto al requerimiento por parte de la familia 

mexicana de un lugar adecuado para su asentamiento - un pedazo 

de tierra y una habitaci6n digna - la Ley General de Asentamie~ 

tos Humanos determina que el Estado regulará el mercado de 

los terrenos y los inrrnebles destinados a la hebitaci6n popu

lar, tooando las medidas necesarias para evitar la especulación 

de los mismos, erradicando dicha especulación que lacero la 

econocta de la población necesitada. 

Las disposiciones de la Ley General de Asentar.tientos 

iluraanos por sus propbsitos y finalidades son de 6rdcn p6blico 
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e interés social. 

Dicho ordenamiento, establecerá las bases para estimular 

el crecimiento ordenado y sistemático de los asentamientos 

humanos, a fin de elevar la eficiencia social la calidad 

de vida de los pueblos, a travbs de la conducción del proceso 

por parte de los distintos niveles de gobierno y de la parti

cipacibn activa y creadora del pueblo de H~xico. 

Al establecer normas rectoras ~a Ley General de Asen-

temientes Humanos, su observancia atañe las autoridade~ 

de la Federaci6n, de las Entidades Federati,vas y de los Muni

cipios asi como a todos los organismos públicos descentraliza

dos, empresas de participaci6n estatal y der.iás inst,ituciones 

p6blicas. 

Asimismo dispone la Ley estudiada, que la ordenaci6n 

de los asentamientos humanos se hará en coordina~i6n con las 

pollticas demográficas de la Secretarla de Gobernacibn Y, el 

Consejo Nacional de Poblacibn. Lo anterior dentro de los 

lineamientos de ln Ley General de Población. 

La participación concurrente coordinada de los 

tres niveles de gobierno, se hnr~ en consideracibn a la oulti

plicídad de elementos.y competencias que inciden en el fenómeno 

urbano, en un marco de responsabi lidnd corr.partida inherente 
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al {uncionaa:iento de nuestro sisteca federal. De tal forca, 

que se resuleva el problema urba.no de manera integral por 

aedio de pollticas a nivel nacional, local y munici;>al, orien

tadas n procover una participación creciente de las coounidades 

e individuos en la elaboración ejecución de programas para 

el mejoramiento de su centro de población. Por lo que la 

Federación, las Entidedes Federativas y los Municipios dentro 

de sus respectivas competencias, deberán hacer que las tierras, 

aguas y bosques sean utilizados conforme a la función, que 

se les haya destinado, as{ coco elaborar e implementar los 

planes de desarrollo urbano. 

Se faculta al sector público federal para elaborar, 

en el ámbito de su corapetencia, los planes prograrias que 

respondan a las necesidades del desarrollo de los asentamientos 

humanos, de acuerdo a la planeaci6n económica y social. A 

la Federación corresponderá expedir los planes federales de 

desarrollo urbano - Pan ~acional de Desarrollo - de corto, 

cediano y largo plazo, asi como vigilar su isplementación. 

As! también se le faculte pare celebrar convenios de car6cter 

general con los gobiernos de los Estados y de los Municipios. 

Tambihn sé asigna al Ejecutivo Federal la vigilancia 

impleinentación de la presente Ley. Por lo que a través 

de la Secretarla de. Desarrollo Urbano y Ecolog1a coordinar& 

la elaboración y ejecución de los planes federales de desarro-



; ! 

116 

llo urbano. A su vez, propondrá al Presidente de le República 
·;.·,¡ .,, 

medios, i~strumentos y mecanismos para la ejecuci6n de los 

planes; será órgano de consulta del Ejecutivo Federal en mate

ria de desarrollo urbano; asesorará e les Entidades Fc.deretivos 

a los Municipios en la, eleboraci6n de sus rcspecth'os planes 

~erá coadyuvante en la Administraci6n Municipal. 

Por rozones de su primordial importancia, la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Póblico debe girar las 6rdenes a 

efecto de que las instituciones nacionales de crhdito s61o 

autoricen operaciones que sean acordes con los planes y progre-

mas elaborados. 

Por otra parte, se precisan los términos de la concu-

rrencia coordinaci6n entre le Federaci6n, les Entidades 

Federativas los municipios: as! como las facultades que 

en materia de desarrollo urbano correspondan a los gobiernos 

de las Entidades Federativas y a los Ayuntamientos. 

Los Estados podrán: expedir la Ley local de asen ta-

mientas humanos correspondiente; elaborar ejecutar el pla·n 

local de desarrollo de los asentamientos humanos¡ determinar 

la~iu~~aci6n de nuevos centros urbanos de poblaci6n; establecer 

el ~¿~i~cn aplicable. a los procesos de conurbaci6n en el 6mbito 

de los territorios municipales de su Entidad. 
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los Ayuntamientos quedan facultados para: expedir 

los decretos las disposiciones administrativas orientadas 

a ordenar los asentamientos humanos; proponer al gobierno 

de la Entidad Federativa a la que pertencen la fundaci6n de 

un nuevo centro de pobl~ción urbano, dentro de los limites 

de su jurisdicci6n¡ establecer los planes municipales que 

prevean acciones e inversiones y que se orienten a regular 

el mejoramiento, la conservaci6n y el crecimiento de los cen

tros urbanos; determinar los destinos, usos, provisiones y 

reservas de los predios ubicados en los centros de poblaci6n 

de au jurisdicci6n, y participar, en los términos de la legis

laci6n correspondiente, en los procesos de conurbaci6n. 

EL articulo 18 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos nos habla del fen6meno de conurbaci6n que se presenta 

cuando dos o más centros urbanos forman una continuidad geográ

fica; por otra parte, la fracci6n V del articulo 115 constitu

cional establece. que si esos centros de población pertenecen 

a territorios municipales de dos o m&s Entidades Federativas, 

se coordinar!n la Federaci6n, los Estados y los Municipios 

para estudiar y tratar de resolver los problemas que se gener~n 

a este respecto. Se considera que se tiende a formar una 

continuidad geográfica cuando esos centros de poblaci6n crecen 

sobre la llamada Zona conurbada, e's decir, la comprendida 

en un diámetro de 60 ki16metros contados a partir del limite 

pol!tico que separa a las Entidades. 
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El Cuhierno Federal, los Gobiernos Locales los 

~un1c1pios en cordjnación acordarán la ampliacióii de la zona 

cunurban=i, o podrán pactar considerar ::ona conurbada a una 

sJtunct6n divt•r5a a la que se señala como obligatoria en la 

hipótesis nonnativa. 

Eatsblecidu la zona conurbada, el Presidente de la 

MelJÚblica ~111itir' una declaratoria para que se instale la 

Co•i is 1 bn que tratar& los problemas de la Zona conurbada la 

cual estarA Jntegrada por los Gobernadores, Presidentes Muni-

clp&les correBpondientes y por el Secretario de Desarrollo 

Urbano y Ecologla, quien será presidente de dicha Comisi6n. 

Los planes deber&n ser elaborados por la citada Comi

~lbn en un plazo no mayOr de 180 diae, sometiéndolo a eon6ide-

rac,tón del Ejecutivo Federnl y vigilarán la observancia e' 

i•plementaci6n de los mismos por parte de los Gobiernos Estate~ 

les. los Ayuntamientos y el mismo Gobierno Federal. 

La eonurbución t como establecimos en el primer capi

tulo, tonstituJe una de lan manifcst.ac.iones más graves del 

cr1•c1aiento urbano nn&r~uico; ~fcetand~ de manera profunda 

prtnr.tpalmento •I .&reu ~etropolitana de la ciudad de M~xicó 

qu<' cumprende ni Distrito Federal y 17 Municipios del Estado 

111.' !i6x leo, 
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Cuando el fen6meno de conurbaci6n se presente en 

territorio de dos o más Huncipios, pero de la misma Entidad 

Federativa, las leyes locales establecerán los mecanismos 

para su mejor tratamiento. 

La tendencia fundamental de la Ley General de Asenta

mientos Humanos, es reducir a su mínima expresi6n los contras

tes entre el campo y las ciudades asegurando la adecuada prese!. 

vaci6n y aprovechamiento de las tierra, bosques y aguas para 

loa usos de beneficio social demandados por el interés común. 

La regulaci6n y control p6blico de la tierra y el 

agua c?nstituyen el medio fundamental que permite une eficaz 

aplicaci6n de las políticas de asentamientos humanos, Vigori

zando as! la funci6n social de nuestros recursos naturales: 

de la misma forma en lo que se refiere a la facultad del Esta

do para regular la incorporaci6n de tierras a las ciudades, 

determinando Areas convenientes para su extensi6n y la esigna

ci6n de tierra a su destino m&s adecuado fortaleciendo el 

nuevo derecho social consagrado en la Constituci6n. 

El dominio originario que ejerce la Naci6n sobre 

tierras y aguas, faculta al Estado para imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés p6blico, confor

m&ndose la funci6n social de la propiedad. Derivado de esta 

funci6n social el articulo 27 sienta importantes bases en 

relaci6n a los asentamientos humanos. Se establece la funci6n 
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P.Úb.lica de regular la fundaci6n, conservaci6n, mejoramiento 

r crecimiento de centros urbanos de poblaci6n, para lo cual 

se determinarán las previsiones, usos, reservas y destinos 

de tierras, aguas y bosques en relaci6n a la utilidad p~blica 

tendiente a un beneficio social. 

Para dichos efectos se establece que son causa de 

utilidad p6b!ica: el cumplimiento y la ejecuci6n de los planes 

de desarrollo urbano por parte de los gobiernos Federal, Loca

les y ·Municipales; los decretos que señalen provisiones para 

la fundaci6n de centros de poblaci6n; la ampliaci6n de las 

Areas urbanas y sus zonas de reserva territorial, los que 

definan destinos y usos tendientes al mejoramiento y conser

vaci6~ de los centros de poblaci6n. 

Los Municipios tendrán un papeÍ fundamental en·· 108 

objetivos de esta Ley. La Ley General de AsentamientoS· Huma-

nos , e~tnblece ~ue la ordenaci6n de loS centrOs de pobl~~i6~ · 

en !Os HunicÍpios se llevará a efecto mediante los ·~lenes· 

y programas mu.nicipales de desarrollo· urbano. 

La Ley consagra, asimismo las ·facultades de los Ayun

tam'ie.ntos Para' aprobar !Os planes y pí-O&ramas' de desarr~ilo 

urbe.no municipal y de otórgar o negar lás autorizaciO~~s 

licencias de constiucci6n, fraccionamie~tos, s~b{ivision~~~ 

y'relotificaciones. · · 
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El Ayuntamiento, e demás de formular y aprobar pera 

su ejecuci6n los planes progra.mas de desarrollo urbano, 

administrar& la zonificaci6n urbana y aprobar& las disposi

ciones del Municipio para usos, reservas y destinos de &reas 

y predios. 

En el caso de encontrarse en una zona conurbada, 

es decir, formando una continuidad geográfica con otros Muni

cipios, participará de manera conjunta y coordinada con los 

Municipios a quiene• atañe directamente el probleaa, en la 

planeaci6n urbana de dicha zona, de acuerdo con lo establecido 

por esta Ley. 

Los Ayuntamientos realizarin las obligaciones incum

plidas por los particulares, d~biendo ejecutarse con cargo 

a los sujetos titulares de dicha oblisaci6n, 

Se declaran nulos de pleno derecho, todos los actos 

jurldicos relativos a la propiedad, posesi6n, uso o cualquiera 

otra forma jurldica que dé derecho a la tenencia de loa predios 

urbanos que sean contrarios a las disposiciones, usos, desti -

nos y reservas. 

EL objetivo fundamental del ordenamiento legal estudi~ 

do, es el desarrollo rae ion al adecuado de los asentamientos 

humanos, con relación a los centros urbanos de poblaci6n, 
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y esto implica la provisi6n y el aseguramiento de los medios 

necesarios para la subsistencia y satisfacci6n de los servicios 

que requieran sus habitantes; se establece que las tierras 

que se encuentren en explotaci6n minera, agrícola o forestal, 

o que sean aptas para este tipo de explotaciones, deberán 

destinarse preferentemente a dichas actividades con el fin 

de·abastecerse de alimentos bAsicos o de.materias primas. 

La• legislaturas locales conforme a las bases estable~ 

cides en la· presente Ley, dictarán las normas necesarif!S p~rn." 

regular ·la: -ordenaci6n del desarrollo urbano de su Entidad; 

establecerán los recursos, defensas, procedimientos y tribuna-: 

les competentes, as! como los delitos y las penas para los 

infractores de las leyes, reglamentos, planes 

ordenadores. 

programas 

Con la Ley General de Asentamientos Humanos se sientan 

s61idas bases y perspectivas para la instrumentaci6n, imple

ment8ci6n y fortalecimiento de una política integral en materia 

de :desarrollo urbano dentro de una marco de cooperaci6n de 

los -tres niveles de gobierno- contemplados en nuestra Carta 

Magna, La presente Ley constituye el primero y el más firme 

paso decisivo hacia la implementaci6n del Sistema Nacional 

de-Planeaci6n: que dCserrollaremos dentro del presente capítulo. 
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4, LEY DE PLANEACION 

En el gran marco de la estructura jurídica formal 

del sistema nacional de planeaci6n para el desarrollo, debe 

distinguirse entre la Ley del plan o Ley .de Planeaci6n y el 

Plan en s! mismo. 

La diíercnciaci6n est& encaminada a ofrecer una visi6n 

mAs clara de algunos puntos relativos al procedimiento jurí

dico adecuado para la aprobaci6n del plan y sobre los efectos 

de su vinculaci6n juridica; as{ como también para esclarecer 

la relaci6n juridica del plan general o Plan Nacional de Desa

rrollo, con los planes y con las competencias de los Estados 

Federados. 

La Ley de Planeaci6n constituye, junto con la nornut 

ci6n constitucional en esta materia, el marco jurídico que 

otorga respaldo al plan y en su conjunto al Sistema Nacional 

de Planeaci6n, 

La Constituci6n Politica y la Ley citada, constituyen 

la cobertura juridica que le da fuerza de obligar y el &mbito 

legal dentro del que debe regularse y efectuarse. 

La Ley de P1aneaci6n es una ley de contenido hetera-
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géneo, por el carácter d~ su objeto, ya que se regulan mate

rias muy diversas y distintas entres!, como son: la enseñanza, 

la salúd, el turismof el gasto público, la política laboral, 

la capacitaci6n y ln productividad, el comercio. la industria; 

el, patrimonio, la hacienda, el crédito público, la programa-

ci6n, el presupuesto, el mejoramiento agropecuario,· el fomento 

regional, etc. (Z9 ) 

L~ ley de Planeaci6n es también jurídicamente hetero

génea, por las div~rsas tbcnicas jurídicas que comprende,1 30l 

La Ley de Planeaci6n contiene también normas que 

establecen criterios de acci6n, mandatos y normas imperativas, 

tanto para el gobierno y la administraci6n, como algunas para 

el sector social y los particulares. {art. 20) 

La Ley de Planeaci6n contiene finalidades, directri-

ces, y· objetivos que pueden servir como criterios de interpre-

taci6n para la ejecuci6n de la Ley y del propio plan. 

(29) 

(30) 

México, Instituto Nacional de Administraci6n P6blica, Ga
ceta Mexicana de Administración P6blica Estatal y Munici
pal, La Vertiente Regional de Planeaci6n, INAP, la. ed. 1 -

1984, p. 42. 

Loe. éit~ 
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Además de todo esto, la Ley de Planeeci6n contiene 

por otra parte, delegaciones, principios y normas de habilite-

ci6n legislativa y de autorizaci6n al gobierno y a la adminis-

tración, pare ciertas actuaciones incluye además, la Ley 

de Planeacibn, modificeci6n y reformas de ciertas estructures 

e instituciones jurídicas, (Arta, 33 y 34). Algunas de ellas 

en principio, pueden parecer alejadaa de la finalidad inmediata 

del plan. Se trate de reformas institucionales, que deberian 

realizarce por leyes distintas a las del plan. Quizd se ha 

aprovechado la coyuntura de la Ley del plan pera reformar 

las en cuanto que les mismas pueden facilitar el logro de 

sus objetivos y finalidades. ( 3!) 

En consecuencia, la Ley de Planeaci6n es el ordene-

miento jurídico que establece y sefiala: 

El marco normativo para regular el ejercicio de 

la planeaci6n nacional del desarrollo. 

Las bases para la integraci6n y funcionamiento 

del Sistema Kacional de Planeaci6n Democr!tica, 

La coordinaci6n necesaria entre la Federaci6n 

y los Estados, incluyendo los Municipios, 

(31) Gaceta Mexicana de Administraci6n Pública, Op. cit., p. -
42. 
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La concertaci6n e inducci6n de acciones respecto 

a los particulares y en general la participaci6n social. 

Finalmente, en la Ley de Planeaci6n, se incluyen -

al~unas normas un tanto programáticas, de deseo, prospectivas 

y no vinculantes de una manera directa e inmediata. Constitu

yen'da de· alguna forma un programa de gobierno para determinados 

puntos y actividades. 

En especial, la Ley de Planeaci6n precisa los aspec

tos de iJ coordinaci6n que habrán de contribuir a la c~ngruen

c ia y fortalecimiento de la planeaci6n de todo el país: la 

participaci6n estatal de la planeaci6n nacional, a través 

de la consulta¡ los procedimientos de coordinaci6n entre auto-

ridades federales, estatales municipales, para llevar 

cabo la planeaci6n en su ámbito respectivo; los lineamientos 

111etodol6gicos para la realizaci6n de las actividades de la 

planeaci6n en sus propias jurisdicciones; la ejecuci6n de 

las acciones n realizar en cada Estado, con la participaci6n 

corrc.Spondiente de los municipios y grupOs sociales: y la 

el~boraci6n de programas estrat~gicos regionales. 

El Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática contem

pla como objeti\•o primordial el encauzar la activid"ad de' 

todos los miembros del Estado mexicano hacia la consecuci6n 

de los objetivos nacionales. 
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El Sistema est& constituido por un conjunto de rela

ciones entre las diversas dependencias y niveles de gobierno 

y las agrupaciones e individuos que conforman la sociedad. 

Estas relaciones se dan en las cuatro vertientes señaladas 

en la Ley de Planeaci6n: obligatoria, de coordinaci6n, de 

inducción de concertación. La vertiente obligatoria se 

refiere fundamentalmente, a las acciones de la Administración 

Pública Federal; la de coordinaci6n, a las actividades que 

conjuntamente emprenden la Federación y los gobiernos Locales; 

la de inducción, a las medidas que realiza el gobierno para 

motivar conductas compatibles con los objetivos de la plenea

ción, y la de concertación, a las acciones negociadas con 

los sectores sociales. 

El Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática observa 

una total coherencia con el marco institucional que señala 

nuestra Carta Magna, la que consagra le recto ria del Estado 

bajo condiciones de respeto a las garantías y derechos indivi

duales de economía mixta con el estimulo al sector privado 

y el apoyo al sector social y de autonomía de los niveles 

de gobierno. 

El poder legislativo desempeña un papel regulador 

de primordial impoi-tancia, al aprobar las ley.es que sirven 

de marco a la planeaci6n, y al ejercer sus facultades avocadas 

hacia aspectos básicos de la misma - Presupuestos de Egresos 
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y las Leyes de Ingresos de la Federaci6n y del Distrito Fede

ral - estableciendo plenamente la rectoria contenida dentro 

del marco de economia.mixte. 

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento rector 

del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática, el cual, esta

blece objetivos y estrategias que norman a las politices secto

riales de los programes nacionales de mediano plazo, los regio

nales y los especiales que se determina formular para concre

tar las políticas del plan, 

Por otra parte, dentro del Sistema Nacional de Pla

neaci6n Democrática se establece la existencia de programas 

regionales que atienden el diseño de politices en ámbitos 

territoriales con problemas y características comunes y que 

abarcan a zonas de varias Entidades Federativas. 

Asimismo se conforma el establecimiento de programas· 

especiales, que engloban prop6sitos políticas de varios 

sectores de la Administraci6n Pública Federal. 

La dimensi6n de importancia relativa al desarrollo 

regional se apoya ·en el Convenio Unico de Des~rrollo : - CUD

como elemento . r'egulador de las acciones cocirdinadas entre 

el G~bicrno Fed~ral y· los Gobiernos Locales. 
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Por otra parte, se fomentará la consolidaci6n de 

los Sistemas Estatales de Planeaci6n Democrática, en un marco 

de respeto absoluto a la autonomla de los Estados en una ten

dencia hacia lograr la descentralizaci6n de la vida nacional. 

En el orden municipal, el articulo 115 constitucional 

ya estudiado, establece las bases para erradicar el centra-

lismo 

tades 

fortalecer al Municipio. En este ámbito recaen facul

responsabilidades fundamentales en el logro de los 

objetivos de la planeaci6n, como son las de formular, aprobar 

y administrar planes de desarrollo urbano municipal; participar 

en la creaci6n administraci6n de reservas territoriales 

ecol6gicas¡ controlar y vigilar la utilización del suelo: 

e intervenir en la regulaci6n de la tenencia de la tierra. 

En el ámbito nacional, los programas operativos anua

les proporcionan los requerimientos especificas de la programa

ci6n sectorial. Estos ~rot;ramas constituyen el puente necesario 

entre las estrategias y prioridades generales de los programas 

de mediano plazo y las acciones concretas a realizar en un 

año determinado. 

En cuanto a la Administraci6n PGblica Federal los 

programas operativos marcan las directrices para las asignacio

nes presupuestales, inmersas en el marco de la politice global 

definida en los ''Criterios Generales de la Polltica Econ6mica''• 

Para estos efectos los programas operativos anuales deber&n 
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presentar los proyectos y acciones en un orden estrictamente 

jerárquico de prioridades, con el objeto de asegurar que los 

recursos se asignen con eficiencia. 

Los programas nacionales deberán proveer la dimensi6n 

sectorial de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 

Su carácter es nacional y dirigido a sectores amplios. El 

documento básico de cada programa deberá ser de interl!s gene

ral. En algunas ocasiones los proyectos y programas muy espe

cíficos podrán concretarse en otros documentos que se deriven 

del programa. 

En los documento~ de los programas de mediano plazo 

se enfatizarán las estrategias que definan claramente los 

principios básicos de las políticas sectoriales correspon

dientes, las cuales, se ajustarán a los prop6sitos de la moder

nizaci6n - entendida como la adopci6n de les estrategias a 

las exigencias de la realidad actual -, que incluirá una progr~ 

maci6n innovadora en cuanto a (¡ue las Bcciones y enfoques 

anteriores no hayan rendido los resultados deseables en i:6r

minos de los prop6sitos de la programaci6n. 

Los programas determinarán la forma en que las eccio-

nes contribuirfin a· los objetivos estrategias del plan. 

la dimensión territorial, en especial, será considerada en 

todas las instancias que involucren el desarrollo de actividades 

en lugares especificas. 
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Dentro del prop6sito de modernizaci6n contemplado 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, los progra

mas deberán formular las bases ·requeridas para. obtener el 

mayor rendimiento con los recursos utilizados¡ incrementar 

la participación de la sociedad¡ para permitir alentar la 

participación de la inversión y la actividad de los particu

lares, en los casos permitidos por la Ley; simplificar regula·

ciones y eliminar las innecesarias¡ y asegurar el uso racional 

de recursos escasos. Estas medidas contempladas en la última 

parte se refieren primordialmente al uso adecuado del agua 

y la protección el medio ambiente que quedar&n considerados 

expresamente en cuanto a sus actividades y promoción~ en todas. 

las instancias. 

Desde su planeamiento, los programas deberán identifi

car. las lineas estratl!gicas y de políticas del plan que son 

primordiales para el sector o sectores correspondientes, tradu

cirlos al medio sectorial y, partiendo de ellas, definir las 

estrategias y pol!ticas programáticas. 

4,\, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El Plan constituye un estudio amplio y profundo de 

tipo socio-econ6mico en el que se examinan y diagn6stican 

les distintos sectores· de la economía y de la sociedad mexicana, 

formulándose para tal caso una serie de previsiones, metas 
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y objetivos a alcanzar ~urente su vigencia y sentando las 

bases y directrices de la formulaci6n de los planes poste

riores que continuen con las . acciones fundamentales para el 

crecimiento arm6nico y equilibrado del país, 

El plan en sí no es una norma jurídica propiamente 

dicha,_ ni un conjunto de normas; antes bien se trata de una 

informaci6n, de una prospectiva y un programa de criterios, 

objetivos y acciones. 

Algo mAs importante que el contenido mismo del plan, 

desde un punto de vista jurídico, es lo referente a la sanci6n 

y forma jurídica del acto aprobatorio del plan y a las disposi

ciones o puntos vinculantes del •isao. 

El plan se aprueba se le otorga sanci6n jurídica 

por la Ley de Planeaci6n. EL artículo primero de esta Ley 

dice: 

"Las disposiciones de esta Ley son de orden público 

e inter6s social y tienen por objeto establecer: I, Las.normas 

principios b&sicos conforme o los cuales se llevará a cabo 

la planeaci6n nacional del desarrollo ••• " en la fracci6n 

11 se establece tam·bién: "Las bases de integr:aci6n y funcio

namiento del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática 
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Es claro, pues, que el plan, es el elemento escencial 

del Sistema Nacional de Planeati6n que plantea una doble ver

tiente en relaci6n a los Estados respetando nuestro sistema 

federalista. Por una parte los Estados de la Federacibn, 

son sujetos activos y quedan afectados o vinculados por le 

planificaci6n nacional de carácter federal. Pero por otra 

parte los Estados realizan su propia planificaci6n, Los Es-

tedas son receptores quedan automáticamente sometidos 

la planificaci6n federal tanto a la planificaci6n de carácter 

general· - Plan Nacional de Desarrollo -, como a aquella de 

carácter sectorial - Convenio Unico de Desarrollo, Convenio 

de Coordino.cibn Estado - Municipio, Zonas Conurbanas, etc.

que tendrá aplicaciones especificas. 

Todo esto trae como consecuencia la necesidad de 

que los planes de los Estados y Municipios se acomoden a los 

objetivos y directrices de la Ley de Planeaci6n y del Plan 

Nacional de Desarrollo. Además de esto, conlleva en forma 

consecuente a que las competencias materiales de las Estados 

y Municipios sean ejercidas de acuerda con los criterios, 

metas y objetivos que señalen en el Plan Nacional de Desarrollo 

y su Ley respectiva, que se viene mencionando. 

Desde el mismo momento que existe y rige la Ley de 

Ploneaci6n que establece directrices y objetivos para ln acción 

administrativa del Estado mexicano, vinculantes a su vez para 
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los tres niveles de gobierno y, que el Plan Nacional de Desa

rrollo es sancionado por un acto del poder legislativo, desde 

ese aomento surge el fen6meno de vinculaci6n jurídica some-

timiento de los planes estatales y municipales a la Ley de 

Planeaci6n y al plan en si. 

En consecuencia, el ejercicio de las actividades 

administrativas de los Estados y Municipios, se ajustar&n 

- por razones de bien coa1ún, interh público y conservaci6n 

de la unidad integral del plan y su eficacia'- a la nora1ativi

dad, criterios y preferencias establecidas en el plan. Por 

lo tanto el ejercicio efectivo de las competencias de los 

Estados y Municipios vendr6 determinado en muchos· casos y 

aspectos, por normas externas a ellos mismos. 

tales 

Es un hecho que la administraci6n federal y las esta

municipales no pueden estructurarse como esferas abso-

lutas e independientes. Es bien cierto que estas personas 

de derecho público por su naturaleza jurídica son diferentes 

o distintas entre si. pero deben no obstante, integrarse y 

coordinarse en una unidad superior; prop6sito que se· cumple 

al estructurarse el marco constitucional la Ley General 

de Asentamientos Humanos reforzando la concurrencia de la 

fedcraci6n, los Estados y Municipios. 

En todo momento, la planificaci6n debe tener objetivos 
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políticos que se quieren alcanzar o concretar, siempre y cuando 

esten acordes a la Constitucibn Política del pais, a las Cons

tituciones Políticas de los Estados y las Leyes Reglamentarias 

que conforman el sistema jurídico Yigente en el contexto de 

la vida nacional. El plan deberá contener tambHn la asigna

ción de recursos y las metas de acci6n que plasmen concretamen

te, los objetivos en los niveles de normaci6n mencionados. 

El plan es instrumento en donde no sólo quedan consig

nados objetivos o políticas que hayan sido definidos y progra

mados, por que 6stos no aon suficientes, por s! solos, para 

alcanzar los efectos prácticos que busca toda actividad planif! 

cadora. Por tanto, el plan deberá llegar a un nivel de estu-

dio pormenorizado detallista, que permita el desarrollo 

d~. una acci6n prActica, concreta dirigida a satisfacer loa 

proP.6sitos que han sido contemplados en el docúmento que expre

sa los objetivos, metas las estrategias de planeacibn. 

Por lo tanto la planif icaci6n quedará integrada por un conjunto 

de planes y programas perfectamente bien determinados, que 

sean la traducci6n de acciones bien delimitados. 

El plan como programa que es, debe estar totalmente 

agregado hasta el nivel de ejecuci6n. 

Por otra parte, cada brgano póblico o Entidad, deberá 

desplegar un esfuerzo coordinador, mancomunado, de apoyo rec!-
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proco, para que la ac.tiv.idad del sector público se traduzca 

en una acción efectiva en favor del desarrollo nacional. 

Por ello, se hace indispensable un adecuado empleo de la plani

ficaci6n eri todos los niveles que la conforman. 

Al Presidente de la Rep6blica, una vez oido el concen

so popular, directa o indirectmente, haciéndose eco del interés 

público, corresponderá definir el rumbo que debe darse a la 

acci6n 1 siguiendo los lineamientos estructurales plasmados 

en ei" .c.uerpo del derecho, en las poi{ tic.as específicas prove

ni~n~es de" las Constituciones Locales y en los que coyuntural

merite marcan el gobierno local y los Presidentes Municipales, 

a 'fin de definir las metas, objetivos, estrategias· y direc

frii:.eS que Marquen el rumbo que debe tener la acci6n como 

faSe del Proceso programador. 

Estas orientaciones generales repercutirán en Jos 

trés niveles de gobierno y demás dependencias vinculadas al 

Si
1

Stem8 Na~ional de Planeaci6n y será.n corfespondientes a ·1as 

lineamientos generales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994~ da cumpli-

miento al mandato constitucional que impone al Gobierno de 

la Rep6blica la óbligaci6n de planificar democráticamente 

el desariollo Oacional. Su razón·· de ser y sus obJetivos no 

pu·e·deO sino "emanar 'de la misína Constituci6n· y servir a la 
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realización de los anhelos y aspiraciones que la Ley Fundamen

tal cristaliza. 

La Constituci6n y la Ley de Planeaci6n impone la 

obligaci6n al Ejecutivo Federal de elaborar el Plan Nacional 

de desarrollo dentro de los primeros sies meses de Administra

ci6n, y enviarlo al H,, Congreso de la Unign para que bste 

proceda a su ex6men y revisión. 

El Plan Nacionel de Desarrollo recoje las propuestas 

de las dependencias y entidades de la Administraci6n Póblica 

Federal, de los gobiernos de los Estados y los planteamientos 

formulados por los principales grupos sociales~ 

La participaci6n ciudadana permite la elaboraci6n 

del plan a partir de un diagn6stico vivo de la realidad, de 

las aspiraciones y necesidades de la poblaci6n, 

La motivaci6n fundamental del Plan Nacional de Desa

rrollo 1989 - 1994 estA fundamentado en: "El cambio de nuestra 

vida politice, econ6mica y social es indispensable, Es la 

demanda urgente de todos los grupos y sectores, en todas las 

regiones del paf. s. Hay un Animo nuevo, genuino, de ampliar 

los limites que estrechan nuestra libertad individual y colec

tiva, Nuestra vida politice necesita recojer con mAs efectivi

dad, el concenso mayoritario sobre la dirección y las formas 
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del ·cambiri, y ·también la pluralidad de intereses y perspectivas 

de la compleja sociedad que ya somos''. 

