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Introducción

Esia tesis se estructura en:

1 Un mateo de referencia, que condene una descripción breve de la justificación de la tesis, de
ios condicionantes y determinantes del fenómeno que se va estudiar, así como el objeto de
investigación, los objetivos específicos y los alcances del trabajo.

2 Un marco teórico-metodoíógico, donde se describen y analizan las corrientes fundamentales
del pensamiento, epistemológicas y metodológicas, hasta las particulares relativas al fenómeno a
estudiar, cuya finalidad es fundamental" la opción que asumo para abordar esta tesis: El materialismo
histórico y dialéctico

Como método específico en el proceso de investigación con las organizaciones
(investigación de campo) se utilizó a la "Investigación Acción Participatíva" y las técnicas e
instrumentos propias de este método, entre las que están ia encuesta participan va, las entrevistas a
profundidad, grupales e individuales, así como la reconstrucción del proceso a partir de la historia
vivida por los mismos actores

También se realizó un análisis longitudinal, que permitió conocer la dinámica seguida poi
ías organizaciones del MUP a través del tiempo.

3 • Un primer capítulo, donde se hace una sistematización, descripción, análisis (cuantitativo y
cualitativo) y se presentan conclusiones y resultados sobte la fase de formación del MUP, esto en
una visión de conjunto de la dinámica seguida por el movimiento (organizaciones, demandas,
expresión territorial, antagonismos y estrategias, alianzas y estrategias, participación de otros
actores), así como de los factores que lo condicionan y deteí minan {análisis de la fase del capitalismo
mexicano y su relación con ia problemática urbana y el MUP).

fin esta fase se caracterizaron cuatro etapas, la primera de emergencia y ascenso del MUP, la
segunda de reflujo y relaciones con otros movimientos, la terceia de recomposición y coordinación
del sector y la cuarta de crisis, frentes amplios y repliegues

4 Un segundo capítulo donde se hace una sistematización, dcsciipción, análisis (cuantitativo y
cualitativo) y se presentan conclusiones y resultados sobre la fase de consolidación del MUP, esto
en una visión de conjunto de la dinámica seguida por el movimiento (organizaciones, demandas,
expresión territorial, antagonismos y estrategias, alianzas y estrategias, participación de otros



otros actores), asi como de ios fautores que lo condicionan y determinan (análisis de la fase del
capitalismo mexicano y su relación con la problemática urbana y el MUP).

I;n esta fase, se profundizó en el análisis de las coordinadoras unitarias y organizaciones
amplias que aglutinaron al MUP en torno a proyectos políticos estructurados, que lograron
trans formaciones más profundas en la vida de la ciudad

Presentación de conclusiones generales y Tendencias

6 Al final se incluye la bibliografía, el índice de cuadros sínresis del MUP {año de fundación,
nombre de la organización amplia, organizaciones individuales que la componen, ubicación e
influencia en la delegación o municipio, en la colonia o pueblo), cuadros de las organizaciones de
apoyo, cuadros de las instituciones públicas donde se gestionan las demandas del MUP, mapas de
localización e influencia territorial del MUP, así como el índice de gráficos



Marco de referencia

1. Justificación

Actualmente más de dos terceras partes de la población mundial habita en ciudades Y cada día
aumentan tas metrópolis y megalópolis en el planeta, especialmente en el tercer mundo, En estos
espacios territoriales se agudizan los problemas de toda índole, entre los que están el deterioro del
medio ambiente y de los niveles de vida de la mayoría de la población que las habita.

Lo anterior, aunado a la falta de democracia real, han hecho del espacio urbano, en las últimas
décadas, el escenario de los enfrenramientos constantes entre e! poder político y económico y los
pobladores urbanos que demandan mejores condiciones de vida y eí derecho a la ciudad y a su
condición de ciudadanos

La Ciudad de México, por su evolución demográfica, la escala de la ciudad y la falta de un
régimen democrático, -ya que al ser la capital del país no se íe había otorgado estatus para
gobernarse a sí misma, hasta 1995 año en que se terminó esta tesis- es el lugar donde los
movimientos sociales han emergido con gran fuerza, entre ellos el movimiento urbano popular
(MUP), que iniciaimente lucha por los bienes y servicios urbanos y se contrapone a las políticas
urbanas y a las acciones del Estado, pero cuya evolución como movimiento amplio de masas y
transformador en lo socio-cultural, político y territorial, requiere que se le conozca y se le interprete
con una nueva visión totalizadora, más allá de los estudios de caso puntuales y parciales, que se han
hecho hasta ahora.

La falta de participación de todos los actores en la toma ác decisiones sobre la vida urbana y k
necesidad de buscar nuevas formas de gestión urbana que contribuyan a construir un nuevo modelo
de territorio, reconociendo que el factor económico es y sigue siendo el principal elemento del
desarrollo de ¡as ciudades, sugiere que si se estudia la naturaleza y la dinámica del MUP, que lo ha
convertido en actor nrotagñnico de ios procesos de cambio que vive la Ciudad de México, entre
1968 y 199-5, se podrán encontrar algunas claves para ir construyendo los caminos hacia una ciudad
socialmente más justa y ambientalmente sustentable, sabiendo, por supuesto, que esto sólo será
posible si se logra transformar ía estructura económica y política del modelo neoliberal actual

El caso de la Ciudad de México puede ser generalizare a otras ciudades del país y de
Latinoamérica, si se acepta que México tiene patrones culturales y procesos socioeconómicos
similares al resto de las naciones latinoamericanas; además este conjunto de países hoy forman parte
de uno de los bloques del capitalismo globalízador, donde la política económica y las políticas
específicas de lo urbano se aplican por igual en las naciones dependientes.

El desarrollo de esta tesis cambien se justifica a nivel práctico, ya que el conocimiento obtenido
se devolverá a las organizaciones populares de donde partió, con el íin de que íes sirva como
instrumento de conocimiento y de acción.

En lo académico-científico, se espera que esta tesis sea una contribución original y esclarecedora
en el campo del análisis y práctica del urbanismo



2. Condicionantes y determinantes del fenómeno

El modelo neoliberal coloca a la estuicrura y funcionamiento urbano como parte de la acumulación
capitalista, profundizando las contradicciones urbanas y la conílictividad en las ciudades, resultado
de una gesrión política antidemocrática y causa del deterioro creciente en la calidad de vida de los
habitantes de las ciudades

Este sistema neoliberal impone un cambio ai papel del Estado, que deja ahora en manos de la
iniciativa privada nacional y rransnaciona! y a las fuerzas del mercado la producción, donde se
incluyen los bienes y servicios socialmente necesarios, así como el mal llamado "capital ambiental",
que en el "Estado de bienestar" eran considerados no como mercancías, sino como bienes de
carácter social.

De otro lado, las políticas y acciones modemizadoras del sistema descansan sobre los sálanos de
los trabajadores, que han sufrido un deterioro progresivo, afectando las condiciones de vida de la
mayoría de la población y de manera significativa las de los sectores de población con menores
ingresos

El desempleo y el escaso desanollo industrial, la teiciarización de la economía y la destrucción
del medio ambiente en las ciudades, a pesar del discurso ambientalista gubernamental, son la otra
cara de ¡a moneda y se expresan tenitoiialmente, en el caso de la Ciudad de México, en el
crecimiento del sectot infotmal de la economía, en el deterioro de la ciudad central, en la
proliferación de asentamientos periféricos y centrales degradados material y ambientalmente.
localizados en zonas de riesgo, sin servicios ni equipamientos, en las invasiones de áreas naturales de
preservación ecológica, en la contaminación de agua, aire y suelo, entie otras

Los procesos de deterioro ambiental de las ciudades son producto de los modelos de desarrollo
económico y urbano, que no otorgan un valoi -en si misma- a la naturaleza sobre la que se asientan;
estos procesos que se hacen más complejos cuando implica entenderlos rcgionalmcntc, como en el
caso de la Ciudad de México y su área metropolitana

La fauna de organización territorial-espacial responde, no a condiciones ambientales o de
calidad de vida, sino a la necesidad del sistema económico de garantizar la concentración y
expansión necesarias para la reproducción del capital y de la fueiza de tiabajo a costos bajos y con
beneficios mayores para el capitalista (Pradilla 1990), en detrimento del medio ambiente y con el
incremento en los déficits de bienes y servicios socialmente necesarios, para una población que
continúa creciendo y que se concentta mayoritariamente en las ciudades (CNUAH 1990, ONU
1989). Además los gobiernos neoliberales, dejan la política social en manos de las libres fuerzas del
mercado, cambiando su papel de mediado! entre las fuerzas sociales, a la de actor aliado al capital.

Ante este panorama, sólo nos queda el volver la mirada sobre otros actores emergentes en las
lucha urbana -los movimientos sociales- donde se evidencian grados y niveles de autogestión en los
distintos campos de lo urbano y que tienen su expresión organizada en el Mí JP, buscando alternativas
para la ciudad y sus habitantes

Recientemente, el sector popular aportó elementos de solución a la crisis urbana, por medio de
la acción conjunta de grupos organizados y de organismos no gubernamentales c instituciones
académicas que asesoran a dichos grupos, en un proceso social estructurado para la obtención de
bienes y servicios socialmente necesarios, sustentado en la participación y autogestión, que
contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la población y geneíaion opciones democráticas

El aeciente aumento de las demandas urbanas, en relación a una oferta cada vez más pobre o
dirigida a otros sectores de población, ha llevado a un cambio de estrategia de los grupos del sector
popular, que en los procesos de autogestión, modifica sus objetivos y politiza su acción, pasando de
lo reivindica ti vo a lo propositivo, de lo propositivo a la acción y a la construcción del poder político
al participar en instancias de representación popular donde se toman las decisiones



Así, íos movimientos sociales urbanos, y dentro de ellos el Movimiento Urbano Popular
Independiente (MUP) de la Ciudad de México, se constituye en un movimiento de significación
especial para el sector popular y para los otios sectores de la sociedad civil, al lograr su consolidación
como movimiento transformador (habrá que seguir evaluándolo periódicamente para confirmat o
no esta hipótesis) a paitir de los sismos de 1985; en un proceso de fortalecimiento que se manifiesta
hasta hoy y que permitió develar las contradicciones internas de la sociedad mexicana y de sus
estructuras de poder, las cuales se vieron modificadas ante un cambio real de las relaciones de
fuerzas —en este caso no violentas— entre la clase dominante y el Hsrado y las otras clases y
sectoies de la sociedad

El planteamiento de la participación es una necesidad incuestionable, porque con ello se
contribuye a la democratización de los procesos sociales, a la torna de conciencia y a la búsqueda de
soluciones compartidas paia los problemas relevantes de una nación, ciudad o comunidad (Cas ti o
1987)

La participación de organizaciones amplias de base, de gnipos organizados y de individuos, no es
sólo necesaria, sino indispensable en la solución de ¡a problemática urbana, que contribuya a generar
mejores condiciones de habitabilidad para todos y que se traduzca en fot mas urbanas más humanas,
culturaimente propias, ambiental mente adecuadas y socialment.e solidarias.

A lodos ios sectores competen las decisiones sobre la ciudad y, en particular, al sector popular
cuando se trata de los procesos de gestión y producción de su habitat, de la utilización racional de
los recursos naturales, humanos y económicos, de las acciones de bienestar social relacionadas con la
satisfacción de sus propias necesidades y de la participación política en la toma de decisiones sobre la
ciudad

Las solicitudes y peticiones de los distintos sectores se elevan al tango de detnaridüs, en cuanto
son retomadas y formuladas por grupos organizados y/o organizaciones amplias del MUP en procesos
autogestionarios y sobie la base de la movilización y la acción Estas pueden ser de tipo social,
económico o político, o pueden ser de dos o rodos los tipos a la vez

Las demandas que más se conocen son las que giran en torno a la vivienda bntre 1982 y 1989
los organismos públicos encargados de la vivienda popular, poi ejemplo, habían lecibido cerca de 15
mil demandas (SEDUE 1990), la mayoría originadas ai interior de las organizaciones populares.

Existe poca información sobre todo el conjunto de organizaciones que forman e¡ MUP, así como
sobre el tipo de las demandas (sociales, económicas, políticas) hechas ante diferentes organismos
públicos.

Poco se sabe sobre las demandas hechas ante organismos gubernamentales que se encargan de
la regularizacrón de la tenencia de ia tierra, de la dotación de infraestructura y servicios públicos o
de la dotación de equipamientos, por ejemplo..