- Se establece, en el plan estudiado, la urgente necesi

dad de que el sector econ6mico no puede permanecer en el .es-

tancamicnto o en la inflaci6n. La poblaci6n. actual se ve 

incrementada año con año, lo que representa la principal preo

cupaci6n de la Administraci6n Estatal, ya que demanda alimen

taci6n, educaci6n, vivienda, salud, servicios, seguridad 

un ambiente sano, en resumen un horizonte de progres~ personal 

familiar. Dicho progreso no deberá ser efímero, además 

deb~rá ser equitativo y atender primordialmente las necesidades 

de quienes menos tienen. El cambio propuesto ·deberá ser esta

ble y equitativo, Estado sociedad en coordinaci6n deberán 

modificarse tendiendo a la creaci6n de empleos, erradicar 

la ªpobreza extrema a fin de que los miembros de la Haci6n 

Mexicana tengan mejores oportunidades de desarrollo y un fácil 

acceso a servicios de calidad en un marco de libertades, concoL 

dia y de seguridad. Por los fundamentos .anteriores ~l cambio 

se hace indispensable y encuentra su cauce y perspectiva en 

el Plan Nacional de desarrollo 1989 - 1994 •.. 

La estrategia propuesta en el Plan mencionado, permi

tirá alcanzar los objetivos que él mismo establece, sensible· 

o'las demandas de todos los mexicanos y·pert~endo de una.estrus· 

turaci6n informada se podrá aprovechar el.contexto.de la tra~s-. 
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formaci6n mundial, por lo que se hace necesaria la moderni

zaci6n de la vida nacional. 

''Existe un nuevo ánimo pera construir la grandeza 

de México: el Plan Nacional de Desarrollo propone los términos 

en los cueles podemos hacerla realidad. Precisa los tres 

acuerdos que propone la Noci6n cuando protesté al cargo de 

Presidente de le República¡ el Acuerdo para la Ampliaci6n 

de nuestra Vi.da Democrática, el Acuerdo pera ia Recuperaci6n 

Econ6mica con Estabilidad de Precios el Acuerdo para el 

Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. Mediante estos 

acuerdos modernizaremos a México. Se han dado ya pasos firmes 

en su realizaci6n". (32) 

En cuanto al sector mAs desprotegido de la sociedad 

mex!cana el multicitado plan establece que: el destino final 

de las acciones y esfuerzos estará encaminado a elevar el nivel 

de vida de los mexicanos, especialmente de los que soportan

un estado de miseria. Por lo que se ejecutarán programas inme-. 

diatos que resulevan a trav6s de pequeñas obras, grandes pro

blemas en muchas comunidades del pais, particularmente indige-

nas; obras de agua potable, caminos, talleres, pozos, escue-

les y accesos a servicios de obras de abasto popular, son 

(32J carlas Salinas de Gortari, Plan Nacional de Desarrollo --
1989 - 1994, Mbico Secretada de Programaci6n y Presu-
puesto, la. ed., 1989, p. xiii, 
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compromisos que se podrán concretar a través del Programa 

Nacional de Solidaridad propuesto en el Plan. 

"El Pl~n Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 se propone 

avanzar hacia el logro de cuatro objetivos fundamentales: 

Primero, defender la soberanía y preservar los intereses de 

M6~ico ~n el. mundo; segundo, ampliar nuestra vida democr6tica; 

tercero, recuperar el crecimiento econ6mico con estabilidad 

de precios, y cuarto, elevar, productivamente el nivel de 
\ ... , ••, 

vida de los mexicanos. 

•• 1 

Podemos hoy proponer los medios pera organizar 

sumar las acciones la participaci6n de los ciudadanos de 

sus organizaciones del Estado, hacia metas concretas de 

modernizaci6n de nuestra vida política 1 econ6miC:a y social, 

en la acci6n de H~xico en el exterior". <33 1 
,,,,· 

El Plan sienta las bases del Acuerdo Nacional para 

la Ampliaci6n de la Vida Democrática. Pretende adecuar las 
- • ~ t • • • '. ·: l. ·• ' • . . , • ' 

instituciones politices fundamentales y ias prácticas de ellas, 

al nuevo H~xico pol!tico. A su vez se propone hacer efectivo 

el estado de derecho mediante el perfeccionamienlo de los 

procesos electorales y la amplaci6n de la perticipaci6n polí

tica, nlodcr.niz~ir el .ejercicio ·de 1~ a'utoridad dentro dei equi-

(33) Plan Nacional de Desarrollo, op. cit., p. xv. 
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librio entre poderes y entre ámbitos de gobierno y el desempe

ño de les funciones p6blicas e impulsando la concertaci6n 

entre las organizaciones sociales y el Estado en la conducci6n 

del Desarroll·o. 

miento 

Se establecen tres lineas fundamentales para el creci

desarrollo de la Naci6n mexicana; la estabilizaci6n 

continua de la economia; la ampllaci6n de la disponibilidad 

de recursos para la invcrsi6n productiva y la modernizaci6n 

ccon6mica; las cuales constituirAn procesos permanentes. 

La primera se refiere a la estabilidad de precios cuma un 

objetivo de esfuerzos pcrmanc:ntes. En cuanto a la necesidad 

de recursos, se pretende la ampliaci6n continua de su dispo

nibilidad para asegurar el crecimiento econ6mico sostenido, 

En materia de planeaci6n agraria, se contempla como 

una preocupación profunda la modernizaci6n del campo que pre

tende configurar a la agricultura en un modo de vida atrae-

tivo y digno, apoyando al mismo tiempo la competitividad de 

la econom1.a mexicana. Necesita para ello de la organizaci6n 

de productores que a su vez tengan certeza jur1.dica en la_ 

tenencia de la tierra,propiciando al mismo tiempo un rendimien-

to del potencial productivo de hsta. 

Se pretende lograr el crecimiento y estabilidad en 

el desarrollo traducido en bienestar colectivo. Para lo cual, 
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ln ~strJteg!a glo~al se a~ci~ en el aumento de la productividad 

impulsando el mejoramiento social, abriendo opciones a los 

mit>mbros de le Naci6n mexicana a tráveZ de le creación de 

empleos y el aumento del poder adquisitivo del salario. 

En el Plan se previene atender las demandas priorita

rias del bienestar social, fundamentalmente las que atienden 

de inanera más urgente a las necesidades de las mayad.as: la 

seguridad pública, la educación, la salud la asistencia 

social 1 la alimentaci6n, la ~ivi~nda, la disponibilidad de· 

servicios básicos, el acceso promoción de la cultura, el 

deporte y el esparcimiento. 

Sienta las lineas básicas en materia de Política 

Poblacional la Planeaci6n de los Asentamientos Humanos, 

est.ableciéndo que se mantendré el respeto a la libertad y 

decisiones libres de las parejas. La perspectiva de una pobla

ci6n para el año 2000 d~ entre 104 y 208 millones de habitan

tes, impone el establecimiento de una politice· emergente sobre 

la producc16n de alimentos en' el campo. La pol{ti'ca' ~limenta.:. 

tia del plan·~retende asegurar el abasto en condi¿iones·adecua~ 

das de Calidad y precios a favor principalménte de1 sector 

mhs desprotegido de la poblnci6n; 6sto deberá lograrse a trav6s 

de la modernizaci6n de la forma de producci6n, organizaci6n 

Y vida del campo mexicano, además de la Simplificaci6n e inno-

vaci6n de los sistema de comercia·lizaci6n iritefnos ·en ":.cuaÍlto 

.1 las relaciones productor-consumidor. 



143 

Por otro lado, el Plan favorece un reordenatniento 

territorial y la desconcentración. de las actividades econ6mi

cas1 elevando la calidad de los servicios urbanos y la capaci

dad municipal para propiciar su propio desarrollo. Contempla 

además la ampliaci6n de la disponibilidad y el acceso a vivien

da y servicios de infraestructura urbana. Se instituye adem&s 

le consolidaci6n del sistema Nacional de Vivienda contemplando 

todas las acciones que hagan accesible el crédito para que 

las [amilias puedan disponer de una vivienda digna. 

También contempla el citado Plan como una prioridad 

la protecci6n y restauraci6n del medio ambiente, establecido 

como objetivo primordial en este aspecto el armonizar el creci

miento econ6mico con el restablecimiento de su calidad, promo

viendo le conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. Ordenar los zonas y regiones del país 

con criterios ecol6gicos, sujetar los proyectos de desarrollo 

n criterios de cuidado ambiental pretenden ser las directrices 

para detener y revertir la contaminacibn del agua, mejorar 

la calidad del aire y adecuar el marco lesal, la educación 

y el uso de nuevas t~cnolog{as. 

Se considera el Plan Sncional de Desarrollo como 

el principal instrumento junto con la participaci6n del pueblo 

para el crecimiento· cconbmico, pol!tico y social arm6nico 

Uc nuestro po!s. 
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El Plan Nacional de Desarrollo, al tiempo que precisa 

las orientaciones a las que deben sujetarse los programas 

de la Administraci6n Pública Federal, busca encauzar eficaz

mente las acciones de la sociedad en la soluci6n de sus proble

mas y en la satisfacci6n de sus aspiraciones. Nuestra sociedad 

prese~ta una realidad compleja. Las estrategias de la planea

ci6~ _deben partir de este reconocimiento, analizando adem&s 

la situaci6n nacional que debe considerar, a su vez los diver-

sos factores de naturaleza política, econ6mica social. 

Los principales retos del país tienen una dimensi6n polltica, 

econ6mica social, entrelazadas complementarias, que 

C?!J la solidaridad de los mexicanos ser&n atendidas a travl!s 

de los tres Acuerdos Nacionales ya mencionados, es{ como media~ 

te politices de participaci6n de H6xico en el contexto interna

cional de defensa y fortalecimiento de .su soberanía y que 

representa un beneficio del pa!s a los retos y a las oportuni

dades de la creciente integraci6n de las relaciones interna

cionales. 

El Estado debe conducir el desarrollo nacional, armo

nizando y articulando los intereses de todos los sectores 

concurrentes tendientes elevar el crecimiento econ6mico 

y el empleo,_ y garantizar una más justa distribuci6n del ingre": 

so ,Y de _la riqueza. As! la rectoría del Estado en materia 

econ6mica se traduce en promover, alentar, vigilar y coordinar 

la actividad econ6mica nacional, en el merco de la Constitución 

y sus leyes, con objeto de garantizar el pleno ejercicio de 
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la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales. Por lo que la modernizaci6n del Estado, apegándose 

estrictamente a lo establecido en el artículo 25 constitucio

nal constituye como promotor del desarrollo nacional a la 

actueci6n pública a la ve~ que constituye una fuente de orien

tación de la actividad económica con el irrenunciable propósi

to de fortalecer la soberanía de la Nación y su régimen demo

cr&tico. 

Los objetivos nacionales contemplados en el Plan 

Nacional de Desarrollo son: 

I.- La defensa de la soberanía y la promoci6n de 

los intereses de H~xico en el mundo; 

11.- La ampliaci6n de la vida democrática; 

lII .- La recuperación económica con estabilidad 

de precios; 

IV,- EL mejoramiento productivo del nivel de vida 

de la poblaci6n. 

El crecimi~nto de la economla es la Única base firme 

para elevar la calidad de vida de los mexicanos, principalmen

te del ·Sector más desprotegido. Para ello, s~ establece dentro 
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del Plan Nacional de Desarrollo la estrategia de la modernización que 

se encamina princlpalt:icnte a incrementar la capacidsd para crear empleos 

bien remunerados y lograr el incremento gradual de los salarios reales. 

Se pretende, ante todo la estabilización percianente t!e la econooía, la 

ampliación de los recursos disponibles para la inversión y vigilar que 

el mismo_ proceso de crecimiento no propicie el resurgimiento de .crisis 

recurrentes. 

Las metas son la defensa de la soberanía, una economla sana 

y en pleno crecimiento, la generación de oportunidades y bienestar para 

la población y la profundizaci6n de la democracia dentro de un urca de 

efectiva justicia social. 

El compromiso social del Estado es elevar el nivel de vida 

y el bienestar de las mayor{as. Calidad de vida es calidad en la educa

ci6n; acceso a una digna f adecuada atenci6n a la salud¡ oportunidades 

cada vez 11&yores para obtener una vivienda digna; restructuracibn de la 

red 4e servicios b6sicos¡ proteccibn prioritaria del medio ambiente, mejo-

ramiento de la vida urbana f el fortalecimiento de la seguridad pública 

para los ciudadanos. 

f.n esencia el Plan considera a la 'mdernizaci6n como el rMtodo 

que permite dlri•ir las diferencias de una nueva, compleja y diferenciada 

soci'edad,sumar la parte de cada quien en la Ccrl9fl:usiÚ1. de lletas concretas de 

desnrrol lo y hacer frente a las nuevas realidades econ6micas 1 socialés 

y pol1ticas dentro y fuera de nuestros fronteras en congruencia con nuestro 

posado histbrico, respetando los diferentes planes. de vida, comprometido 

con los prioridades sociales que caracterizan a la República que ·emergib 

de la Revoluci6n Mexicana, . 
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S. CONSTITUCIOS POLITICA DE LAS EXTIDADES FEDERATIVAS 

En la Constitución estatal se establecen las 

facultades del gobierno de las Entidades Federativas, para 

adecuar su legislación las necesidades del desarrollo 

planeado de la sociedad, todo ello inmerso en el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. 

Se dispone también, en dicho ordenamiento legal que 

el Estado conducirá y orientará la actividad econ6mica de 

la Entidad en los términos de una planeación democrd:tica, 

donde concurren los distintos sectores de la población. 

Como producto de esta acci6n, la Constitución estatal 

señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema 

de· ploneación faculta al ejecutivo para establecer los 

mecanismos de participaci6n social en dicho sistema. 

La Constituci6n Politica de los Estados como integran

tes del Sistema Nacional de Planeación Democrática, orientará 

la actividad econ6mica de la Entidad hacia el máximo beneficio 

social y tiene como objetivos: 

Preveer las acciones y recursos necesario para 

el desarrollo económico y social del Estado. 
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Establecer las acciones tendientes a covilizar 

los recursos económicos de la sociedad encaminar el 

desarrollo de las actividades productivas. 

PrograQar las acciones del gobierno municipal 

estableciendo un orden de prioridades. 

Asegurar una economía autosuficiente que garantice 

las mismas oportunidades de consumo básico entre la comunidad. 

Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los 

centros de población que forman parte de la Entidad coordinán-

dose a su vez, con los Municipios que la integran. 

Promover el desarrollo armónico de las comunidades 

Huni,cipales. 

En la Constitución Política del Estado se enmarcan 

los linea•ientos generales que, en materia de desarrollo 

urb8,no 1 deberAn observar los Municipios, tales como: 

La regulación del proceso de desarrOllo ~urbi!no,' 

que comprende: trazos y nomenclaturas de calles; planificaci6n; 

alineamiento de vivienda: jardines; autorización para construc-

'' e iones¡ m~difica~ión de obras públicas¡ ampliación 

ordenamiento de calles; y paseos y caminos vecinales. 
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La prestaci6n. de los servicios públicos que son: 

agua potable; alcantarilladoj pavimentaci6n; limpia, alumbrado 

público, rastros, calles, parques, panteones, seguridad 

pública, tránsito, mercados, etc. 

5 .1 COHSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO 

El orden jurídico de los Estados, en lo que atañe a su régimen 

interno se fundamenta en sus respectivas constituciones. 

De esta forma tenemos que la Constitución Política 

del Estado Libre Soberano de México, se compone de una 

parte dogmática que incluye un capítulo de garantías que 

repite, amplia y aclara las consagradas en nuestra Carta Magna; 

y de una parte orgánica que establece la división de poderes, 

las atribuciones, obligaciones organizaci6n de cada uno 

de ellas as! como las modalidades de elección y designación 

de sus titulares. 

La Constituci6n citada hace referencia al territorio 

"que de hecho y por derecho le pertenece". enumerando los 

Municipios que integran el Estado de México. 

También sé consideran reglas que tienen que ver 

b&sicamente con el requisito de residir en el Estado de México, 

o ser nativo del mismo. 
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Por lo que se refiere a los poderes del Estado, se 

lfidden en Legislativo, Ejecutiv_o Judicial. El poder 

1~~isl~ti~o se deposita en un órgano colegiado denominado 

Lt•~islatura, cuya composición se adapta a los términos del 

drdculo 115 de la Constitución Federal~ En el desempefio 

dP sus atribuciones los diputados locales gozan de fuero. 

Se detallan además los requisitos los impedimentos para 

otupar ese cargo. 

En cuanto al proceso legislativo se dispone que: 

las iniciativas corresponden a los propios Diputados Locales, 

al Gobernador, los Hagistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y a los Ayuntamientos, (órganos de .sobiern? de los 

Municipios). 

Las facultades de las Legislat~ras del Estado de 

:-l1h:ico son las que se reservan a las Entidades Federativas 

<:'n 1.1 C~nstituci6n General de la .República. Algunas de las 

más relevantes tienen que ver con expedir las leyes relativas 

a 1 ~obierno y administraci6n interna del Estado, asl como 

lotlas aquellas que se deriven de su esfera de competencia¡ 

.1pr.1lJ11r los convenios que celebre el Ejecutivo Estatal con otras 

bit iJ<11lcs r·cderativas ¡ convocar 

t..ubcrnadur 1 Diputados Locales 

calificar elecciones para 

autoridades muni~ipnles; 

dprob.ir el presupuesto general de egresos y expedir la ley 

.111uJ l de la cuenta pública· de uno )' otros con la Contaduría 
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General de Glosa, su 6rgano técnico¡ dar las bases para que 

el Ejecutivo pueda contratar empréstitos administrar el 

patrimonio del Estado; cambiar la sede de los poderes 

estatales entre otras. 

En el marco del Sistema Kacional de Planeaci6n 

Democrática, la Legislatura del Estado de México tiene la 

facultad: 

"I .- .... 

VII.- Dictar leyes para la Planeaci6n Democrática 

del Desarrollo del Estado; 

VIII.- Decretar el establecimiento fundacibn de 

nuevos Centros de Poblaci6n en el territorio estatal; 

XXX.- Cumplir con las obligaciones de carácter 

legislativo que le fueren impuestas por las Leyes de la Unión, 

expidiendo al efecto las leyes locales necesarias .•• '' 

El poder ejecutivo del Estado de México se encuentra 

depositado en un eobierno que ejerce facultades expresas y 

limitadas. Los aspectos [undamcntales sobre su elección, 

los requisitos y las restricciones para ocupar el cargo, las 

condiciones y circunstancias de su sustitución, así como sus 

atribuciones, se detallan en la Constituci6n de esta EnLidad 
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federativa. 

Las facultades conferidas al Gobernador hacen de 

él, a la vez, el titular del Ejecutivo y jefe de la administra-

ci6n del Estado de México. En relaci6n con su primera 

condici6n conduce las relaciones con los otros poderes, del 

Estado. Es responsable también de la coordinación con el 

Gobierno Federal por una parte, con las demás Entidades 

Federativas de la República y los Municipios de su jurisdicción, 

por la otra. 

leyes 

Otras de sus atribuciones lo habilitan para proponer 

la legislatura del Estado, responsabilizándose de 

su promulgaci6n y aplicaci6n. Depositario del poder regla

mentario, el Gobernador tiene la obligación d~ as.egurB.r el 

orden y la tranquilidad pública en el Estado. Dispone para 

ello de la fuerza pública estatal y como ya se advirti6, puede 

solicitar la intervenci6n de la Federación en caso de crlsis 

grave. 

Tam~ién el titilar del Ejecutivo designa a los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia· del Estado· ·de 

H~xico bajo reserva de ratificaci6n de la legislatura ·1ocal, 

En materia de Planeaci6n' '·'del·· DesarrOllo, ·Nacio'nBi 

expresamente se confiel-c al Cober·nad~r de.1 Estado ··de H-~:;rico'~ 
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''Artículo 88.- Son facultades del Gobernador: 

I.- •••• VI.- Ejercitar todos los derechos que asigna 

a la Naci6n el articulo 27 de la Constituci6n Federal, siempre 

que por el texto mismo de ese artículo o por las disposiciones 

federales que de él se deriven no deban considerarse como 

reservados al Gobierno Federal o concedidos a los cuerpos 

municipales, de acuerdo con el artículo 11 transitorio de 

dicha Consti tuci6n y ajustando sus procedimientos a las leyes 

que al efecto se dicten, tan pronto como sean expedidas; 

VII.- Decretar la expropiaci6n por causa de utilidad 

pública de acuerdo con lo prevenido en los articulas 27 de 

la Constitución Federal y 209 de esta propia Constituci6n; .•• 

XIV, - Planear y conducir el desarrollo integral del 

Estado en la esfera de su competencia; establecer procedi

mientos de participaci6n y de consulta popular en el Sistema 

de Planeación Democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, ejecución, control 

y los Programas de Desarrollo; 

evaluaci6n del Plan 

XV. - Declarar la causa de utilidad pública en los 

casos de expropiaci6n que determinen las leyes; •.• " 

Respecto al Poder Judicial del Estado de México, 
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la Constitución local establece un tribunal Superior de 

Justicia y una jerarquía de juzgados de primera instancia 

como los depositarios del poder judicial estatal. El Tribunal 

se integra por magistrados designados casi siempre a propuesta 

del Ejecutivo, en al~unos casos en forma libre por el 

congreso local. Los jueces son nombrados de ternas sugeridas 

por los magistrados. Las facultades del tribunal se precisan 

en la propia Constitución 

correspondientes. 

en los ordenamientos legales 

Establecido por la Constitución Federal como la base 

de la organizaci6n politica y administrativa de los Estados, 

as! como de su divisi6n territorial, el Municipio libre debe 

tener algunas caracteristicas básicas que se establecen en 

la Constitucibn Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Al respecto, son de considerarse las siguientes: su administra

ci6n se realiza por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, no pudiendo haber ninguna autoridad intermedia entre 

éste y el gobierno del Estado; goza de capacidad para adminis

trar libremente su hacienda, que se integra con las contribuciones 

que le señala la Legislatura local, las cuales deben ser 

suficientes para atender las necesidades municipales; y está 

investido de , personalidad jurídica para todos los efectos 

legales. 

Los funcionarios municipales -presidentes, regidores, 
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sindicas- no podrán ser reelectos para el periodo inmediato 

a aquel en que hayan sido elegido.e¡. Otras restricciones para 

quienes se desempeñen como propietarios y suplentes durante 

periodos que son de tres años 1 se indican en el texto del 

propio articulo 115 de la Constituci6n Federal. 

En virtud de que dicho ordenamiento no fija los 

requisitos pera crear Municipios, se dispone de un amplio 

margen para que el Estado de México lo establezca conforme 

a sus necesidades internas. 

El capitulo sobre organización municipal de la 

Constituci6n política del Estado Libre y Soberano de México, 

determina la divisi6n territorial de la Entidad designando 

los Municipios que la integran 

geográficos. 

refiriendo sus limites 

Las [unciones atribuidas a los Municipios por la 

citada Constituci6n pueden agruparse en cinco grandes rubros: 

1) Las que tienen que ver con las áreas de gobierno; 2) Les 

que se refieren a la hacienda pública municipal¡ 3) Las que 

se relacionan con las obras servicios públicos¡ 4) Las 

relativas a la administraci6n municipal; y 5) aquéllas que 

no forman parte de los rubros anteriores. 

Para la formación de la voluntad estatal los Ayunta-
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''· inientos Participan de dos maneras, conforme á los preceptos 

rela."t'ivbs de la Constituci6n local: iniciando leyes ante la 

legislatura local e interviniendo para aprobar modificaciones 

al propio texto constitucional. 

El Ayuntamiento materializa su actí vid ad en normas 

generales contenidas en bandos u ordenanzas y ~n reglamentos. 

Fi~aim~nte se dispone, que para reformar la Constitu

ción es necesario cumplir algunos requisitos establecidOs 

para darle cierta rigidez, en forma similar a lo que ocurre 

con la Constituci6n Federal, 

6. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE HEXICO 

En este ordenamiento legal se establecen los 

principios de la planeaci6n del desarrollo estatal y las normas 

que orientan las actividades de la administración pública 

del Es~ado y sus Municipios, de la misma manera que se sientan 

las bases para que el Ejecutivo del Estado de Mlxico coordine 

las actividades de planeaci6n con los Municipios y aquellas 

que garanticen la participación activa 

sectores sociales en el área de plancaci6n. 

democrática de los 

El propósito fundamental de esta Ley, es lograr que 

la ordenación de los asentamienlos humanos se realice tia jo 
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el principio de un desarrolla equilibrado de la Entidad 

que exista una equitativa relaci6n entre las áreas urbanas 

y rurales del Municipio con las actividades econ6micas que 

se realizan. 

Este ordenamiento jurídico establece le part!cipaci6n 

active del Estado, de los Municipios y de la Federaci6n para 

promover el desarrollo de los centros de población¡ asimismo, 

fija las normas básicas pera la fundación, conservación, 

mejoramiento crecimiento de los centros de poblaci6n, 

definiendo además los principios conforme los cuales el 

Estado determina de manera general las provisiones, usas y 

destinos de la tierra, aguas y bosques. 

Las condiciones particulares del Estado de México 

en las Últimas décadas determina una etapa de deseconomia 

y rendimientos decrecientes. (Seg6n la exposición de motivos 

de la ley en comentario) escasez de gua. dificultades para 

el abasto; altos costos en los servicios y en la construcción 

de infraestructura; congestionamiento de tránsito; especulación; 

irregularidad en la tenencia de la tierra; fuertes desigual

dades socioecon6micas¡ inseguridad¡ signos de patología 

social, son entre otros, problemas lacerantes que ha~en 

imperativo el surgimiento del presente ordenamiento legal, 

estableciendo acciones tendientes a revestir el proceso de 

acumulaci6n y concentraci6n. 
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Haciendo fren~e a la problemá~ica citada se desarrolla 

una estrategia específica en mater~a de asentamientos hum~nos 1 

la cual se vincula necesariamente al esquema nacional de 

Planeación Democrática. 

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de H~xico 

sistematiza y ordena la legislación enfocada a la ordenación 

)' regulación en materia de asentamientos humanos, ya que antes 

de la vigencia de la citada Ley, dicha materia estabS regulada 

por diversos ordenamientos¡ se encuentran: La Ley de Desarrollo 

Urbano, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de FraCcionamiento 

de Terrenos del Estado, la Ley de Comunicaciones, Obras 

Póblicas y Privadas del Estado de México, etc. 

Asi en un solo instrumentos legal se dé coherencia 

a las acciones implementadas para hacer frente a la proble

mática de los asentamientos ·humanos, surgiendo la 'citada 1iL·ey 

de Asentamientos Humanos del Estado de México" vigente desde· 

el 17 de Diciembre de 1983; la cual llega a fntegrar dentro 

de ·su ·cuerpo legal los diversos ordenamient6s mencio~~dos 

a cxcepci6n de la Ley 'Orgánica Municipal 'que será ·objeto 

posterior de este estudio. 

De conformidad con ··1a ·exposici6n de ··motivos de la·· 

1.cy citada dos programas rcsUinen ·1a est·rategia ·Par8 · l.'oS· ·· 

ilSl!Olamicntos humanos. En primer lug'ar' una estricto', a'c'c:if6if ,. 
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reguladora y límitadora del crecimiento mediante la delimita

ci6n y demarcación ,física de ciertas áreas urbanas; fuera 

de las que no se permitirán los asentamientos humanos¡ esta 

acción es denominada 11 pinte su raya". Y en segundo lugar 

se establece una política de alternativas de crecimiento 

mediante ofertas suficientes de suelo urbano y eficiente en 

cuanto a los actuales lugares de trabajo y la generación de 

empleo en los centros más alejados. Pretendiéndose así cerrar 

las opciones en las zonas cuyo crecimiento es improcedente, 

a la vez que se estimula el desarrollo de puntos más adecuados 

-polos de desarrollo- a efecto de reorientar hacia el sistema 

de nuevas ciudades a la población. 

Para la elaboración de la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de H~xico se utilizaron todos los instru

me~tos de derecho avocados a esta acción: plan~ar, reglamentar, 

estimular, contener, promover, desalentar, penalizar, o~recer 

opciones, etc. efecto de dar respuesta a la problemática 

urbana dentro del marco del Sistema Nacional de Planeaci6n 

Democ~ática. 

La ley de Asentamientos Humanos del Estado de H~xico 

cstA estructurada ~n seis Títulos: El primero contiene disposi

ciones generales, declarándose que las disposiciones de la 

~rescnte Ley son de orden p4blico e inter~s social. Determina 

sus objetlvos, las !!Utoridades competentes, el concepto de 
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plafleaci6n y regulación de los asentamientos humanos mediante 

los' planes que se determinen; las definiciones más importantes 

acerca de la materia de regulación de los asentamientos 

humanos, de entre los cuales destaca un concepto innovador: 

centros de población est.ratégicos, que son aquellos centros 

de población integrados a Sistemas Urbanos Intermunicipales, 

destinados a cumplir funciones regionales en la prestación 

de servicios, en el desarrollo de actividades productivas 

y en la distribuci6n de la poblaci6n. Se establece que las 

acciones e inversiones que realicen el Estado y los Municipios 

deberán ser congruentes con los planes -de desarrollo urbano 

y declaratorias; los derechos sobre los bienes inmuebles se 

ejercerán de acuerdo a las modalidades 

cidas en la presente Ley, en los planes 

limitaciones estable

declaratorias. 

En cuanto a la ocupaci6n incontrolada de áreas 

ejfdales comuriales por asentamientos humanos anárquicos, 

se: ·establece que cuando se realicen acciones de obras de 

poi- ende, ·dejen de cumplir con su objeti'vo 

se sujetarán al r~gimen de la presente Ley; la zona urbana 

ejidal y los nuevos centros de poblaci6n ejidal se transforman 

en zonas de desarrollo importantes que recibirán la misma 

atenci6n que las particulares, por lo que se establece que 

las· autoridades est'atales y municijiales, dictaminarán acerca 

de las cuestiones· de prestación de servicios urbanos en 

congruenCia con los planes de desarrollo urbano. Por último 
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se establece la obligatoriedad tanto para autoridades como 

para los particulares de los planes y declaratorias en esta 

materia. 

En el Titulo Se.gundo contempla las atribuciones de 

las autoridades que se consagran en la presente Ley, resaltando 

la disposici6n que faculta a la Legislatura para aprobar los 

planes de desarrollo urbano, imprimiéndoles as! carácter y 

fuerza de Ley, resaltándose que podr& celebrar reuniones de 

consulta popular en materia de asentamientos humanos. Se 

definen las atribuciones del Ejecutivo del Estado. En cumpli

miento a lo dispuesto por el articulo 115 constitucional, 

se faculta a los Municipios en materia de zonificaci6n 

planes de desarrollo urbano municipal, para la creaci6n 

administraci6n de las reservas territoriales eco16gicas, 

en el control vigilancia de la utilización del suelo, en 

la regulaci6n de la tenencia de la tierra para expedir las 

licencias y permisos de construcción. 

En el Titulo Tercero se regula el Sistema de Planea

ci6n de Desarrollo Urbano en el marco del Sistema Naci_onB:l 

de Planeaci6n Democrática¡ el cual está integrado por el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano, los planes Municipales de 

Desarrollo Urbano, los Planes de Centros de Poblaci6n Estra-

tégicos los Planes de Centros de Población Municipales. 

Integrándose con estas cuatro estrategias la PlanC!ación del 
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Desarrollo Urbano del Estado de México. 

Al Plan Estatal de Desarrollo Urbano que con posterio-

r!dad será estudiado, se le otorga el carácter de ordenador 

del territorio del Estado y de los Municipios que lo integran. 

Se establece que en él se delimitarán los centros de poblaci6n 

considerados estratégicos -por razones de que su problemática 

rebasa el ámbito municipal, porque su ubicación los haga 

receptores de fuertes.corrientes migratorias de otras Entidad~s 

federativas, por la conveniencia de alentar polos de desarrollo 

impulsar determinados centros de Pobleci6n los cuales 

quedarán adscritos a un sistema especial en el cual los planes 

de desarrollo urbano serán elaborados, aprobados ejecutados 

por el Gobierno del Estado en coordinaci6n con los Ayunta

aientos respectivos. 

Además en el Plan Estatal se dispone que se 

establezcan normas de carácter general para los si~~emas 

urbanos intermunicipales, en particular los de los valles 

de Cuautitlán-Texcoco Toluca-Lerma, las cuales darán un 

trata•iento integral 'en t6rminos de construir, mejor~r o 

ampliar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos 

de cobertura regi~nal intermunicipal, a los centros de 

poblaci6n que los integran; así como preservar las áreas 

cJ¡.;r[i:olas, íorestale·s·, prccuarias y recreativas, eritre otras 

Iuncioncs. Las disposiciones relativas a estos ce'ntros' de. 
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poblaci6n se vinculan coordinada congruentemente con el 

Plan de Ordenacibn de la Zona Conurbada Centro del Pa!s y 

el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. 

Se dispone que .los centros de población que no se 

encuentren dentro de los considerados estratégicos, estarán 

sujetos las disposiciones de los Planes Municipales de 

Desarrollo Urbano que serán objeto de elaboracibn, aprobación 

y ejecuci6n por parte de los Municipios. 

Se sientan las bases para que exista la necesaria 

congruencia entre las cuatro categorías de planes ya cit8dos 

y su vinculaci6n arm6nica. con la planeaci&n estatal y nacional 

de desarrollo. 

Se dispone que los mecanismos para la elaboración 

aprobaci6n de los planes, darán acceso a las autoridades 

del gobierno del Estado en el proceso de planeaci6n y regula

ci6n del desarrollo urbano, a la vez que se propicia una amplia 

paiticipaci6n ciudadana. 

Se determina la forma de vigencia, publicacibn 

registro de los planes y el proceso que deberá seguirse en 

una probable modificaci6n. S6lo por circunstancias excepciona

les podrán modificarse los planes para lo que será necesario 

el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de 
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la Legislatura. las formalidades para su aprobación¡ 

disposición de fundamental importancia ya que dará estabilidad 

certeza los planes, proporcionando segurida~ jurídica 

a los propietarios de áreas y predios afectados permitirá 

que los planes sean instrumentos efectivos en la programación 

de acciones en materia de desarrollo urbano a corto y mediano 

plazo. 

Para dar cumplimiento efectivo a los planes, se 

establecen los Programas de Desarrollo Urbano como instrumentos 

de ejecuci6n para el logro de objetivos y metas en los cuales 

deberán definirse las acciones a realizar, los responsables 

de ellas y los plazos de cumplimiento. Los programas podrán 

ser generales, regionales clasificarán las materias que 

desarrollarán, estableciendo su mínimo contenido. 

El Titulo Cuarto establece la zonificaci6n del suelo 

en áreas de aplicaci6n de políticas de ordenamiento regula-

ci6n del territorio; áreas urbanas, urbanizables y no 

urbaniza bles, y de provisiones, reservas, usos y destinos; 

se define las declaratorias como los actos del Poder 

Ejecutivo que a fin de _re~ular los asentamientos humanos, 

ratifican preci·san la zonificación sobre provisiones_,, 

reservas, destinos Y. usos de tierras, aguas 

contenidos en los planes de desarrollo urbano; y s,e esta~lece 

el derecho de preferencia en favor del Estado y los Ayunta~ientos 
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para adquirir los terrenos señalados como reservas o 

provisiones¡ para efectos de la 9bservancia de la presente 

Ley se dispone que serán Causas de Utilidad Pública: La ejecu

ci6n de los planes y el cumplimiento de los declaratorias¡ 

la falta o deficiencia de obras de urbanizacibn en los 

fraccionamientos autorizados y que no fueron ejecutados dentro 

de sus plazos: la regularizacibn de la tenencia de la tierra 

en los asentamientos humanos espontáneos -disposici6n de 

capital importancia para el objeto del presente estudio- y 

en los fraccionamientos clandestinos; la ejecución de programas 

de vivienda de interés social y creaci6n de nuevas fuentes 

de empleo; la creaci6n, conservaci6n, · mejoramientos 

aprovechamiento de los elementos naturales que preservan las 

condiciones ecol69icas de los asentamientos humanos. 

En cuanto a la propiedad ejidal y comunal oe dispone 

que cuando sea necesaria la expropiaci6n de bienes ejidales 

y comunales, para obras de servicio social o pública a favor 

de los gobiernos Estatales o Municipales, se procurará que 

los ejidatarios comuneros de forma preferente obtengan 

beneficios de las obras que se realizaren. 

Se dispone que el derecho de superficie constituifa 

una alternativa que intensificará la construcci6n de viviendas,· 

reduciendo sus costoS 1 racionalizando la ordenaci6n espacial 

conservando dentro del dominio público áreas urbanas 
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importantes. Se establece que el Estado los Municipios 

en coordinación realizarán programas, acciones y mecanismos 

fina,ncieros que faciliten la adquisici6n de predios en áreas 

urbana~ e integren una bolsa de suelo para el desarrollo urbano 

que permite regular su ~recio en el mercado inmobiliario; 

y se instituye la posibilidad de que el Estado y los Municipios 

podrán transmitir terrenos organismos públicos dedicados 

a la construcción de obras de beneficio social. 

En el Titulo Quinto se contemplan medidas y accion_es 

orie~tadas a impulsar el cree !miento de los centros de pobla

ci6n en terrenos de baja calidad agrícola y forestal, que 

a su vez, requieren menor inversi6n .para su urbanizaci6n y 

sean lo más accesibles a. través de vías públicas; se pretende 

evitar el desarrollo urbano en terrenos inundables o expuestos 

a ~.iesgos previsibles, impedir el crecimie.~to urbano a lo 

lars~.~e las carreteras; que los ~spacios libres de los centros 

de población se ubiquen en los sitios centrales de los barrios 

o c,o_lonias;. que los edificios dedicados a la educaci6n se 

ubi~~en en las ,inmediaci.ones de plazas. y áreas verde.s sin 

acceso o carreteras o vialidades urbanas principales asimi~mo 

ubicar los edificios destinados a la salud cercanos a áreas 

verde~, alejados de toda contaminación; regular lo.s ~equisitos 

que, ,d.eben cumplir los terrenos destin'ados a .la salud cercanos 

a áz::e.as verdes, alejados de . toda contaminación; regular los 

requ~sitOf! que deben cumplir los terrenos destinados a za.nas 
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o parques industriales, en relaci6n a sus pendientes, accesos 

vientos dominantes, adP.más de las limitaciones edicionales

para la industria de alto riesgo y contaminación. Todas estas 

medidas y acciones constituyen normas bAsicas para la ordena

ción y regulación de los ~sentamientos humanos. 

Los fraccionamientos por motivo de su importancia 

son regulados de forma especial en la citada ley. 

En el artículo 69 de la citada ley se establecen 

cinco tipos de fraccionamientos: 

l. Habitacibn Popular. 

II. Habitaci6n Residencial. 

III. !labitacibn Campestre. 

IV. Industrial. 

v. Social Progresivo. 

Esta clasificaci6n permitirá a las clases econ6micas 

D'1ás desprotegidas el acceso al suelo y una vivienda digna , 

y se .establece que el Estado por si o a través de organismos 

centralizados son los únicos que podrán promoverlos, quienes 

a su vez podrán asociarse con particulares y con el sector 

social dentro de lo~ limites legales. 

Se establece que el eQUipamiento urbano para los 
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fraccionamientos sea únicamente el necesario y en el caso del 

fraccionamiento Social Progresivo -calidad que tendrá por 

la condici6n de sus beneficiarios-, se requerirá solamente 

preveer los espacios públicos destinados a las obras complemen

tarias dejando su construcci6n a futuro. 

Se prohibe la propaganda engañosa que ofrezca 

condiciones, situaciones o ventajas irreales, para lo cual 

será necesaria la previa aprobación de todo tipo de publicidad 

de oferta inmobiliaria de fraccionamientos y la mención de 

la fecha de autorizaci6n. 

Las disposiciones relativas la stibdivisi6n de 

predios se extienden a la diVisi6n de la copropiedad y a la 

divisi6n de predios con fines de adjudicaci6n en juicios 

sucesorios. 

En cuanto a las construcciones privadas sus 

disposiciones reglamentarias¡ se define la vis pública y se 

fijan sus caracterÍsticas ·y requisitos básicos¡ se protege 

al patrimonio hist6rico , artístico y cultural de la Entidad 

y la imagen urbana. 

Se establecen dos tipos de licencias: a) La Liceni:ia 

Estatal de Uso del SÜelo, que determinará el uso general del 

suelo, señalará le ocupación· rriáxima de construcc'ión y esta-



169 

blecerá en su caso, las restricciones estatales exclusivamente 

en los centros de población estratégicos; y b) La Licencia 

Municipal de Construcción, relativo a la utilizaci6n especifica 

del suelo; el alineamiento y número oficial¡ las construcciones; 

la ocupación de la v{a pública¡ las conexiones de servicio 

y las demoliciones y excavaciones. 

Estas licencias permitirán al Estado y a los Munici

pios implementar las acciones de desarrollo urbano que les 

co•peten en la razón de la zonificación que de esta manera 

podr& ser regulada, se facilitarán adeaás los trámites y en 

el caso eapec[fico de la vivienda popular se reducirán 

aimplif icarán lus requisitos trámites correspondientes. 

El Th.ulo Sexto contiene disposiciones que pretenden 

asegurar la observanclc1 y control de los Planes Programas 

Declaratorias. Para lo cual, se dispone que es obligatorio 

J la~ autorid.tdrs C'11rrrs¡iondlentes cljUStarse íl lo establecido 

en los planes y dccl.1rat11rias para el otorgamiento de permisos •. 

autorizaciones licencias; se impone a los notarios la 

obliRBtión de insertar las cláu~ulas sobre utilización del 

suelo los cert it icJdo:i. de existencia inexistencia de 

dcclaratori.ns, en "los escrituras públicas que debRn autorizar 

n•lat ivas a actos, convenios contratos sobre propiedad, 
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Del mismo modo, la inserci6n de la actuaci6n judicial 

o notarial de que el Estado o Municipio respectivo no hicieron 

uso del derecho de preferencia para la adquisici6n de los 

inmuebles. En el caso de lotes de un fraccionamiento, deberán 

insertarse la autorizacibn del mismo de la venta; se 

establecen las medidas de seguridad para prevenir daños a 

las personas o los bienes, así como las sanciones para los 

infractores de la Ley. Se concede. a los particulares el 

recurso de reconsideraci6n, como un medio de impugnación de 

las· determinaciones de las autoridades. 

En los artículos transitorios se decreta la abrogación 

de· les leyes de Desarrollo Urbano, Comunicaciones, Obras 

Públicas Privadas y de Fraccionamientos de Terrenos del 

Estado, asi como todas las demás disposiciones de igual o 

men'cfr rango que contravengan lo establecido por esta ley, 

(arts. 2 y 3 transitorios) Excepción hecha de la Ley OrgAnica 

Municipal del Estado de México, en vigor desde el 19 de Julio 

de'l973. 

"Se faculta al Ejecutivo del Estado para que en 

un 'plazo de tres años 1 regularice las situaciones de hecho 

que' nO se ajusten a los dispuesto por esta ley" (art. 6 

transitorio de la citada ley). 
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7. PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Los gobiernos Federal Estatal trabajan en la 

forr.rulac:i6n y actualización de planes de desarrollo para cada 

uno de los Estados de la República. 

En dichos planes se presentan diagnósticos, se 

identifican objetivos, se precisan metas y se establecen las 

estratégias para alcanzarlos. De esta forma, norman la 

orientaci6n del gasto público en las entidades Federativas 

e inducen la coordinaci6n y la concertaci6n entre los sectores 

público, privado y social, en torno a las prioridades estatales 

y nacionales. 

El capitulo II de los "Convenios Unicos de Coordina

ci6n de 1982", relativo al proceso integral de planeaci6n 

a nivel regional, establece los términos en que Federacfbn 

Estados colaborarán para formular y actualizar los planes 

de desarrollo estatal, a efec.ta de compatibilizarlos con las 

adelantos que se vayan obteniendo en la planeaci6n global, 

sectorial y regional que realiza ~l gobierno Federal. 

Merece especial atenci6n, para los efectos del 

presente estudio en materia de coordinaci6n Federaci6n - Estado 

el Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE), 
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El COPLADE es up organismo público descentralizado 

del gobierno estatal dotado de personalidad jurídica 

patrimonio propio y tiene como funciones básicas las siguien

tes: Coordinar las relaciones entre los gobiernos federal, 

estatal y municipal, derivados de las acciones de plancación¡ 

Elaborar y actualizar el Plan Estatal de Desarrollo; Proponer 

a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal programas anuales 

de inversión para el Estado y los Municipios¡ Evaluar los 

programas acciones concertadas entre la Federación y el 

Estado. 

En cuanto a la elaboracibn de los planes y programas 

de desarrollo urbano estatales, el Ejecutivo Federal ha asumido 

en cada Estado, entre otros compromisos los siguientes: 

"l.- Mantener informado al COPLADE sobre los linea-

mientas nacionales de pol~tica econ6mica social, y poner 

a !i'U disposici6n los planes programas elaborados por las 

dep.~~dencias y entidades de la. Administración Pública Federal. 

2.- Proporcionar al COPLADE, a travls de los órganos 

regionales de sus dependencias entidades, información 

ase~9ría técnica para coadyuvar en la formulación y permanente 

ac~'~lizaci6n con lo~ planes global y ~ectoriales. 

3.- Proponer por conducto de la Secretarla de 
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Programación Presupuesto, lineamientos y procedimientos 

para orientar la formulación, en el seno del COPLA.DE, la 

coordinación de las acciones para la evaluación del plan de 

desarrollo estata1.•< 35 I 

Por su parte 1 cada Ejecutivo Estatal se compromete 

a: 

''J.- Actualizar el Plan de desarrollo estatal, 

tomando en consideración los planes global sectoriales, 

así como los programas especiales definidos por el Gobierno 

Federal, a fin de que, en el seno del COPLADE, se logre plena 

congruencia y compatibilidad entre ellos; 

2.- Formular en el seno del COPJ.ADE, el programa 

de accibn estatal que permita la instrumentaci6n de las 

estrategias metas contenidas en el plan de desarrollo 

estatal, buscando su armonía con las acciones que realiza 

la Federación, 

J.- Presentar anualmente al Ejecutivo Federal, las 

.propuestas de inversión, aasto financiamiento federales 

formulada por el COPLADE, con base ~n los lineamientos 

(35) Gaceta Mexicana de Administración Pública, op. cit., 
p.89. 



174 

contenidos en el manual para la operaci6n a nivel regional 

del proceso de programación - pre.supuestaci6n que emite la 

Secretaría de Prográmaci6n y Presupuesto del Gobierno Federal. 

4.- Coordinar en el seno del COPLADE, las acciones 

para e!sontrol y evaluaci6n del Plan de desarrollo e'statal; 

5.- Facilitar la Federación, a través de la 

Secretada de Programación y Presupuesto informaci6n relativa 

a la situación socioecon6mica, administrativa financiera 

del Estado, para coadyuvar a la mejor identificación de las 

prioridades locales.•(Jb) 

El marco de referencia para la formulación y 

permanente actualización de los planes de desarrollo estatal, 

está dado por la política re.gional contenida en el Plan 

Nacional de Desarrollo, en el cual se relaciona el crecimiento 

econ6mico el progreso social con su localizaci6n en el 

territorio. 

La política regional del Plan Nacional de desarrollo 

armoniza los obje~ivos regionales con los nacionales. a p~rtir 

de los principios · de libertad de tránsito y de asentamientos 

( 36) Gaceta Mexicana de Administraci6n Pública,· ·op. cit., 
p. 89. 
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humanos, consagrados por la Constitución General de la 

República. Asegura, asimismo, la. utilización complementaria 

de los instrumentos de política para promover el desarrollo 

regional.· 

7 .1 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MEXICO 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

México, en vigor desde 1984, responde al mandamiento constitu

cional, del cual emana el Sistema Nacional de Planeaci6n 

Democrática y dentro del que constituye un elemento integrante 

la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Hédco que 

expresamente ordena la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano. (Art, 11, f.racci6n III y XII, fracción 

I LAHEH). 

El crecimiento demogr&fico del 7% anual que 

experimenta el Estado de México, es superior en dos veces 

al promedio nacional y, en la zona conurbada con el Distrito 

Federal este indice es tres veces la tasa media de Hhico. 

Por lo que la solución de los problemas del desarrollo del 

Estado de México se torna cada vez m&s dificil, a medida que 

las exigencias de· una creciente poblaci6n por una mejor 

más equilibrada situación económica entre medios y fines a 

Que legítimamente a;pira (Convenio Unico de Desarrollo que 

suscribe el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de 
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Méxii:.o, Introducci6n). 

Las acciones y estrategias en materia de planeaci6n 

del desarrollo urbano 1 es tan determinadas por su situación 

11 Sui generis'' una aguda c~ncentraci6n demográfica e indust~ial 

en ;Ya zona urbana y el incipient'e desarrollo de amplias zonas 

rurales. Las consecuencias son similares al cuadro patol6gico 

descrito en el primer capitulo del presente estudio agudizan

dose Jen algunas ocasiones: marginaci6n de grandes grupos de 

la 'I', Poblaci6n urbana, desocupeci6n, inseguridad pública, 

espe·culaci6n inmobiliaria, tenencia irregular del suelo, 

instificientes servicios públicos, abasto deficiente y elevados 

casios de'dotaci6n de aguas, en particular en el sistema· urbano 

de1·'va11~ CuautitlAn-Texcoco donde existe una enorrae despropor

ción de los niveles de inversi6n en comparaci6n con el Distrito 

Federal. Por otro lado, existen zonas muy amplias del Estado 

con' recursos poco desarrollados en términos de aprovechamiento 

agropecuario y forestal, de impulso a la actividad tur:lstica 

y de' utilizaci6n de ,la infraestructura industrial instalada. 

1 ··! También· de" conformidad a la exposiCión de .motivos. 

del'' Plan Estatal' de Desarrollo Urbano, el Sistema Urbano del 

Val'le 1 ·Toluca-Lerma ofrece perspectivas de ampliacibn ·de· su. 

de9arrollo urbano - industrial, por Su ubicación ·estratégica, 

su 'boja ·densidad de ocupación del suelo y el alto número de 

batd:los urbanos con una adecuada infraestructura, En cuan Lo 
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al desarrollo agrícola, agroindustrial, industrial y turístico 

la zona norponiente del Estado cuenta con recursos potenciales 

en este sentido. Asimismo en el sur existe potencial en cuanto 

al desarrollo de recursos pecuarios, forestales y turísticos, 

con centros poblados q~e disponen de infraestructur8 

equipamiento urbano. 

La ordenación de los asentamientos humanos constituye 

la base central de la estrategia propuesta en el Plan de 

Desarrollo Urbano del Estado de México¡ ya que su reordenaci6n 

coadyuva al alcance de las demh prioridades: al equilibrio 

regional, al reordenamiento de la poblaci6n y a la mejor 

distribuci6n del ingreso. 

Se instrumenta una polttica deliberada y normativa 

de creación de empleos en sitios prioritarios, para la descon

centración que estA inti•a•ente vinculada con las inversiones 

relativas al desarrollo urbano dentro de la estrategia del 

plan¡ el cual también prevé, atender las regiones y la pobla-

ción marginada, 

territorial que 

equilibrado del 

incorporándolas a un esquema de ordenamiento 

servirá de base para un desarrollo m&s 

Estado de México, dentro del contexto del 

Desarrollo Urbano Nacional. 

El principal prop6sito del Plan de Desarrollo Urbano 

del Estado de México es establecer las bases necesarias que 
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perr.iitan· la congruencia entre los objetivos, la política y 

las metas de corta· plazo en los P.rogramas y proyectos espe·

c!ficos de desarrollo urbano. Establece la estrategia general, 

definiendo a· su vez, las acciones que van a· integrarle~ 

Instituye los lineamientos generales de incorporación sistemá-

tic a de las recomendaciones propuestas sectoriales, 

coordinando de esta manera los planteamientos formulados por 

la Fedcraci6n en materia de descentralización ordenamiento 

de la Regi6n Central del País, y las políticas del Gobierno 

del Estado de México en materia de desarrollo urbano. 

Los fines y alcances del Plan se ubican .dentro· de 

las directrices generales de la política urbana nacional¡ 

en congruencia con las políticas, estrategias y lineamientos 

generales del Plan Nacional· de Desarrollo, También cumple 

con~el prop6sito de servir de marco adecuado para la participa

ci6n ciudadana y en fortalecimiento de los Municipios, con

base en 'el' ·contexto global del Sistema Nacional de Planeaci6n: 

Democrática. 

·El Plan Estatal de Desarrollo integra el· desarrollo 

urbano del· Estado ·de Héxic'.o al proceso general de desarrollo 

nacional. En ~l s« contienen los objetivos, pbliticas, estra-

tegias sus lineamientos generales de acción, tendientes 

a la reestructuraci6n y ordenamiento del desarrollo urbano 

para toda la Entidad y considera como prioritarios los aspectos 
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específicos de desarrollo de los sistemas urbanos del Valle 

Cuautitlán-Texcoco y del Valle Tolqca-Lerma, área de estructu

ración estratégica de los asentamientos humanos del Estado. 

Así queda constituido el instrumento de ordenación 

del territorio para reorientación del desarrollo de los 

asentamientos humanos, ordenando el crecimiento demográfico 

y los flujos migratorios, y para optimizar el uso de los 

recursos naturales f humanos del Estado de México. 

El Plan de Desarrollo Urbano del Estado de México 

retoma y surge de acuerdo a las políticas que establece el 

Plan de Desarrollo Urbano, permitiendo dar coherencia a las 

acciones del sector público creando el marco para inducir 

y concertar la acci6n de los sectores social y privado y 

coordinar las de los tres niveles de gobierno. Así el plan 

estatal retoma desarrolla en su respectivo ámbito la 

estrategia económica social para recuperar la capacidad 

de creciaiento (reordenaci6n econ6mica) y elevar consecuente

aente la calidad de desarrollo (cambio estructural), adecuando 

especificando las necesidades m&s relevantes que conciernen 

a la Entidad en cuanto a su desarrollo urbano. 

Tomando en cuenta las características y necesidades 

del Estado de M6xico, el Plan Estatal fija las aspiraciones 

del Desarrollo Nacional inmerso en un marco de justicia social, 
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a través de la recuperación de la capacidad de crecimiento 

sostenido que genere progresivamente los empleos que necesita 

la poblaci6n 1 creando además una política deliberada de 

redistribución del ingreso entre personas y regiones¡ la 

atenci6n prioritaria de ~as necesidades básicas de los más 

desprotegidos (esta política en la actual administración se 

denomina 11 Solidaridad 11
). 

El cuadro de la problemática urbana en el Estado 

de México coincide en mayor medida con- las condiciones de 

hecho', existentes en el contexto global nacional, por lo que 

el Plan Estatal retoma los objetivos generales del Plan 

Na-ci'onál de Desarrollo adecuando específicamente las polí~~cas 

a ~~gJir, así los objetivos del Plan Estatal son: 

Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado, armónico 

o·rdt!nado al interior de los centros de poblaci6n. 

Fortalecer el control del Estado en sus tres 

nív~l~~- · de gobierno sobre los procesos de aprovechamiento 

dél SUelo urbano, 

Atender las necesidades de suelo, infraestructura, 

eq~ipamiento y tran~porte 'colectivo. 

Abatir el deterioro de los edificios, espacios 
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abiertos y redes, preservando los valores histórico-culturales. 

Fomentar la participaci6n y concertaci6n de las 

acciones del sector privado y social.< 37 J 

En materia de vivienda factor determinante del 

desarrollo social el Plan Estatal de Desarrollo basa su 

estratégia en los siguientes objetivos: 

A través de la acci6n p6blica de los tres niveles 

de gobierno, apoyará la superación de las deficiencias en 

materia de vivienda urbana y rural, primordialmente de la 

popular. 

privado 

Orientar las acciones de los sectores público, 

social y mediante la acci6n popular concertada, 

atender a la vivienda como objetivo prioritario del desarrollo 

social. (JS) 

El proceso de concentraci6n urbana principalmente 

en el Sistema Urbano del Valle de Cuautitlán-Texcoco, ha 

propiciado una acelerada degradaci6n del medio ambiente, por 

lo que el Plan de Desarrollo Urbano del Estado de México 

(37) México, Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México, 
Toluca Héx., la. ed., 1984. pág. 24. 

(38) lb(dem, pág. 25. 
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incorpora las disposiciones en materia ecológica del Plan 

Nacional de Desarrollo: 

Controlar y disminuir la contaminación ambiental. 

Restauración ecológica de las zonas deterioradas. 

Fomentar la investigación y la capacidad ecológica, 

creando mecanismos de restauración prevención 

del deterioro ecológico, 

Crear conciencia en la población, impulsando su 

participación en el mejoramiento 

del medio ambiente.C 39 ) 

· conservación 

En materia de Politica Regional siguiendo los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo establece como 

prioritaria, el plan estatal, la descentralización el 

desarrollo regional que debe realizarse en función del fortale

c imienio municipal y la reordenación de la actividad econ6mica, 

por lo que se establece en dicho ordenamiento: 

D~scentralizar la vida nacional en el aspecto 

pol1.tico, económico .y social, a través de una redistribuci6n· 

geográfica más equitativa mediante un sistema integral de 

comunicaciones y tr8nsporte. 

Establecer el Sistema de Abasto el impulso a 

(39) Plan Estatal de Desarrollo, Edo. de México op. cit., p. 25. 
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la producci6n. 

Fomentar una estrategia de redespliegue territorial 

de las actividades econ6micas apoyando en forme prioritaria 

regiones ubicadas entre la capital de la República y las costas 

que son ya alternativas con potencial.< 4o) 

En el aspecto del Desarrollo Industrial, el Plan 

Estatal de Desarrollo en apoyo a la estrategia general esta-

blecida en el Plan Nacional de Desarrollo para la Desconcentra-

ci6n Te~ritorial de las Actividades Industriales¡ el cual 

establece cuatro zonas de estimulas fiscales: l.- de estimulas 

preferenciales¡ II.- de prioridades estatales; III.- de creci

miento y regulaci6n; y IV.- ''resto del pala". 

Para el Estado de Hhico tienen efecto la zona 11, 

la zona III (subdividida en A: de crecimiento controlado y 

B: de consolidaci6n), y la zona ''resto del pala''. 

En esencia, el Plan Estatal atiende a la linea de 

acci6n sefialada en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto 

a la desconcentraci6n industrial; intensificar la desconcentra-

ci6n industrial, abriendo alternativas viables de localizaci6n 

restringir estrictamente, la localizaci6n de actividades 

manofactureras terciarias en el Sistema Urbano Valle 

(40) Plan Estatal de Desarrollo, Edo. de Héx., op. cit., 
p. 25. 



Cuautitlán-Texcoco, racionalizando su expansión 

reubicándolas gradualmente. 
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El presente Plan contiene el apoyo a le industrializa

ción equilibrada a nivel ~statal, impulsando la zona industrial 

del corredor Toluca-Lerma y Atlacomulco, ya que cuenta con 

una adecuada infraestructura regional y cuenta con el apoyo 

b&sico del equipamiento servicios para el impulso la 

consolidación industrial. A mediano plazo, también se plantean 

acciones que impulsan procesos de concentración en centros 

que cuentan con ventajas comparativas, con el objeto de 

disminuir la concentraci6n del Sistema Urbano Valle Cuautitl&n-

Texcoco, contribuir con ello al desarrollo estatal 

equilibrado e integral. 

La estrategia de Desarrollo Urbano del Plan Estatal, 

tiene como objetivo principal el ordenamiento equilibrado 

de los asentamientos humanos en el territorio del Estado de 

México, 

Se diseña e instrumenta una estrategia tendiente 

a desconcentrar los centros de poblaci6n que integran el Valle 

Cuautitlhn-Texcoco, través de una oferta anticipada de 

infraestructura servicios en otros centros de población 

de· la Entidad que reúnan las mejores condiciones para alojar 

los incrementos poblacionales previstos para la Entidad. 
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Para la Consecuci6n de este planteamiento, se 

implementan tres estrategias a corto y a mediano plazo: 

a) La estrategia de lnmigraci6n Conurbada, tendiente 

a contener el crecimiento del Sistema Urbano del Valle 

Cuautitlán-Texcoco, estableciendo limites de áreas urbanizables 

ordenaci6n y saturaci6n de áreas urbanas actuales y dotar 

a su poblaci6n lo indispensable de equipamiento urbano, 

vivienda y servicios. 

b) La estrategia de Desconcentraci6n Puente que 

ordenará regulará el crecimiento para el desarrollo de 

poblaci6n estat~gico del Sistema Urbano del Valle Toluca-Lerma, 

y de Atlacomulco, Jilotepec, htlshuaca, Valle de Bravo e 

Ixtapa de la Sal-Tonatico, ofreciendo alternativas viables 

de asentamiento de la poblaci6n mediante la oferta anticipada 

de suelo urbano y vivienda, dotado de servicios eficientes 

de transporte regional y el fomento del empleo mediante el 

desarrollo de sus potenciales 'productivos en actividades 

industriales, comerciales y de servicios. 

c) La estrategia de Arraigamiento Poblacional, que 

apoyará la diveroificaci6n de actividades agropecuarias, 

agroindustriales, forestales tur{~ticas de las distintas 

regiones y municipios y elevar los niveles de bienestar en 

los asentamientos rurales para lograr mejores condiciones 
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para la retencibn de su poblaci6n. (41) 

Este conjunto de estra~egias se enmarcan en la 

política nacional de desconcentraci6n reorientación de los 

flujos migratorios, lo cual requiere de la acción conjunta 

coordinada de los tres niveles de gobierno, de nuestro 

sistema federal. 

través de la coordinacibn 1 concurrencia y concerta

ci6n de la Federaci6n1 el Estado de México y sus 121 Municipios, 

se podrá implementar efectivamente la Estrategia General 

propuesta mediante un conjunto de acciones de planeaci6n: 

en tal sentido se establecen °objetivos 11 

generales. 

11 politicas 11 

OBJETIVOS 

Ordenar · el cricimiento demogrAf ico del Estado 

través de la cons.tituc16'n de un sistema de ciudades, 

apr'avechándo los recursos existentes, a ffn de lograr· ··el 

desarrollo regional equililirado de la Entidad y mejorar· las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

Reasig~ar territorialmente la inversión pública 

federal y estatal hacia los centros de población estratégicos, 

en tal forma que pt:rmitan reorientar hac·ia éstos un mil16n 

(41) Plan Estatal de Desarrollo, Edo. de Méx, op. cit., p. 27. 



187 

de habitantes del Sistema ·Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

Limitar el crecimiento demográfico del Sistema 

Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

Orientar el asentamiento poblacional del Sistema 

Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco hacia el Sistema Urbano 

del Valle Toluca-Lerma y los centros de poblaci6n estratégicos. 

Crear las condiciones necesarias en las áreas 

de las distintas regiones para retener a los pobladores en 

sus lugares de origen. 

Apoyar la desconcentraci6n industrial del Sistema 

Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco hacia sitios que cuenten 

con infraestructura básica y ventajas para su localización. 

Mejorar las condiciones ambientales y preservar 

las zonas agr!colas, pecuarias forestales, evitando su 

urbanizaci6n, sobre todo en los Valles de CuautitlAn-Texcoco, 

Toluca-Lerma, y también en la Sierra de las Cruces. 

Ampliar la capacidad de atenci6n de Jos servicios 

básicos, en particular los referent'es a la salud, educación, 

comercios, abasto, comunicaciones. 
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Optimizar el aprovechamiento de los recursos 

hidráulicos del Estado, particul~rmente en los Valles de 

Cuautitlán Texcoco y Toluca-Lerma, estableciendo un balance 

adecuado entre cuencas hidrológicas y racionalizando el consumo 

de agua en los centros de población. 

Establecer un sistema de enlaces carreteros que 

integre adecuadamente les distintas regiones de la Entidad 1 • 

particularmente la red interurbana entre el Valle Cuautitlán

Texcoco y el Valle Toluca-Lerma 1 así como la comunicación 

interestatal hacia las zonas del occidente y surpacifico del 

pais. 

Preservar las áreas de interés hist6rico y cultural 

que contribuyan a mantener la identidad de la poblaci6n con 

el fstado y la Naci6n.< 42 ) 

Políticas Generales: 

Apoyar la política nacional de desaliento al flujo 

migratorio hacia el Sistema Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco 

a través de un programa de difusi6n amplia que incorpore las 

posibilidades de mejores opciones, para reorientar los 

crecimientos demográficos de dicho sistema hacia centros de 

(42) Plan Estatal de Desarrollo, Edo. de Méx., op. cit., p. 28. 
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población estratégicos. 