'1 ampoco se sabe mucho sobre las demandas hechas ante los organismos que se encargan de
la planeación, de la asignación de recursos o de la promulgación de leyes en materia urbana

Nada se sabe sobre los procesos de demanda-respuesta que se dan al interior de las mismas
OLganizaciones populares, o que se gestionan vía las ONG's nacionales e internacionales

Conocer y sistematizar esa información de manera general y totalizadora permitirá entender
mejor el fenómeno; hacerlo puntualmente y a profundidad, será el objeto de otia investigación.

En cuanto a las demandas en materia habitacional, ios organismos del gobierno y los fondos
solidarios de los trabajadores, se habían encargado de atender sólo una paite de la demanda de las
familias de los ttabajadoies asalariados no solventes, o de menoies ingresos en materia de vivienda,
generalmente de manera individual hasta la creación del Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(Fonhapo), organismo que viene a atender a los trabajadores no asalariados con ingresos menores a

1 Dundc !E acción del MUP es electiva a partir de opiniones y convir.o.ifinra, resultado de la pai tic i pación que proJi:cc movilización y
politiiación, lo cual, a MI vez contribuye a la comirucción de la JniiocTacis



2 5 veces salario mínimo (VSM) y preferentemente a los grupos organizados Fonhapo se conviei re,
así, en el espacio donde confluyen grupos autogestionarios, organizados en cooperativas y
asociaciones civiles y donde se expresa la demanda de vivienda colectivamente.. Con los sismos de
1985, las organizaciones populares trascienden la demanda propiamente dicha hada formas
prepositivas de acción y transformación, dándoles vina dimensión política v espacial a sus procesos,
ios cuales adquieren cada vez mayor significación

Las demandas organizadas se insertan como un elemento más de negociación entre el sector
urbano popular y el gobierno, en una nueva relación que ya no depende solamente Je la voluntad
del segundo, sino principalmente de los mecanismo de gestión y presión, asi como de las alianzas que
logre el sector popular con otros sectores de la sociedad, para obtener respuestas favorables a sus
demandas

3. Objeto de investigación

Hasta ahora no se dispone de una sistematización y análisis de rodas las organizaciones del MUP, de
qué ripo son {amplias o individuales), de los procesos seguidos a lo largo de su existencia (desde su
fundación hasta 1995), del impacto territorial en el AMCM (en colonias, pueblos, barrios, unidades
harntacionales, en las delegaciones y municipios conuibados), de las demandas presentadas ante
organismos gubernamentales y de qué clase son, de los apoyos que reciben de ONG's y de
instituciones académicas, entre otios, de ¡as alianzas con otras organizaciones sociales y políticas, de
las estrategias que emplean, de los antagonismos {principal e inmediatos), por lo que ha sido
imposible apreciar las implicaciones urbanas y ambientales, si las hay, tesultado de los procesos de
formación y consolidación del conjunto del MUP La integración de esta información y su
interpretación permitirá identifica! los procesos seguidos por el conjunto del MUP en el tiempo (a
nivel cualitativo y cuantitativo) en sus diferentes dimensiones: social, organizativa, política,
territorial, así como las transformaciones urbanas resultado de estos procesos..

Se requiere también evaluar el papel del MUP en su conjunto, midiendo la incidencia de sus
acciones cuando, como dice Castells, "transforman necesidades sociales en voluntad política"

A otro nivel se requiere conocei cuáles son las variables que intervienen en la problemática del
AMCM y la relación del MUP con los procesos de cambio, al interior del mismo MUP y sobre la vida de
la ciudad {socioeconómicos, políticos y territoriales), que pudiesen contribuü al mejoramiento del
habitat urbano, de la calidad de vida de sus habitantes y que peimitiese abrir y/o ampliar espacios de
participación al MUf y al conjunto de la sociedad en las decisiones sobre la ciudad.

4. Objetivos específicos

1 Elaborar un marco teóiico-metodológíco coherente para abordar esta investigación, que
paita de la historia de la filosofía de la ciencia y de las comentes fundamentales del
conocimiento hasta las teorías actuales en torno al MUP, para sustentar la opción
epistemológica y metodológica elegida por la investigado! a

2. Conocer el proceso histórico de formación del MUP en la Ciudad de México desde 1968 a
1985/08.

3. Conocer el pioceso de consolidación del MUP en el AMCM, sobre ía base del análisis de las
organizaciones amplias con proyecto político propio o vinculadas a los partidos políticos y de
las coordinadoras sectoriales y políticas del MUP, entre 1985/09 y 1995



Hvaluar el proceso de formación y consolidación del MUP de la Ciudad de México desde
1968 hasta 1985, en un análisis histórico y dialéctico que vincule; el desarrollo de los
movimientos sociales y su espacio territorial con los procesos estructurales (económicos) y
superestrucmralcs (políticos ).
Conocer s¡ el MUP es un actor de cambio social que ha contribuido ¡i la democratización de
la ciudad y a la construcción de formas alternativas de gestión urbana que puedan conducir
a una planeación plural y participativa y hacia un nuevo modelo de raritorio que contribuya
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes

5. Alcances

1. Conocer la estructura y dinámica interna del MUP, como totalidad.
2 Registrar, evaluar y sistematizar la totalidad de organizaciones que forman el MUP en la

Ciudad de México desde 1968 hasta 1995.
3 Investigar, evaluar y sistematizar al MUP y al conjunto de sus organizaciones, mostrando su

influencia sobie temiónos de la Ciudad de México entre 1968 y 1995
4 Obtener un registro completo y sistematizado de los procesos de gestión, a nivel de

conjunto, seguidos por las organizaciones del MUP, donde se señale qué organismos del
sector público intervinieron, qué cipo de apoyo solicitaron a las organizaciones no
gubernamentales (ONG's) y académicas entre 1968 y 1985/08 y cuáles fueron las acciones
(demandas-respuestas) sobre c\ territorio de la Ciudad de México.

5 Obtenei un registro completo y sistematizado de los procesos seguidos por las
organizaciones más significativas del MUP: organizaciones amplias de base, las
coordinaciones sectoriales, las coordinaciones políticas del MUP, agrupándolas en
organizaciones con proyecto político propio, organizaciones vinculadas a ios partidos
políticos y organizaciones radicales del MUP entre 1985/09 y 1995 El fin es conocer e! grado
de consolidación del MUP y medir eí impacto de sus acciones sobic sí mismos y sobre ¡a
ciudad..

ó Investigar cómo se articula el MUP con otros movimientos de lucha, a nivel de las
condiciones de vida y de la lucha política de la ciudad, entre 1968 y 1995

7 Conocer las alianzas, estrategias y formas de lucha utilizadas por el MUP en los procesos de
gestión y acción, que los haya conducido a procesos de cambio y/o de construcción de
formas de poder popular en la ciudad (sujeto de cambio social)

8 Elaborar conclusiones de las dos momentos centrales de análisis (formación y consolidación
del MUP), a nivel cualitativo y cuantitativo.

9 Elaborar conclusiones finales v tendencias



I. Marco teórico-tnetodológico

1. Introducción

Para abordar esta investigación que pertenece al campo de las ciencias histórico-sociales, ambientales y
del diseño, se realiza un acercamiento desde el debate epistemológico y metodológico de las corrientes
fundamentales de la investigación científica, donde se une filosofía y ciencia, teoría y práctica, en una
concepción integradora

El método rio se puede analizar independientemente del debate epistemológico general, ni del
discurso científico, ni de las teorías y prácticas de los campos científicos a los que se íes aplica el
método, por eso es:a investigación lo aborda como un rodo

Operativamente, del marco conceptual-metodológico se pasa a la postura que adopta la
investigado!a y de allí al análisis concreto que derivará en una reconceptualización, si se requiere

Las posiciones filosóficas se vinculan al método que está ligado a una tentativa de explicación con
la finalidad de lograr un nivel de mayor profundidad

Para lograr una investigación científica se necesita de un marco teórico claro, de una
conceptualisación piecisa de los problemas más relevantes a ser investigados, de ¡a corriente filosófica-
cíentífica en que se inscribe el investigador y de la claridad de los aspectos metodológicos, todos estos
aspectos están presentes en esta investigación.

Las comentes teóiico-urbanas y del medio ambiente urbano, se inscriben en las comentes
fundamentales del pensamiento (idealistas y materialistas), antagónicas en cuanto a la forma de
conocer y al conocimiento mismo y en este sentido son también ideológicas

La práctica tiene un sentido distinto paia estas corrientes, ya que pata las idealistas, es una forma
del pensar en donde se pretende una verdad absoluta, universal, en cambio pata las materialistas, la
práctica permite la teorización y es de carácter dialéctico, cambiante e histórico.. Y en estas dos
concepciones, con sus matices y especificidades se inscribe el campo de conocimiento de lo urbano en
sus distintas disciplinas

Hasta ía aparición del materialismo histórico, el campo hegemónico del conocimiento le pertenecía
al idealismo Del materialismo histórico, como ciencia práctica y transformadora, se derivan distintas
vertientes del pensamiento que van evolucionando con los cambios históricos y adoptan distintas
posiciones metodológicas, a lo largo del tiempo

El campo de la teoría uibana de la corriente maixista "euiocomunista", tiene una influencia
decisiva en los teóricos latinoamericanos quienes las retoman y las aplican de una manera aerifica

Sin embargo, también hay una influencia del llamado marxismo ortodoxo, aunque en menor
escala.

En estas dos fuentes se forman las dos tendencias marxistas teóricas de lo urbano E.xiste una
preocupación constante de teóricos e investigadores por volver a los clásicos del marxismo y a sus
orígenes en una tentativa por entender su momento histórico y la postura teórico-cientffíca no acabada,
ni estática, que sirva de fundamento al análisis de otro momento histórico y de otra fase de desarrollo,
que deberá desemboca: en una teoría propia de la problemática urbana latinoamericana

Aparecen muy recientemente las teorías del desaitollo urbano ligadas al campo ecológico o
ambiental, aunque la ecología como el estudio de las relaciones entre ios seres vivos y el medio natura!
es muy antigua, data de 1866 Se hacen actualmente los primeros análisis en e! campo ambiental-
urbano, regional y rural-arnbicnral, desde posturas idealistas y materialistas diveisas



El objetivo final de esta investigación es una tentativa de formular una teoría urbano-ambiental
científica, condicionada social e históricamente, que tenga su sustento en los análisis concretas, y que
derive en la formulación de una estrategia revolucionaria popular, en tanto procesos y piácticas
concretas de transformación, donde siempre estén presentes la investigación-acción y la participación
del MUP, en sus distintas fases y niveles

2. Las corrientes fundamentales en la investigación científica: filosóficas y
metodológicas

En cuanto al desarrollo histórico del pensamiento filosófico se puede decir, que las corneares
fundamentales son el idealismo y eí materiaíismo

Ei idealismo tiene su base en eí principio hegeliano de que todo es idea y donde la realidad hace
parre del pensamiento ya que existe en la medida de ser pensada Así, el idealismo crea una teoría
abstracta del mundo y del hombre, desarrollando la idea de la historia más no la historia real Esta
corriente filosófica pretende interpretar el mundo, con la postura expuesta

El idealismo en general cieñe su base en la metafísica, la cual considera que la esencia de las cosas,
se cncuencia fuera de las mismas cosas: la vida, el alma, Dios.

En su sentido epistemológico, el idealismo es de carácter subjetivo e inmaterialista; doctrina de las
ideas.

A esta corriente filosófica pertenecen: Kant, Fichte y Schclling y finalmente Hegel Es este último,
quién hace de la filosofía idealista una filosofía racionalista y metódica, que desemboca en el método
dialéctico Pata Hegel, la historia del hombre está hecha de contradicciones que son superadas en
etapas históricas posteriores Tesis, antítesis y síntesis, como elementos de este ptoceso de la dialéctica
hegeliana, explican, los dos primeros, la contradicción y la oposición y el tercero el cambio; este cambio
implica progreso y enriquecimiento pero en un sentido determinista, hacia el ser espiritual.

Para Hcgel y los filósofos idealistas, una cosa es el pensamiento y otra la acción, sin que esto
signifique que no contemplen la práctica, sólo que la consideran como parte del proceso de la
conciencia que conduce al saber absoluto, en el proceso lógico de concreción que desemboca en la idea
absoluta, donde la práctica es sóío una fase de la historia del espíritu o un escaño en el conocimiento de
la tazón..