Establecer los destinos del suelo para infraestruc-

tura equipamiento regional 

su adquisici6n conforme a las 

obras y prestaci6n de servicios. 

e intermunicipal, programando 

previsiones de realizaci6n de 

territorial 

Establecer juridicamente las áreas de reservas 

obtener la reserva necesaria para programas 

de vivienda popular, propiciando mecanismos de asociaci6n 

con propietarios o poseedores del suelo. 

Aplicar acciones de mejoramiento urbano que 

comprendan la regularizaci6n de la tenencia de la tierra 

-por ejemplo, a trav~s de CRESEM-, la ordenaci6n de la traza 

vial·, la dotaci6n de servicios básicos y el mejoramiento de 

la vivienda, 

Establecer paquetes integrales de oferta de suelo 

-a través de AURIS se encauza la oferta de suelo-, infraestruc

tura, vivienda servicios urbanos, para la ubicaci6n de 

actividades industriales fuera del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

Regular disminuir en forma significativa la 

instalación de nuevas plantas industriales dentro del Sistema 

Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco, y gradualmente reubicar 
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industrias altamente contaminantes y de gran consumo de agua. 

Intensificar diversificar las actividades 

agropecuarias o forestales, en áreas no urbanizables, en el 

entorno de los centros d~ poblaci6n estratégicos, principal

mente para el Sistema Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

Abatir la contaminación atmosférica, particular-

mente·~n los Valles Cuautitlán-Texcoco 

el ··control de humos en fuentes fijas 

Toluca-Lerma, mediante 

móviles y propiciando 

el incremento gradual del transporte público. 

Reforestar las áreas naturales de prescrvaci6n 

ecol6'gica, vialidades 

poblact'6n. 

espacios abiertos de centros de 

Evitar descargas residuales contaminant.es en 

cuerpos de agua, tratar en su origen las descargas 

disposici6n de desechos s6lidos altamente contaminantes. 

Concentrar la dotaci6n· de servicios de equipamiento 

de salud, educaci6n, comercio y abasto, en centros de poblaci6n 

estratégicos y localidades rurales que reunen las condiciones 

mas ~avorables para conirarrestar la ~ispersi6~ de la poblaci6n. 
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Evitar descargas .residuales contaminantes en 

cuerpos de agua, tratar en su origen las descargas 

disposición de desechos sólidos altamente contaminantes. 

Concentrar la dotaci6n de servicios de equipamiento 

salud, educaci6n, comercio y abasto, en centros de poblaci6n 

estratégicos y localidades rurales que reunan las condiciones 

más favorables para contrarrestar la dispersión de población. 

Restituir la capacidad hidrológica de la cuenca 

del Lerma para su utilización en el mismo Valle, y limitar 

la extracción de aguas subterráneas del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

sustituyendo su aprovisionamiento por otras fuentes. 

Reforzar los programas de ahorro de agua y esta

blecer tarifas que inhiban el desperdicio, evitar fugas en 

redes de distribución y, gradualmente, sustituir muebles y 

accesorios sanitarios por modelos de bajo consumo. 

Establecer sistemas de trasnsporte interurbano 

entre el Valle Cuautitlán-Texcoco el Valle de Lerma, mediante 

rutas express de transporte masivo, para propiciar el reasenta

miento de la poblaci6n. 

Identificar rescatar el valor patrimonial 

histórico, artístico y cultural de los sitios y monumentos 
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de la Entidad, .con la participaci6n organizada de la ciudadanía. 

Establecer procedimientos fiscales 1 financieros 

tarifarios, que gradualmente eliminen subsidios en la 

realizaci6n de obras públicas y la prestaci6n de servicios. <43 > 

De esta manera queda estructurado el Plan Estatal 

de Desarrollo Urbano del Estado de México, integrante 

fundamental de la planeación del Estado la cual está inmersa 

dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

7.1.1 PLAN MU•iCIPAL DE DESARROLLO URBANO. 

Es un documento que debe formular el Ayuntamiento 

para establecer los objetivos y politices con que se va a 

ordenar y regular el desarrollo urbano del Municipio. Asimismo, 

debe definir la mejor ubicación de los centros de población, 

sus medios de comunicaci6n, los servicios públicos y el uso 

de suelo. 

El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado 

inicial y principal de la aplicación de un esquema de planea-

ci6n. En él se presenta el programa de gobierno del 

Ayuntamiento y se conjuga la acci6n coordinada de los tres 

(43) .Plan Estatal de Desarrollo, Edo. de Méx., op.· cit., p. 30. 
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niveles de gobierno; fede·ral, estatal y municipal, así. como 

la participación de los sectores social y privado del Municipio. 

Sus objetivos estructura se definen de acuerdo 

con los principios del S,istema Estatal de Planeación y con 

los mecanismos de consulta popular en los municipios. 

En este plan se definen los prop6sitos y estrategias 

para el desarrollo del Municipio se establecen las princi

pales políticas y líneas de acción que el gobierno municipal 

deberA tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos 

anuales que son aquellos programas que el ayuntamiento

elaborará para el periodo de un año de Administraci6n Municipal. 

Es decir, el plan señala los espacios para: vivienda, 

industria, sistemas de comunicaci6n, escuelas, rastros, 

comercio, v!as p6blicas, &reas verdes, mercados, panteones, 

etc. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano además: 

Define y prevé el uso de recursos como suelo y 

agua. 

Regula el mercado de terrenos e inmuebles 

destinados a vivienda popular. 
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- Sienta las bases para evitar el surgimiento de 

asentamientos humanos irregulares. 

Prevé el sistema de calles el servicio de 

transporte en cuanto a su concordancia con la ubicación de 

las zonas habitacionales, a los centros de trabajo, a los 

servicios al proyecto de realización de obras públicas 

tratando de elevar la calidad de vida de los habitantes. 

El plan representa un marco de referencia de la 

situación geogr&fica del Municipio, donde .se incluye su 

división política y la identificación de sus recursos naturales. 

Hace mención de las principales actividades económicas 

del mismo y la importancia que éstas tienen para el comercio, 

la "Comunicación, la educación y cultura, y en general para 

todo lo relacionado con el desarrollo urbano del Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano contiene un 

diagnóstico de las condiciones geográficas, econ6micas 

sociales de los centros de población y una relación de las 

obras y servicios públicos existentes, asl como las condiciones 

de servicios y desairollo en que se encuentran. 

El diagnóstico es el estudio de la situación real 

del !1unicipio, que sirve para conocer las condiciones de su 
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territorio e idetif icar las necesidades 1 problemas, recursos 

y potenciales de desarrollo, esto permitirá obtener información 

básica del Municipio, en aspectos tales como: Medio físico, 

recursos naturales, poblaci6n, actividades económicas, infraes

tructura urbana y de servicios públicos, aspectos jurídicos, 

organización y administración municipal, y aspectos hacendarios 

y presupuestales. 

El diagn6stico da la base para identificar las 

prioridades de atención, ya sea a tq1v~s de la realización 

de obras o bien con trabajos de mantenimiento conserveci6n 

o ampliación de infraestructura existente. 

El Plan fija objetivos y metas, señalando cuales 

órganos del Ayuntamiento serán los responsables de su ejecución 

y p'revé que se programen las obras necesarias que el gobierno 

municipal debe realizar. También establece los mecanismos 

a utilizar en el proceso de inducci6n para participar en el 

desarrollo urbano y los tiempos deseables en que se llevarán 

a cabo las acciones del plan. 

De tal force el plan contendrá: 

Objetivos.- Aquellas situaciones o condiciones que 

quieran lograr alcanzar con la instrumentación del Plan. 

Los objetivos se establecen con base en las necesidades 
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detectadas. 

Políticas.- Son las directrices generales conforme 

a las cuales se desarrollarán las acciones del plan y constitu-

yen los ordenamientos el~mentales que garantizan su éxito. 

Por .ejemplo: desarrollo urbano planificado, desarrollo rural, 

integral, etc. 

Estrategias.- Son el conjunto de acciones que se 

llevarán a cabo para instrumentar una política. Por ejemplo: 

orientaci6n del crecimiento de las poblaciones, promoción 

de industrias rurales, etc. 

Lineamientos Estratégicos Sectoriales, los cuales 

consisten en que las actividades se realizarán de 

conformidad con el sector de actividad de que se trate, ya 

se~. ~gr9p~cuario, turístico, pesca, salud, educación, comunica

ciones, c.omercio, desarrollo urbano, etc. 

Programas Coordinados de Inversi6n P6blica.

Son aquellos programas que se realizarán conjuntamente entre 

el gobierno Municipal, el Estatal y en su caso, Federal 1 as! 

como los proyectos que con los recursos financieros del 

Municipio no se puedan ejecutar. Ceneralmente, se refieren 

a ·ri'qUe:llOs programas que se desarrollan por vía del Convenio 

Unt'i:'o" de Desarrollo o por el Convenio Estado-Municipio, en 
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donde se establece la tran·sferencia de recursos a este Último. 

Responsables, Seguimiento Evaluaci6n. - En esta 

parte del plan se definirán los responsables para la instrumen

taci6n 1 el seguimiento la evaluación, de manera que se 

garantice su buen cumplimiento.< 44 l 

La formulaci6n del Plan de Desarrollo Municipal es 

competencia del Comit~ de Planeaci6n Municipal; si no existe 

dicho organismo, el responsable de su elaboración será el 

Ayuntamiento respecto de la Unidad Administrativa responsable 

de las obras y servicios públicos, para lo cual es necesario 

que se conozcan: El marco jurídico del desarrollo urbano y 

los planes nacional y estatal de desarrollo urbano, con el 

objeto de identificar claramente las atribuciones del Ayunta-

miento para planear, administrar realizar las acciones de 

des8rrollo urbano en su territorio; lo cual permitir& saber 

en qué forma se plantearán los objetivos, políticas 

estrategias en el plan. 

En base a estos ordenamientos se deberán estudiar 

las situaciones condiciones de la población y el medio 

(44) H6xico, Instituto Nacional de Administraci6n Pública, 
Centro de Estudios de Administracibn Municipal, Guía T~~ 
nica No. 10 La Plancación del Desarrollo Municipal, 1985, 
pág. 28, 
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urbano, para identificar las necesidades inmediatas y futuras. 

Para ello se debe investigar y analizar en el Municipio¡ el 

clima, cantidad y calidad de agua, actividades a las que se 

dedica la poblaci6n, caminos con que cuenta, infraestructura 

y equipamiento de servicios públicos. 

Asimismo se deberá contemplar la participaci6n de 

la comuriidad en la elaboración y ejecuci6n del plan. 

Una vez identificadas las necesidades de la comunidad 

se jerarquizan por orden de importancia y se establecen los 

objetivos, políticas y estrategias para el desarrollo urbano, 

asi coeo también las metas logros de cada objetivo; 

determinando los programas, acciones y obras· de corto~ mediano 

larso plazo. 

La aprobaci6n del plan es competencia exclusiva del 

Ayuntamiento, quien a su vez determinará qué unidades adminis-. 

trativas serán responsables de su ejecuci6n, evaluaci6n 

control conforme a las disposiciones legales propias de cada 

Entidad Federativa. 

Una vez ~probado el Plan de Desarrollo Municipal 

se procederá a elaborar los programas, a trav's de· los cuales 

se instrumentará· el plan. 
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o~safortunadamente, en la actualidad existen una 

gran cantidad de Municipios en el Estado de México en general 

en la República Mexicana, que carecen de este documento 

fundamental como lo es el Plan Municipal de Desarrollo; en 

otros, como en el Municipio de Naucalpan de Juárez, estos 

planes son muy recientes. Lo anterior se debe quizá por lo 

reciente que es en si el marco legal de los asentamientos 

hu•anos del Estado de Héxico. 

Desafortunadamente, por regla general, las disposi

ciones leaales se establecen como nremedios 11 a situaciones 

de hecho y no surgen fundamentalmente como medidas preventivas. 

8. LEY ORGANICA MUNICIPAL 

En la Ley Orsánica Municipal se determina la facultad 

del Municipio para participar en la planeación del desarrollo, 

a LrJv6s de fomentar las actividades econ6micas en el Municipio 

satisfacer las necesidades de salud, educaci6n, asistencia 

social, infraestructura urbana, vivienda y servicios públicos. 

La Ley Orgánica Municipal señala atribucione's en 

materia de desarrollo urbano, para lo cual establece que es 

responsabilidad de los Municipios contar con planes y programas 

qu~ rcKulen la íuricióÓ, crecimiento, desarrollo y reestructura

ción de zonas urbanas, además de la prestación de servicios. 
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Algunas leyes orgánicas municipales determinan el 

contenido de los planes, donde se destaca: 

La divisi6n del Municipio en zonas de carácter 

econ6mico. 

Inventario de los recursos naturales del Municipio. 

La delimitaci6n del área urbana. 

Las condiciones el funcionamiento de los 

servicios públicos municipales. 

Las normas vigentes en el Municipio para la 

regulación del desarrollo urbano del mismo. 

Dentro de las prevenciones que la Ley Orgánica 

Municipal comprende, en materia de asentamientos humanos, 

se encuentra la coordinaci6n de los Municipios con las depen

dencias estatales para llevar a cabo los planes. y programas 

de desarrollo urbano. 

9. CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO 

La vigencia de esta legislación penal es muy reciente, 

pue~ es publicada en la "Gaceta de Gobierno 11 del Estado de 

México el dia 16 de Enero de 1986, y su vigencia principia, 

de c~nformidad con ~u articulo primero transitorio a los cinco 

días de su publicaci6n. 
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Esta nueva legis1aci6n penal en el Estado de México 

viene a señalar un especial interés en beneficio de la 

planificaci6n y crecimiento ordenado, al tipificar por primera 

vez en la República Mexicana, en su articulo 327 el delito 

de "Transferencia Ilegal .de Bienes Sujetos a Régimen Ejidal 

O Comunal''; por otro lado, señala en su articulo 193 el delito 

de 11 Fraccionador Ilegal"; también en sus artículos 324 .¡ 32. 5 

señala ''Delitos contra la Seguridad de la Propiedad la 

Posesi6n de Inmuebles'' y "Limites de Crecimiento de los Centros 

de Poblaci6n 11
• Además de los delitos de 11 fraude 11 y "Despojo 

asi como los artículos 126 y 127 que tipifican el "Quebran

tamiento de Sellos''• 

Esta legislaci6n viene a fortalecer el marco jurídico 

para el control de los asentamientos humanos anárquicos. 

Cuando tratemos las sanciones al incumplimiento del 

marco legal señalado hasta ahora, citaremos con mayor profun

didad estos tipos legales. 

10. AUTORIDADES COMPETENTES 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos compromete a la Federaci6n, a las Entidades Federa

tivas y a los Municipios acerca de la responsabilidad de la 

reordenación y oricntaci6n de los asentamientos humanos dentro 

del marco de la planeación democrática del pals. (arts. 25, 
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~b. 27, 73 y 115 Constitucionales). 

Por su parte la Ley Federal de Reforma Agraria (LFRA), 

reglJmentaria de la Constitución, encomienda la aplicación 

de sus preceptos a: 

"I. - El Presidente de la República; II.- Los 

Gobernadores de los Estados y el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal¡ III.- La Secretaria de la Reforma Agraria¡ 

IV.- La Secretaria de Agricultura 

V,- El Cuerpo Consultivo Agrario¡ 

Agrarias Mixtas. (art. 2 LFRA). 

Recursos Hidráulicos: 

VI.- Las Comisiones 

Señalando además que todas las autoridades administra

tivas del pais serán auxiliares en los casos que la misma 

Ley determine. 

En este aspecto, la Ley General de Asentamientos 

Humanos, establece la concurrencia de las· autoridades de los 

Municipios, de las Entidades Federativas y de la Federacibn, 

con el objeto de dar cumplimiento a dicho ordenamiento, a 

los planes, programas y ordenamientos que se emitan conforme 

a bsta¡ además de ~ue establece que las atribuciones en materia 

de asentamientos humanos que tiene el Estado se ejercerán 

concurrentemente por los tres niveles de gobierno citados. 

Asl lo señala en su artículo 9: 
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11Art{culo 9.- Los Municipios, las Entidades Federa

tivas y la Federaci6n en el ámbito ?e su jurisdicci6n deberán: 

l.- Dictar las disposiciones pertinentes a fin de 

que las tierras; según su aptitud, aguas bosques sean 

utilizados conforme a la funci6n que se les haya señalado 

en los planes respectivos; 

Il. - Elaborar y llevar a ejecuci6n los planes de 

desarrollo urbano 1 que deberán prever las acciones e 

inversiones públicas necesarias¡ 

III.- Realizar las obras y servicios póblicos que 

sean necesarios para el desarrollo urbano; 

IV.- Regular el mercado de los terrenos y además, 

el de los inmuebles destinados a vivienda popular, en los 

términos del capítulo de la presente ley y de los demás 

ordenamientos aplicables, federales y locales; 

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia 

de la tierra urbana, y 

VI. - t::n general, proveer a la exacta observancia 

de la planeaci6n y programaci6n urbanas''. 
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Señala además que las dependencias y entidades del 

sector público federal ejercerán sus atribuciones en forma 

conjunta y congruente con las bases y objetivos nacionales 

de planeaci6n económica social. (Art. 12 LGAH). 

El Ejecutivo Federal estará representado por la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología: 

11 Art. 13.- El Ejecutivo Federal podrá celebrar, por 

co·nducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, 

acuerdos de coordinaci6n en materia de acciones e inversiÓnes 

de desarrollo urbano con los gobiernos de las entidades 

federativas y con los municipios con la participaci6n de las 

dependencias y entidades correspondientes de la administraci6n 

pública federal. 

Asimismo, podrá concertar la reaitza.ción de las 

acciones previstas en los planes o programas respectivos, 

con las representaciones de los grupos sociales o con los 

particulares interesados". 

También se establece la participaci6n de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Póblico, en la citada Ley General de 

Aséntamientos Humano.s: 
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11 Art. 15.- En. materia de desarrollo urbano, la 

Secretaría de Hacienda y CrUito Nblico, tomará las medidas 

necesarias para que las instituciones y sociedades nacionales 

de crédito s61o autoricen operaciones acordes con los planes 

o programas a que se refiere el articulo 4o. de esta ley''. 

En cuanto a las Entidades Federativas faculta a las 

legislaturas locales para emitir las leyes -Ley de Desarrollo 

Urbano de la Entidad-, planes, programas, decretos, procedi-

mientas, sistemas de control, medidas de ejecución, 

configurar los delitos las infracciones administrativas 

en materia de desarrollo urbano. (Art. 16, apartado A). 

A los Ejecutivos Locales se faculta para participar 

en la elaboraci6n, revisión y control de los planes Estatal 

y Municipales de desarrollo, incluyendo su aprobación y la 

expedici6n de declaratorias sobre provisiones, usos, reservas 

y destinos de áreas y predios; coordinará además la elaboración, 

del plan estatal en congruencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano; coadyuvar con las autoridades federales 

en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en territo

rio del Estado¡ participará en la planeación regulaci6n 

de los centros urbanos conurbados; elaborar las iniciativas 

sobre la fundacibn ·de centros de población a solicitud del 

Gobierno Federal¡ además celebrará convenios con los gobiernos 

de los Municipios, de las Entidades Federatlvas de la 
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federación de concertación sobre los planes y programas de 

desarrollo urbano. (Art. 16, apart~do B). 

También la Ley General de Asentamientos Humanos 

faculta a los Ayuntamientos a la elaboración, revisión, aproba-

ción, publicidad ejecución de los planes municipales de 

desarrollo urbano¡ proponer al gobierno de las Entidades 

Federativas la creación de nuevos centros de población; 

participar en los procesos de conurbación¡ celebrar convenios 

con la Federaci6n y las Entidades Federativas o con otros 

Municipios; implementar el cumplimiento de los planes 

programas de desarrollo urbano (Art. 17. LGAH). 

La Constituci6n Política del Estado, por su parte, 

señala como autoridades que aplicarán las disposiciones 

relativas a la planeación y reordenaci6n de los asentamientos 

humanos a: los Diputados que intesran la Legislatura Local 

al Gobernador del Estado¡ al Tribunal Superior de Justicia 

y a los Ayuntamientos. (Art. 59 y 70, fracs. VII y VIII). 

En esta materia la Ley de Asentamientos Humanos del 

Estado de México dispone que implementarán su observancia 

y ejecución el Ejecutivo del Estado, ejerciendo esta función 

por s{ o por conducto de la Secretaría de Desarrollo y Obras 

Públicas los Ayu~tamientos en forma concurrente, dentro 

de sus respectivas competencias; asimismo participarán las 
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Secretarías de la Administración Pública Estatal que tengan 

relaci6n con el desarrollo urbano .. (Art. 2 LAHEM) 

Por otro lado el artículo 11 de la citada ley 

establece lo que corresponde a la legislatura del Estado: 

'
1Art. 11. Corresponde a la Legislatura del Estado: 

l. Decretar la fundacibn de los nuevos centros 

de población que el desarrollo urbano requiera. 

II. Fijar los límites de los centros de población. 

III. Aprobar los planes de desarrollo urbano en 

materia de asentamientos humanos." 

Además dispone el funcionamiento de organismos 

auxiliares para el cumplimiento de este ordenamiento y los 

demás relativos a él: I.- El Comité Estatal de Desarrollo 

Urbano; II.- Las Comisiones de Planificación y Desarrollo 

de los Municipios¡ III. - Los Consejos de Colaboración o de 

Participación Ciudadana de los Municipios¡ IV.- Los demás 

que por sus objetivos funciones se relacionen con la materia 

de esta Ley. (art. 15 de la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de México), 
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Por Último la Ley Orgánica Municipal reafirma las 

facultades de los Ayuntamientos en materia de Desarrollo Urbano 

a la vez que define la existencia de las Comisiones de 

Planificaci6n Desarrollo atribuyéndoles las siguientes 

faculta des o bligacion~s: "I. - Presentar pro posiciones 

al Ayuntamiento para la elaboraci6n de los planes -Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano- y programas municipales; II. -

Formular recomendaciones al Ayuntamiento para mejorar la 

administraci6n municipal o la prestaci6n de los servicios 

públicos; III. - Realizar estudios captar informaci6n 

necesaria para cumplir con los extremos contenidos en las 

fracciones anteriores; IV.- Comparecer ante el cabildo cuando 

éste lo requiera o cuando las comisiones lo estimen conveniente; 

V. - Proponer, previo estudio, a las autoridades municipales 

la realización de obras o la creación de nuevos servicios 

p6blicos o su mejoramiento en ambos casos a los ya existentes 

mediante el sistema de cooperación y en su oportunidad promover 

la misma; VI.- Desahogar las consultas que en materia de 

creaci6n establecimiento de nuevos asentamientos humanos 

dentro del Municipio, que les turne el Ayuntamiento." (art. 

62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México). 

Se decreta que las Comisiones de Planificación 

Desarrollo se integrarán con un mínimo de tres miembros, 

pudiendo tener tantos como fuere necesario y conveniente para 

realizar las funciones que la comp<.!ten. Asimismu, se señaJa 
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que los Ayuntamientos integrarán dichas comisiones con todos 

los Presidentes de los Consejos de colaboraci6n y/o participa

ci6n ciudadana de cada Municipio, además de profesionales, 

técnicos representantes de las agrupaciones civiles 

existentes en cada Hunicip~o. 

Asl el Comitl de Planeaci6n para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) previsto en el Convenio Unico de 

Desarrollo se integra por: 

Un Presidente, que es el mismo Presidente Municipal. 

Un Coordinador, que es designado por el Presidente 

Municipal. 

Un Secretario Técnico, que es Coordinador del 

Comitl de Planeaci6n del Desarrollo Estatal de la Entidad 

Federativa correspondiente, 

Los representantes de las dependencias y entidades 

de la administraci6n pública estatal, que desempeñan funciones 

en el Municipio. 

Los titulares de las d
0

ependencias 1 y entidades 

de la administraci6n pública Municipal, designados por el 

Presidente Municipal. 
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Los titulares de las comisiones, comités, asocia-

clones, etc. de los sectores público, social 

acciones se desarrollen en el Municipio. 

privado, cuyas 

El personal técnico y especializado de la adminis-

tración pública federal, estatal municipal, que sea 

comisionado para el COPLADEMUN. 

El Senador y Diputado local. 

Los Síndicos y Regidores.<
45

) 

Adem&s de estos integrantes, el Presidente Municipal 

puede invitar de manera expresa a los representantes de 

organizaciones mayor! ta ria s de trabajadores, empresarios, 

soc~edades, cooperativas de instituciones de educación 

superior e investigación que funcionen en el Municipio. 

Estos Comités permiten avanzar en el proceso de 

descentralización de los recursos federales estatales hacia 

los Municipios, cuyo bbito es la base del progreso y 

desarrollo del país. 

(45) Guía Técnica !lo. 10, op. cit., pág. 17. 



211 

11. SANCIONES Y HEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS IRREGULARES O TRAFICO ILEGAL DE PROPIEDAD. 

En el ámbito del marco legal de la planeaci6n 

democrática del desarrollo urbano, se precisa con toda claridad 

la necesidad de regular los asentamientos humanos como 

estrategia prioritaria. 

En cumplimiento al planteamiento anterior surgen 

sanciones y medidas de seguridad que serán aplicadas a todas 

aquellas acciones tend lentes a violar las normas prevenidas 

en el amplio campo de la planeaci6n urbana. 

Es un Ambito muy extenso, por lo que nos concretare

mos a mencionar las normas bAsicas que a este respecto se 

han· emitido en los diversos ordenamientos legales citados, 

principalmente en los siguientes: 

11.1 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA 

En este ordenamiento legal, se· prevé primeramente, 

la privaci6n de derechos agrarios al ejidatario o cuÍiunero 

que haya enajenado o permita se enajene total o parcialmente 

su unidad de dotaci6n, sin la autorizaci6n debida. 

''Art. 85.- El ejidatario o cumunero perderá sus 
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derechos sobre la unidad. de dotación, y 1 en general los que 

tenga como miembro de un núcleo de población ejidal o comunal, 

a excepción de los adquiridos sobre el solar que le hubiere 

sido adjudicado en la zona de urbanización, cuando: 

1.- V.- Enajene, realice, permita, tolere o 

autorice la venta total o parcial de su unidad de dotación 

o de superficies de uso común o la dé en arrendamiento o en 

ap,arceria o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a 

miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los_ casos 

previstos por el articulo 76¡ 

Esta privación . la hará la Comisión Agraria Mixta, 

previa solicitud del Delegado Agrario o de la Asamblea General 

de Ejidatarios o Comuneros. El procedimiento de privación 

está regulado por la propia Ley Federal de Reforma Agraria 

en los artículos 89, 426 al 433. 

En segundo término, la Ley Federal de Reforma Agraria 

en su articulo 93 Último párrafo establece una sanción pare 

el que pierda o enajene el solar urbano. perdiendo el derecho 

a la adjudicación de.otro:. 

El ejidatario o avecindado a quien 

se haya asignado un solar en la zona de urbanizaci6n y lo 

pierda o lo enajene, no tendrá derecho a que se le adjudique 
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otro." 

''Art. 98.- El abandono del solar durante un afio 

consecutivo, tratándose de avecindados de dos si se trata 

de ejidatarios, dentro d~l plazo fijado para la adquisici6n 

del dominio pleno, implicará la pérdida de los derechos de 

su poseedor, salvo causa de fuerza mayor ••• '' 

También se impone una sanci6n econ6mica al ejidatario 

o cumunero que sin causa justificada, no asista a las asambleas 

a las que se convoque legalmente, fijando dicha sanci6n la 

Asamblea General. 

''Art. 33.- Todos los miembros de un Ejido o Comunidad, 

tienen el deber de asistir a las asambleas a les que se convoque 

legalmente. La Asamblea General podrá fijar sanciones 

econ6micas dentro de los límites señalados por el reglamento 

interior del Ejido, para quienes, sin causa justificada, no 

cumplan con esta obligaci6n. El cobro de esta cuota no podrá 

hacerse valer sobre las cosechas, ni sobre los bienes de 

trabajo del ejidatario;" 

Es necesario resaltar la importancia que· tiene, el 

que los Ejidos y Comunidades elaboren su reglamento interior 

para poder aplicar realmente esta disposición: ya que actual

mente la gran mayor!n de los Ejidos Comunidades en la 
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República Mexicana carecen, desafortunadamente de este 

importante documento. 

Por otro lado concerniente también a los ejidatarios 

comuneros y desde la perspectiva del C6digo Penal para el 

Estado Libre y Soberano de México, en vigor desde Enero de 

1986, se puede caer en el tipo penal del articulo 327 "Transfe

rencia Ilegal de Bienes Sujetos a Régimen Ejidal o Comunal", 

el cual citaremos en su oportunidad. 

Naturalmente que además de este delito el ejidatario 

o comunero puede incurrir en el tipo de "Fraccionador Ilegal 11 

también previsto por el C6digo Penal del Estado de México, 

en su articulo 193; o en el Fraude o en el Despojo, de los 

1ue nos ocuparemos posteriormente. Independientemente de 

la .acción ante la Comisión Agraria Mixta por parte del 

interesado para que ésta declare la inexistencia del acto 

jurídico en loa thminos del articulo 52 de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, en su caso. 

También la Ley Federal de Reforma Agraria establece 

la sanci6n de pérdida del solar urbano al ejidatario, comunero 

o al avecindado cu·ando se abandone el solar asignado deiitro 

de la zona urbana ejidal por dos años consecutivos en los 

dos primeros casos, o· si el abandono es por un año en el caso 

de los avecindados, salvo que las causas que motivaron el 
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abandono sean de fuerza mayor (Art. 98 LFRA), debiéndose 

declarar vacante el solar por la propia Asamblea de Ejidatarios 

Comuneros, pudiendo ésta disponer de él, de conformidad 

con lo dispuesto por el articulo 72 de la Ley en cita; o bien, 

lo podrá vender o dar en arrendamiento segÓn el articulo 98 

de la Ley en comentario. 

Finalmente el párrafo segundo de este precepto, 

establece una senci6n adicional al comprador del solar que 

no llegare a adquirir el dominio pleno sobre él, consistente 

la sanción en que el comprador no podrá reclamar la devoluci6n 

de las cantidades que haya entregado al núcleo de poblaci6n 

en pago del precio. 

11.2 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Por su parte la Ley General de Asentamientos Humanos 

faculta a los Municipios, a las Entidades Federativas y a 

la Federaci6n, para que en el ámbito de su ju.risdicci6n regulen 

el mercado de los terrenos y el de 19s inmuebles destinados 

a vi•icnda popular en los t~rminos del capitulo V del ordena

mi~nto citado y de los demás ordenamientos aplicables ya sean 

federales o locales. (Art. 9., fracci6n IV) 

Además a las legislaturas locales se les impone la 

obligaci6n de configurar los delitos las infracciones 
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administrativas en que puedan incurrir los trasgresores de 

leyes, reglamentos y planes o programas locales de desarrollo 

urbano y fijar las correspondientes sanciones. 

El articulo 16. de la Ley General de Asentamientos 

Humanos señala que las legislaturas locales establecerán los 

sistemas de control para el correcto ejercicio de las 

atribuciones conferidas a los Ayuntamientos, fijando las 

- responsabilidades en que los mismos o sus funcionarios puedan 

·,incurrir, aáa v!as de reparaci6n de daiios señalamiento de 

Sanciones, en los términos del titulo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A., Fracción VI) 

(Art. 16, apdo. 

También el citado precepto en su fracción .VIII del 

apartado A, establece que la legislatura local deberá 

configurar los delitos las infracciones administrativas 

en que· puedan incurrir los trasgresores de leyes, reglamentos 

planes o programas locales de desarrollo urbano, fijando 

~-18a correspondientes sanciones como ya se mencionó. 

En relación a los planes, programas 

que establezcan provisiones, usos, reservas 

declaratorias 

destinos, el 

articulo 44 del ordenamiento citado establece que éstos deberán 

·ser inscritos dentro de los veinte días siguientes su 

publicación en· el Registro P!ibl ico de la Propiedad y en los 
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demás registro_s correspondientes. Estableciendo que dichas 

planes, programas declaratorias entrarán en vigor a partir 

de su publicaci6n en los peri6dicos oficiales que los 

programas de desarrollo urbano estarán en vigor a partir de 

su publicación en los per~6dicos oficiales y que los programas 

de desarrollo urbano estarán a consulta del público en las 

oficinas de las dependencias que tengan a su cargo la aplica

ción de los mismos. 

Para promover el cumplimiento de lo anterior establece: 

"Son responsables del incumplimiento de esta disposición las 

autoridades que expidan las citadas declaratorias no 

gestionen su inscripción, as{ como los jefes de las oficinas 

de regi~tro que se abstengan de llevarla a cabo o la realicen 

con deficiencia. Estos incumplimientos se sancionarán conforme 

a las leyes locales''. 

Asimismo se determina en el citado artículo 44, que 

no se podrá inscribir ningún acto, convenio o contrato que 

no se ajuste a lo dispuesto en los artículos 41, 45 y 46 del 

citado ordenamiento: 

"Art. 41.- Los gobiernos de los Municipios de 

las Entidades Federativas, a través de sus dependencias o 

~ntidades encargadas del manejo de las reservas territoriales 

para el crecimiento urbano, tendrán en las términos de las 
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leyes locales correspondientes, un derecho de preferencia 

para adquirir los predios comprendidos por las declaratorias 

de reserva, cuando dichos predios sean puestos a la venta 

o a través de cualquier acto jurídico, vayan a ser objeto 

de una transmisión de propiedad. Igual derecho de preferencia 

tenddn los gobiernos de los Municipios y de las Entidades 

Federativas para adquirir los predios comprendidos en las 

declaratorias de reserva, en caso de remate judicial o adminis

trativo, el precio en que se finque el remate al mejor postor. 

Para tal efecto, los propietarios de los mismos que deseen 

enajenarlos, los notarios, los jueces las autoridades 

administrativas, deberán notificar al gobierno del Estado 

y al Municipio correspondiente dando a con·ocer el monto- de 

la operación, a fin de que aquellos en un plazo no. mayor de 

treinta dlas ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran 

conv.eniente." 

"Art. 45.- Todos los actos, convenios y contratos 

relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho 

relacionado con la utilización de predios deber'n contener 

las causulas relativas a la utilizaci6n de áreas y predios 

conforme a las declaratorias correspondientes. 

Sedn nulos y no producirán efecto jurídico alguno, 

los actos, convenios contratos relativos a la propiedad 

o cualquier otro derecho relacionado con la utili~ación de 
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áreas ·y predios que contravengan las correspondientes declare

tod.as de provisiones, usos, reservas y destinos inscritas 

en"el Registro Público de la Propiedad." 

11 Art. 46.- Lqs notarios cualesquier otros 

fed.atarioa sólo podrán autorizar las escrituras públicas en 

que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 y 45 y 

en ras que se inserte el Certificado del Registro P~blico 

de la Propiedad sobre eKistencia o inexistencia de las 

de.~iaratorias y de los avisos o manifestaciones de que hablan 

dich6s preceptos." 

Además se establece que las autoridades administra

tivas no expedirán permisos, autorizaciones o licencias que 

contravengan lo establecido en los planes o programas 

declaratorias que menciona el articulo 44 del citado 

ordenamiento legal, señalándose que loa que se expidan quedarán 

nuli~icados de pleno derecho. (art. 44, último párrafo) 

Por su "parte, el articulo 47 establece que cuando 

se'·, eSt~n llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, 

cambios de-- uso de suelo u otros aprovechauiientos de inmu.ebles 

que contravengan las leyes, r~glamentos, planes o programas 

de desarrollo urbano aplicables y originen un deterioro en 

la calidad de vida de los asentamientos humanos, los residentes 

del área que resulten directamente afectados tendrán derecho 
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a exigir que se lleven a cabo las suspensiones 1 demoliciones 

o modificaciones que sean necesarias para cumplir con los 

citados ordenamientos. Y en caso de que se expidan licencias 

o autorizaciones contraviniendo las leyes, reglamentos, planes 

o programas de desarrollo urba~o aplicables, éstas serán nulas 

no producirán efecto jurídico alguno los funcionarios 

serán responsables en la medida de su competencia y recibirán 

la sanci6n conforme lo que establezcan las leyes de la materia. 

Se dispone ademAs que este derecho se ejercerá ante 

las autoridades competentes sus superiores inmediatos, 

quienes habiendo escuchado a los interesados af cctados 

deberán resolver en un t~rmino no mayor de treinta d!as a 

partir de la fecha de recepci6n del escrito coi:res~ondiente. 

(Art. 47, 6ltimo párrafo) 

Finalmente el articulo 58 del multicitado ordenamiento 

dispone que las entidades públicas no podrAn enajenar terrenos 

a las entidades privadas que construyan viviendas para 

adquirentes con ingresos superiores a cuatro veces el salario 

mlnimo en caso contrario dichas entidades públicas 

enajenantes asumirán las correspondientes responsabilidades. 



221 

11.J LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE HEXICO 

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Héxico 

establece en su artículo 67 qué es un fraccionamieílto: 

"ARTICULO 67. Se entendrá por fraccionamiento toda divisi6n 

de un terreno que requiera la apertura de una o más vías 

públicas." También se señala que todo aquel que pretenda 

realizar un fra.ccionamiento deberá ajustarse a lo dispuesto 

por el articulo 70, el cual señala que: "Para realizar un 

fraccionamiento, serii indispensable obtener autorizaci6n del 

Gobernador del Estado. La Secretaría de Desarrollo Urbano 

Obras Públicas, recabará la opini6n del Ayuntamiento 

enviará el expediente relativo a la Secretaría de Gobierno, 

para que a travh de la Direcci6n del Registro Público .de 

la Propiedad, emita su opinión en relaci6n con le secuencia 

regºistral del Título de Propiedad de los terrenos a fraccionar 

para que la Direcci6n Juridica Consultiva, emita el 

diCtamén sobre la procedencia de la autorización. 

En ningún caso se dará curso a solicitudes que se 

refieran a inmuebles ubicados en zonas no urbanizables, en 

tOdos los casos los frece ionamientos deberán cumplir con lo 

dispuesto en los planes y programas de desarrollo urbano."· 

Ln sanción la violaci6n de lo dispuesto en 'el 

precepto anterior, se encuentra en el articulo 71 del 
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ordenamiento citado, que d,ispone: 11 El que sin tener la autori

zación del Ejecutivo del Estado realice un fraccionamiento, 

divida un terreno en lotes, trasnfiera la propiedad, posesión 

o cualquier otro derecho, ejecute cualquier acto que 

signifique la realizaci6n de un frac~ionamicnto, perderá en 

beneficio del Estado los Derechos, las obras ejecutadas, las 

instalaciones establecidas las construcciones existentes, 

independientemente de la responsabilidad penal que pudiera 

resultar. El procedimiento que señalará el reglamento 

iespectivo contendrá la garantia de audiencia y las formali

dades esenciales del procedimiento." 

Por su parte. el articulo 72 sefiala: ''El que rea~ice 

cualquiera de los actos que se mencionan en el articulo 

anterior, o sirva de intermediario o promotor de los mismos 

en terrenos ejidales, comunales o ajenos de propiedad 

particular sin consentimiento de su titular, pegará unn multa 

de por lo menos tres veces el monto del lucro obtenido, 

independientemente de la responsabilidad penal que pudiera 

resultar." 

Además, en el Título Sexto Capítulo 11, la Ley de 

Asentamientos· Humanos del Estado de Htlxico define espedfica

aente las medidas d~ seauridad y sanciones aplicables en esta 

materia: 
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"Art. 131. - Las sanciones por infracciones la 

presenteMLey se aplicarán previa audiencia del interesado. 

Art. 132.- Son medidas de seguridad, las determina

ciones preventivas de ejecuci6n inmediata de las autoridades 

competentes encaminadas a evitar daños a bienes o personas 

que puedan causar construcciones. obras o instalaciones 

públicas o privadas 1 en raz6n de su estado ruinoso, deficien

cias en su edificación o por cualquier otro motivo, y durarán 

en tanto persistan las causas que las originaron. 

Art. 133.- Son medidas de seguridad, para lps efectos 

de esta Ley: 

I. La suspensi6n total o parcial de obras, trabajos 

y servicios. 

II. La desocupaci6n o desalojo parcial o total de 

inmuebles. 

111. La prohibici6n de actos de utilizaci6n de 

inauebles. 

IV. La demol1ci6n total o parcial de construcciones. 

V, El retiro de ~ateriales e instalaciones. 

VI. Cualesquiera otras análogas expresada~ en el 

articulo anterior. 
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Art. 134.- Las, infracciones a esta Ley y a las 

determinaciones de las autoridades competentes se sanéionarán 

con: 

!. Clausura provisional o definitiva, total 

parcial de las instalaciones, construcciones, obras y servicios. 

II. Multa hasta de 2 000 veces el monto del salario 

m!nimo diario vigente en la z.ona econ6mica donde se genera 

la infracción¡ tratándose de fraccionamientos, subdivisiones, 

apertura de calles y condominios, la multe minima será de 

100 veces el monto del salario mínimo y la máxima, la cantidad 

que resulte de multiplicar la multa minima por 150. 

III. Demolici6n de las construcciones. 

IV. RevOcac.ión de las autorizaciones, permisos o 

licencias otorgadas y, en su caso, la intervcnci6n del frac

cionamiento por el Ejecutivo del Estado. 

v. 
funcionarios 

Municipios. 

Suspensi6n o destitución del cargo los 

empleados del gobierno del Estado y de los 

Notarir.>s 

VI. Suspensión temporal 

Corredores, 

definitiva del cargo a 
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Art. 135.- Si· las circunstancias asi lo exigen, 

podrán imponerse al infractor simultáneamente, las sanciones 

las medidas de seguridad que correspondan¡ en caso de 

reincidencia se duplicarán las multas. 

Art. 136.- Tanto las medidas de seguridad como las 

sanciones, se aplicarán en los casos señalados en esta Ley 

y su reglamentaci6n, sin perjuicio de la responsabilidad que 

otros ordenamientos jurídicos señalen para el efecto. 

Art, 137.- Para el cumplimiento de las medidas de 

seguridad y de las sanciones a que se refiere esta Ley, la 

autoridad podrá hacer uso de la fuerza p6blica.'' 

1J, 4 CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HEXICO 

Los il!citos relativos al crecimiento anárquico 

previstos por el C6digo Penal para el Estado de Hhico son 

los siguientes: 

Primeramente en los artículos 126 y 127 se configura 

el delito de ttQuebrantamiento de Sellos'1
, estableci~ndose: 

"126.- Se i'1pondri\n de dos a cinco años de prisi6n 

dt! diez n trecientos días-multa, al que altere, destruya 

o quite los sellos puestos por orden de la autoridad. 
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127.- Se impondrán de tres a doscientos quince d!as

multa, a las personas en un juicio civil, cuando de común 

acuerdo alteren, destruyan o quiten, los sellos puestos por 

la Autoridad." 

Posteriormente, en el articulo 193 se contemplan 

los delitos cometidos por fraccionadores ilegales, reforzando 

el articulo 70 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 

que anteriormente citamos, mand&ndose: "193. - Se impondrán 

de seis meses a diez años de prisi6n y de cien a mil días 

multa, al que trafique ilegalmente con terrenos, los .fraccione 

o divida en lotes, cualquiera que sea su régimen de propiedad, 

transfiera prometa transferir la propiedad, la posesi6n 

o cualquier otro derecho, careciendo del previo permi~o de 

la Autoridad Administrativa correspondiente, o cuando teniéndolo 

no cumpla con los requisitos prometidos.'' 

Puede suceder que alguna persona haya vendido en 

régimen ejidal o comunal ilegalmente, en este caso pueden 

darse los siguientes supuestos: 

a) La venta la realiza un ejidatario o un comunero. 

b) La verita la realiza un avecindado. 

e) La venta la realiza un tercero, llamado "Corredor''· 

En el primer caso se aplicarán los artículos 316 
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y 317, fracción 11, en relación con los artículos 318 y 327 

por el delito de fraude: 

11 316 .- Comete el delito de fraude el que engañando 

a otro o aprovechandose $1el error en que éste se halla, se 

haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido. 

317.- Igualmente comete el delito de fraude: l. ... 

11. Al que por titulo oneroso, enajene alguna cosa 

ajena con conocimiento de que no tiene derecho para disponer 

de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier 

forma, si ha recibido el precio, la renta o alquiler, la 

cantidad en que la grav6, parte de ellos o un lucro equivalente 

o disponga de una cosa propia, como libre, con el conocimiento 

de que esta gravada; ••• '' 

"318, - Al delito de fraude se impondrán las penas 

siguientes: 

I. De seis meses a dos años de prisi6n o de tres 

a quince dios-multo, cuando el valor de lo defraudado no exceda 

de quince veces el salario mínimo. 

II. De uno a cuatro años de prisión o de quince 

a noventa dlas-multa, cuando el valor de lo defraudado exceda 
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de quince, pero no de noventa veces el salario mínimo. 

III. De dos a seis años de prisión y de noventa a 

trescientos días-multa, cuando el valor de lo defraudado exceda 

de noventa, pero no de seiscientas veces el salario mínimo. 

IV. De cuatro a ocho años de prisi6n y de trescientos 

a seiscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado 

excede de seiscientos, pero no de tres mil quinientas veces 

el salario mínimo. 

V, De seis a doce años de prisión y de seiscientos 

a mil días-multa, cuando el valor de lo defraudado exceda 

de tres mil quinientas veces al salario mínimo. 

Para la aplicación de este artículo se considera 

el salario mínimo diario general que corresponda al día en 

que se consume el delito en la zona económica de su ejecuci6n.'' 

En el articulo 327 se consigna el delito de "Transfe

rencia Ilegal de Bienes sujetos a Régimen Ejidal o Comunal": 

"Se impondrán de seis meses a diez años de prisión y de cien 

a mil dias-multa, a quienes compren, vendan o en cualquier 

forma tran~fieran o adqui~ran ilegalmente la tenencia de bienes 

sujetos a régimen eiidal o cumunal, con propósito de lucro 

o para obtener un beneficio para si o para otros.'' 
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El artículo 320 del Cbdigo Penal del Estado de Mfxico 

respecto al delito de Despojo, establece: "Se impondrán 

de tres meses a cinco años de prisión y de cinco a trescientos 

cincuenta dlas-multa: 

l. Al que de propia autoridad y sin derecho, ocupe 

un inmueble ajeno o haga uso de hl, o de un derecho real que 

no le pertenezca. 

Il, Al que de propia autoridad y sin derecho, ocupe 

un inmueble de su propiedad, en los casos que la Ley no le 

permita por hallarse en poder de otras personas, o ejerza 

actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; 

III. Al que en tfrminos de las fracciones anteriores 

distraiga sin derecho el curso de las aguas. 

Se impondrán de seis a doce años de prisibn y de 

cien a un mil d!as-multa, a los autores intelectuales, a 

quienes dirijan la invasi6n a quienes instiguen a la 

ocupaci6n de la cosa, cuando el despojo se realice por dos 

o mis personas. Si. al realizarse el despojo se cometen 

otros delitos a6n sin la participacibn Hsica de los autores 
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intelectuales, de quienes .dirijan la invasi6n e instigadores, 
" . 

se considerará a todos éstos, inculpados de los delitos 

cometidos." 

Finalmente los artículos 324 y 325 del C6digo Penal 

del Estado de México, tipifican "Delitos contra la Seguridad 

de la Propiedad la Posesión de Inmuebles y Limites de 

Crecimiento de los Centros de Poblaci6n'': 11 324.- Se impondrán 

de tres días a seis meses de prisión y de tres a treinta y 

cinco días-multa, al que altere términos o linderos de poblados 

o cualquier clase de señales destinadas a fijar los limites 

' de predios contiguos.'' 

Y el articulo 325: "Se impondrán de seis meses a 

dos años de prisi6n de seis a setenta días-multa, al que 

altere por cualquier medio las señales o marcas que delimiten 

el crecimiento de los Centros de Población fijados en los 

Planes de Desarrollo Urbano y por disposici6n de la Autoridad." 

Conformado queda asf. el soporte jurídico en materia 
,.¡ 

de asentamientos humanos en el Estado de H~xico. 

;_ ~~ . : ' 1 1 i ; • 
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Debido a que la Planeaci6n se convierte en un factor 

determinante para el desarrollo actual de los pueblos, se 

hace imperante que en nuestra Carta Magna se consagre como 

facultad y responsabilidad del Estado Mexicano la Planeaci6n 

Democrática Nacional, lo que se hace realidad en los articulas 

25, 26, 27, 73 y 115 constitucionales; con el objeto de lograr 

un desarrollo arm6nico e integral evitando, su vez, la 

elaboraci6n indiscriminada de planes sexenales sin continuidad 

en cuanto a sus politices y objetivos, que variaban de una 

administraci6n a otra 

inconclusos. 

en casi todos los casos quedaban 

Por nuestra parte estimamos que en nuestros días, 

de acuerdo a los lineamientos generales de la polltica agraria 

propuesta por el Presidente de la República, el objeto 

fundamental de la Reforma Agraria no puede ser simplemente 

devolver y dotar la tierra a los campesinos, sino fundamental

mente hacer producir su patrimonio: la tierra; a través del 

otorgamiento de créditos expeditos, asi como la seguridad 

de la tenencia de le tierra y otros elementos avocados a eslc 

{in, 

La vigencia de la Ley General de Ascntamie11to& llumanl1~ 
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en vigor desde el 26 de Junio de 1976, instrumenta y fortalece 

la política integral en materia de desarrollo urbano, constitu-

yendo el primer paso hacia la implementación del Sistema 

Nacional de Planeaci6n Democr&tica: en el cual el Gobierno 

en sus tres niveles asu=e un papel rector y orientador. 

Por su parte, el gobierno del Estado de México, 

siguiendo los lineamientos marcados por la Ley General de 

Asentamientos Humanos, para hacer frente a la pr~blem'ática 

urbana que soporta la Entidad ha des~rrollado una estr~tégia 

especifica en materia de asentamientos humanos estructurada 

dentro de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México 

y se traduce en dos acciones principales: en primer término 

una acción reguladora limitadora del crecimiento urbano 

a travh de la delimitación y demarcación de áreas urbanas, 

fuern de las cuales no se permitirán los asentamientos, 

acción que en la Entidad se ha concretado en el programa 

"pinte su raya", existiendo además otros programas encaminados 

al mismo fin como el denominado "Horizonte Control, 17 

Ciudades Periféricas"; y en segundo lugar, se establecib una 

politica de alternativas de crecimiento a través de ofertas 

suficientes de suelo urbano la creación de polos de 

desarrollo. 

Para poder "implementar lo anterior se elaboró el 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, surge además la 
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participac ibn concreta del Municipio en el proceso de planea

ci6n, siendo la célula fundamental que dinamizará la planeación 

nacional. 

En el Estado de México y en general en la Rep6blica 

Hexicana, existen desafortunadamente gran cantidad de Munici

pios que carecen de este documento fundamental como lo es 

el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y en otros hte es 

muy reciente, lo que provoca que el Sistema Nacional de 

Planeaci6n no produzca todos los resultados deseados, ni 

cumpla el objetivo para el que fue instrumentado, es decir, 

para planear, no para subsanar probler:ias derivados del 

crecimiento urbano an&rquico, aunque ésto constituya una de 

las razones cás importantes para su creacibn. 

Por Último para reforzar el marco legal de los 

asentamientos humanos en el Estado de México, el C6digo Penal 

en eata Entidad surge en Enero de 1986 tipificando y sancionan

do los delitos derivados del tráfico ilegal de la tenencia 

de la tierra para dar la fuerza y perfecci6n inherentes a 

la norma jurídica en razón de su cohersitividad: as!, como 

las sanciones y medidas de seguridad contempladas por la Ley 

Federal de Reforma Agraria, la Ley General de Asentamientos 

Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, 

con la fi.nolidad de ·enmarcar las consecuencias jurldicas del 

cumplimiento o incumplimiento de los preceptos legales 



234 

contemplador. en los citado~ ordenamientos. 

Consideramos que se ha conformado el marco legal 

adecuado para la regulaci6n y control de los asentamientos 

humanos, concretamente para el Estado de México, lo que puede 

servir de modelo para elaborar la legislBcibn en materia de 

asentamientos humanos en cada Entid~d Federativa. 

La legislación que se ha estructurado pare el 

Es~ado' de Mhico, constituye uno de los más grandes logros 

reales en ~ateria de planeacib~ dentro del territorio nacional, 

a fin de ir implementando en su totalidad el Sistema Nacional 

de Planeacibn Democr6tica •. 

Sin embargo, cabe hacer aqui la siguiente reflexi6n: 

¿Por qué en la realidad del Estado de México, sobre· todo en 

los municipios conurbados can el Distrito Federal, existen 

tantos asentamientos humanos anárquicos? . 

De la respuesta al cuestionamiento anterior nos 

referiremos en nuestras conclusiones generales del presente · 

estudi~. 



CAPITULO IV 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO 

DE MEXICO 
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,CAPITULO IV 

. LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MEXICO 

1.- SITUAC!ON DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE 

HEXICO. 

El presente estudio de Tesis, hace referencia especial 

al Estado de México en cuanto a que enfrenta una problemática 

que rebasa su ámbito propiamente urbano y condiciona la vida 

econ6mica y social, asi co•o el desarrollo de la región central 

del pBis. De igual forma que los principales aspectos que 

condicionan su dtH>arrollo están estrechumente vinculados con 

la problemática de los asentamientos humanos en el país y 

consecuentemente las soluciones y perspectivas para la Entidad 

se planteán tanto en el ámbito local como en el nacional. 

Asi, de acuerdo al Sistema Naciontil de Plunt:tscil>n 

Democrática 1 los Municipios del Estado de Mhxico se Hgrupan 

en dos Sistemas Urbunos Principales, considerados estratégicos: 

el del Valle de Cuautitlán-Texcoco y el Vaslle Toluca-Lerma¡ 

situaci6n tendiente a atender adecuadamente lus necesidades 

de h Entidad, 

El Estado de HAxico cuenta ¿on 121 Municipios.: 

Acambny Coutepec Harinus lxtapalucu 



Aculman 
Aculcu 
Almoloya de Alquisiras 
Almuloya de Juárez 
Almoloya del Río 
Amano leo 
Amate pee 
Amt.!Camecu 
Apaxco 
Atento 
Atízapá.n 
Atízapán de ZCJragoza 
Atlacumulco 
Atluutla 
Axapuscu 
Ayapangu 
Calimaya 
Calpulhuac 
Coaculco 
Nextlalpan 
Neztshualc6yotl 
Niculá!:i Romero 
Nupultcpec 
Ocoyoacac 
Ocuilan 
Otzoloapan 
Otzolo.tepec 
Otumba 
Ozumba 
Papalotla 
Polu.titlán 
Ra y 6n . 
San Antonio la Isla 
San Felipe del Progreso 
San Mart!n de t... Pirim.i... 
San Mateo Ateneo 
San Sim6n de Guerrero 
San to Tomás 
Soyaniquilpun de Juirez 

Cocutitlán 
Coyotep~c 
Cuautitlán 
Cuautitlán Izé:alli 
Chalcu 
Chapa de Mota. 
Chapultepec 
Chiuutla 
Chicoloapan 
ChiconcuHc 
Chimalhuucán 
Donatg, Guerra 
EcHtepec 
Ecatzingo 
El Oro 
Huehuetoca 
Hueypoxtla 
Huixquilucan 
Isidro Fabela 
Sultepec 
Tec~mtsc 
Tejupilcu 
Temumatla 
Temuscalapa 
Temascalcingo 
Tcmaacaltepec 
Tem'oaya 
Tenancingo 
Tenango del Aire 
Tenango del Valle 
Teoloyucan 
Teotihuucún 
Tepetlaoxtoc 
Tepetlixpa 
Tepotzotlh 
Tequisquiac 
Texcatitlán 
Texcttlyacuc 
Texcoco 
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lxtapan de la Sal 
lxtapi:sn del Oro 
lxtluhuaca 
Jala tlaco 
Jaltenco 
Jilotepec 
Jilotzingo 
Jiquipilco 
Jocotitlán 
Joquicingo 
Juchitepec 
La Puz 
Lerma 
Malina leo 
MelChor Ocampo 
Mete pee 
Hexicalcíngo 
More los 
Naucalpan 
Tezoyuca 
Tianguistenco 
Tímilpun 
Tlulmunulco 
Tlalnepantla 
Tlataya 
Toluca 
Tonatico 
Tultepei: 
Tultitlán 
Valle de Bravo 
Valle de Allende 
Villa del Carb6n 
Villa Guerrero 
Villa Victoria 
Xonacutl~n 
Zucazonupun 
Zacualpan 
Zinaoantepec 
Zumpahuacán 
Zumpango, (Art, 3o, 
Ley OrgAnica Munici
pal.) . 

En los sistemus urbanos del Estudo, la plunificuci6n 1 

urdenumiento y regulación de los centros de población que 

los intl!grun, atiende· u lu !:Solución de problt!máticus inturmu-

nü:lpiJll!!:i y de Vruceso!:i de conurbución de .sus Úrcüs urbunus. 
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El Sistema Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco 

(SUVCT) incorpora a los centros de poblaci6n estratégicos 

de los siguientes 17 Municipios: AtizapAn de Zaragozu, Coacal

co, Cu a u ti tlán lzcalli, Cuautitlán, Cha leo, Chicoloapan, 

Chiml:llhuacan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, 

Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepan

tla, Tul titlán, 

- El Sistema Urbano del Valle Toluca-Lerma (SUVTL) 

incorpora como centros de poblaci6n estratégicos a Toluca, 

Lerme, Ocayoacac, Hetepec, Zinacan~epec, San Hateo Ateneo, 

Santiago Tianguistenco, Calpuhuac, Jalatlaco, Tenango de Arista 

Xonacatlán, Almoloya de Juárez y Hexicalcingo. 

Su ubicación geográfica ha provocudo que el Estado 

de .México sufra un acelerado proceso de crecimiento por una 

población atraída principalmente por lati espectativas de tra

bajo y un mejor nivel de vida en lu Ciudad de México y t!n 

las zonas industriales del propio Estado. 

El proceso de crecimiento que benefici6 en un princi

pio a la Entidad, no se ha detenido y la dinámica de Yu creci

miento se ha hecho·incontrolable, La publacibn migrante provie

ne de casi todos los Estados de la R~p6blica y el Distrito 

Ft.!deral. 

·-· .. ·I 
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EL Estado de Húxicu cucnlu cun una super(icic tulul 

deJ2,449,95 kilómetro!:> cuadrctdos que representa el 1.1% del 

territorio nucionul; los municipios que lo conformtrn son de 

diversos tumu~os y caracteristicus poblucio11ulcs. La pobluciún ,, 
del Estado no se encuentra uniformemente repartida en el 

territorio. Lu situación existente en el Estudu de Héxico, 

se curacterizu por unu aguda concentración humana dentro de 

lus grandes urbes que se sustentan dentro de la Entidad • 

.... ' 
De lo publicuci6n "POBLAClON TOTAL 1980-1990. HlPOTE

SlS lllSTORICA. POR MUNICIPIOS. SISTEMA ESTATAL DE lNFORMAClON. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. TOLUCA 1980", lu vruyccción. 

de población toléil del Estado de H~xico para 1990 es de 

13'731,446 habitantes, con una densidad de pub.laciún de 623 

hobituntc!:i por kilÓml!tro cuadrudo; el 15% du lo poblución 

totul de la República Ml!xicana upróximadamentl!. Esta cuneen-

tración urba11a Sl! aglomera principalmente en el Sistema Urbano 

del Vulle Cuautitllin-Texcoco, con unu pobluciún dt! 8 1 832 1 108 

habituntes en uno superficie dt! 2 1 018.66 kilór.ietros cuudrudos 

y con unu densidad dt! 4,375 hubitantes por killimetru cuadrado 

en 1988," (46) 

(46) Instituto de Acción Urbana e integración Social, Estimu
;tión del Déficit de Vivienda en los Municipios del Estado 
de H~xico 1988-1993, Hhico, ÁURIS Gobierno del Estudo 
de M~xico, lo, ed. 1990, p~gs. 9-11. 



239 

Por otro lado los resultados parciales del último 

Censo Nacional de Poblaci6n revelan que la poblacibn total 

del pul.s hasta Marzo de 1990 es de 81 millones 150,000 babi -

tantes, de los que la quinta parte se concentra en el Estado 

de México y el Distrito Federal, que en conjunto absorben 

18 millones de personas. Señalándose además que s6lo en 

el área metropolitana de la Ciudad de México que incluye al 

Distrito Federal y municipios conurbados, la población asciende 

15 millones, situándose entre las tres más pobladas del 

mundo. Por su parte el Estado de Hbxico con 9.8 millones de 

habitantes, es la regi6n más poblada del pals, superando a 

naciones como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá y el n6mero de sus pobladores es mayor 

a la •uma de los once Estados menos habitados. (47) 

Estati cifras que nos permiten observar que aunque 

las cifras proyectadaa difieren de los resultados aportados 

por el Último Censo Nacional de Poblaci6n, sin embar~o el 

Estado de México soporta una aguda concentración urbana con 

las consecuencias qut dsta conlleva. 

Asi, el Estado de México afronta por una parte, una 

(47) Howard Georgin~, La publaci6n total d~l país ~s. seg6n 
el censo, de 81 millones 150,000 habitantes. El Universul 
Hl!xico, D.F., Ed. El Univl!rsul, 26 622,28 di: Juliu de 
1990, p~gs. 1 y 13. 
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aguda concentración demográfica e industrial principalmente 

en la ·'zona co'nurbada; y por otro lado un· desirrollo evidentmei.te -

menor én aaiplias zonas rurales. Esta situación acarrea u la 

Entidad: marginación de grandes grupos de la población urbana, 

desocupación, vivienda de.ficiente, principalmente de la popu

lar¡ iñseguridad pública; especulación inmobiliaria; tenencia 

irregulaÍ' del Huelo¡ delincuencia; transporte obsoleto; agudH 

economía subterránea¡ evasión de impuestos¡ drogadicción 

complicidud entre "lideres venales" y dependencias estatales 

y ·mun·icipales, que abusando de· »us facultades han propiciado 

el atÍge 'de los asentamientos irre3ulares, los que provocaó 

además insuficientes servicios públicos, ubasto deficiente 

y elevados costos de dotaci6n de agua, en especial en el 

Sistema Urbano del Valle Cuautitl&n-Texcoco. Ademh amplias 

zonas del Estado cuentan con recursos poco desarrollados, en 

relaci6n al ·aprovechamiento agropecuario ·y forestal, de impulso 

a la actividad tur{stica y de la utilizaci6n de la infraestruc

tura industrial con la que cuenta la Entidad. 

El Estado de México que fuera extensa zona agrícola 

con rica tradición cultural e histórica, gran reducto indu:;

trial a nivt!l nacional y punto estrat~gicu de lu economía 

nacional, ha sido lacerado principalmente por el flujo indis-

criminado de asentamiento:; humanos irre~ulares. 

En el Estado se presenta unu gran concentraciún 
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poblacional 1 asentada en ~uelos de altu productividad agrícola 

como es el Valle de Cuautitlán Texcoco, por otra parte se 

cuentH con asentamientos dispersos, en las zonas norte y sur 

del Estado, donde son característicos lo~ caseríos diseminados, 

aislados y poco comunictt4os, con un bajo nivel de desarrollo. 

El Etitado de México presenta un alto grado de conta

minación manifestado en las 11rendes concentru.ciones urbanas 

e industriales; las zonas de mayor contaminación provocadas 

por industrias quiaicas, altos hornos y plantas petroquímicas, 

se localizan ul noroeste y norte de Tl~epentle y Naucalpan, 

además de otras con menor concetraci6n como son Lerma, Tolucu, 

San Hateo Ateneo, Tultitl~n, Ecatepec, Los Reyes, Chimalhuacan, 

Chicoloapan y Atizapán de Zaragoza. 

Como se mant!j6 en el programa global, el incremento 

poblacional se propicia en el pal.s a partir de 1950 y d 

Estudo de México constituye t!l punto de reunión de dicho 

crecimiento, bAsicamente en las Art!aS culinduntes con el 

Distrito Fedt!ral, es decir, en el Sistemu Urbano del Valle 

CuautitlAn-Texcoco. Convirtiéndose as! el Estado de M~xico 

t!O la Entidad m~s pobladu después del Distritu Federal. 