La práctica, en lugar de fundar una teoría, encuentra en la misma teoría su fundamento y
naturaleza; ésto en el marco de la conceptualizacíón hegeliana. Así la práctica es concebida en foima
idealista, especulativa

Ei concepto de desarrollo histórico que se desprende del pensamiento de Hegel es determinista, en
cuanto está condicionado a la naturaleza del progreso del espíritu y a la idea de Dios.

Hasta mediados del siglo XIX la hegemonía en el campo de la filosofía la tenía el idealismo. La
"summa" hegeliano es producto de una época de crisis social, política, religiosa y vital Como filosofía
que pretende ser totalizante, no acaba con la historia, por e! contrario inicia un nuevo peiiodo histórico
revolucionario, con la aparición de nuevas fuerzas sociales; la burguesía y el proletariado, y la evolución
hacia un nuevo sistema en donde se desarrollan las fuerzas productivas {económicas, políticas y
sociales), así como de tas contradicciones que generan Época de crisis y de lucha que produce una
nueva visión del mundo, donde el hombre adquiere otra dimensión y con ella una nueva concepción
filosófica: el hombre como sei que hace la historia. Paralelamente con las ciencias físicas y naturales, las
ciencias histórico-sociales se hacen materialistas.

En esta nueva concepción, se interpreta al hombre como ser que se desarrolla en la materia misma
de la historia Se suprime toda trascendencia, se interpreta la historia del hombre a partir del hombre



mismo, se reemplaza a Dios y el hombre se vuelve el centro y así se cía cuerpo a las filosofías
humanistas

Son materialistas en posiciones totalmente distintas: Auguste Commte, filósofo creador del
positivismo; Feuerbach, teoricista; Darwin, evolucionista; Nietzchc, con su teoría del superhombre, y
Marx, con el rnarc-ria I i sm o histórico y dialéctico.

Es Marx quién divide la historia filosófica en dos: antes y después de Marx, y es él mismo quien le
da el carácter científico a las ciencias histórico-socialcs

En tanto filosofía, el materialismo dialéctico no pretende verdades universales absolutas como el
idealismo, por el contrario, el conocimiento y las verdades son históricas, cambiantes y explicables en
las contradicciones y conflictos de unas sociedades también cambiantes.

En tanto teoría general de las ciencias, el materialismo dialéctico es una concepción científica del
mundo, basada en una realidad mateiial (que incluye los procesos sociales), objeto del conocimiento del
hombre al que incluye como sujeto; en este sentido, el conocimiento objetivo se logra a tiavés de la
interacción y la acción conjunta entre sujeto y objeto, en el proceso de transíonnación de la realidad,
de la cual forma parte

Entender ¡a filosofía de Marx, implica entender su teoría de la historia y principalmente tle la
historia del capitalismo, entender su idea del método dialéctico, entender su teoría de la enajenación,
de la lucha de clases, de su posición incuestionable de vincular teoría y práctica, razón y acción, en una
ciencia practica y transfoimadora: ¡evolucionaría.

Maix, con su concepción de la primacía de la práctica sobie la teoría rompe con toda filosofía
anterioi, incluyendo las materialistas como las de Feuerbach que privilegian el compoitamiento
"venaderamente humano y por tanto superior" al teórico o contemplativo, donde sólo se capta lo
práctico corno una foima inferior de manifestación y no hay lugar para la practica productiva, ni para la
actividad revolucionaria Tampoco lo hay en el proceso de conocimiento ya que el objeto, corno sujeto
de contemplación, se da al margen de la actividad práctica de ios hombLes.. (Marx y Engels 1979).

En este aspecto también difiere el materialismo histórico dialéctico de Marx con el positivismo, ya
que este último busca la explicación causal de hechos aisiados y niega ía historia en tanto ciencia, esto,
basado en la imposibilidad de la comprobación y de la observación a la que no se puede someter un
hecho histórico

Hl positivismo acepta a priori la adecuación del pensamiento con la realidad, considerada ésta
como un dato, sin percibir el valor ieal de la teoría Hl positivismo toma el modelo orgánico de las
ciencias exactas y lo aplica a la sociedad; hace que se expliquen los procesos sociales como sistemas y lo
que no se ajusta a este modelo, como desequilibrio; en ese sentido es descriptivo, no explicativo; por
otro lado rompe la unidad real de los procesos sociales al tratar de explicar hechos aislados del
contexto, pretendiendo ía cientificidad, en el método experimental, verificablc y repetitivo, válido para
las ciencias naturales, pero no pata las ciencias sociales y humanas que tienen un carácter
necesariamente histórico, donde los procesos son cambiantes y de naturaleza diferente a la de las
ciencias naturales

La relación entre teoría y piáctica es de carácter intrínseco y necesario en el materialismo histórico,
donde no es suficiente la explicación de que la teoría produce efectos prácticos, ni de que la práctica es
una aplicación de la teoría, sino que es preciso destacar que la práctica tiene efectos teóricos, es decir,
que la teoría se construye sobre la piáctica y que de ésta surge una nueva teoría, en una relación de
carácter dialéctico.

La unidad de teoría y práctica revolucionaria, es el legado metodológico más importante del
marxismo..

El materialismo dialéctico se rige en su aspecto metodológico por ¡a dialéctica Es éste el método de
aproximación al conocimiento objetivo de. la realidad como totalidad, a tiavés de ías contradicciones
que se dan al interior de la sociedad
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El método dialéctico tiene de común con el positivismo su postura de contraposición a ia
metafísica del idealismo y se diferencia en las características que se señalan a continuación y que son
propias del materialismo histórico:

1 Sus fines no responden a los de la ciase- dominante sino que favorecen el conocimiento
verdadero, no ideologizado que es el que hasta ahora había primado en el campo de la filosofía y de la
ciencia (ciencia y filosofía burguesa o de k clase, que dominara en determinado momento histórico)

2. El carácter histórico debe estar presente y ser explicado en rodo proceso social a! igual que los
e ven ros concrctos.

3. El principio de totalidad parre de los grupos, sectores y clases sociales y no del individuo, como lo
maneja e! positivismo..

4 El materialismo histórico no crea modelos ahistóricos, universales o definitivos, ni busca
verdades únicas; la realidad es siempre cambiante

La investigación adquiere, cuando se inserta en el campo de las diferentes ciencias, una cierta
complejidad, pero también un campo específico de acción para cada una y es resultado de las diferentes
posiciones filosóficas y metodológicas, que muchas veces se mezclan, pero donde siempre predomina
una de las dos concepciones filosófico-ideológicas fundamentales: la materialista o la idealista

3, Las corrientes teórico urbanas desde las distintas disciplinas y posturas
espistemológicas y metodológicas

Dentro del campo de las ciencias histórico-socíalcs al que peitenccen las distintas disciplinas que
intervienen en ia investigación urbana -y sus prácticas- tenemos de un lado, las corrientes que se basan
en las ideologías capitalistas: ¡a sociología funcionalista norteamericana, la del desarrollo económico, la
del neoliberalismo globslizador; entre ¡as más importantes. En el medio las teorías de la dependencia y
de la transición democrática Y del otro lado están las corrientes del marxismo contemporáneo; la
corriente clásica, llamada también del marxismo ideológico y la clásica ortodoxa en dos vertientes de
una misma línea y las corrientes revisionistas entre las que están la marxista-estructuialista (o el
cstructural-marxismo), la marxista-humanista, la rnarxista-existencialista y finalmente la neo-marxista

3.1. Las teorías urbanas que tienen como base el pensamiento idealista y la
ideología capitalista

El enfoque sociológico:

La ciudad ideal de la escuela de sociología alemana1

Se deriva de la escuela de Sociología de Gormser y Boídsorí y la conforman: Max Wcber (1864-1920),

Sombart Werner (1863-1941) y GeoTgcSinimcl (1859-1918)
Los tres son contemporáneos y se influenciaion lecíprocamente. Analizaron el nacimiento de la

ciudad occidental, caracterizando más una ciudad ideal que privilegiara el mercado, las funciones
político-administrativas y la densidad-heterogeneidad

Analizaron las causas del nacimiento del capitalismo y definieron ia primera gran ciudad como la
del consumo, donde la ciudad es un sistema articulado al servicio del capital y donde se organiza la

3 M Bassuli W a! "Lacscuela a1eiiiana"en Aiilrcj/wfogífl Social IJTfcona id i;NAM,I988.
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fuerza de trabajo para el desarrollo de la gian industria. Su apone está en haber trabajado sobre la
ciudad en su relación con la Totalidad social

Snmbart impulsa el uso del método estadístico en la sociología y al igual que Webcr define ¡a
ciudad en términos económicos. Simmeí escribió sobre la filosofía y la historia del pensamiento,
formulando los conceptos generales sobre la naturaleza de la realidad social, válidos -según él- para
cualquier contexto social

El enfoque anti opolóy ico-e Lno gráfico:
Surge de la naciente antropología del siglo XIX, que concibe la cultura como producto del esfuerzo
colectivo del horrible, donde éste se adapta en fotma colectiva a las condiciones ambientales y a las
ciicunstancias históricas en las que vive.

Los métodos de trabajo de la antropología y la etnografía se desarrollaron en forma paialela
Consistían en el contacto directo, intenso y personal de los antropólogos con los grupos de
comunidades primitivas. Estudiaban unidades sociales pequeñas, homogéneas y aisladas, tratándolas en
sí mismas y desde dentro. Posteriormente se aplicó este método a comunidades indígenas y campesinas
que fuesen homogéneas en su modo de vida.

La teoría del continuum folk-uxbano, tmdidonal-moderno
Entre 1940 y 1950, los antropólogos sociales que apoyan esta teoría trasladan a la ciudad este enfoque
con el objeto de conocer el problema de las culturas o subcul turas que coexisten en ella, lo cual los
obligó a redefinir la unidad de análisis, que ahora serán los centros urbanos

Se abre la discusión al cambio cultural de fas sociedades al relacionarlo con los cambios
económicos y sociales, producto del proceso de urbanización y que se definió en tanto oposición entre
la cultura folk (caracterizada por los rasgos esenciales de la comunidad campesina o primitiva) y la
cultura urbana Igualmente se establece la oposición entre ¡o tradicional y lo moderno.

Los representantes de esta corriente distinguen, en función de la dimensión cirlrural de los
cambios, dos modelos hipotéticos de urbanización: la primaria de transformación ortogenética (la
ciudad del orden moral: Lhasa y Lieja entie otias ciudades del siglo XIV) y la secundaria de
transformación hctcrogcnética (la ciudad del orden técnico: Washington y Shanghai por ejemplo},
dependiendo de la inexistencia o de la presencia de factores culturales externos que aíteien la cultura
original de las sociedades folk.

Ellos vinculan además el proceso de transformación heteiogenética de las ciudades con el proceso
de secularización, aspecto central de la modernización..

Robert Redfield desarrolla la teoría del continuum folk-wbano (1941), con base en las oposiciones
expuestas, donde el tránsito de lo folk a lo uibano se concibe como la evolución progresiva o cambio
social hacía la modernización de la sociedad primitiva.

La íeofíí! de la cultura de la pobreza (1951-1971)
Osear Lewis considera inadecuado, para el estudio del cambio cultural, el modelo teórico del continuum
folk'Uibano y desarrolla el modelo conceptual de "la cultura de la pobreza", donde también utiliza el
método etnográfico, viviendo con las familias pobres urbanas con el fin de entender su forma de vida.
Su unidad de análisis le impide conocer el sistema social, sin embargo logra generar una corriente
humanitaria y progresista en torno a los habitantes pobres de la ciudad, que tiene efecto en los
programas gubernamentales y en trabajos académicos que lo abordan.

En forma análoga al nacimiento de la idea de cultura en tanto confrontación, se reconoce la idea
de pobreza urbana en oposición a la opulencia de las clases privilegiadas de la sociedad capitalista;
dando lugar al análisis de la problemática social de la creciente masa de pobres viviendo en condiciones
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infrahumanas en viviendas inadecuadas, lo cual podía poner en peligro la estabilidad de la ciase
domíname Así se genera una nueva línea de investigación para las ciencias sociales,.