La migraci6n que acosa al Estado se encuentra compues

ta principalmente por campesinus qut! buscu11 mejort!s condiciones 

de vidH y por la clu.st.· ml•diu en gent.'ral y en muyor JHtJJJurción 
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por personas de bajos ingresos desplazadas del Distrito Fede

ral, lo que propicia una gran presión demográfica en los 

municipios conurbados con el Distrito Federal. 

Ya se ha establecido que aunado a la aguda ,concentra

ci6n en el Sistema Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco existen 

en el resto del Estado, zonas rurales de bajo desarrollo y 

poco pobladas donde predomina la baja calidad de vida que 

exige creación de empleo y servicios, infraestructura, vivienda 

y equipamiento urbano. 

Así el crecimient·o anárquico e incontrolado de la 

mancha urbana ha invadido suelos agrícolas de alta producción, 

terrenos inapropiados para la dotaci6n de infraestructura 

hidrahúlica y con dificultades de acceso, asi como la urbani

zac·ión en zonas de recarga acuífera y de explotación forestal. 

Se ha provocado un proceso de urbanización del Estado, 

de su poblaci6n que en un principio era ma1oritariamente rural 

al revertir esta •ayoria a su carácter urbano. Ya.que la base 

del notable crecimiento econ6mico 1 poblacional del Estado 

se ha sustentado en el desarrollo de su planta industrial. 

Lo anterior ha traído como consecuencia un claro 

desequilibrio de las condiciones características del asenta-

miento poblucional, principalmente en el multicitudo Sistema 
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Urbano Cuuutitlún-Texcocu, prupiciando la ocupaciún de zonas 

no aptas para el desarrollo urbano, ,tanto por las característi

cas topogrltficas del terreno como por la calidad del suelo, 

asi como la ocupación de titHras de alto potencial agrf.colu¡ 

senerando una fuerte especulación de los predios privados. 

Dichos asentamientos se caracterizan por la falta de servicios 

básicos, insalubridad y una situaci6n generalizada de irrcgula-

ridad en la tenencia de la tierra. 

Señala el Director General de la Comhibn Reguladora 

de la Tenencia de lu Tierra (CoReTT) Jos~ Tora ya Baque ira, 

que en el país existen actualmente 1 1 200,000 lot~s irregulares 

aprbximadamente, dificultando la labor de deliarrullu. (48) 

Los asentamientos irregulares más importuntes en 

el &6tadu de H~xico s~ localizan primordialmente en los munici

pios de Ecatepec, Chelco, Naucalpan, Chimttlhuacan, Atizttpán 

de Zaragoza y Nicolús Romero. 

Lo que ocasiona que servicios básicos de infraestruc

turu como u gua potable, en el SUVCT, se provean a través de 

los casi extintos mantos e1culferos del Valle de México pur 

(48) Rodrlguez Galai Yazmin, Irregulares más de 1'200,000 
lott!s en el país, El Universul 1 M~xfco,D.F., Ed. El 
Universal, 26 489,190 de Marzo de 1990, pág.5. 
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medio de pozos o su captación de fuentes lejHnas, a altos costos 

de·~ infraestructuni. y mantenimiento sin adecuadas políticas 

tarifaries, en detrimento del servicio y sus operarios. 

Por lo que se refiere al alcuntari1ludo, en la Entidad 

se -- hace necesurio el diseño, construcción de colectores, 

interceptores emisores, usl como plantas de tratumicnto 1 

lo que conlleva a controlar los problemas de cuntamint:1.ción 

en los cauces naturales y en los acuíferos, contar con un 

sistema primario adecuado para mejorur el fUncionamiento de 

las r~des urbanas. 

La dotación de equipamiento en el Estado es deficiente 

en una medida mayor en el Sistema Urbano del Valle Cuautitlán

Texcoco, principalmente por la explosi6n demográfica tan 

aguda que soporta la zonH ¡ y en un grado menor en el Sistema 

UrbÜno del Valle Toluce-Lerma; por utru parte, en las árl'aS 

rurules de la Entidad existe una gran dispersión-de la publa

ci6n, donde se dificulta lu dotación de eqipumiento 'J apenas 

se· ··cuenta con ·el m!nimo. Lo anterior se ªKrava en la medida 

d~ 1 :1a·~scasez de recursos. 

El rubro de lu viviendu como se señala anteriormente, 

es deficiente y ese.aso, determinándose por el uceleradu creci

miento vob~uciunul en '1H Entidud y lu ·rclutiva disminución 

del ingroso, do lv que hu rcsulLétdu unu d1spi:iridud ~ntrl· lu 
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creciente demanda insuficiencia de recursos t~cnicas 

apropiadas para la oferta de vivienda. Dicha probl~mática 

de la vivienda se expresa con mayor intensidad en las áreas 

urbanas, fundamentalmente en el SUVCT, lo cual no implica 

restarle importanciu al problemu de las úreas ruraleS que 

soportan una degrudación gradual. 

En resumen el Estado de H~xico afronta uno de los 

más agudos contrastes entre el campo y la ciudad: gran concen

traci6n urbana e induHtrial en el SUVCT, y en menor medida 

en el SUVTL¡ en contraposici6n a las zunas insuficitrntemente 

desarrolladas en el resto del tt:rritorio, esi>eciulmente en 

el sur y poniente de la Entidad, 

Lo anterior provocado por un fuerte flujo migratorio 

hacia la Entidad, que en busca de mejores condiciones de vida 

en materia de alimentación, educación, salud seguridad, 

recurren al úrea conurbade del Valle Cuatitlán-Texcuco o al 

Distrito Federal. 

sino que obedece 

El problema no se genera 

unu din~mica de origen 

en la Entidad, 

nacional dos 

terceras partes del crecimiento respectivo son producto de 

lu inmigraci6n de una población de bajo nivel dl:' inHresos 

y capuc i taciún. 

Por lo cual, ~l Estado de H~xico cs actuulmcuto el 

más publudo del pü{s desput•s del ll15triltJ fcdcrt1l ¡ l'll el año 
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de 19CJO cuenta con más de 13 1 731,469 hubitantes y registra 

una de las tasas más elevadas de crecimiento con un crecimiento 

anual superior .a los 649 ,834 habitantes respecto del año de 

1989. La mayor concentración poblaciunal se asienta en el 

Sistema UrbHna del Valle Cuautitlán-Texcoco, oon más de 8 1832,108 -

habitantes en 1988; 73.6% de la poblaci6n total del Estado 

de México y con un ritmo acelerado e incontrolable de creci-

roiento. 

Además de esta· concentraci6n urbana el Sistema Urban'a 

del Valle Tolucu-Lerma 1 con más de 1 1 388,514 hubitHntes en 

el· mismo año, se destaca por su importanciu, así corao la de 

otros centros de población de la Entidad aislados como Atla-· 

comulco (48,710 habitantes), Valle de Bravo (51,568 hab.) 

Tejupilco (72,584 hab.), Jilotepec (56,095 hab.), Ixtlahuaca, 

Amecameca 87. 755 y 42, 101 hab. respectivamente y Tenancingo 

(60,479 hab.), que se combinun con asentamientos 'humanos 

dispersos en todo •l Estado: (49) 

Seg6n la publicación "POBLACION TOTAL . 1980-1990. · 

HlPOTESlS HlSTOHlCA. POR HUNIClPlOS. ·SISTEMA ESTATU DE INFOR~ 

HAC!ON •. GOBIERNO DEL ESTADO DE HEXlCO. TOLUCA 1980", las pro-

(49) Estimución de Dl!ticit de Vivitrnda en los Municivius del 
Est"do de México 1988-1993, up.cit, pligs. 41-43 
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yecciones de población tutal del Estadu de H&xico, pura el 

poriódo de 1988-1993 son: 

ARO POBLAClON TOTAL DENSIDAD DE POBLACION 

1988 12'4~6,846 564 

1989 13'081,635 593 

1990 13'731,469 623 

1991 14'345,146 651 

1992 14'958,757 679 

1993 15'700,854 712 

Seg6n dicha fuente, la densidad de la población 

experimentar~ un crecimiento del 26% al pasar de 564 a 712 

habitantes por kil6metro cuadrado, entre 1988 y 1993. 

La aguda concentracibn demográfica e industrial en 

el Sistema Urbano del Valle de CuautitlHn-Texcoco y el incipien

te desarrollo de amplias zona.s rurales, constituyen cumu ya 

Ye hablu señalado, uno de lus problemas más criticas que afron

ta la Entidad y que comparte con el contexto global de lu 

Nación Mexicana; frente a lo cual existen además zonas del 

Estado cun recursos incipientemente desarrollados t!O tl!rminos 

de aprovechamiento agropecuario y forestal, y d~ impulso a 

la actividad turísiicu y de utilización dt lu industril.l ins

talada. Aun1:1du u lu anterior es insuficiente el sistema de 

transpurtc troncul musivo indislJ<:nsublt- pura ~l SUVCT, dadu 
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su magnitud extensión, lo que ocusiona muyor tiempo de 

traslado entre vivienda trabaj.o, transbordos eleVud'os 

coNtos de los viajes que flagela el ingreso familiar¡ lo 

cual ctnstltuye inmensas p¿rdidas diarias de recursos humanos y econó

micos que vulnerun la economía y el bieneHtar nacional. 

Por las circunstancias anteriormente desciitas, el 

proceso de cuncentraci6n urbana en el Estado de ·México hu 

provocado serios desequilibrios regionales, que se· traducen 

en una diferenciada dotación éobertUra del equipamiento 

y los servicios públicos, can una estructura de costos crecien

tes en el suministro de lus mismo y enfrentlindo grandes difi

cultades; ·el agua tiene que conduC.irse· desde lugtire.s' cuda 

día más lejanos y por medio de mayores inversiones; .la insu_;' 

ficiencia de vialidad y trunspute constituye un problema qut! 

amen~za con asfixiar la actividad económica¡ y lu aglomeración 

produce una inquietud social ·que, acompañada con resultados 

colete'rales de improductividad y desco.ntento, se tr8duce en 

el ~echazo ·de todós los sectores al creciQi~nto, y particular-·· 

mente al creci•iento desordenado. Asimismo el acelerado det~rig 

ro del medio ambiente es un fHctor decisivo en el merco de 

la problem~tica d~scritu. 

Por otra parte en el resto del Estt1.do, salvo la con

centr1:1ci6n urban1:1 del Vulle Tuluca-Lt!rma, se observa unu ~ran 

dispt!rbiÓn de los asentumientos humanos que imposibilita la 
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dotací6n de servicios y equipamiento de acuerdo a sus necesi

dades, acentuando los desequilibrios con las zonas urbanas 

más desarrolladas. 

2.- LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL ESTADO DE 

MEXICO, 

Ante la magnitud de la problemática urbana que en

frenta el Eatado de Hhxico se plantea una situaci6n muy parti

cular, que vulnera la capacidad de ordenación de los asentamien 

tos humanos tanto en la Entidad co110 en todo el pals. La 

concentración urbana señalada anteriormente es provocada 

principalmente por una fuerte corriente migratoria que en 

su mayor parte se establece en predios irregulares y al poco 

tiempo solicitan servicios públicos no previstos, lo cual 

se . traduce en una aguda problemática para el gobierno tanto 

estutal como municipal. Dicha situación se transforma en un 

problema sin pronta solución cuando los asentamientos irregula

res se dan en terrenos ejida~es y comunales, en donde actuarú 

directamente la Secretaria de la Reforma Agraria a travbs 

del organismo facultado para ello: CoReTT; la ventu indiHcrimi

nuda de terrenos ejidales y cumun1:1les ha provucado que: lenta

mente t!l Ejido va'ya desapurt:ciendu y la pro¡>iedm comunal, QUI:! 

nació pare proteger el derecho patrimunial de lus habitante~ 

de los núcleo::s de Población de los ejidos, tambi~n est~ a 

punto de agotarse. Todu t!Stu ha pruvucado que las zunus ugrlcu-
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lis·'i~yun desapareciendo y, que la activi~ad ganadera y pecuaria 

sé"'e~·tinga, debido a la falte de abastecimiento de f0rrajes; 

además la contaminaci6n afecta a los reproductores y se corre 

el riesgo de su desplazamiento definitivo. 
:¡r 

La irregularidad en la tenencia de la tierra represen-

ta uno de los problemas ués graves que t!nfrenta lu pub1Hci6n, 

a'··~-U v.ez 'uno 'de los efectos más evidentes de la mar'ginaciún 

,-i~~·deseijuiiib~ios sociai~i. 

· Le 'insuficiente oferta d~ ~uelo urbano a precios 

ac~esibles y dotados.de la irifraestruct~ra ~r~mu~ia indis~ensa

bie, ha oé:.asionado la exi:stencia de fraccionamientos· ilegales 

de todO tipo; que han estru'ctUrado un 11erca·du de suelo especu

lativ'o a costa de las clases sociales niás· desprotegidas. 

A los ~~entamientij~ irregulares es difi~il ~roveerlo~ 

di;l' ~ ''equip'amiento e,· infr.ae~tructuru Servicios adécuad.o!I y 

h8 ~~~pel-cutido de mariera directa en' él crecimien
1

to' desordenado. 

d~·~'~Quellos que 9~ ubi~an··'fund'ame.n"taliieilte en liú; úreu::1· ·cerCH

nas a '1as prin~ipules fu~nt's de ~mpleu: 

En el Sistema del Vülle Cuuu'iitlltn-Texcucú, lu zu.na 

oriente y las perif~l-ius urbanas de los municipios de'l' norte 

pci~icnte han sido principalmente las úreas receptoras de 

este tipo de ase11tumientu: Ecutcpcc, Nezuhu~lcGyutl, Nuuc~lpun, 
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Atizepán de Zaragoza, lxtapaluca, Chimalhuacan, Cha leo, Cuau

titlán, Tlalnepantla, Tultitlán y Nicolás Romero, 

Se maneja como cifra extraoficial que son 300 mil 

lotes irregulares aproximadamente los que Ye concentran en 

le Entidad, del millón doscientos mil que existen actualmente 

en la Rep6blica. 

En el Sistema Urbano del Valle Toluca-Lerma, este 

fenómeno se ha presentado principalmente en la ciudad de 

Toluca. Ah{ se ha dado la concurrencia de dos factores que 

han propiciado la genentcibn de un polo de atracción pura 

la población rural, tanto de la región como del interior del 

Estado. El primero ha sido el crecimiento acelerado del corre

dor induff'trial, el cual genera una oferta de trebejo para 

un .aaplio sector de la población, tanto de.l Valle co110 de 

sus alrededores; el se3undo ha sido la gran concentruci6n 

de equipamiento y servicios de nivel regional estatal en 

la capital del Estado, La expansi6n irreaular de la zona urbana 

de Toluca ha oriainado la conurbación con Capultitlán con 

los fraccionamientos ubicados al sur, en el Municipio de 

Hetep~c. De igual for•a loti asentamientos gen~rados al ponien

te, a lo largo de la carretera a Zinacantepec, acent6un las 

tendencias de conurbación con esta localidad. 
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2 .1," LOS ASENTAMIENTOS !IUMANOS lRREGULARES EN LOS EJ !DOS Y 

COMUNIDADES DEL ESTADO DE MEXICO. 

Los diferentes regímenes de tenencia de la tierra 

que .. se observan en el Estado de México, corresponde a los 

tipos federal, estatal, municipal, .ejidal, comunal y privado. 

El tipo de tenencia ejidal se presenta en un 70% 

del-·total del·· ·territorio del· Estado~ La utilizaci6n de estas 

tiei-ras para uáo urbano requiere el ·cumplimiento de las dis

posiciones legales necesarias, para garantiztsr una indemniza

ci6rt adecuado de ios ustifructuarios. 

Ahora ·bien, debido a su régimen socio-econ6mico y 

jurldico, el terreno ·ejidal no cuenta con servicios como víus 

de 'acceso, agua, drenaje, luz o cualquier otro que permite 

ocui>arlo para usos urbanos. Excepci6n hecha de la zona ur'bana 

ejidal qbe·tratartimos poBteriormente. 

Sinr embargo,. la premura del· .colono ha convertido 

a ~~uchos .. Eji~us. en ·zonas. habitaciunale~, generalmente por· 

algún tipo de ··convenio con los lideres c.ji'dulc·~, .Quienes hHn 

obtenido :de lus tit!rnuL de cultivo el OUt!VO usufructo d~ unH 

zonH de la que en °lis mayoría de loS c1:tsos se trirnsfurma un 

urbanu d~ hecho. 
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El Ejido y la Comunidad, instituciones que nacieron 

como protecci6n contra el latifundio la explotación dd 

campesino, independientemente del ~xito obtenido, se han 

sostenido para tratar de evitar un retroceso en las conquistas 

agrarias; que dadas las condiciones actuales necesita ser 

reforzado ya que constituye uno de los pilares de la situuci6n 

de derecho social de nuestra Patria. 

Sin embargo, los sistemas administrativos con que 

fue establecido el Ejido, también han propiciado la corrupción, 

que proviene ademús del hecho de querer ignorar nuevos fen6me

nus: lu migración del campo a la ciudad, lu necesidad de 

ampliar las zonas urbanas y la invasibn de las zonas adyacen-

Es indud•ble que la situaci6n de los Ejidos invadidus 

ubicados en ~reas urbunas, constituyendo asentamientos irregu-

lares, tiene que contemplarse a la luz de una perspectiva 

especial. La modificaci6n del r~gimen de tenonci• de los ejidos 

no puede ser motivo de una defensa a ultranza cuando en la 

realidad esa::i tierras se han vuelto urbanas, a tal grado que 

µaulatinamente se han ido ocupando con asentamie11tos al margen 

de la ley y de toda planeación y para beneficio de unos cuantos 

deshonestos la mayo~Ía de las veces. 

Cudu Ejido invHdido por cientos o miles dl! tumilias 
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representa una situación anómala legalmente, ya que el gobierno 

dt!l Estado y de cada uno de los .municipios· involucrados no 

puede, sin violar sus propios leyes, prestar los más indi~pensa

bles servicios públicos¡ ya que paru. poder intervenir dentro 

de estos asentamientos legalmente es necesaria su regulación 

a trav~s de CoReTT, previa expropiación correspondiente. 

El poblamiento de ejidos, fuera de todo control legal, 

hH propiciado una serie de fenómenos de irregularidad como 

invasiones, despojos, fraudes y lanzamientos,' además de lHs' 

ven tus o alquileres de terrenos totalniente ilegales, aSí"mismo 

la tenencia ilegal la situación de inseguridad, provoca 

pugnas entre los colonos y ejidatarius de las zofius invadidas. 

Otro problema característico de estas zonas en el 

Estado de H~xico y generalizado a nivel nacional, eS la super

abundancia de mano de obra. Es~e próblem~ gt!nerado por ·la 

explosión dt!mográfica en el úrea metropo-iitana del ··valle de 

México, 'y por la migración del campo de' la misma~ r~basa ltt 

capacidad de abs~rci6n de fuerza de irabaj~ · dei complejo 

industrial de la región, con todo y Que se· tratÜ de -1a·-·zonli 

con mayor número de industrias en el país. 

Cuando queda sujeta la presib? del crecimi~nto 

urbano que se hu genl!radu ~n la Entidad· y en general en ·todo 

el pui.s, el valor de la tierrH ejii:iul se altera, Suri:;~n nul!vos 
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·criterios de utilidad social y su función nect!sariamente se 

modifica. 

El fenbmeno general del crecimiento urbano ha rectif i

cado la antigua nocibn de propiedad de considerables extensio

nes agrarias. Ahora se ha convertido, para unos cuantos privi

legiados, en la confortable certez1::1 de contar con reservas 

de una materia codiciada, (SO) 

Por otra parte, el poblamiento cabtico caracteristico 

de los mencionados asentamientos irregulares contribuye al 

encurecimiento de la tierra ejidal, que deja asi de cumplir 

su funci6n social se convierte en materia de especulaci6n 

y en objeto del juego comercial exagerado, 

As! el llamado Talbn de Aquiles del gobierno tanto 

estatal como municipal, son los terrenos ejidales y comunalet1, 

pues al ~er invadidos no tienen autoridad alguna para sacar 

a los pobladores ilegales; las ventas indiscriminadas de terre

nos ejidales y comunales ha provocado que lentamente el Ejido 

vaya desapareciendo la propiedad comunal que naci6 para 

proteger el derecho patrimonial de los habitantes de los 

núcleos de poblacibñ del Ejidu, también esté a punto de agotar~e. 

(SOi nhico hoy, op. cit. p~g. 109 
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A este respecto la zona urbana ejidal que surge para 

cubrir adecuudtsmente la necesidad de los pobladores de los 

ejidos de tener su lugar de habitación cerca de su lugur de 

tru.b_aju ,J a le vez que se propiciaba un desarrollo poblaciontt.1 

dentq> del Ejido y la Comu~idu.d planeado. Da.das las condiciones 

prepo.n,der_antei:; en las Últimos décadas sobre los .. usentamientos 

humu.nps, proporcionar zona de urbanización u los ejidos sig

nificaba fomentar lu extinción de los mismos,yu que por l:iU 

particular régimen, el cual fue abordado en el segundo capitulo 

del presente estudio, se cometieron los más grandes abusos 

en cuanto al poblamiento de los ejidos y comunidades. 

Por lo que desde 1980 no,se han autorizado las dotu-

ciones de zonas urbanas cjidoles, ya que se fraccionaron 

sin escrúpulos las ya dotadas con la consiguiente pulverizaci6n 

de ~~s ojidos, Dicha práctica podrla acabar en forma mós acole

ruda. con la propie~ed ejidal, que de hecho s~ ha visto lacura

da; por su poblamiento indiscriminado principalmente en su 

mo4_a_l,i.dud de los asentumientos humános irregulorel:i. 

:.¡; 

. De ucuerdo al progrumu de la Dirección de Obrus Pú

bl~~.us, Vivi1rnda y DtHiurrollo Urbano del Estudo de M~xico, 

e~ suolo ojidal puru,1990 •• de.2,806,42 hoctlreus y de 64,310 

lotes para rcguluri.zar, cifru que no podl!mOl:i decir refle'ju 

lu realidad fa que el crecimiento de los asentamientos irr~&u- · 

lur~s en lus ~.!idus el:i i11cuntruludu y constante. 



257 

3.- NAUCALPAN DE. JUAREZ,. MUNlC!PlO RELEVANTE EN EL ESTADO 

DE HEXICO, 

Al estudiar la problemAtica urbana, nos encontramoy 

que los asentamientos hu~anos son la determinante estrat~gica 

de dicha problemática, su ordenamiento, caracterlsticas 

localización, determinarán la gravedad o solución de la misma. 

Contemplamos que la proble•ática urbana es de carácter 

nacional, aanifest&ndose de for•a concreta en las grandes 

urbe• del pa!s, principalmente en el centro del pa!s alrededor 

de la zona metropolitana, el DiHtrito Federal y lus zon1:ts 

conurbada• del Estado de México, 

Por la importancia que representa el Esta~o. de M~xicu 

dentro del desarrollo urbano de nuestra Nación, su estudio se 

hace necesario pura poder vislumbrar en forma especlficu la 

situación más agravante que soportan los Estados de le Ft!de

ración e este respecto. 

Como observemos en el primer capitulo del presente 

estudio, la udministraci6n del desarrollo urbano necesario 

pura la ordenación y reorientución de los ust!ntumitrntos huma.

nos, va tt implemenlttrse u travéi:t d~ la base dt! la divisi6n 

territorial de la urgHnización política y udministrativu 

de la Nación Mexicana: ~l Municipio. 
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Js objeto del· presente estudio el Municipio de Naucal

pan por constituirse como el primero en importancia, tanto 

u nivel estatal como a nivel nacional; ya que es el Municipio 

más grande, poblado y de mayor relevancia política y social, 

además de ecun6mica dentro del puis. Fue junto con el Municipio 

de Tlalnepantlu de los primeros en el Estado de México en 

alojar hacia final de la década de los cincuentas un importante 

incremento de población y de actividades productivas. 

Los asentamientos humanos dentro del Municipio de 

NuucUlpun de Juárez presentan las características más graves 

de lus grandes concentraciones urbanas que ha·n sido objeto 

de este estudio. 

Naucalpan forma parte del Sistema de 17 Ciudades 

Periféricas del Valle Cuautitlán-Texcoco, el cual, como se 

aprecia en el apartado anterior del presente capítulo, . ha 

regi~trado un crecimiento poblacional desmesurado, ~ue el afio 

de 1987 comprendia cerca de 7' 300 ,000 habitantes, ocupando 

una extenci6n territorial de aproximadamente 58,000 hect,reas 

de suelu urbano •. 

El ·crecimiento genentdo hace' cuatro d~cadas en el 

cont~xtu nacional, se manifest6. claramente en . el Municipio 

de Naucdipan pues lu Construcción de lu Autopista H~xicu-Que

rt.~turo1 los incentivos puru lu instalación de· industrüt en 
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la zona Y la Hpertun:1 de importantes zonas del territorio 

para usos habitacionales, impuls~ron el desarrollo urbano 

del Municipio. Generando dicho crecimiento fuertes desequili-

brios en el uso del suelo: en las zonas aledañas al Boulevard 

Avill:l Camacho se concentrb el desarrollo urbano municipal, 

en tanto que laH zonas periféricu.s subre todo al poniente del 

Municipio, quedaron marginadas. Pese a la mencionada estructu

raci6n desordenada Naucalpan cuenta con los niveles más altos 

de equipamiento y servicios urbanos del Sistema de las 17 

Ciudades Perif~ricas del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

El área urbana en 1987 cubre una superficie de 7,014.9 hes 

táreu, con»tituyendo el 37% del territorio del Municipio. 

Y la zona no urbanizable cunsta de 12,646.1 hectár,eaa y es 

el restante 631 del territorio municipal, los cuales son 

ucu~ados por la presión urbana que abate eYta zona. 

En el mismu afio, en el área urbana,Naucalpan cuenta 

con alto Y 1.ndice2:1 de inutalación de infraestructura. La red 

de energia el~ctrica cubre el 99.51% del área, el agua potable 

el 85% y el drenaje el 70% (51) 

No obs~ante, la calidad del servicio es deficiente, ya 

(51) Plan del Centro de Poblaciún Estrat~gicu de Naucalpan de -
Juárez, Tolucu México, Gaceta de Gobierno, 11 de Febrero de 
1984 pás. J. 
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que· no existen sistemas de almacenumiento de aguH potable 

y culectures primarios de drenaje, situuciún que pruvuca perió

dus de escasez de ugua, .asi como inundaciones en tiempo de 

11.u_yia.- En puvimentación, el dt!ficit es de 28.08% constituido 

p~r .. ~~as de terrecería. Lat;; mencionadas deficiencias son mús 

n~turias t!U las colonias populares, singularmente al p~nicnte 

det; H.un~c.ipi.o, que es donde se concentra genuralmt!nte lu 

irregula_r id ad. 

\! 

El úreu urbana se estructura en función de~ Boulev.tHd 

Htrnuel Avilu Camacho, que resulta insuficiente aún con lu 

vl• Adulfu:L6pez Hateus. Hay un ~ran déficit de vías de comuni

cació,n en el Municipio,,en el sentido oriente-ponitrnt~, ai;ravá.n. 

duse los problemas, causados por las. ·circunstuncias antes 

descritas por el .. hecho de que exiHte una fuerte interdependen

CÍl:i económica de, Naucalpan con el Sistema de 17 Ciudades 

periféricas y con el Distrito Federal. 

! ,<! 

,, " Es necesario. resaltar qu~ el 'rea urbana se ha f ormadu 

a~· ~J.t;t_v~.~ de la ~gregación .. irracional de fraccionamientos y 

asentamientos irregulares sin dur continuidad a las _vi.a~ ,:de 

cumunicaciün internas ni H la estrutura viéd !:rn.cundur1a, lo 

qu,~. ~tHsiona que sus habitu.ntes i_nviertan gran cantidad de 

hunss y dinero en detrimento de su economía y del bienestur 

colectivo. 
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Por lo anterior· el incremento urbano de Naucl:llpan, 

se dió como en otros tantos Municipios del Estado de México, 

fuera de tuda planeación, en forma unárquicH e incontroladu., 

en funcibn del Boulevard Avila Ca.macho, en las carreteras 

Naucalpan-Toluca y la Au~opi!;ta Hl!xico-Querl:turo, y por otra 

parte con ltt anexión de fraccionamientos que nu cut!ntl:ln con 

el adecuado sistema vial primario. Adem&H de las condiciones 

topogr,ficus no aptas para una ~ficiente eYtructuraci6n vial¡ 

la concentración de servicios en el centro tradicional de 

Naucalpan, el Buulevard Avila Ca•acho y el Molinitu han agrava

do las condiciones del transporte vial dentro del Municipio. 

Co•o ya observamQs las áreas urbanas· de Noucal-

pan se extienden sobre una superficie de 7,014.9 hect&reas 

que constituyen el 37% del tutol del territorio municipol. 

Se di1:1tribuye el uso del suelo urbano en: Habitacional 61.90%; 

industrial 4.621; equipamiento, servicios comt!rciu 8.21'l; 

equipamitrnto especial y cuerpos de agua 9.87%; parques, áreas 

verdes zonas de preservaci6n 11.28%; baldíos reserve 

4.11%: sin embtt.rl}u no se han cunttolidado como tales mucha1:1 

áreas ocupadas por equipamiento, servicios 

resultan deficientes. 

comercio que 

En 1985 h~bla en el Municipio de Noucolpon 288.9 

hectáreas de bald!os urbanos y 388 hect~reas de suelos autori

zados ~in desarrollar, para su utilización en viviendu y ser-
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vicios. 

Por otra parte, el equipamiento urbano y los servicios 

básico8 de Naucalpan se encuentran concentrados en las área8. 

aledañas al Boulevard Avila Camacho, el Holinito, Ciudad 

Satélite, el Toreo y el centro tradicional dt! Naucalpan, lo 

cual determina que en el Municipio se dé el agudo contraste . 

característico de los centrot:i de población urbanos de nuestro 

pals: ~reas con adecuados niveles de servicios, en. cuntraposi

ción a la existenciu de. áreas con fuertes carencias princip_al

mente en le zona de San Rafael Chamapa y Rinc'6R Verde, entre 

otras tHntus 1 localizadas en las coloniaB populares del Muni

cipio. 

La localizHción concentrada de loi:; servicios urbanos 

provoca necesariamente el desplazamilrnto de la pob.laciún paru 

obtenerlos, ocasionando a su vez la saturación de los sistemas 

viules de ~ransporte, ugudizándose con ·el transporte de . 

bienes y otros servicios especiales únicos en la región. 

Sin embargo Naucalpan cuentra con el m~jor equipamien-. 

to de los Municipioi:; que conforman el Sistema UrbunO de la.s 

17 Ciududes Perifliricas del Valle Cuautitlún-Texcocu: la 

concentración comercial más grande del Estado (plaza Sat~lite). 

Dentro dtd Municipio de Nuucalpan de Juúrez, se pre-
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senta la existenciu de tres tipos de vivienda: precaria, 

popular y residencial. 

La vivienda precaria se caracteriza por la tenencia 

irregulur del suelo, por estar en proceso de construcci6n, 

por las deficientitls en los servicios de infraestructura y 

por su población que percibe generalmente ingreHus menores 

1:11 salario mlnimo; dentro de este tipo de vivienda se encuen

tran los asentamientos de Chamapa y San Hateo Nopala. 

Este tipo de vivienda ocupa una ouperficie de 617 ,03 

hectáreas, 85% del área urbana, y etita habitada por 106,162 

habitante•, 11% de h poblaciún total; con una densidad de 

172 habitantes y 34 unidadeo de vivienda por hectárea .. 

Por su paute lü vivitrnda popular, a difertincia de 

lu precarüt cuentu con Bervicios de infraestructura, aunque 

deficientes; la propiedud del suelo esta regularizada o en 

proceso de regularización el promedio del ingreso de sus 

pobladoreH es de 1.0 a 2.5 veces el salurio min1mo, dentro 

de este tipo de vivienda encontramos a 11 t!l Holinito 0
1 y ''San 

Miguel Tt!ca111achalco 11
; la cuberturH de eStt! tipo de vivit!nda 

t!S de 1,863.65 hectáreas, 25.90% del ~rea urbana y estu hubita

da por una poblaci6n de 533,652 habitant••,,56,3% d• la pobla

ción total¡ con una dt!nsidud dt! 286 hubitunttos y 57 vivit!'ndas 

por h~ctcircus. 
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- LH· vivienda Resi'dencial se compone gener·almente por 

frucciunamientus que cuentan con la mejor dotación de infraes

tructura y vialidud. Sus habitantes obtienen ingresos de más 

de 'c'fn'é:'u veces el salario mínimo¡ en este tipo de asentamientos 

se 'ubica·n Ciudad Satélite,, lu Florida y Echegaray. Este tipo 

de ~vivienda ocupa una superficie de 1 1 858. 5 hec tú reas, 28. 5% 

def~,~ea urbanu, con 308,050 habitantes, 32.5% de lu población; 

con un~ densidad d~ 166 habitantes y 33 viviendas por hectúreu. 

Las cifras anteriores. están basadas principalmente 

en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio ·de Naucalpan 

de ·JUúr'ez en su actualización del uño de· 1987, ya que es la 

información· oficial más ac·tual acerca de las condiciones del 

Municipio, en las cuales se refleja 'el agudo problema que 

soporta este Municipio. 

Aunque Nliucalpan cuenta con una de las zonas industri~ 

les más importantes del Sistema Urbano del Valle Coautitlán

Texéfo·co 'y con los· más altos niVeles de equ·ipamiento y· servicios 

urbánt>Y, sólo genera el Municipio· el 68% de los empleos que 

requiere la población económicamente activa, el 7 .6% de la 

pob'l'aC:ión económicamente activa trabaja 'dentro del mismu y 

de ·es't'Os sólo· el 63% obtiene ingresos mayores al salario mí-

nimo. 

Ya se ha descrito que el Municipio cuenta con instulu-
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ciones de energia el~ctri~a, aaua potable y drenaje que cubren 

má~ del 70% de su territorio siendu dicho servicio d~ficiente. 

Por su parte la falta de continuidad vid en el 

uentido oriente-poniente y de alternativas en el sentido nórte

~ur, el transporte individual y colectivo funciona con grandes 

deficiencias, Asiaismo 11ás del 67% de lo poblaci6n habita 

~n vivi~ndu precaria o popular, de donde emanan requerimientos 

permanentes de ampliacibn y mejoramiento de servicios, sin 

que existan suficientes acciones públicas orientadas al mejora

miento de la vivienda. Finalmente MÚn cuando se cuenta con 

tres concentr6ciones de equipamiento y servicios de coberturH 

regional -El Holinito, Ciudad SatUite y zonHS aledañas al 

Boulevard Avila Caaacho- existen zonas con deficiencias muy 

u.gudas en estos rubros COllO i:1on:. Chaeapa, Rincon v~rde y San 

Hateo Nopala. 

3 .1. LOS ASENTAMLENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL HUN!ClP 10 

OE NAUCALPAN. 

Haucalpan es un Municipio con aran activíd11d de los 

11sentami~ntas irregulures en zonu8 ejidul~s. 

El Ar~u urbana de Naucalpon s~ ha estructurado princi

palmente mediont~ la incorpurución irruciunal de fraccionami~n

tu y ustnt!Jmientos huruanos irrt!gulurc::; que no dau cuntinu1dud 
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~ las vi~lidndes internas ni a la viali~ad secundaria. 

Eate Municipio de zonas agricolu8 1 de gran trayectoria 

cultural e histórica, gran reducto industrial a nivel nacional 

y deto~ante de la economía estatal es f lágelado por constantes 

asentamientos humanos irregulares que han exterminado casi 

por completo loY campos de cultivo y los parques forestales, 

como es el caso del parque Los Remedios, en donde incluso 

en formu indebida se han autorizado fraccionamientos residen-

ciules. 

La situaci6n es aniustiosa desesperante porque 

la •ay ad.a de los que llegan a asentarse en forma irregUlar, 

al poco tiempo están solicitando servicios p~blic~s que legal-

mente el Municipio no puede otorgarles, porque no 

previstos en los planes y programas que implementa el Munici-

pio y por consiguiente se carece de recursos para canalizarlos 

a este rubro. Y sobre todo que con ello se· fomenta a&n más 

la irregularidad en la tenencia de la tierra; ade~ás de que 

la obligación de otorgar la i'nfraestructura urbana de un frac-

cionamiento corresponde al fraccionador. (Art. 75 ley de asenta

mientos Humanos del Estado de H·éxico). 

S~ considera que.el 25% de las com~nid~des ~xistentes 

~n el Municipio son irregulares. 
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Los principales asentamientos humanos irregulares 

se dan en las siguientes colonias ~ ejidos. 

COLONIAS: 

Sierra Grande 

Barranca 11 
Cantera del Chorro 
Ampliaciún Altamira 

La Nopalera 

La Honer1:1 

Altamira la Cueva 

Ampliación Altamira 

Tabiquera 1-2-3 
Tabiquera 4 

Tubiquera 
Tabiquera 6-7 
Tabiquera 8 

Tabiquera 9-10 

La Era 
El Encino 
Sierra Nevada 

Buena Vista 

la Cl:n:bl de San Rafael o.. 
Ampliaci6n Altamira 

Hinus El Coyote 
Ampliaci6n las Colonius La Cuevita Los Encinos 
Hinu El Tejocote Hagueyera 

EJlDOS: 

San Antonio Zameyucan 

San Bartola Naucalpan 

Las Htt.nchas 

San Rafael Chamapa 
Los Re•edios 

San· Esteban Huitzilacasgo 

San Juan Totol tepec 
San Francisco Chimalpa, 
Santiago Occipaco (52) 

(comunidad) San Lorenzo Totolinga 

San Hateo Nopala 

Actualmente el Municipio de Naucalpan cuenta con 

más de un mill6n seis cientos mil habitantes, Como puede 

observarse el problema es grave y requiere de solución adecua-

(52) Plun del Centro de Poblucibn Estrut~gico de Nuucalpan 
de Juárez, op. cit., pág. 16. 
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da. Los usentamitrntos irregulares que afec.tun al Municipio 

acarrean a este un conjunto de problemas suciales 1 resul tudu 

de la desorganización, de la falta de planificación, lo que 

traerá como consecuencia que al gobierno le será mus difícil, 

cuando no imposible la mi,nistración de lu·s servicios públicos 

municipales; encontrando entonces escasez de agua, falta de 

energía el~ctrica, merc1:1dos, hospitales, purques, dificultades 
¡~. 1 

pa.~~: e~. u.basto, ultos costos en los servicios y en la cons-

truccibn de infraestructura, congeslionamiento de tránsito, 

especulaci6n, ·irregularidad en la tenencia de la tierra, fuer7 

tes desigualdades de desarrollo econ6micu y social, inseguridad 

pública y todo un sinnúmero de problt!mas derivados por tales 

asentamientos irregulares.· 

Prob~emática que se agudiza cuando los mencionados 

asentamientos se ubican dentro de zonas ejidales y comunules 

del Municipio, donde éste no tiene injerenciu directa dudo 

su régimen juridico de propiedad, en donde deberá· intervenir· 

la' Secretaria de la· Reforma Agraria a través de CoReTT su 

aep~ndencia respectiva, regularizando la tenencia de la tierra 

y" 1transformando la propiedad social en propiedad pr1.vad1:1 _con 

su dtbida indemniza.ción; trámite que se ve obstuculizadu l!n 

muchos casos por los integrantes de los núcll!us ejidales, 

4ue"·han· convertido en fraccionamientos il~gales su. patrimonio, 

ubtenil!ndo un usufructo distinto al producto de lu lierra en su-
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funci6n primaria en det~imento de la claHe campesina y de 

la economia y la e•tabilidad nacional. 



.CONCLUSIONES 

CUARTO CAPITULO 

Z70 

Una ve~ que ya tenemos delimitado' el marco jur{dico 

de los asentamientos humanos se hace necesario, hace'r un 

estudio por~enorizado de las condiciones econ6micas, sociales 

y geográficas del Estado de Mhxico. 

Nuestro estudio toma como punto de referencia al 

Estado de Hixico, en primer térr.dno por que este enfrenta 

las aituaciones mis agravantes de la proble~&tica urbana dentro 

del contexto nacional, y en segundo lugar por constituir lo 

entidad más poblada despuhs del Distrito Federal, y concentrar 

el más grande complejo industrial constituyhndose as{ en 

detonante de la economla nacional. 

Cabe destacar que la legislac16n que se instruD1ento 

e implementa en el Estado de Mhlco sienta las bases y debe 

servir de gula las demh Entidades Federativos para la 

elaboracibn de su marco jurldico correspondiente en materia 

de asentamientos humanos. 

La Planeaci6n Hscional del nesarrollo sblo po~r6 

obtener los rr,ejores resultarles, en la medida en que, tanto 

los Estados de le Federación, como los ~untcipios que lo5 

conforman, elaboren ejecuten las ecc iones r,ue por su 
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competencia les corresponden. 

La falta de planeación pasada, específicamente en 

el Estado de Hhico dificulta la eficacia de su ordenamiento 

legal, ya que surge dicha planeación posteriormente al desen

cadenamiento de la problemática, Es una legislaci6n jbven 

que nace para resolver una problemática ya existente, no para 

planear el desarrollo, que es su principal objetivo. 

Por otra parte, el Estado de Hhico además de l~ 

problemática citada enfrenta en gran medida· uno de sus efectos 

más lacerantes, como lo es la ocupación indiscriminada y caóti

c·a · de las áreas no urbanizables, . provocando la conurbación 

que de no detenerse, llegará a conformar la primera He~albpolis 

en el mundo. 

Esta situación se ve agravada cuando la ocupación 

anárquica se dá en los' Ejidos y Comunidades, ya que por su 

~special rbgimen juridico dificulta la intervencibn del 

Gobierno, eso por un lado, y por otro ,la dificultad de su 

equipamiento y provisibn de servicios p6blicos, ya que dichas 

zonas por lo general no son aptas para la. urbanización, sino 

para desarrollarse· en · ellas actividades agropecuarias 

forestales de utilidad social. 
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En este punto, surge una situaci6n muy especial, 

cuyas consecuencias tienden a Pulverizar el Ejido: las zonas 

urbanas ejidales. Estas zonas surgen con la finalidad de 

facilitar la construcci6n de sus hogares a los pobladores 

de los Ejidos y Comunidades; sin embargo, la existencia de 

esta zona produjo consecuencias desastrosas desde su origen: 

en la mayorle de los Ejidos, los ejidatarios no conservaron 

la propiedad de su lote urbano, y se desvirtuó totalmente 

su finalidad social. Ya que las tierras de cultivo se otorgan 

al campesino, al igual que su solar urbano para que las trabaje 

y las aproveche por si mismo, y nunca para que haga negocios 

con ellas; aún cuando la concesi6n de tierras para zona de 

urbanizaci6n rompe con el sistema tradicional de la propiedad 

ejidal siempre se ha prestado a abusos y negocios inmorales. 

Debido a ésto desde 1980 no se hace ninguna dotación, de zona 

urbe.na a los Ejidos, a6n existiendo solicitud previa de htos 

y ley reguladora de este derecho. 

La situación en el Estado de Mhico, que ha sufrido 

una aguda ''invasión de ejidos'' por asentamientos humanos 

irregulares, refleja una situaci6n probable para lss dem~s 

Entidades Federativas en perjuicio de sl 

del desarrollo nacional. 

del equilibrio 

oe lo anterior podemos concluir Que las situaciones 

concretas del Estado de México y uno de sus más representativos 
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muni~ÍPios: Naucalpan, re.flejan la existencia de una fuerte 

limitBnte y cqndicionadora que impide su crecimiento y desarro-

llo arm6nico; asi como también limita condiciona estos 

fac·i:~reS a nivel nacional. Esta limitan te son los asentamie.ntos 

hu~~nO·s. ·irregulares que invaden principalmente zonas ejidales 

y coúlunales que en la Entidad representan un 70% del total 

del territorio. 

''
1 

Lo que hace indispen'sable una visi6n más clara de 

la ''ap1i~aci6n del· marco juridico que se ha esti:ucturado con 

ese fin, as! como la toma de decisiones más enérgicas pOr 

parte de nuestras autoridades. 

•.',\ :1 

,·.·;:·' 

;,-, 
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l, OBJETIVO DE LA LEGISLACION Y LOS PLANES DE DESARROLLO URBA

NO EN RELACION A LOS ~SENTAMIENTOS HUMANOS. 

Se establece en primer termino que el desarrollo 

del pueblo de México deberA ser integral y equilibrado, ten

diente a distribuir con justicia loa beneficios que conlleva, 

preferentemente entre loa sectores mayoritarios de la pobla

ci6n y de las regiones marginadas. 

La necesidad bhica de nueatro pais en aateria de asentamien

tos humanos ea superar el agudo contraste entre el campo y 

la ciudad mediante la evoluci6n de un sistema macrocefAlico 

de ciudades a un desarrollo regional basado en centros urba

nos de menor concentraci6n. Para lo cual se implementan po

líticas de desconcentraci6n y descentralizaci6n de la vida 

nacional. 

Se definen pollticas y se encauzan acciones tendien

tes a reorientar el proceso urbano del pa{s y se establecen 

normas que fortalecen la organizaci6n de los núcleos ejidales 

y comunales. Se dispone que el sector agrícola por ser el 

eslab6n m&s dl!bil del proceso productivo, su comportamiento 
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se convierte en estratégico para el' logro del desenvolvimiento 

econ6mico 1 determinando en los t~rminos de la Ley Federal 

de Reforma Agraria, la organizaci6n y explotaci6n colectiva 

de los Ejidos, lo cual persigue el beneficio directo de los 

campesinos, le plena superaci6n econ6mica, social moral 

de los ejidatarios y comuneros; lo que a su vez, superar A 

los niveles de mera subsistencia, el abandono de la tierra 

la emigraci6n a las ciudades, así como el ilegal· alquiler 

enajenaci6n de las parcelas. 

Es conocido de todos que los problemas del campo 

influyen de manera determinante 

miento de los centros urbanos, 

se reflejan en el creci

la problemática de éstos, 

a su vez, impacta y dificulta las soluciones a las necesidades 

de los campesinos del país. Por lo que dentro del marco legal 

de _la planeaci6n del desarrollo urbano ocupa especial menci6n 

la organizaci6n de los Ejidos y Comunidades, 

La problem&tica urbana que ha constituido un objetivo 

fundamental en el presente estudio de Tesis, presenta diversos 

y variados aspectos que implican el crecimiento o estancamien

to de nuestro pa!s, seg6n sea el' tratamiento que reciban. 

Se sientan las bases del Sistema Nacional de Planea

ci6n Democr&tica que· pretende dar soluci6n a· los planteamien

tos originados por la pr~blemática urbana, estableciendo como 
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estrategia central la ord~naci6n y reorientaci6n de los asen

tamientos humanos que conforman los centros de poblaci6n del 

país. 

Nuestro sistema juridico nos exige que la implementa

ci6n del Siate11a Nacional de Planeaci6n DemocrAtica expresa

mente lo establezca y delimite la Constituci6n, lo cual se 

hace realidad en los articulo• 25, 26, 27, 73 y 115 de la 

misma, otorg6ndole al Estado la rectoda del desarrollo del 

pala• en particular en •ateria de asentamientos humanos, a 

trav6s de la concurrencia y coordinaci6n de los tres niveles 

de gobierno sin contravenir las bases del sistema federalista; 

facultando a su vez al Municipio para que de manera inmediata 

y especifica planee, coordine y controle en materia de asenta

mientos huaanos. 

Una vez sentadas las bases para una planificaci6n 

ordenada y sistemAtica de los asentamientos humanos se continuA 

hacia su impleaentaci6n, con la inatrumentaci6n de leyes fede

rales que reglaaenten esta complicada materia. 

En primer lugar la Ley Federal de Reforma Agraria 

ya mencionada, dada la importancia dentro del campo de la 

problem&tica urbana· establece los ltneamientos y directrices 

del desarrollo del sector agrario, siempre tendiente a lograr 

un desarrollo arm6nico y equilibrado del campo mexicano que 
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se traduzca en la deseada desconcentraci6n de las grandes 

urbes, dado que el campo pueda otorgar los suficientes atrac

tivos reales de desarrollo al campesino y lo retenga en él• 

evitando su migraci6n a las grandes urbes con los problemas 

que ésta conlleva, garantizándole un adecuado nivel .de vida 

de productividad, Además especial atenci6n se observará 

en cuento a la conservaci6n del régimen ejidal en los. pr_edios. 

asignados a esta funci6n social, por la importancia que impli

ca al constituir uno de los pilares básicos del derecho social 

mexicano. 

Por otro lado, se crea la Ley General de Asentemien-

tos Humanos que establece 

la Federaci6n, loa Estados 

delimita la concurrencia entre. 

los Municipios para· la .ordena-

ci6n, regulac i6n 

el país, 

control de los asentamientos huaanos en 

Fija las normas b&sicaa de la planeaci6n sobre la 

fundaci6n, conserva~i6n, mejoramiento crecimiento de los 

centros de poblaci6n .y define los principios conforme a los 

cuales el Estado ejercer6 sus atribuciones para determinar 

las provisiones, usos, reservas y destinos de tie.rras, bos

ques y egues. 

Sienta las b~ses para la creaci6n de planes .y progre~ 

mas elaborados y ejecutados por la Federaci6n, Estados Y Muni-
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cipios pars implementar el sistema de ordenación de los cen

tros urbanos y aprovechar al m&ximo los recursos del pa!s. 

Asimismo faculta a los Estados para expedir le Ley 

local de asentamientos humanos, el plan local de desarrollo 

urbano, la fundación de nuevos centros urbanos de poblac.i6n 

y su participaci6n en los procesos de conurbación que les 

atañan. A los Ayuntamientos señala que les corresponderA 

expedir decretos disposiciones administrativas tendientes 

a la ordenaci6n de los asentamientos humano•, proponer. al 

gobierno estatal la fundación de un nuevo centro de poblaci6n, 

elaborar y ejecutar los planes municipales de desarrollo urba

no, participar en los procesos de conurbación que loa involu

cren y determinar los destinos, usos, provisiones y reservas 

de los predios de su jurisdicción. 

Aai en la Ley General de Asentamientos Humanos, ae 

concreta el primer y mh importante paso hacia una efectiva 

implementación del Sistema Nacional de Planeaci6n Democdtica · 

cuya estrategia principal la constituyen el ordenamiento 1 

regulación de loa aaentaaientos humanos, 

Por su parte en la Ley de Planeación se establece 

el marco normativo para regular el ejercicio de la planea

ción nacional del desa'rrollo. 
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Se sientan las bases para la integraci6n y funciona

miento del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática, estable

ciendo la coordinación necesaria entre la Federaci6n 1 los 

Estados los Municipios y la concertaci6n e inducci6n de 

acciones respecto, a los P.articulares y en general la partici

pac·ión' social. 

En especial fija las directrices para la· elaboraci6n 

ejecuci6n del Plan Nacional de Desarrollo la estructura-

ci6n de' los programas que U mismo deberá contemplar. El 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano es el instrumento del Go-

bierno Federal mediante el cual regulará el proceso que se 

debe· seguir para el. crecimiento de nuestras ciudades, en 61 

se examinan y diagn6stican diversos sectores de la economia 

y de la sociedad mexicana. formulándose previsiones. metas 

objetivos a alcanzar durante su vigencia y sentando las 

bases y directrices de la formulaci6n de los planes posteri!! 

res.-que den continuidad a las acciones fundamentales para 

el •crec'imiento aim6nico y equilibrado del país, objetivo funda

mental de la planeaci6n. 

Señalando además que los Estados estarán vinculados 

a la· p'laneaci6n de carActer federal y por otro lado los mismos 

realizarán su pro pi~ planificaci6n. Así, se dispone que los 

planes y programas de Estados y Munfcipio5 se acomodarán a 
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los objetivos y directrices de la Ley de Planeaci6n y del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo Urbano hará un estudio 

pormenorizado detallista que permitir! el desarrollo de 

una acci6n pr&ctica, concreta y dirigida a satisfacer los 

prop6sitos que han sido contemplados en este documento que 

expresa los objetivos, metas y las estrategias de planeaci6n. 

Se hace indispensable resaltar con objeto de objeti

vizar el prop6sito del pre•ente estudio, que el Plan Nacional 

de Desarrollo contiene las directrices de la planeaci6n 

que en materia de planeaci6n a¡¡raria en el vi¡¡ente plan ae 

contempla la modernizaci6n del campo que pretende configurar 

a la agricultura como un modo de vida digna y atractivo, apo

yando al mismo tiempo la competitividad de la economía mexica

na, esto se logrará a trav~s de la organizaci6n de los produc

tores que cuenten con la certeza jurídica de la tenencia de 

la tierra, propiciando al mismo tiempo el rendimiento del 

potencial productivo de lo misma. Ademh de que sienta lea 

líneas básicas en materia de política poblacional y la planea

ci6n de los asentamientos humanos; favorece un reordenamiento 

territorial y la desconcentraci6n de las actividades econ6mi

cas, elevando la calidad de los servicios ,urbanos y la capa

cidad municipal para propiciar su propio desarrollo y contem-
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pla '&demás como una prioridad la protecci6n y restauración 

del medio ambiente armonizando el crecimiento econ6mico con 

el restablecimiento, conservaci6n 

nai de los recursos naturales. 

aprovechamiento recio-

Siguiendo los pasos de la implementaci6n de la pla

neaci6n en Hhico, la Constituci6n Política de las Entidades 

Federativas consagra las facultades del gobierno de los Esta

dos para adecuar su legislaci6n a las necesidades del desa

rrollo planeado de la economía y de la sociedad. 

Pudimos contemplar que los Estados de la Federaci6n 

deb-erán sujetarse a las directrices lineamientos de planea-

ci6n en materia Federal, pero a su vez ellos elaborarán y 

ejecutarán su propia planeaci6n; raz6n por la cual en la Cons

tituci6n Política de las Entidades Federativas se faculta 

al gobierno de las mismas para adecuar su legislaci6n a las 

necesidades del desarrollo planeado de la economía y de la 

sociedad (¡ue las integra. Para "10 cual el Estado conducirá 

y orientará la actividad econ6mica de la Entidad en los t~r

miñós de una planeaci6n demócrática con especial ~nfasis hacia 

el 1' logro ·de un desarrollo urbano de los centros d~ poblaci6n 

de- 1a Entidad en coordinaci6n con los Municipios que. la in-

tegran. 
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Adem&s en la C~nstituci6n estatal se señalan los 

lineamientos generales en materia de desarrollo urbano que 

deberán acatar los Municipios, e5-ncielmente regular el 

proceso de desarrollo urbano mediante el trazo y nomenclatura 

de calles¡ planificaci6n; alineamiento de vivienda; ubicacibn 

de jardines¡ autorizaci6n para construcciones; modificación 

de obras públicas; ampliaci6n de calles, paseos y caminos 

vecinales. Aei co•o la prestaci6n de los servicios públicos 

indispensables: agua potable, alcantarillado, pavimentaci6n, 

limpia, alu•brado plblico, rastros, calles, parques, seguridad 

pública, trAnsito, mercados, pante6nes, etc. 

En cumplimiento a la responsabilidad que se confiere 

a los Estados dentro de la planeact6n nacional, surge la Ley 

de Asentamientos Humanos del Estado de M~xtco que tiene como 

objetivo primordial en materia de asentamientos humanos lograr 

que la ordenacibn de los mismos se realice bajo el pt'incipio 

de un desarrollo equilibrado de la Entidad 

equitativa relación entre las áreas urbanas 

que exista una 

rurales del 

Municipio con las actividades econbmicas que se realizan. 

Para lograr sus objetivos la L~y establece dos 

programas derivados de la estrategia a seguir: una estricta 

acci6n reguladora limitadora del cree imiento a través de 

la dcmarcacibn y delimitaci6n de áreas urbanas, el programa 

denominado "pinte su raya''. en SC'gundu lugar una polt ti ca 
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de alternativas de crecimiento, creando polos de desarrollo. 

Esta estratégia es prioritaria en el ordenamiento 

regulaci6n de los asentamientos humanas·, y se maneja dentro 

del Estado a nivel del Plan Estatal de Desarrollo Urbano del 

Estado de México, en el cual se establece que su reordenaci6n 

coadyuva al alcance de las dem&s prioridades: el equilibrio 

regional, el reordenamiento de la poblaci6n 

distribuci6n del ingreso. 

la mejor 

En las áreas ejidales comunales al realizarse 

acciones de urbanizaci6n dentro de ellas, dejan de cumplir 

con la funci6n social para la que fueron creadas; por lo que 

se sujetaran al rhgimen de la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Hhico, ya que se hace indispensable su cambio 

de ~égimen, ésto regularmente por la ocupaci6n de asent~mientos 

irregulares. 

La zona urbana ejidal y los nuevos centros de pobla

ci6n al constituirse co•o tales recibirán la mioma atenci6n 

que las zonas de desarrollo urbano particulares, ya que se 

transforman en zonas de desarrollo importantes. 

Al establecerse las disposiciones anteriores se cae 

en una de las primera~ contradicciones del ordenamiento legal, 

o lo que podria ser su consecuencia, sobre lo que abundaremos 
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posteriormente. 

Se hace patente en este ordenamiento, asi como en 

todos los relacionados a la planeaci6n del desarrollo urbano, 

la necesidad imperante de corregir los fenómenos generados 

por el desbordamiento incontrolado de numerosos n6cleos de 

poblaci6n hacia zonas ejidales y comunales; consecuencia del 

multicitado incremento de la población sin el correspondiente 

aumento de la superficie disponible, que aunado a un agudo 

dbficit de vivienda, el mencionado desbordamiento poblacional 

hacia ejidos y comunidades afecta a dichos núcleos e interrumpe 

actividades productivas, con el consiguiente quebrantamiento 

de la seguridad con que debe alentarse todo proceso de 

transformaci6n 

otros fen6menos 

de la tierra. 

urbana, 

negativos, 

propicia al mismo 

el de la creciente 

tiempo, entre 

especulaci6n 

Adembs en la citada Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Mbxico se dispone que cuando sea necesaria la 

expropiaci6n de bienes ej idales comunales, para obras de 

beneficio social o público a favor de los gobiernos estatales 

o municipales, se procurar&' que los ejidatarios y comuneros 

de forma preferente obtengan beneficios de las obras que se 

realicen. 

Por su parte el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 
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del Estado de M~xico, tiene como objetivo piimordial el 

ordenamiento equilibrado de los Asentamientos Humanos en el 

territorio del Estado de México, para lo cual se instrumenta 

una estrategia central tendiente a desconcentrar los centros 

de poblaci6n del Valle Cuatitlán-Taxco mediante la oferta 

anticipada de infraestructura y servicios en otros centros 

de poblaci6n de la Entidad con las condiciones adecuadas; 

para lo cual se implementan tres estratégias a corto 

medi8no plazo: a) la estratégia de Inmlgraci6n Conurboda): 

b) )a estrat~gia de Desconcentraci6n Puente y; c) la estrat~gia 

de Arráigamiento Poblacional, las cuales estudiamos en su 

oportunidad. 

Menci6n especial merece la disposici6n en el citado 

plan acerca de mejorar las condiciones ambientales y preservar 

las zonas agrícolas, pecuarias forestales, evitando su 

urbanizaci6n, sobre todo en los Valles de Cuautitl&n-Texcoco, 

Tolu.ca-Lerma y en la Sierra de las Cruces, zonas en 18s que 

rige principalmente la propiedad social: Ejidos y Comunidades. 

Por otro lado establece que se aplicariin acciones 

de ·mejoramiento urbano que comprender&n la rcgularizaci6n 

de la tenencia de la tierra, la ordenaci6n de la traza viál, 

la dotaci6n de servicios básicos el m~joramiento de la 

vivienda. 
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Como el Plan Hu.nicipal de Desarrollo Urbano es el 

resultado inicial principal de la aplicacibn del esquema 

de planeación, en el que se presenta el programa de gobierno 

del Ayuntamiento se conjuga la acción coordinada de los 

tres niveles de gobierno¡ as! como la participación de los 

sectores social y privado del Municipio; será el instrumento 

básico para la aplicacibn de las politices de regulacibn y 

ordenación de los asentamientos humanos. Para lo cual sienta 

las bases que eviten el surgimiento proliferación de 

asentamientos humanos irregulares directamente en el suelo 

de su jurisdicción; regula el mercado de terrenos e inmuebles 

destinados a vivienda popular define prevé el uso de 

recursos como suelo y agua entre otros. 

Todo esto con base en la Ley Orgánica Municipal, siguiendo 

las directrices del articulo 115 Constitucional, fraccibn 

V, que faculta al Municipio para participar en la planeacibn 

del desarrollo estableciendo que es responsabilidad de los 

Municipios contar con planes programas que regulen la 

funci6n, crecimiento, desarrollo y reestructuración de zonas 

urbanas, además de la prestaci6n de servicios. Señala además 

que los Planes Municipales de Desarrollo Urbano entre otras 

cosas deberán contener la delimitaci6n del área urbana y las 

normas vigentes en e1 Municipio para la regulación del desarro

llo urbano del mismo. 
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Dicha planeaci6n y regulación parte de la facultad 

que tiene la Nación, para dictar las medidas necesarias para 

ordcnnr los asentamientos humanos, establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques, a efecto de fundar, conservar, mejorar y dar cauce 

al crecimiento de los centros de poblaci6n evitando ante todo 

la conurbación que provoca la macroccfalla urbana y al propósi

to r.onstituc.lonal de regular el aprovechamiento de todos los 

recursos para lo comunidad, con un sentido de beneficio social, 

fin de lograr el desarrollo equilibrado del pais el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sua habitantes, 

La ordenacibn resulacibn de los asentamientos 

humanos pretende lograr, entre otros prop6sitos, el desarrollo 

equilibrado del paia armonizando la interrelacibn de la ciudad 

y e~ campo, al integrar ln atención de los centros urbanos 

en un desarrollo regional, fomentando una adecuada vinculacibn 

socioecon6mica de las ciudades en concordancia con un sistema 

nacional. 

EL ARTICULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA EN 

RELACJON AL ARTICULO 117 DEL HISHO ORDENAMIENTO. 

Como pudimos observar en el apartado anterior de 

este cnpltulo, r.1 oh.JC'tivo fundamuntal de 1us poltticas sobre 

ns1•ntnmil'nl11s hurna1111s 11aru lo}:lll.lf su ordennción, rcorlcnt<1ción 
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y control es la desconcentraci6n de los citados asentBmientos 

de las grandes urbes. principalmente evitando su establecimien

to en zonas ejidales y comunales, ya que éste acarrea que 

los problemas urbanos se agudicen por el especial r~gimen 

jurídico del Ejido y las Comunidades. 

Como la raiz del problema es la tenencia ilegal de 

la tierra, el principio de solucibn que se ha establecido, 

implica necesariamente el cambio del r6gimen de propiedad 

de los terrenos afectados: de Ejido o Comunidad a propiedad 

privada. 

Es muy importante considerar que el cambio legal 

del uso del suelo y la resularizaci6n, constituyen la acci6n 

necesaria para que eaas comunidades participen de loa derechos 

y ~bligaciones inherentes a la propiedad, la que abrir6 a 

au vez la puerta a la soluci6n de los problemas legales, 

socioecon6micos 

ocupadas. 

urbanhticos que afectan a las áreas 

La acción resularizadora se inicia con una tarea 

de concientizaci6n de ejidatarios colonos de las zonas 

.afectadas, convenciéndolos de los beneficios que se persiguen 

con la regularizaci6n, y con los trámites jurídicos administra

tivos para justificarse ante las autorid'ades, y le solicitud 

dol cambio de régimen de tenencia para los Ejidos y Comunidades. 
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Los trabajos de. expropiaciones ejidales se inician 

con la elaboraci6n de un estudio encaminado a conocer las 

proyecciones del desarrollo urbano las prioridades para 

expropiación de acuerdo con dos criterios principales: 

!, Ejidos Invadidos. 

11. Ejidos sin invasi6n propios para el desarrollo 

futuro, 

El articulo 112 de la Ley Federal de Reforma Agraria 

a este respecto, establece: "Art. 112. Los bienes ejidales 

;los comunales s61o po.drán ser expropiados por causa de 

utilidad p6blica que con toda evidencia sea superior a la' 

utilidad social del ejido o de las comunidades, En igualdad 

de circunstancias, la expropiación se. fincará preferentemente 

en bienes de propiedad particular. 