Con la idea también de integración, Lewís considera que cuando los pobres adquieren conciencia,
se integran a la sociedad y se liberan de fa cultura de la pobreza aunque sigan siendo pobres. Para él, el
problema de los pobres no es su situación económica ni las causas que la producen (estructurales:
económicas y superes tructurales: político-ideológicas), sino es cuestión de adoptar valores y actitudes
de las clases dominantes.

Los exponentes de las teorías que hacen una definición puramente cultural de k sociedad urbana,
convierten -a estas teorías- en producto ideológico del sistema dominante.

E! enfoque del funcionalismo:

Las corrientes funcional i s tas europeas

La sociología juneionalista
De 1890 a 1900 la sociología funcionalista del francés Emiie Durkheim, se da como resultado de la
crítica a la teoría del continwtm rural-urbano formulado por los antropólogos sociales. Esta corriente
hace una analogía de lo social con el organismo biológico y sus funciones: necesidad, satisfacción y
utilidad

Explicó Duikheim la asociación entre el crecimiento de ias ciudades y los dos estadios que
evolucionan de la sociedad: de la solidaridad orgánica a la solidaridad mecánica, propuestos en su
teoría Este análisis funcionalista de las ciudades es el origen de la sociología funcionalista
norteamericana y del funcionalismo latinoamericano

También opone Duikheim su concepto de la ciudad como espacio de integración social, a la teoría
de Ferdinand Tonnics (la otra visión de la escuela alemana) que la consideraba, como aíicnadoia del
hombre.

La. corriente antropológica-juncionalista
El antropólogo Radcliffc Brown, ai igual que Duikheim, compara los grupos sociales con un organismo
biológico Sin embargo Brown en su teoría, remplaza el concepto de necesidad por el de condiciones
necesarias para la existencia, las cuales pueden ser descubiertas a ti aves de una investigación apropiada
Hace e! paralelismo entre organismos vivos y sociedades humanas, en donde la función es la relación
entre rol, actividad, unidad funcional y estructura social. Este nuevo matiz teórico da lugar al
estructural funcionalismo, donde la vida social es concebida como el funcionamiento de su estructura

Malinowski, antropólogo también, parte de un análisis más funcional que sus antecesoies,
estableciendo la relación entre determinismo biológico, fisiológico y cultural, donde las interpretaciones
se hacen sobre las funciones actuales y sólo interesa el presente

Las corrientes funcionalistas norteamericanas

La escuela de ecología urbana de Chicago
De 1920 hasta hoy Por 30 años fue la corriente más importante de la sociología norteamericana Con
eila nació la sociología urbana como disciplina autónoma y pretendió establecer las relaciones entie
individuos y ciudad, donde esta última, por sus características socio-espaciales, constituía un ambiente
"ecológico" del comportamiento humano Posteriormente esta corriente da paso a lo que es
propiamente la corriente funcionalista, a la que aporta elementos teóricos muy impoitantes.



Erncst Burguesa y Maurice Davie, desarrollan la concepción cspacial-funcional.. Robert Park fue el
teórico e investigador más importanre de esta escuela, él establece la relación entre individuos y
ciudad. Propone a su vez una teoría general del comportamiento colectivo, junco con Me. Kenzie,
Buiguess y Wirth, quienes derivan de la ecología animal la ecología humana y la lucha del hombre por
c! espacio, a la manera de los animales. No hacen una simple conversión de la ecología animal, sino que
incorporan elementos de la sociología europea como el de la sociedad que busca un fin común, de
donde nace el lenguaje y los símbolos (Durkheim), así como el concepto de la solidaridad orgánica en la
división social del trabajo

Con ellos nace el concepto de "área natural" con su ambiente piopio y su carácter típico y con una
función específica de agrupar individuos que por alguna característica se consideran iguales y que
tienen un papel en la economía urbana, dada por la competencia, y donde el precio de los terrenos es el
indicador más importante Ese sería el origen de los barrios y la segregación espacial y de clase; formulan
la delimitación clara del espacio para cada grupo social dentro de la ciudad.

Fueron ellos los primeros que ti abajaron el concepto de "marginalidad", de donde lo tomaron
posteriormente los teóricos de la escuela latinoamericana.

La escuela de sociología fundonalista norte americana
La sociología estadounidense con su escuela íuncionalista, de la que Parson es su más claro exponente,
influenciado por la sociología alemana de Max Wcbcr y por la propuesta de análisis funcional de
Malinowsky, formula una teoría general sistemática de la sociedad y la desarrolla en foima abstracta,
con los siguientes conceptos:
Acción social; Es la conducta orientada a conseguir determinados fines Sostiene que la base paia la
construcción de una estructura integrada está en las distintas acciones sociales, en tanto realizaciones
de modelos culturales de conductas que estarían dentro de un sistema social determinado, no como
individuos, sino como grupos
Sistema social: Es el conformado por la intcnclación de los siguientes tres subsistemas;
1 Personalidad: organización de acciones, en tomo de los organismos vivos individuales
2 Sistema cultural: conjunto de valores, que permiten a cada sujeto inteíactuai,
3 Sistema social: entendido como la totalidad social

Estos tres elementos son el fundamento del estructural funcionalismo contemporáneo.
Parson usa el concepto de sistema social en dos sentidos: Como una pluralidad de actores

individuales o como una red de relaciones entre actores.
En la propuesta metodológica, utiliza la primera acepción y agiega los conceptos de rol y status El

rol, como la labor que el actor realiza frente a ios otros y el status, como localización o ubicación, con
respecto a los otros actores en tanto posición de autoridad o de subordinación.

hl status y el rol, son mecanismos mediante los cuales, ios individuos como parte o segmento del
sistema, se integran con actos repetitivos y constantes que expresan la íegularidad y estabilidad del
proceso de interacción Son éstos los ptincipios fundamentales de esta corriente.

Meiton, otro importante exponente del funcionalismo norteamericano, hace una tipologización,
sobre el funcionalismo, ubicando conceptos, procedimientos c inferencias.. Utiliza el concepto de
función-disfunción, elemento presente a lo largo del desarrollo de esta comente hasta hoy.

Las coi tientes histogiáficas funcionalislas
Dentio de la corriente funcionalista tenemos a los historicistas, donde la historia de las ciudades
aparece como el centio principal de su origen y desarrollo Enere estos está: Lampard (1954), Gideon
Sjolbcrg (1960), Roben Munford (1961) y Fernando Chueca Gcritia (1968)
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Hasta los años sesenta la corriente de la sociología ñorteamericana había sido hegernónica en los
discincos campos de las ciencias sociales y sus estudios, como los historiejgráficos, constituían la única
base empírica a I?, cual referirse para los análisis de carácter urbano.

Las corrientes del funcionalismo latinoamericano:
Latinoamérica se ve influenciada por la teoría funcionalista de Durkheim que intenta explicar los
procesos socio-económicos, entre ellos el fenómeno de la ciudad desde el punto de vista de los cambios
sociales

La ciudad como mecanismo integiadoi
En la década de 1950-1960 Gino Germam analiza la ciudad como mecanismo integrador donde están
presentes los conceptos de integración, grupo social, movilidad social, participación y desorganización
social Todos estos son conceptos del análisis funcional ligados por supuesto al concepto ideológico de
que integrarse, movilizarse y participar es asimilarse a las normas y patrones de la clase dominante,
donde no se dé ningún conflicto social Paia este investigador, es el proceso urbano el que afecta a la
estiuctura cultural (a los nuevos modelos que definen el conjunto de normas y valores sociales).

Gcrmani hace una definición sociológica de lo urbano y de ia urbanización para América Latina,
aportando —a mi parecer— elemenros novedosos de análisis al comparar los procesos de crecimiento
acelerado de las ciudades latinoamericanas con los de las ciudades de países desabollados, en término
de la correlación de los indicadores en tres categorías de análisis: la urbanización, ia industrialización y
el desarrollo económico Para hacei la conelación con la industrialización como el 100% del total de la
íuerza de trabajo de los asalariados y empleados en ese sectot; para la urbanización el indicador fue la
concentración de la población urbana y para el desarrollo económico, ei pioducroper capita,

Obseivó que la proporción urbanización-industrialización se encuentra inversamente
correlacionada con el desarrollo económico, que esta asociación es mayor en los niveles más bajos de
urbanización y que el crecimiento urbanización-industrialización es menor que el crecimiento de la
concentración en las ciudades, es decir, que la fuerza de trabajo ocupada en la industria no se ha
incrementado y la diferencia de población está empleada en el sector terciario, siguiendo al desarrollo
económico

En Latinoamérica el proceso de sobre-urbanización no cotresponde ni al desarrollo industrial, ni al
económico Este problema corresponde al fenómeno de expulsión del campo y no al requerimiento de
trabajadores para la industrialización en las ciudades, que trae como consecuencia un incremento del
sector teierario económicamente injustificado que divide a ese sector en formal e informal, donde un
porcentaje importante de la población urbana activa se ubica en la hoy llamada economía informal,
única salida para la sobrevivencia y que tiene su correspondencia espacial en los asentamientos
denominados también marginales

La urbanización en America Latina tiende a preceder al desarrollo económico, no a seguirlo, como
en los países desarrollados. Se aduce la diferencia en la secuencia de los dos procesos a las condiciones
históricas diferentes, sin profundizar en las cansas que lo expliquen. Haría falta una teoría o sistema de
hipótesis referentes a los procesos posibles de urbanización y a su expansión, así como a ías condiciones
y factores que en cada caso las determinaron

E¡ estructuYal'funcUinalisino latinoamericano
Luis Unikel, Julio Boítvinik, Gustavo Garza y Crecencio Ruiz, entre otros investigadores del Centro de
Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México, en el periodo 1966-1975, plantean un
enfoque que supera el análisis de lo urbano, basado en las consecuencias del crecimiento, para centrarse
en los factores determinantes del fenómeno También se apartan de ios enfoques de la planeación
urbana en tanto diseño físico..
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Con un equipo interdisciplinario, se abocan a la investigación del desarrollo urbano de México
(proceso de urbanización), donde hacen el análisis de ¡as relaciones entre crecimiento urbano,
estructura urbana y distribución de la población, y el desarrollo socio-económico de México, Para ello
se nencn en cuenta los factores que lo condicionan y sus efectos de manern simultánea (causa-efecrol
en sus dimensiones demográfica, ecóloga y económica, con un enfoque funcionalista, pero que se
diferencia de otras investigaciones realizadas hasta entonces, porque separan el espacio de la ciudad en
tanto variable dependiente, de su análisis como variable independiente

El enfoque del desarrollo económico:

Teoría desarrollista
De origen norteamericano y europeo centraba la problemática urbana en el desanollo no alcanzado de
los países subdesarrollados y en la búsqueda de vías de desarrollo sobre la base de los modelos de los
países capitalistas avanzados.

I-as teorías de !a marginalidad urbana y el desarrollo no alcanzado, surgen en ese contexto en los
años 50 y la tesis de la Comisión Económica para América [..atina (CEPAL) concebía Ea marginalidad,
como una integración no alcanzada, como una íase o estado de transición hacia la sociedad moderna El
análisis de esta teoría es funcional ya que plantea la existencia de un sector aLrasado en contraposición
con una sociedad moderna.

En este contexto se impulsó por parte de los teóricos de la CE PAL, un modelo de desanollo
industrial substitutivo de ias importaciones, que pretendía crear Estados nacionales fuertes, con
generación masiva de fuentes de trabajo, para poder transitar hacia el pleno desanollo. Este fue un
fracaso, las economías latinoamericanas se volvieion más dependientes al acentuarse la penetración de
las empresas transnacionales y al interior de los países se dieron fenómenos económicos de crisis y
desaceleración de la actividad industrial y problemas políticos como los golpes militares en varios países
de la región..

El análisis del desarrollo no alcanzado es fundamentalmente economicista, puesto que centra la
problemática en factores económicos cuantificables y Loma como modelo los países llamados
desarrollados, lo que impide una interpídación del desarrollo latinoamericano desde dentro.