Son causa de utilidad p6blica: 

I. ... 

VI. La fundaci6n, mejoramiento,. conservación 

crecimiento de los· centros de población cuya ordenación 

regulación se prevea en los planes de de~;srrollo urb'ano 
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vivienda tanto nacionales como estatales y municipales ..• " 

Los criterios mencionados en relación con el articulo 

citado cumplen uno de los principios b&sicos del sistema de 

planeaci6n urbana. 

Por su parte el articulo 117 de la Ley Federal de 

Reforma Agraria establece: "Art. 117. Las espropiaciones 

de bienes ejidale1 y coaunales que tengan como causa los prop6-

sitoa a que se refiere la fracci6n VI del artículo 112 se 

harAn indhtintaaente en f8'or de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia o del Departamento del Distrito Federal 

y, cuando el objeto sea la regularizaci6n de las &reas en 

donde esiatan aaenta•ientos hu•anoa irregulares, se harán, 

en su caso, en favor de la Coaiai6n para la Regularizaci6n 

de la Tenencia e la Tierra, segGn se determine en el Decreto 

respectivo, el cual podr.§ facultar a dichas dependencias o 

entidades de la Administraci6n Páblica Federal para efectuar 

el fraccionamiento y venta de los lotes urbanizados o la regu

larizaci6n, en au caso cuando se trate de asentamientos irre

gulares. Hechas las deducciones por concepto de intereses 

y gastos de sdministraci6n, en los términos del Articulo si

guiente, las utilidades quedar6n a favor del Fideicomiso Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal, el que entregará o los ejidatarios 

afectados lo proporci6n dispuesta en el Artlculn 122 ••• • 
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En vista de la magnitud del problema que provocan 

los asentamientos irregulares en los Ejidos Comunidades, 

la urgencia impostergable de regularizar legalizar la 

tenencia de la tierra en las zonas urbano ejidales de hecho 

invadidas en el Estado de México, especialmente las del área 

metropolitana, el Gobierno del Estado de Mbico design6 al 

Instituto de Acci6n Urbana e Integraci6n Social encargado de 

los trabajos preliminares cre6 la Comisi6n Regularizado~a 

de la Tenencia de la Tierra urbano ejidal. 

Los objetivos de le regularizaci6n de la tenencia 

de la tierra son: 

l. Proporcionar seguridad jur!dica a los poseedores 

irregulares, incorporándolos a un régimen urbano de derechos 

y obligaciones y activando un proceso. de mejoramiento socio-

econ6mico y ambiental. 

2. Coadyuvar a regular 'el poblamiento de la zona, 

contando con recursos territoriales para sus acciones ·poste-

riores. 

La poHtica general de esta acci6n pretende infundir 

confianza al poseedor al regularizar definitiva f concluyente- . 

mente la propiedad de la tierra. Para ello estableci6 un 

sistema de trámites claros y accesibles para los interesados, 
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que aplica el interbs y participacibn del colono; asimismo, 

atiende en forma individual la aituaci6n particular de los 

interesados, otorgando a éstos un trato justo. 

Consideramos que la columna vertebral del problema 

es la invasi6n ejidal que implica un estado de miseria e 

inestabilidad para la vida cotidiana debido a la imposibilidad 

de construir arraigarse definitivamente ante la carencia 

de los aás elementales servicios públicos y el equipamiento 

urbano necesario; el objetivo de la acci6n regularizadora 

es conseguir la integraci6n social de esas comunidades, aus 

pollticas, por tanto tuvieron que partir de un conocimiento 

pleno y real de la aituaci6n existente. El criterio que rige 

la regularización ea que la soluci6n debla descansar en el 

deseo de mejoramiento en los recursos de los propios 

pobladores ya que 

sensaci6n de haber 

formaban comunidades· muy unidas en una 

sido victimas - carencia de equipamiento 

servicios b&sicos -, 8.ún cuando tambi~n se sabian coautores 

de algo ilegal. Por esta razón, los pobladores de estas zonas 

tambihn muestran una notable propensión hacia la violencia 

la protesta, con igual presteza al miedo intenso que 

sentl.an por la posibilidad de ser desalojados en cualquier 

momento. 

Reconocer tBles caracter!sticas de los pobladores 

de los Ejidos y Comunidades no implicaba sino atender una 
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significaci6n m~s profunda de múltiples consecuencias 

psicosociales: respetar en primer término, lo decisión de 

esas personas de instalarse en ese lugar al que han sido 

orillaCos por la necesidad de un lugar donde vivir en busca 

de mejores condiciones de vida, creando situaciones para que 

sean ellas mismas las que incorporen sus tierras a un régimen 

de normalidad, Por otra parte, es evidente que el Estado no 

est~ capacitado financiera ni legalmente para desarrollar 

estas áreas antes de su regularización,porque al ser urbaniza

das ya no son de hecho propiedad social, ni son zonas urbanas 

propiamente dichas. 

La regularizaci6n es en primer lugar, una definjci6n 

de responsabilidades, del colono como actor promotor de 

su desarrollo en términos concretos de mejoramiento, del 

Gobiern6 como creador de disposiciones que permitan la 

incorporaci6n de las comunidades a un desarrollo urbano 

planificado para el bienestar común y social. 

La acci6n del Gobierno, que corresponde a la Petici6n 

actividad de los colonos, tiene como finalidad un elemento 

central¡ el cambio de régimen de propiedad de la tierra 

mediante la expropiaci6n de las tierras a favor del Gobierno 

de la Entidad y su ·inmediata traslaci6n en propiedad privada 

a ceda uno de los colonos, previo pago de indemnizaci6n 

los gastos correspondientes a la regularización. 
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El primer paso de esta acci6n lo constituye el que 

los colonos expresan libre y voluntariamente su deseo de que 

las tierras sean regularizadas acepten los compromisos 

derivados, lo que supone su ingreso a un régimen de obligacio

nes y derechos del cual se encontiaban marginados, pues si 

bien sufrf.an múltiples carencias, también es cierto que sus 

aportaciones a la colectividad eran mlnimas. 

El tránsito entre la comunidad deficientemente 

integrada la social•ente integrada, se realiza mediante 

la acci6n principal de expropiaci6n y regularizaci6n de la 

tierra, pero con una ayuda paralela de acciones de promoción 

desarrollo social, asi como de apoyos al poblamiento, a 

la vivienda a la comunidad. Ea tas acciones de. participaci6n 

preparan lo que debe ser la futura vida colectiva, la cual 

se estructura en torno a objetivo• claros de progreso 

inaediato, que son expresados discutidos por la propia 

co•unidad, llegAndose a establecer convenios de participaci6n 

social entre Gobiernos los pobladores. As{ por ejemplo, 

en abrir o mejorar vías de acceso a las colonias, los colonos 

participan con su •ano de obra organizada colectivamente, 

el gobierno proporciona asistencia t~cnica y maquinaria 

pesada. 

'La comunidad socialmente integrada no es una meta 

estrat~gica precisa, sino un proceso continuo mudable 
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que corresponde a la vida de la propia comunidad. Desde este 

punto de vista, el programa de regularización viene a ser 

un dispositivo de desencadenamiento de desarrollo al eliminar 

obstáculos y crear condiciones para que ese proceso de integra

ci6n social se active y fluya. Ya que el problema lo constitu

yen el desbordamiento incontrolado de numerosos núcleos d'e 

poblaci6n hacia las zonas ejidales comunales el hecho 

de la perspectiva de su regularización posterior¡ no la 

regularización que resulta indispensable por los motivos 

anotados, cuando ya de hecho existen los asentamientos huma

no's irreglllares en dichas zonas. 

3, EL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA 

FOMENTA LA PROLIFERACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

IRREGULARES EN LOS EJIDOS Y COMUNIDADES. 

El marco jur{dico de los asentamientos humanos' 

responde a la problem6tica urbana que enfrenta nuestro pe!S, 

mediante una estratégia central de planeación tendiente 

la ordenaci6n y reorientaci6n de los asentamientos humanos. 

Se instrumenta el Sistema Nacional de Desarrollo 

Urbano, el cual se· va a implementar a través de los planes 

programas proyectados por la legislaci6n en la materia. 

De manera especial como pudimos apreciar en el desarrollo 

del presente estudio de Tesis, resaltan las disposiciones 
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acerca de limitar el crecimiento urbano incontrolado en las 

grandes urbes por medio de una desconcentración de los mismos 

y la creación y fomento de polos de desarrollo. 

Se establece como objetivo prioritario el evitar 

el desbordamiento incontrolado de numerosos grupos de 

poblaci6n hacia zonas ejidales y comunales que flagelan la 

economia el bienestar social de la colectividad. Además 

de delimitar las zonas urbanas y el limite sobre",su cre.cimieOto 

a nivel de Municipios, acorde a la planeacibn estatal inme~so 

dentro del marco del Sistema Nacional de Planeaci6n Democráti~ 

ca. 

En el Estado de México a este respecto se implementa 

el programa "pinte su raya", por medio del cual se limitan 

las . zonas urbanizables, fuera de las cuales no se prt?veerá 

a ning6n n6cleo de poblaci6n el equipamiento y los servicios 

p6blicos indispensables en todo centro de poblaci6n. 

Dentro del régimen ejidal y comunal la legisl~ci6n 

expresamente dispone que su función tendrá un cari\cter, 

eminentemente social en el cual se desarrollarán actividades 

agropecuarias for.estales, y en ningún momento de urbaniza-

ci6n ¡ excepci6n hecha de la zona urbana ejidal que. nace con 

objeto de que los ejidatarios y comuneros cuenten con un lugar 

donde establecer su vivienda, cerca de su lugar de trabajo, 
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independientemente de qu~ de hecho la dotaci6n de zona de 

urbanizaci6n a los ejidos haya resultado por demás contraprodu

cente, está disposici6n se enmarca dentro de la planeaci6n 

del desarrollo urbano. Para lo cual este tipo de asentamientos 

cubrir& los especiales requisitos de su régimen jur!dico. 

Las zonas ejidales y comunales como tipo de· propiedad 

son producto de lao luchas del pueblo de Hhico para obtener 

un •ejor nivel de vida de sus pobladores. Un proceso hist6rico 

concebido para abolir el poder politice, econ6mico y social 

del rl!gi11en latifundista, para subsistui r un sistema de 

explotación feudal por una organizaci6n económica democrátJca 

del sector agrario¡ por lo que la explotaci6n colectiva de 

los bienes de loa Ejidos las Co•unidades est& plenamente 

ju1tif icado tanto desde el punto de vista técnico y econ6mico 

co•o del social, hi1t6rico y politico. Las luchas agrarias 

por la restituci6n o dotaci6n de tierras, aguas bosques 

han sido invariable•ente colectivas. Aún cuando el sector 

agr!cola es el ealab6n ah dl!bi! del proceso productivo, su 

coaportamiento se convierte en estrat~gico para el logro del 

desenvolVimiento económico nacional. 

As! lo con1agra la Constituci6n federal que es 

nuestro aáxiao ordena•iento lo especifica claramente en 

su Ley reglamentaria: la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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Por lo que éste. Último ordenamiento al expresar de 

forma indiscutible que la propiedad ejidal comunal será 

inexpropiable, inembargable y libre de todo gravámen por la 

funci6n social que realiza: 

''Art. 52. Los derechos que sobre bienes agrarios 

adquieren los núcleos de poblaci6n, serán inalienables, 

imprescriptibles, inembargables e intransmisibles y por tanto 

no podr&n en ning6n caso ni en forma alguna enajenarse,·. cederse 

transmitirse, arrendarse~ hipotecarse gravarse, en todo 

o en parte. Ser'n inexistentes las operaciones, actos 

contratos que se hayan ejecutado o que se pretendan llevar 

a cabo en contravenci6n a este precepto ••• 1' 

"Art. 53. Son inexistentes todos los actos de _parti-: 

culares y todas las resoluciones, decretos,- acu~rdos, ~eyes 

o cualquier acto de las ·autoridades municipales, de ,los 

Estádos o federales, as! como los de las autoridades judicia-. 

leS·, federales o del orden común, que hayan tenido o tengan· 

poi, consecuencia privar total o parcialmente· de sus derechos 

agrarios a los n6cleos de poblacibn, en contravenci6n. a lo 

dispuesto por esta Ley ••• 1' 

Lo cual aunque quede legalmente autorizado por lo 

dispuesto en el articulo 54 •. "Se exceptúa de las disposiciones 

contenidas en los dos artlculos anteriores los ac:.tos u quo 
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se refieren los articulos 63, 71, 87, 93, y 109 y en general, 

todos aquellos autorizados expresamente por esta Ley''. Se 

contradice en forma tajante al establecer dentro de sus mismas 

disposiciones que la invasibn ilegal - subrr&yese ilegal -

de los ejidos posteriormente se regularizará a través del 

organismo facultado para ello: la Comisi6n para la Regulariza

cibn de la Tenencia de ls Tierra. 

"Art. 117. Las expropiaciones de bienes ejidales 

co•unales que tengan co•o causa los prop6aitos a que se 

refiere la fracci6n VI del articulo 112 se har&n indiltinta

mente en favor de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecología 

o del Departamento del Dhtrito Federal, y cuando el objeto 

sera la reaularizaci6n de las &reaa en donde existan .!.!!.!!!!.

atentos hu•anos irreaulares, se har,n, en su caso, en favor 

de l• Co•isibn para la Regulariucibn de la Tenencia de la 

!.!..!!!.!• 1eg6n ae determine en el Decreto respectivo, el cual 

podr& facultar a dichas dependencias entidades de la 

Ad•inistracibn P6blica Federal para efectuar el fracciona•iento 

y venta de 101 lo tu urbanizados o la reaularizaci6n, en su 

caso, cuando se trate de aaenta•ientos irre1ulares ••• " 

Disposici6n que resulta altamente nociva para la 

planeacibn del desarrollo urbano que pretende dar solucibn 

a la problemática urbana que enfrenta nuestro pats y que 

impide el crecimiento del mismo. Porque al estar previniendo 
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el citado ordenamiento la regularizaci6n de una situación 

ilegal, propicia e incluso fomenta que en los ejidos se d~ 

tal situacibn. Dadas las condiciones demográficas que se 

han descrito en este estudio, la población se concentra en 

las srandes urbes ocupando en la mayor!a de los casos zonas 

de r~gimen ejidal o comunal, principalmente en el Estado de 

H~xico y sus municipios conurbados con el Distrito Federal, 

los 17 Municipios del Sistema Urbano del Valle Cuautitlán

Texcoco, es decir, en la Regibn Central y la Zona Metropoli

tana. Esto provoca que personas sin escr6pulos ejidal:arios. 

comuneros, avecindados o lid~res venales, hayan hecho de las 

ventas ilegales su"'modus vivendi", ye que al fin y al cabo 

ahí está el articulo 117 de la Ley Federal de Reforma Agraria 

que ordena la regularización de esos asentamientos anérqui-' 

cos e irregulares. 

El reparto de la tierra, meta inmediata de las 

instituciones agrarias, cumple en esencia su objetivo, 

que consiste en la destrucci6n del sistema feudal ha

cendista en que se asentaba el viejo r~gimen prerrevolu

cionario, pero al mismo tiempo procura establecer una s~ciedad 

mh justa democr&tica en el campo, sin embargo, en ~1-

gunas regiones del· pa!s por la presión demográfica, aparece 

el minifundismo, cuya falta de rentabilidad conduce a for

mas de vida que el d"erecho social trata de desapaf.ecer. Por 
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otro lado el reparto de la tierra, no es ya la soluci6n al 

problema agrario mexicano, sino la productividad de ésta 

en beneficio de todos los mexicanos. La forma de aprovechamien

to y organizaci6n de los productores agrícolas que contempla 

la legislaci6n vigente, tiene el propósito de evitar que se 

incremente este problema y corregirlo donde exista. Por lo 

que resulta urgente modificar la disposición estudiada. 

El desbordamiento incontrolado hacia zonas ejidales 

comunales se ve favorecido con la aludida disposición de 

la Ley Federal de Reforma Agraria¡ pues las personas necesita

das de un lugar donde habitar y perspectivas de un trabajo 

y un aejor nivel de vida ocupan dichas zonas que han sido 

fraccionadas indiscriminadamente pulverizando los logros del 

derecho asrario en Mhico - la propiedad ejidal y comunal

sabiendo que posteriormente ser&n dotados del equipamiento 

servicios públicos, aunque deficientes por falta de 

planeaci6n, sus centros de poblacibn serán regularizados e 

integrados al r~gimen de propiedad privada común a todos los 

centros de poblaci6n urbanos. A pesar de que en la realidad 

de los hechos, ésto resulte altamente costoso tanto para los 

habitantes de esa zona como para e] Gobierno en sus tres 

instancias. 

Esta es la contradicci6n, que hace alusión el 

presente estudio, de éste ordenamiento legal en muteriu 
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de asentamientos humanos. Si bien es cierto que el mencionado 

ordenamiento viene ·a enmarcar los logros de largos periodos 

de lucha social en México en materia agraria, también es 

verdad · que introduce cambios. a veces radicales y estatuye 

figuras legales no bien configuradas preceptos def~ctuosos 

que tendrán que ser modificados para procurar su perfecciona

miento. 

Esta circunstancia nos obliga a proponer la' modifica

ci6n del texto ·vigente para efcctOs de lograr una acci6n 

efectiva conguruente tendiente a controlar eliminar ·el 

poblamiento de los ejidos comunidades que provoca entre· 

otras cosas la depauperaci6n de las actividades agropecuarias 

fore'stales que constituyen un elemento vital p'ara el 

desarrollo del pueblo de Mfixico. 

El texto del citado artículo 117 de la Ley Federal 

de Refor11ia Agraria, modificado quedar{a en nuestro concepto 

de -la siguiente manera: 

"Art. 117. Laa expropiaciones· de bienes ejidales· 

coln'urlales que tengan como causa los 'propósitos a que se 

refiere, la fracci6n VI del articulo 112 se harán indistinta-' 

mente en favor de la·Secretaria de Des~rrollo Urbano y Ecologia 

o del Departamento del Distrito Federal, según se determine 

en el Decreto respectivo, el cual podrá facultar a dichas 
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dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 

para efectuar el fraccionamiento y venta de los lotes urbaniza

dos. Hechas las deducciones por concepto de intereses y gastos 

de administracibn, en los tbrminos del Articulo siguiente, 

las utilidades quedarbn a favor del fideicomiso Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal, el que entregará a los ejidatarios afectados 

la proporcibn dispuesta en el articulo 122, 

A cuenta de las utilidades previsibles del fracciona

miento, con autorizacibn de la Secretar,ia de la Refor•a Agraria 

podra\n entregarse a los ejidatarios o comuneros expropiados, 

anticipos en efectivo. 

Al realizar los fraccionamientos a que se refiere 

este articulo, el organismo de que se trata destinar6 las 

áreas convenientes para el incremento de la vivienda popular. 

En las zonas urbanas de los ejidos colindantes con 

las ciudades y en loa fraccionamientos urbanos que realicen 

en lo• ejidos expropiados los organismos oficiales que sedala 

esta ley, deber6n satisfacerse los requisitos que para 

fraccionar terrenos señalan las leyes y reglamentos loca_~~s 

aplicables". 
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Eliminbndose las frases: 

" •.• y, cuando el objeto sea la regularizeci6n de 

las áreas en donde existan asentamientos humanos irregulares, 

se harán, en su caso, en favor de la Comisi6n para la Regu1'ari

zaci6n de la Tenencia de la Tierra,,.• 

o la regularizaci6n, en su caso, cuando se trate 

de asentamientos irregulares''. 

Determinándose que los centros de población que enfren

tan una situaci6n irregular en le tenencia de la tierra, antes 

de la reforma propuesta para el articulo 177 citado, se 

regularicen a travh de la CoReTT, la cual debe desaparecer 

al dar por terminada la regularizaci6n de los mismos. 

Al implementar una acci6n congruente partiendo de 

la modificaci6n a este ordenamiento federal, se darA efectivi

dad coherencia a las politices que se han instrumentado 

acerca de la planeaci6n del desarrollo mediante la regulaci6n 

y reordenaci6n de los asentamientos humanos en nuestro pais: 

Hhico, 
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PROPUESTA PERSONAL. 

La planeaci6n, del desarrollo urbano que tiene como 

finalidad solucionar la problemática urbana que enfrenta 

. nuestro pais, intrumenta como estratégia central el ordenamien

to y la regulaci6n de los asentamientos humanos dentro del 

territorio nacional. 

El propósito anterior se pretende lograr a trav~·s 

de la desconcentraci6n de los centros urbanos y la oferta 

anticipada de suelo con la infraestructura básica, creando 

además polos de desarrollo. 

Cuando se implementan las acciones tendJ.entes a 

desconcentrar las grandes urbes se establecen zonas urbanas 

y zOnas no urbanizables en las cuales no podrán establecerse 

n6cleos de poblaci6n, en el Estado de H61ico esta acci6n queda 

contemplada dentro del programa "pinte su raya", la cual no 

produjo los resultados esperados - contener el desbordamiento 

incontrolado de asentamientos humanos en el territorio de 

la Entidad - por que al momento de hacer la delimitacibn y 

demarcaci6n de las zonas mencionadas, no se contempl6 el total 

de los asentamientos humanos que se encontraban establecidos 

o que estaban en proceso de formaci6n, lo cual produjo que 

los caserios establecidos en forma irregular sin contar con 

el equipamiento y los servicios básicos, comienzan en forma 
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anárquica a proveerse de las mismas: se cuelgan de los cables 

de electricidad existentes en los· núcleos de poblaci6n veci

nas, invaden zonas agrícolas y forestales, etc.: y posterior

mente comienzan a ejercer presi6n demogr!fica para obtener 

del Gobierno los beneficios de la urbanizaci6n. 

Razón por la que existe la motivación para propo

ner esta solución pr,ctica: que se realice una nueva deli-

11itaci6n y demarcación de las zonas urbanas, fuera de las 

cualea no 1e permita el aaentaaiento de núcleos de pobla

ción ni la prestación de servicios o equipamiento urbano algu

no; pero contemplando dentro de htaa todos los aaentamien

toa que de hecho han configurado centros de población y 

aquellas que estAn en proceao de formación. 

En cuanto al particular r6gimen de las zonas ejidales 

comunales en lo que se refiere a la regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra que propiciara una adecuada secuencia 

en el desarrollo urbano planeado, podrla configurarse a trav&s 

de preveer una zona de ampliaci6n denoainada zona de reserva 

en propiedad particular, para el crecimiento de los centros 

de poblaci6n ya regularizados; para que de acuerdo a normas 

técnicas y administrativas se proyecte un desarrollo planeado 

de esas zonas que con seguridad se ampliar&n posteriormente 
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dado el crecimiento urbano. 

Las dos propuestas anteriores a la par de la implemen

taci6n efectiva de las estrathgias de la planeaci6n del 

desarrollo, se refuerzan y fundameni:an en el marco jur{.dico 

instrumentado para tal efecto; el cual, podemos decir que 

es muy joven en el Estado de M6xico e inexistente en el resto 

de la República, excepci6n hecha del Distrito Federal. 

Por lo que la modificaci6n del texto del articulo 

117 de la Ley Federal de Reforma Agraria, propuesta en el 

presente capitulo vendria a dar eficacia a una acción enérgica 

y determinante que tienda a contener el desbordamiento incon

trolado de n6cleos de poblaci6n a zonas ejidales o comunales; 

l!sto naturalmente si nuestro objetivo es no desaparecer la 

propiedad social, producto de nuestra Revoluci6n Mexicana 

Finalmente podemos resumir que la estratégia central 

de 1la .planeaci6n la prdenaci6n reorientaci6n de los 

asen~amienos humanos tendiente a la desconcentraci6n de 

los. centros urbanos mi\s poblados a la creaci6n de polos 

de des~rrollo, obtiene su mi\xima eficacia través de 

acc~one,s como las propuestas: 

l. Una nueva delimitaci6n demarcaci6n de zonas 

urbanas, fuera de las cuales no se proporcione equipamiento, 
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ni servicios básicos: 

2. La creaci6n de una zona de reserva para los 

centros de poblaci6n regularizados que prevea su crecimiento 

J a•pliaci6n: 

Y la aás iaportante: 

3, La aodificaci6n del telto del artlculo 117 de 

la Le,- Federal de la Reforaa Agraria, eliainando la poaibilidad 

de una regulerizaci6n de la tenencia de la tierra, a los 

n6cleoa de poblaci6n que se asienten en Ejidos y Comunidades, 

en foraa por deah irreauJ.:ar, 

De esta f oraa la ordenaci6n J control de loa asenta

aientos huaanos se aplicarA congruente coherenteaente a 

las condiciones reales c¡ue t.atos enfrentan en la actualidad, 

adeaáa que se corregirla la contradicci6n c¡ue se encierra 

en la aulticitada LeJ Federal, c¡ue u la vez que prohibe el asenta

aiento huaano en zonu ejidalea J coaunalu no aptas a la 

urbani&aci6n por su naturaleza; poaterioraente prevt. que este 

acto ilicito entre en un aarco legal, al contemplar la 

regularizaci6n de la tenencia de la tierra. 
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Podemos concluir, que el objetivo de ls legislaci6n 

y los planes de desarrollo urbano - marco juddico de los 

asentamientos humanos - es el crecimiento arm6nico y equilibra

do del pa!s, cuya estratbgia principal la constituye el 

ordenamiento y regulación de los asentamientos hu~anos. 

Para lo cual el Estado en sus tres niveles de Gobierno 

elaborarA y ejecutad las medidas legales y adminiatrativaa 

necesarias. 

Se hace una perfecta deli11itación de acciones, 

funciones y autoridades que harAn efectivas las acciones y 

med~das establecidas en la materia. 

Cabe resaltar que se hace menciOn en cada uno de 

los eslabones del proceso de planeaci6n, la importancia que 

representa lograr un desarrollo armónico y equilibrado en el 

ca•po mes:icano que se traduzca en la deseada desconcentraclón 

de las grandes urbes, en la medida en que el campo se trans

forme en un modo de vida digno y atractivo con perspectivas 

reales de desarrollo que retenga a su poblador. Y por otro 

·todo, la· necesaria "conservación del régimen ejidal en los 

predios asignados a esta funci6n social, fruto de las luchas 
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sociales del pueblo de Méx~co. 

Por lo que se produce una gran contradicci6n en el 

marco legal de los asentamientos humanos cuando la misma Ley 

Federal de Reforma Agraria, dispone en el articulo 117 primer 

párrafo, la regularizacióO de la Tenencia de la Tierra, de 

las zonas ejidales o comunales que han sido invadidas por 

asentamientos humanos irregulares. 

La necesaria modificaci6n del rhgimen juddico de 

la tenencia de la tierra en los ejidos, de propiedad ejidal 

a propiedad privada para poder incorporar a los centros de 

población a un rhgimen regular de derecho en donde el gobierno 

de los Estados y Municipios a los cuales se integren, puedan 

proveerlos del equipamiento y servicios p6blicos indispensables 

y, ademAs incorporarlos a la planeación del desarrollo urbano 

en sus respectivas competencias¡ no es en si mismo un problema 

que limite el crecimiento y desarrollo urbano, sino lo es 

la posibilidad de esta regularizaci6n. 

Al momento que en este ordenamiento de carActer fede

ral se prevh dicha posibilidad es como si tácitamente se permi

tieran los multicitados asentamientos, ya que en realidad 

no existe una acci6n suficientemente s6lida que refuerce la 

prohibici6n de asentarse con fines urbanos en los ejidos. 

Por lo cual se hace indispensable la modificaci6n 
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propuesta para el citado texto de la Ley Federal de Reforma 

Agraria, para que de una vez se adopten medidas enérgicas 

y .tajantes que permitan la conse
0

cuci6n de los objetivos y 

metas de la Planeaci6n Democr&tica y M6xtco se de•arrolle 

armbnica y equilibradamente. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

I. Los asentamientos humanos irregulares en los Ejidos 

comunidades que se encuadra en el Derecho Agrario, no es 

de manera alguna obsoleta o fuera de época, sino que constituye 

el detonante del desarrollo urbano en México. 

11. El crecimiento o estancamiento del sector social 

determina en gran medida el crecimiento y desarrollo de un 

pata, como lo ea el nuestro. 

III. El campo en el momento actual no necesita <le 

dotaciones de terreno, sino que se incremente la productividad 

del mia•o, a través del otorgamiento de créditos agrarios 

suficientes expeditos. aunado a una adecuada organizaci6n 

interna de Ejidos, Co•unidades Centros de Poblaci6n, 

contemplados como un conjunto y rio como unidades aisladas que 

pretenden solucionar el problema del campo mexicano. 

IV. La pulverizaci6n de enormes extensiones de Ejidos 

Comunidades aledañas a las grandes urbes se ha dado por 

la invasi6n de numerosos n6cleos de poblaci6n, que se asientan 

en ellos irregularmente en cuanto a la tenencia de la tierra. 

V, El fin primordial del Sistema Nacional de Planea

ci6n Democrática es reorientar los asentamientos humanos, 
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desalentando su crecimiento incontrolado en las grandes urbes 

y desarrollando polos de desarrollo en otros lugares aptos 

para absorber el crecimiento urbano. 

VI. La posibilidad de una regularizaci6n en la 

tenencia de la tierra, fomenta la proliferaci6n de los asenta

mientos humanos anárquicos en los Ejidos y Comunidades. 

VII. Proponemos la desaparacibn de la anterior 

posibilidad, asl como la del organismo encargado de la misma: 

la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra - CoReTT, posteriormente al cumplimiento de su función 

de acuerdo a l~s disposiciones de la Ley Federal de Reforma 

Agraria vigente. (art. 117 LFRA). 

VIII. También proponemos que se realice una nueva 

demarcación territorial de las zonas urbanas, abarcando todo 

asentamiento humano existente, en proceso de formación, 

con el prop6sito de que una aplicaci6n enbrgica de las 

disposiciones· que regulan las zonas no urbanizadas no sea 

ficticia, ni lesione derechos humanos. 

IX. Por otra parte, la de11mitaci6n de una zona de 

reserva para el crecimiento de los aseOtamientos humanos 

regularizados, impedirla que se desarrollará su necesaria 
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expansi6n sin la planeaci6~ adecuada, 

X. El problema urbano requiere de la energis de les 

Autoridades correspondientes en la aplicación de sus normas 

y sanciones. 

XI. La corrupci6n, hace del problema urbano un proble

ma de hombres, no de leyes. La existencia de lideres venales, 

cssiquismo, irregularidades por parte de organismos públicos 

como CllESEH, AUllIS, CoReTT, Plan Sagitario, etc. lPodriamoa 

incluir a PRONASOl? ••• 

XII. El orden juridico que sustenta al Sistema Nacio

nal de Planeaci6n Democritica es perfectible, es decir, en 

cuanto se profundice en au conocimiento y aplicación, si es 

necesario se podr& modificar a fin de adaptar1e a las circuns

tancias reales del desarrollo urbano actuales. 

XIII. Es una legislaci6n- jbven, es decir, de reciente 

creación que surge con posterioridad a la existencia de los 

problemas urbanos provocados por el crecimiento ca6tico de 

los asentamientos humanos; surgiendo por lo tanto como un 

remedio, tratándo de solucionarlos, en vez de ser preventivo 

como debe ser un crecimiento urbano planeado. 

XIV. El crecimiento urbano anárquico que ex¡1erir.1entl1 
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el Estado de México, propició la instrumentación a iinplcmenta

ci6n de un Sistema de Plnneación Local siguiendo los lineamien

tos generales del Sistema NecionBl, constituyéndose ..lsi en 

un modelo a seguir pór l•s demás Entidades integrantes de 

la Federacibn. 

XV. Finalmente podemos afirmar que la existencia 

de numerosísimos asentamientos humano!> an&rquicos en la zona 

conurbada del Estado de Mbxico, principalucnte cnn el Distrito 

Federal, a pesar de contar con el ma1·c1) j'Jridico adecuado 

que fundamenta su sistema de ploneación obedece a todas las. 

causales expuestas anteriormente. 

XVI. Urge en conclusi6n, que en el caso concreto 

del Marco Jurídico tt.ctual de los asentamientos humanos del 

Estado de ~6xico - el cual ea en nuestro concepto muy cocpleto

se aplique por las diversas autoridades . involucradas en el 

mismo con la energia e integridad debidas y et mismo marco 

se traslade cor.io medida preventiva al resto de las Entidades 

Federativas para cumplir asl con. los lineamientos del Sistema 

Nacional de Planeaci6n Democr6t!ca, 
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