De la teoría del desarrollo económico, emergen las teorías del desarrollo físico-espacial de la
ciudad, tomando como modelo los procesos de desarrollo uibano de los países desarrollados.,

Teorías del desarrollo física-es pacta! de la ciudad
Los teóricos de esta corriente pretenden reproducir, en la ciudades de los países en desarrollo, los
modelos de crecimiento urbano planificado de ios países desabollados, como modelos universales, sin
preguntarse si las condiciones culturales, sociales y económicas, ¡o harían posible

Las hipótesis de crecimiento urbano que se plantean para los modelos contienen las
transformaciones inherentes a! cambio del suelo, de rural a urhano, en sus dos vertientes: la física y la
jurídica Se posrula que este proceso se realiza a través de tres etapas: parcelación, urbanización y
edificación Según la forma en que sean combinados, y en esta secuencia, se podrían comprender las
distintas formas de crecimiento

Es esta una visión estructural del crecimiento urbano donde se usaron métodos de análisis basados
en estudios locacionales de la estructura del suelo

Los modelos resultantes de este análisis son el proceso clásico de ensanche de obras públicas, de los
planes parcial por polígonos y otros manejados por la escuela de urbanismo de Barcelona..

Las formas de crecimiento estructuradas en esta teoría, quedan descontéxtualizadas cuando se les
relaciona con el desarrollo urbano en zonas de urbanización clásica o espontanea, propias de las
ciudades latinoamericanas, por ejemplo
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hl laboratorio urbano de Barcelona (LBU), en una caracterización también de cipo físico estableció
Olios modelos "propios'1 de! crecimiento de las ciudades latinoamericanas: los de urbanización ilegal, ¡os
de invasión, la barraca, y los de urbanización marginal

Surgen igualmente dentro de esta corriente, quienes se ceñirán en los usos del espacio, en las
distancias entre esos usos a nivel de ia ciudad

Comentes como las deí grupo de Chicago se basan en la ocupación del espacio, para determinar
regiones y zonas como: lugar central, región y centro urbano, de círculos concéntricos y otras.

Se estudia igualmente la urbanización y los fenómenos de población, de migración, de movilidad y
los fenómenos específicamente económicos como los de ingresos y egresos, empleo y desempleo entre
otios

Conclusiones
Si abordamos el debate al margen de las ideologías y lo ubicamos en el momento histórico del

desarrollo de las ciencias sociales, se pueden extraer los aportes de cada una de estas corrientes al
desarrollo de la ciencia urbana, así como sus limitaciones:

De la escuela sociológica del siglo XIX, un aporte impoítante es la introducción del método
estadístico como herramienta de análisis

De la escuela antropológica del siglo Xíx, la construcción del método etnográfico Su limitación es
la unidad de análisis que al centrarse en pequeñas comunidades homogéneas, les impidió conocer la
realidad como totalidad social,

De la sociología y de la antropología funcionalista, ei aporte es el método en tanto búsqueda pata
entender el funcionamiento de la ciudad como espacio de interacción social, con el problema de
pretender que la sociedad y la ciudad funcionen igual que un sistema biológico

De las dos corrientes anteriores nace el estructural-funcionalismo como método, donde la vida
social y la ciudad son concebidas como el funcionamiento de la estructura en sus funciones del
momento.. Presenta el mismo problema de sus ptedecesoras, además de ser histórica

De la escuela ecológica-urbana de Chicago, su aporte principal está en hacer de la sociología-
urbana una disciplina independiente Su visión del paralelo entre la vida social en la ciudad y la vida
animal en su espacio natural, sienta las bases de lo que posteriormente será el estudio de la ciudad como
ámbito de las relaciones entre individuos y grupos en la lucha por el espacio.. Su problema está en
querer hacer un paralelismo entre la ecología animal y la ecología humaría Formula la teoría de io
espacial-funcional

De la escuela de sociología funcionalista norteamericana su mayor problema es su visión de lo
funcional y disfuncional al sistema.

Del funcionalismo latinoamericano, como en el anterior, el problema está en el análisis funcional
que pretende que integrarse, movilizarse y participar significa asimilarse al sistema de valores y a las
normas de la clase dominante. El aporte es la comparación de los procesos urbanos de América Latina
con los de los países desarrollados, además de formular categorías de análisis y correlaciones
(urbanización, industrialización, desarrollo económico) e indicadores (concentración de la población
urbana, del total de la fuerza de tiabajo en la industria y producto per cápita), que permitieron
desmitifícat que la urbanización en Latinoamérica fuese producto de la industrialización y del desarrollo
económico. Otio aporte muy impórtame es que demostraron la conespondencia espacial de los
asentamientos marginales con el sector informal.

Del cstructuial-funcionalismo latinoamericano, su aporte está en la búsqueda de la explicación
causa-efecto del crecimiento urbano de ia ciudad latinoamericana, y del estudio de la ciudad, como
variable dependiente en sus relaciones con el desarrollo socioeconómico, corno variable independiente

De la teoría del desarrollo económico, su aporte está en la búsqueda de las causas del desarrollo no
alcanzado Su error, haber considerado que para alcanzar el desarrollo los países del tercer mundo
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debían tener listados fuertes y desarrollo industrial, sin tomar en cuenta su historia colonial y
neocotoniai4 en el marco de la dependencia y actualmente de la globalización

Las teorías físico-espaciales parten de explicarse los procesos en función de lo que sucede en los
países desarrollados {disfuncionales), para posteriormente caracterizar los latinoamericanos como
progresivos; sin explicarse las causas que los producen sino en función de la configuración espacial.

El problema central de las corrientes anteriores es su ideología capitalista, donde el conocimiento
se busca desde las ideas y no desde la realidad material e histórica. El otro problema, derivado del
anterior, es la búsqueda de modelos universales, provenientes de la aplicación del positivismo, y sus
métodos, y de sus análisis de hechos aislados, pretendiendo que sean verificables y repetitivos a la
maneta de lo que sucede en las ciencias básicas y naturales, lo cual no e= posible porque los procesos
sociales son cambiantes y de naturaleza diferente.

3.2, Las teorías urbanas que tienen como base el pensamiento materialista y
la ideología marxista:

El enfoque del marxismo contemporáneo:
1 La cómeme clasica: engloba la del socialismo, la clásica ortodoxa \ la del marxismo ideológico
I. La corriente revisionista: es Ea que forman la estructural-marxista y la maixista-humanista.

Orígenes
Las dos corriente se inscriben dentro del materialismo, específicamente del materi-alismo histórico y
dialécúco de Marx..

Marx develó, como aquello que parece natural, las mercancías, el dinero, la acumulación, la
propiedad privada, por señalar algunos, son producto de ¡a enajenación del hombre y de su forma de
vida pasiva. Esta enajenación se produce en formas diversas: económica, religiosa, cultural, política
entre las más impotcatites; pero al mismo tiempo Marx cree en la posibilidad real de que el hombre
pueda desenajenarse dentio de la historia misma, que puede llegar a ser un hombre completo,
transformar la sociedad y su propia historia

Marx es un filósofo de su tiempo, su teoita es del hombie y del mundo. Es fundamentalmente un
filósofo ác ía historia.. La historia de las condiciones económicas, es la historia misma del progreso
humano. Centra su visión en la estructura económica y supedita al desarrollo de las fuerzas productivas,
las relaciones superestructniales, como parte de las mismas relaciones sociales de pioducción Hace de
las relaciones entre los hombres, no entre las cosas, lo esencial

Maix explica la contradicción fundamental de la sociedad capitalista que se da entre capital y
trabajo, entre clases antagónicas, entre el capitalista y el obrero, entre los que tienen ios medios de
producción y los que sólo tienen su fuciza de trabajo, cntie explotadores y explotados; y deduce que de
estas contiadiccioncs surgirá la propia destrucción del sistema, a través de la lucha de clases..

Será la clase trabajadora —los proletarios-— como clase explotada, la que realízala la revolución
que conducirá a dos etapas subsecuentes: la primera que es la de la toma del poder por parte de la clase
trabajadoia, en donde se socialicen los medios del producción, en una dictadura del proletariado y que
conduzca a ¡a segunda etapa: la del comunismo que sería una sociedad sin clases, porque al ya no existir
necesidad alguna de dominio, ni opresión de unos horribles por otros, desaparecerán las clases En esta
fase, ú hombre se realizaría plenamente al desapaiecer la enajenación con la supresión de las formas
capitalistas Como dice Maix: "cada quién según sus obras y según sus necesidades"

El marxismo es un humanismo en este sentido (¿y una utopía?) Engeís, Lenin y Tiotsky forman el
cuerpo de los pensadores clásicos del marxismo

1 Desde la tndiipend£:n(.ia liasta nutsdui JÍÜ^
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Todos subrayan la importancia de la Teoría, por la necesidad que la práctica rienc de ella, como
conocimiento que funda fines y posibilidades de acción y como crítica de las ideologías que contribuyan
a desviar o a paralizar el curso de la actividad revolucionaria

Ya en 1852 Marx se planteaba la cuestión de cómo debería realizarse la sustitución del Estado
burgués por el proletario. Cuestiones como las del Estado no aparecen delineadas con la precisión de las
categorías económicas, por obvias razones, ya que no constituían el trabajo fundamenta! o central de
Marx, además su desarrollo teórico no podía cubrir todos ios campos Ai analizar la situación de la
estructura social de su época, pudo orientar más no predecir, lo que estaba por venir

Engels, trabaja más sobre las cuestiones supercstructurales de su época, también con la concepción
dialéctica (ver por ejemplo: "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado" y "El problema de
la vivienda").

fin cuanto a Lenin, es él quien lleva a cabo la práctica revolucionaria, quién hace práctica de la
filosofía en el terreno de la lucha y de la organización política: aplica la teoiía marxista en la política de
su época, ahí desarrolla sobre las condiciones ieales —distintas a las previstas por Marx— la revolución
de obreros y campesinos unidos, como hierza rnayoritaria de la sociedad feudal de la Rusia zarista

En el campo específico ele lo urbano, se señalan a continuación las comentes maixistas más
relevantes:

La comente clásica
Tiene ties vertientes: la primera que corresponde a la del urbanismo socialista se dcsattolla al interior

de la Rusia post-revolucionaria en los periodos comprendidos entre 1917-1928 y 1928-193.3 La
segunda es la clásica ortodoxa que se desarrolla a! inteiioi de las sociedades capitalistas y de los
capitalistas dependientes y la teicera que corresponde a la época del stalinismo, es la del marxismo
ideológico, la cual influencia a los partidos comunistas del mundo

La vertiente del urbanismo socialista
Primera fase (191 7-1928)

Como antecedente, vale la pena mencionar que en esta etapa surgen las corrientes del
pensamiento sobre la construcción y reconstrucción del mundo socialista y con eílas la idea de la nueva
ciudad socialista y revolucionaria, ya que el clima de guerra civil y de total ruina productiva, impiden la
realización de obras concretas

Este periodo llamado de la vanguardia histórica, es un periodo de gran riqueza a nivel de las
propuestas, donde confluyen las artes y la técnica en una práctica pioducriva y de intereses expresivos..

La "ciudad socialista", como un bien cxpiopiado y conquistado poi las masas, parece constituir
ahora, no tanto un objeto, sino un conjunto físico de servicios disponibles bajo una nueva manera de
utilización colectiva y proletaria, que se convierten en un lugar donde los intelectuales, los artistas, los
políticas y los ideólogos ven la posibilidad de construir un modo de vida socialista totalmente nuevo

Con respecro a la nueva ciudad, es en este periodo un intento de prefiguración más que un modelo
de práctica planificadora: "el modelo de la ciudad socialista", (ver í:í pioyecto de ciudad ideal de
Zholtovsky, 1921 y bl proyecto de laciudad delfuturo delavinsky).

Las primeras hipótesis de planificación se refieran a los problemas de ordenamiento territorial,
buscando recuperar el ideal comunitario del primer periodo post-revolucionario y la exaltación de la
función hegemóm'ca lograda por el proletariado urbano mediante la revolución, con la idea de hacer
coincidir las fuerzas productivas y la estructura habitable; conciliar el mundo campesino con el
prolctaio, y buscar el retomo a la naturaleza y la conquista del espacio urbano

Hasta entonces no había un acercamiento a los problemas reales de la producción o sea la relación
entre desarrollo de las fuerzas productivas y la génesis y estructura de la ciudad, cenándose la primera
fase del "constructivismo" como vanguardia que recoge distintas tendencias que confluyen en el
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suprematismo, las experiencias planificadoras de loa productivistas, el arLe objetual de Maievich, de
Lissitzky y de los seguidores del nuevo arte: UNOVIS.

Segunda fase: (1928-1933)
£í debate que se desarrolló al interior de la Rusia post-revoiucionaria y que plantea ía necesidad de

un esquema interpretativo de la realidad urbana que tuviera los elementos de planificación, economía
política y posibilidad operativa con las nuevas condiciones de la sociedad socialista, en su etapa de
transición; genera dos posiciones que se centran en el concepto de planificación física de la nueva
ciudad socialista, ya que ai modificarse la estructura de la sociedad, ésta exige una estructura también
diferente de ciudad, que responda a los nuevos contenidos de orden social y económico: los problemas
del urbanismo ligados al desarrollo industrial y el progresivo acercamiento a los problemas reales de la
producción.

La primera posición es la de los urbanistas que abogaba por la construcción de aglomeraciones
urbanas y la segunda, la de los dcsurbanistas (constmerivistas) que recomendaban el esrablecimiento de
cuidades lineales

En la primera, el principio de aglomeración iba acompañado de una colectivización forzada donde
cada núcleo urbano no pasara de 50 000 habitantes, y donde cada célula unitaria no albergara mas de
4 000 habitantes. Todos los espacios deberían ser comunales y públicos, exceptuando la vivienda "Un
tipo urbano que contenga todas las características de la ciudad socialista, ciudades industriales y
agrarias donde se aloje a los habitantes en viviendas colectivas"'

l-.n la ciudad lineal de los desuibanistas se integraba el campo a la ciudad y se eliminaban los
confines leales y formales entre ciudad y campo "Las viviendas no deberán rodear en anillo los
complejos industriales, sino localizarse en largas hileras a lo largo de las vías de comunicación, lo que les
proporcionará la relación inmediata con la producción agrícola, previendo un desarrollo excepcional de
los medios de comunicación y transporte"6

El principio de ambas corrientes, eia el de no seguir el modelo de giandes poblaciones, ya que estas
representaban la opresión del légimcn capitalista. Por lo tanto, todas las grandes ciudades debían
destruirse, dispersarse y reagruparse en legiones abiertas con núcleos urbanos de pequeña escala (de
50 000 a 100 000 habitantes)..

La centralización permitió una planificación tecnocrática -desde los "expertos"- peto las
realizaciones concretas se hicieron sobre la base de un Estado social y económico de emergencia

La crítica a las dos corrientes anteriores, orientó la planificación de ciudades hacia proyectos
alternativos y se desarrolló ampliamente una nueva teoría urbana, donde se propusieron aglomeraciones
urbanas congregadas alrededor de complejos industriales, rodeadas por zonas agrícolas, o a la inversa,
asentamientos agrícolas agrupados en torno a polos de desarrollo rural.

Miljutin realizó varios planes respondiendo a esta teoría. Más tarde Brnest May también hizo otra
propuesta teórica regional que preveía el caso de asentamientos satélites agrupados como entidades
distintas, alrededor de los centros de producción,

En 1929 Lissitzky propone reformar las ciudades heredadas, como una nueva unidad de edificación
Esta es la concepción de ia comente constructivista en esta fase En el mismo periodo en que los
desurbañistas pioponían demoler totalmente la heiencia de las ciudades precedentes, los
constiuctivistas postulaban la transfoimación gradual de las estructuras espaciales existentes, mediante
la interposición de nuevas entidades constructivas, donde éstas constituían —en esencia-— el mismo
habitat socialista: las edificaciones cívicas del nuevo estado bolchevique. Las edificaciones que así
surgieron se entremezclaron con las existentes, rompiendo la unidad espacial, en tanto orden buTgués

' M Ilin, ''Urbanismo L-II Rusia", (op cit, p I66}en di? Lissirzliy bl, La rscmstnicción de ¡u arquitectura en ¡a URSS, ed Gusiavo Gifi,
Barcelona, 1970
1 M Ilin, "Urbanismo en Rusia", (op cit , p 167)



(ver Instituto Lenin y Clubes obreros en Moscú, casa colectiva de estudiantes y unidad para
trabajadores de la fabrica Krasny Trcugolnk en Lcningrado como ejemplos).

Tin 1931 surgían en Rusia 38 nuevas ciudades, permeadas en su construcción por las teorías de las
dos corrientes expuestas, que se funden en el «constructivismo real» suportándose en la generalización
de los medios de producción industrial, en la masticación y tipificación de los productos y en la
disminución drástica de los costos

La cultura arquitectónica y urbanista se adecuó a los horizontes económicos y políticos propuestos
en el plan quinquenal de 1928-1933 Para 1931 se dejaban atrás los experimonros de la ciudad socialista
y de la habitación comunal, ante la cusís de la vivienda, donde la falta de habitaciones era enoime en
[odas partes "La llegada a las ciudades y a los barrios obreros cercanos a las nuevas instalaciones
industriales es tan grande que, en los 14 años transcurridos desde ¡a revolución, el espacio medio per
cápita, para vergüenza de las construcciones nuevas realizadas anualmente, ha descendido
continuamente: hoy en Moscú, la ciña es de 4 m2 y, en las zonas carboníferas del Don, de 4 2 rrr,
habiendo trabajadores que sólo disponen de 3 m: de espacio habitable" ' L;i demanda de habitaciones
en las regiones industriales crece en este periodo de fuerte industrialización a un ritmo mayor que la
actividad urbanista más intensa; además por taita de materiales y de fuerza de trabajo el programa de
viviendas para la URSS en 1930 no se cumple

Ante esta lealidad y a pesar de los balances teóricas y tácticos, renuncian n posponen a muy targo
plazo la construcción de las ciudades y de la arquitectura socialista El abandono, no de la idea, sino de
la tentativa de realizarla, hace que se construyan masivamente viviendas estándar, de madeía, con
costos menores a la mitad de las pieducidas anteriormente, respondiendo a las necesidades de viviendas
individuales pata las familias obreras. "No es ningún misterio, los trabajadores rusos, en su mayoría,
rechazan la casa colectiva; los estudiantes, los obreros jóvenes se adaptan a este acuartelamiento
vagamente hotelero, pero en cuanto se casan quieren una 'casa', una casa propia 'individual', aunque
sea muy pequeña, donde puedan vivir ellos y su familia, con la posibilidad de cenar la puerta al
exterior"..

Lo anterior permitió al estado soviético encontrar el camino hacia la consolidación de la economía,
que con una clara visión de lo esencial; sitúa en primera línea la reconstrucción de la industria en
territorio urbano y agrícola, y en segundo lugar la construcción urbana.

Se recurre a contratar a técnicos occidentales para la proyección de las nuevas ciudades
industriales, así como para la reestructuración de las ya existentes, por la falta de técnicos calificados,
procedentes de las corrientes racionalistas de tendencia radical y que ya habían demostrado su
capacidad en el ámbito de la construcción de las viviendas obreras en occidente, distanciándose de las
experiencias de los teóricos c ideólogos del urbanismo soviético Lo justifican de la siguiente manera:
"recordamos cómo la cuaíificación de .socialista pertenece ya por derecho a la ciudad soviética, en vista
de las relaciones de producción que en ella dominan y la socialización de los medios de producción, y
por consiguiente no tiene sentido la búsqueda de un modelo espacial que la califique en canto que tal" 9

En esta etapa se potenciaron los instrumentos técnicos centralizados,

bl plan quinquenal, dentro del cual estaba el desarrollo de nuevos compiejos productivos
residenciales, fue encargado por el gobierno a numerosos especialistas entre los que están Erncst May,
Marines Meyer, Arthur Koin y Mant Stam, entre otros.. Así ia construcción y reestructuración de las
ciudades soviéticas industriales de este periodo son la aplicación directa de los modelos de planificación
social teenocrátiea de Alemania, combinada con las ideas del "constructivismo real" .

: W Sirio, "Experimentas de ciudad socialista", {op tic, p Wll en LisbkskyEl, Lameim.ar¡u:áón ¡ii: L¿ tit±ptit,:r.turdun hi UJiSS . i?d üusiavo
Gilí, Barcelona," [970
1 W Srcin, '"Expcrimcnros de ciudad sorialista", (op t i t , p IV1)
' 'V Q\ii\\c\,C.iitdadrusaychidudsoviéact¿.(op cíe p 222¡ed Giisraui ÍJiH, liarcclona, 197S



Bsta fue la última etapa del urbanismo ¡uso, antes de las reacciones neoclasisistas del realismo
socialista de la época de Stalin, donde se desembocó en una posición tecnocrática, simplista y
dogmática y donde sólo había cabida para el urbanismo utilitario y la arquitectura monumental

La ciudad soviética de hoy es el resultado de tina instancia productivista, del binomio capital
público-planificación productivista y su originalidad no está en el espacio producido por el nuevo
sistema, sino en el carácter sistemático de las operaciones de planificación, en la puesta en práctica, en
la comprobación; pero donde se ha perdido la riqueza y el contenido de la cualidad fot mal de los
orígenes ya expuestos

La ciudad socialista está por hacerse, pese al orden alcanzado por la Unión Soviética. Sin embargo,
la experiencia soviética post-revolucionaria al superponerse a su realidad histórica, es un intento por
rectificar, equilibrar y realizar esa relación Y es para los marxistas que trabajan en el campo de lo
mbano, una posibilidad de analizar una experiencia no capitalista donde al margen del pioyecto
"socialista" soviético, se pueden evaluar los logtos de un proyecto político que se ha transformado, por
un lado, en una ptácrica totalizante y por el otro en la búsqueda de nuevas proposiciones que incluyan a
la ciudad en su conceptualización y realización

¡M vertiente marxisla-ortodoxa
En las sociedades capitalistas la influencia del pensamiento marxista se dio a distintos niveles: a nivel
filosófico, ideológico, científico y/o metodológico

No debe caeise en el error de confundir el empleo del método, las técnicas, o la terminología, con
la posición filosófico-ideológica o postuta en que se inscribe un científico, investigador o una escuela de
cualquier disciplina que aborde un problema

Se hace esta aclaración para poder explicar que en sentido genérico, todas las corrientes que
abordan la piobíemática urbana con los elementos del materialismo histórico y dialéctico a nivel
filosófico-metodológico son marxistas..

Es un hecho que existen innumerables inteiptelaciones del marxismo en tanto teoría y práctica
revolucionaria, en tanto leyes universales o cuerpo de categorías y conceptos no acabados que exigen
constantes revisiones y en cuanto a las prácticas concretas donde el mismo desanollo histórico, poi la
complejidad que adquieran los procesos, exige nuevas categorías o un desanollo metodológico más
preciso

Cuando se habla de corrientes urbanas del marxismo clásico se hace referencia a aquellas que
basan sus análisis en las fuentes originales del marxismo (Marx, Engels, Lenin}..

Estas comentes se fundamentan en el cuerpo teórico de Marx y se consideran suficientes para el
análisis de las categorías y conceptos económicos desairollados por él, con las cuales se explican los
fenómenos urbanos, donde éstos no serían sino reflejos de la estructura económica de las relaciones de
producción capitalista

Las corrientes europeas y latinoamericanas son fundamentalmente las siguientes: ortodoxas (A
Korn, E. Ptadilla), cconomicistas (A. Lipietz, S jaramülo) c historiristas (H. Lcfebvre, C Aymonino,
García y González Tamarit) Se consideran también, dentro de esta corriente a los geógrafos-marxistas
destacándose en México, A.. Bassols

ÍM vertiente del marasmo ideológico
Ésta se basa en ia reducción que hizo José Sralin de la ciencia del materialismo histórico a ideología, que
es en cierta manera, un abandono del maixismo por vía de la ideologhación y que se concreta en el
Estado socialista soviético de la época del stalinismo, en donde se hace una elevación del leninismo
-inceipictación- a canon general: reducción al modelo de partido.

En el pioceso de la Unión Soviética, el partido al convertirse en Estado, aparece como intéiprete
directo de toda la población; se vuelve antidemocrático y se desarrolla en sentido contrario al
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matxismo. Deja de lado los "factores subjetivos" eliminando toda teoría política y se convierte en un
Estado productivista, totalitario e imperialista (ver E£ sentido de la democracia en Marx)

Kste modelo incuestionable e incuestionado da origen a veitientes fundamentalmente políticas
dentto y fuera del mundo socialista, que se adhieren a esta nueva concepción del mundo y se inscriben
fundamentalmente en los paitidos comunistas del mundo

Hn el ámbito de lo urbano, sólo permite la concepción del neoproductivismo que se desarrolla
dentro del esquema de planeación centralizada especializada y burocrattzada. Esto sucede en la URSS a
partir de Stalin, con la llamada revolución cultural, donde la orientación política parece sustituir a la
ideología del arre proletario, por la ideología del poder central. h.s en las esferas políticas donde se
producen los documentos y las resoluciones aceica del modo de vivir y curiosamente es de Le
Corbusicr, de quien provienen las primeras directrices, para la reconstrucción de Moscú en términos de
ciudad del pode:

Dice Mijaíí Gorbacbev que la Peiestroika o reestructuración, tanto del pensamiento político como
del mismo Estado soviético en rodas sus esferas, "fue impulsada por la conciencia de que el potencial
del socialismo, había sido poco utilizado".10

Sin lugar a dudas, de estos cambios se derivarán cambien transformaciones del conocimiento y de
la acción a nivel filosófico "

Gcorge Lukacs, Adam Schaff y Kard Kosik son algunos de los principales pensadores de la
corriente que concibe que el socialismo de Estado tiene que reestructurarse, tomando nuevos caminos
que permitan acelerar el crecimiento económico y social, y renovar todas las esferas de la vida en el
socialismo, adecuándose a! desarrollo científico y tecnológico Estas ideas desembocaron en la
Pcrcstroika y en los cambios de Europa del Este

La corriente revisólas La.

La veniente estructural marxixta
Es importante decir que esta comente se origina en una postura metodológica de uno de los pensadores
más importantes del marxismo contemporáneo, Louis Althusscr, posan a que adopta con el fin de poder
definir las formas y modalidades de la producción del conocimiento científico que Marx piesenta en
"estado ptáctico".

El objetivo de Aíthusser es elaborar la teoría de la práctica en general Es un proyecto r.eórico-
epistemológico que pretende estableces la teoría de las condiciones de la producción del conocimiento
científico.. Pone el acento en la teoría En ranlu estructuraiista, toma los conceptos de "problemática" y
de "corte epistemológico" utilizados en las ciencias naturales, donde sí son válidas estas estructuras y las
extiende al campo del conocimiento de las ciencias sociales y como ejes fundamentales de su teoría..

Escinde Althussei teoría y práctica, ciencia y revolución, ideología y ciencia, filosofe y política. Su
teoricísmo se aceica al idealismo y lo aleja de la historia ieal

Lo que está en discusión sor. las bases tcóiico-metodológicas, es decir el cstiucturalismo de
Aíthusser

La necesidad de las distintas ciencias sociales, entre las que están las que abordan la problemática
urbana, de encontrar una explicación de los contenidos de los procesos de urbanización y de las formas
que adquiere la vida social urbana, en sus paites o en su totalidad, ha llevado a los investigadores
marxistas a retomar y a utilizar métodos y técnicas de las ciencias naturales y exactas, buscando una
mayoi opeiatividad. De ahí proviene la aplicación del esnuctutalismo al marxismo en las ciencias
sociales

' ' M GnrharLev, la pureí Errata, (np cit ,p 9) ed Diana, Mítico. 19S7.
" Esta idea fue formulada ar.íL'í de la caída del wcialhmo real, sin embargo se consiejLTÓ importante dejai ti plante ÍIIIIÍJJÜIÍI r;<i



Existen en la corriente estructural-marxista, varias líneas:
[-a sociológica, de la que hacen parte, entre otros: Manuel Castelís, )ean Lojkine, Akin Lipietz,
Alberto Melucci, Cristian Topalov y Jordi Borja.
La antropológica, en la que se ubican: Darcy Riveiro, García Candín; y oíros
La hisioriográfica, de la que hace parte: Henry Lefebvre
La a rqu i tectónica-urbanística, con Vieri Quiílici, como uno de sus exponentes

En América Latina, esta comente tiene una influencia decisiva sobre los urbanistas de las distintas
disciplinas de lo urbano. Esa influencia proviene fundamentalmente de lo? sociólogos eurocomunisras.

La corriente estrucruralista es esencialmente revisionista también. En esta comente se inscribe
Henri Leíebvre, de quien se puede decir, que es un heterodoxo en cuanto que usa en el análisis
maixista el "lenguaje" de las distintas disciplinas que conforman "lo urbano". Esta característica de los
trabajos de su primera etapa, posteriormente evolucionó, siendo el primer marxisia revisionista en el
campo de lo urbano

Combina el análisis del desarrollo histórico de la ciudad con el surgimiento de la ciudad capitalista
y sus contradicciones Su dialéctica campo-ciudad, es la que corresponde a la más antigua división del
trabajo. Incluye elementos como los de la migración, provocada por la? condiciones de miseria del
campo. Explica el proceso de indusnialización que cambia la faz de la ciudad Utiliza el sentido de lo
urbano con respecto a la rubificación y a la industrialización, que son los componentes, que dan origen
a la ciudad capitalista

Hace una critica tadical al urbanismo burgués, emanado de las corrientes idealistas y positivistas
europeas y norteamericanas

Lefebvre abre el campo de lo urbano a las posibilidades de la dialéctica y pretende trascender la
compartimentación disciplinaria hacia una totalidad interdisciplinaria que explique a ¡a sociedad
urbana

Formula a su vez la necesidad política de vincular las luchas del proletariado con la problemática
urbana Plantea además, la necesidad y viabilidad de la reconquista de "el derecho a la ciudad" alienad;)
poi la burguesía

I-efebvre se enfrenta con la doble tarea de analizar las nuevas tendencias del capitalismo avanzado
y de buscar un modelo de socialismo posible —alejado del soviético— y adecuado a las sociedades con
un alto grado de desarrollo científico y técnico, de tradición humanista y democrática,

Usa conceptos de múltiples disciplinas y le asigna a las que intervienen en lo urbano un papel de
gran importancia en la transformación social.

Dice Emilio Piadiila que la obia del derecho a la ciudad de Lefebvre, abrió caminos de
investigación en Latinoamérica, y proporcionó las bases teóricas para comprender el acelerado proceso
de urbanización de las ciudades latinoamericanas de los años sesenta y setenta

En ía concepción de Lefebvre, el urbanismo como ciencia paia transformar la sociedad íe quedó
atrás con los avances en el estudio del urbanismo.. Es ahora Manuel Castelis quien con sus
investigaciones en sociología urbana viene a substituirlo

Manuel Castelis hace una crítica sistemática de las teorías ideológicas burguesas que se habían
abocado a la interpretación del problema urbano, c introduce como herramientas para el análisis, las
elaboraciones teóricas y metodológicas de Atthusscr (análisis estructura lista) Su aporte principal está
en los análisis concretos de realidades concretas

Es el primero que plantea una interpretación sobre el proceso de urbanización en Améiica Latina,
integrando los análisis de los teóricos de la dependencia {Aníbal Quijano, José Num, Femando
Cardozo, enrre otros). Abre así nuevos caminos a la investigación sobre ía "problemática urbana".

Su obra Se caracteriza por su coherencia y sistematicidad Se convierte en el maestro indíscutido de
su época y SÜ obra es la fuente teórica de más de una generación de investigadores urbanos en
Latinoamérica (1970-1990) que tratan de explicarse la "explosión urbana" que les tocó vivir Su
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pensamiento influenció, de una manera significativa, las Teorías y prácticas de la izquierda
latinoamericana en la década de los setenta y mediados de los ochenta, principalmente.

Jean Lojkine, Hdmond Prereceille, jean Fierre Gamier, Christian lopalov, David Harvey, Lipietz
Aíain y Cecarelli, son algunos de los maestros de la generación de investigado!es urbanos de la
izquierda latinoamericana

Este giupo de investigadores europeos se inscribe en lo que ilama Pradilla "la corriente teórica
urbana eurocomunista" porque elaboran su teoiía, "hacen su historia" y sus análisis, apoyándose
explícitamente en los dos componentes de la estratega política del eurocomunismo:

La teoría del capitalismo monopolista de estado
La vía pacífica, democrática y parlamentaria al socialismo

Es esto lo que caracteriza, según Pradilla, a esre grupo de teóricos europeos marxistas, quienes más
allá de sus diferencias o matices de teorización, conceptuaíización e interpretación concreta, forman
una unidad, como corriente teórica urbana

Esta corriente se ha convertido en hegemónica en el campo de la investigación urbana de
Latinoamérica desde mediados de los años setenta, particularmente en el ámbito de las relaciones entre
la "cuestión itibana" y la política y en el análisis de los "movimientos sociales uibanos" y su potencial
revolucionario, y en la significación del "poder local" de los grupos uibanos como alternativa política
en su lucha fiontal concia el Estado burgués; también en el proceso de transformación social y mbatía,
por una vía "pacifica" distinta de la maixista, en la lucha de clase y en los antagonismos entie capital y
ti abajo

f:n planificación urbana, específicamente en el campo del desarrollo urbano y social en América
Latina, sutge una coa Lente que analiza los pioccsos de urbanización en tanto concena ación masiva de
población y actividades socioeconómicas en la ciudades Tiene como fin intervenir en el campo de la
planificación, buscando soluciones a la problemática de las ciudades

Esta comente la forman algunos investigadores que hicieion sus estudios de posgrado en las
escuelas norteamericanas y europeas en los años sesenta y que en un principio tenían un enfoque
predominantemente técnico ya que su referente inicial era la experiencia de los países desarrollados;
pero posteriormente modifican esta concepción y fundamentan su análisis en la realidad de los países
latinoamericanos, ampliando su base teórica, en la que incluían categorías de análisis rnarxista y se
definían con una orientación ideológica explícita de izquierda

Ya no se estudia la ciudad como un fenómeno independiente, ni sólo en su interdependencia con
lo económico, sino también con lo político e ideológico Se hace de una manera inteidisciplinaria, esto
es, que haya una confluencia entre las distintas disciplinas comprometidas en el estudio de la naturaleza
de la problemática urbana latinoamericana, en el contexto mundial; entre países begemónicos y
dependientes; desarrollados y en vías de desarrollo, o periféricos

El interés de este grupo se centra en la búsqueda de soluciones a los problemas urbanos y
regionales, enfatizando la naturaleza de los procesos y buscando la explicación de los problemas en sus
causas más profundas

La mayoría de los centros de investigación y docencia en desarrollo urbano y regional, se crearon
en America Latina en los años setenta y están formados por investigadores de esta corriente.

Entre los teóricos más importantes tenemos a Louis Coraggio, Paul Singer, Aníbal Quíjano y
Ramiro Cardona, entre otros

Habría que señalar que sus posturas políticas, en cuanto a la finalidad de sus investigaciones,
forman un campo amplio que va desde el teoricismo hasta la creación de conciencia en los gobiernos de
la región, y de allí hasta las posturas de la acción revolucionaria, ya sean de transformación por la vía
del socialismo o poi la vía del cambio iadical de la sociedad capitalista dependiente.

Los investigad oí es de esta corriente generalmente están desvinculados o débilmente vinculados
con los organismos de gobierno (que formulan las políticas y los planes y programas de desarrollo) y con
otros organismo políticos independientes, así como con las organizaciones amplias de base.
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Esta corriente está rumiada por el grueso del sector académico de izquierda de los países
latinoamericanos..

La vertiente marxista humanista
Esta corriente se centra en la concepción del humanismo de Marx y tiene en Giamsci a su teórico más
importante.

Eric From en su obra Marx y su conccplo del humkre e Ivés Calvez en El p&isainiento de Caries Marx,
coinciden en que el marxismo es una forma de humanismo y Sartrc en su obra hl existtmaal'.imo di un
humanismo explica la indiscutibilidad de la relación entre marxismo y existencialisrno.

En contraposición, ei estructuraiismo de Akhusser pretende la reconquista de la cientiíicidad del
marxismo contra nodo humanismo, ya que el concibe al humanismo como la filosofía que permite la
penetración de h: ideología burguesa en el pensamiento comunista. Se desata asi una polémica
actualmente vigente con los marxistas humanistas.

Antonio Gramíd es el pensador que más ha contribuido al desarrollo del marxismo en los últimos
años Su concepto del marxismo como humanismo se deriva de la necesidad que tiene como teórico y al
mismo tiempo dirigente deí partido comunista en la Italia fascista, de elevar las condiciones de vida del
proletariado, que fue la pretensión de Marx en su época

hs un conoccdoi profundo de la sociedad italiana en todos sus aspectos hs el fundador del partido
comunista de su país

Gramsci utiliza el materialismo histórico como clave interpretativa de la realidad, a la cual esta
vinculado permanentemente y a la que quieie desentrañar.

Hace teoría sobre la práctica y aplica a la realidad italiana —de una manera propia— el leninismo,
des ai rollando en su teoría del Estado aspectos que Marx y Lenrn sólo esbozaron, debido a las diferentes
exigencias político-ideológicas, que se íes planteó en un momento histórico determinado

Su teoría de la hegemonía es un aporte original y preciso para el análisis Je lo superestructura, en
el modo de producción capitalista

El leninismo de Giamsci tiene la orginalidad de no ser una simple aceptación de las teorías de
Lenin, sino de un trabajo de actualización y comprensión profunda de la nueva posición que -según cl-
debe asumir la clase obrera internacional, cuando la madurez objetiva del sistema imperialista plantee
la necesidad incuestionable de la revolución socialista Gramsci parte de la concepción leninista del
"partido del proletariado" y le da una forma que la inserta en la realidad italiana y la convierte en un
"momento" del desarrollo de las doctrinas políticas italianas, cuando vincula los hechos centrales de su
histoiia y de aquí se deriva como dice Togliani: "Una demostración de su verdad, que es de una
impresionante eficacia"

Elaboió los fundamentos de una nueva concepción de la revolución social para Italia., hn cuanto a
las categorías de análisis más importantes están las de; la hegemonía, el papel del Estado, de !os
intelectuales, de la clase obrera como productora, de ¡as instancias institucionales intermedias o sistema
de instituciones superestructurales inteimedias, la sociedad civil, la democracia, entre otras.

En esta corriente se ubica también al pensador italiano Lelio Basso, quien en su libro Socialismo y
levoluáón y específicamente en el capítulo I "El socialismo de Marx deshumanización y
re humanización", intenta una revisión profunda de las esquematizaciones teóricas que se han elaborado
en torno al marxismo, liberándolo de simplificaciones y dogmatismo para que se pudiera entender el
significado original del pensamiento de Marx en su obra y así poder formular una estrategia marxista en
las prácticas

hn el campo de lo urbano se desraca la concepción de otro italiano, Carlos Aymonino, que hace
una crítica a la obia historicista de Leonardo Benévolo sobre los orígenes y el desarrollo de ¡a ciudad y
hace una nueva interpretación L

11 Cario Aymoruno, Oiignv-S y ileviimüo di. hi ciudad mnderna. ed. (justavo (Jiü, Barcelona 1971
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Desde una concepción niarxista dialccrica reexplica los orígenes y formación de la ciudad
capitalista, haciendo un paralelo enrre la ciudad capitalista y la socialista, de donde deriva que los
problemas urbanos son problemas del poder de control en la? decisiones y no sólo de su
condicionamiento, ¡o que lo lleva a concluir que no existe un ordenamiento autónomo de la ciudad,
sino que esta depende de las decisiones en lo social, económico y político

Analiza, por último, la interdependencia de los fenómenos de los asentamientos en los umbrales de
las relaciones de ia producción y de la política.

La problemática urbana engloba problemas sectoriales sobre: la política de las áreas uibatias, el
transporte, la vivienda, el consumo, la organización política y sus manifestaciones, entre otras

Carlos Aymonino en 1963 plantea la relación indisoluble entre urbanística y teoiía política,
basándose en Ea teoría socialista relativa al nuevo orden de la sociedad futura; abriendo una polémica
entre el socialismo utópico y el socialismo científico.

Dentro Je la dialéctica marxista, propone una concepción nueva de la sociedad, donde escén
presentes la vida pública y privada, la vida en el trabajo y el consumo, la vidn de ia cultura y el tiempo
libre

Profundiza en la necesidad de los "profesionales orgánicos" y técnicos que intervienen en las
acciones concretas de planificación, diseño y construcción de la ciudad, sin pasarse a ía acción política
directa Propone, un análisis del proceso de formación de la ciudad, con las herramientas de! marxismo,
en la dimensión físico-espacial

3.3. Conclusiones

La tarea que han emprendido hasta hoy los investigadores marxistas —de distintas comentes — es la de
rescata! la teoría marxista, enriqueciéndola conceptualmcnre en los distintos campos del desanollo
sucial, de las ciencias y de las disciplinas de las que forman parte, construyendo nuevos conceptos y
categorías necesarios para los análisis concretos de su tiempo, pero sin que baya sido posible constiuir la
parte operacional de la dialéctica como método propio del materialismo histórico

Así, al inscribirse en las disciplinas que abordan la problemática urbana por una necesidad
metodológica —diría yo que por el vacío metodológico señalado— se escinden en ¡as dos corrientes
analizadas: la corriente mamsta-oitodoxa con el análisis de lo urbano en lo estructural y la comente
marxista-cstnjcturalista, en losupcrcstructuial

La diferencia fundamental entre los marxistas ortodoxos y los marxistas estructuíalistan en relación
a la problemática urbana, está en que los primeros la ubican como leflejo de la estructura económica y
donde las relaciones supeiestructurales están supeditadas al desarrollo de las fueizas productivas y lia
segundos ubican la problemática urbana sobre una teoría política.

De esta posición se derivan otras diferencias: Para los ortodoxos son suficientes las categorías de
análisis del desarrollo histórico (estructuras socioeconómicas y coatíadlcciones) y ven la ciudad
capitalista como espacio de la lucha de clases y de las relaciones sociales de producción y como vía, la
foma del poder poi los explotados Mientras que los estructuralístas buscan explicarse la sociedad
urbana a nivel de la su peí estructura (relaciones políticas y contradicciones) y ven la ciudad como
espacio de lucha entre los grupos urbanos y el estado burgués, la lucha del poder local contra eí poder
central y la vía pacífica, democrática y parlamentaria al socialismo.



4- Las corrientes teóricas y metodológicas en torno al medio ambiente,
regional y urbano. Sus posturas

AntecEitk'nles
Si bien desde [866 Hackcl incorpora a las ciencias la Ecología que estudia la relación enere los
organismos y su ambiente, incluidas en un sentido amplio todas las relaciones de existencia y en donde
se reconoce la influencia sobre el medio ambiente de la naturaleza y del hombre (habitar y producción);
es sólo hasta que la ckstiuccion del equilibrio ecológico se manifestó en el deterioro de las condiciones
de existencia del mismo sei humano, que se incorporó a ¡os análisis de las ciencias económicas, sociales
y del diseño, específicamente de lo regionai-urbano.

Aspectos fiíosóftcos y metodológicos
Se conocen dos posiciones filosóficas y éticas en tomo al medio ambiente: la ecocéntrica! 3 que tiene su
base en el respeto a los ecosistemas y la antropocénirica1'1 que paite del dominio del hombie sobre la
naturaleza y una tetcera posición —de una vía con dos entradas™, que se formula en esta tesis, donde
ei hombie como paite de la naturaleza, esiá obligado éticamente a utilizar racionalmente los recursos y
proteger el medio ambiente, asegurando la supervivencia de su especie y los ciclos natuialcs de los
ecosistemas lo que peimiürá elevar su calidad de vida —en lo que a! medio ambiente se refiere— y
pieservar las condiciones de existencia del planeta mismo

Se abordarán las opciones metodológicas utilizadas por las ciencias biológicas y las sociales desde
disciplinas como la geografía, la biología, la ecología, la sociología, la antropología y el uibanismo, paia
derivar en los análisis regional-ecológiuos y urbano-ecológicos en los cuales confluyen distintas ciencias
y disciplinas con una visión de procesos, que serán de gian utilidad para el desarrollo de esta
investigación

4.1. Visiones desde las ciencias ambientales

Visión desde la geografía1''

El media natural se crea a través de la evolución. Es un proceso paulatino, acumulativo y transformado:,
Este proceso comienza mucho antes de que el hombie surgida en la rieria Con su aparición el hombre
influye sobre la propia naturaleza y crea el mtdio geográfico o medio cultural.

Los factores del medio natural son fenómenos objetivos, independientes de la voluntad del hombre
para existir, están sujetos a leyes físicas, independientes también del hombre, leyes que aun con el
desauollo de la ciencia y la tecnología de hoy no pueden todavía cambiar, sino en una muy pequeña
medida Estos fenómenos naturales constituyen un todo; sus diversos factores están inteirelacionados e
interdependientes; se influyen mutuamente de manera relativa o parcial dentro del todo en forma de
influencias múltiples y al mismo tiempo su influencia es absoluta o total por lo que íespecta a la acción
de cada elemento concreto.

Si bien es cieito que los integrantes del medio natural pueden ser estudiados de manera separada
(clima o relieve, o suelo, o vegetación poi ejemplo), un estudio completo de uno de ellos no es posible si
no se le relaciona con el íesto de los factores del medio natural

11 Maurkiu Slioijot, Aspe-MK Jíiuiójiros y pálidas, Je! itníizntzikimn, 1.a visión tcccéntrica rcspota a ía naturaleza por su valor intrinseí
independiente de la utilidad que e¡ hombre haga de los otros seres del planeta Diplomado en ciencias ambientales, UAM-X, Méxxo, 1997
14 Posición di>mii!aiite a lo laTgü J t la Hisioria, con ext.e|.x;ióii Je Sos r> tiéntales \ las cluias
'* Ansjol Baíails Batalla, Rt'cmvií mituraiiis <íi Mincr*-\ íiisiirrt/úi, surideiamiürj y nutrxLimn. ed Nuestro Iieiupo, 1937-1989
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Esta visión no es nueva, viene de los filósofos griegos de la antigüedad, .se pierden en la edad media
y renacen con el padre de la geografía moderna Alejandro de Humbolt, que formule') ía interrelación e
interdependencia de los fenómenos de la naturaleza como integrantes del "cosmos"

Hl medio natural es el conjunto de los siguientes factores:
1 La situación matemática y relativa
2 hl relieve
3 El clima
4 El suelo
r> La flora
ó. La hidrología
7 La oceanografía
8. La fauna
9 Los recursos mine[ales

10 H ser humano
11 El subsuelo
Todos ellos en su conjunto constituyen el medio o medio ambiente Comprenden la atmósfera (que

hace posible la vida, tal como la conocemos hasta ahora), Is corteza terrestre y el subsuelo, donde se
encuentran algunos recursos minerales

Bassols Batalla después de analizar lo que se hace en diferentes partes del mundo concluye que los
campos de acción de la Geografía son:

I Geografía física general
2. Gcomorfologfa
3 Hidrología
4 Climatología
5. Geografía de los suelos
6 Geobotánica
7 Zoogeografía
8. Paleogeografía
9 Glaciología

10 Geografía económica general
11. Geografía tubar.a
12 Geografía de todas las actividades productivas
13 Uso del sucio
H • Geografía de la población
15. Geografía política
16. Geografía histórica
1 7 Geografía física y economía regional
18 Cartografía
19 Geografía médica
20 Historia de la geografía
21 Bibliografía geográfica
22 El hombre y el medio
23 Regionalización o división en regiones naturales y económicas
24.. Geografía rural
25. Geografía regional
26 Geografía aplicada o planeación
2 7 Geografía cultural-social
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Concepto de región natural:
Está constituida poi los fenómenos propios de un determinado Territorio, en el cuaS no ha intervenido el
hombte

Concepto de icgión geográfica o medio geográfico:
Es el medio humanizado. Expresado de ocia manera es donde el hombre transforma el medio natural,
cuando se combinan elementos físicos y culturales entie bs cuales se crea una inrcrrelación y
dependencia mutua; poi ejemplo los centros urbanos y las áreas rurales circundantes.

Conclusión:
La geografía es considerada como una de las ciencias de la Tierra junto con la meteorología, la geofísica.,
¡a biología, la geología, entre las más importantes

La geografía actual propone utilizar mejor los recursos, racionalizar su uso y planear la economía
Sin embargo sigue siendo la posición antropocéntnca, la que puma entre los geógrafos mexicanos, pero
ya se reconoce la necesidad de proteger los recursos natuiales, no por su valor intrínseco, pero sí en
función del desarrollo y preseivación de !a especie humana

Visión desde la ecafogi'aio

La ecología como disciplina científica es ¡dativamente nueva, aunque su origen se remonte al año 500
a c en Grecia, donde ya consideraban el estudio de lo que ellos llamaron los tres ieinos de la
naturaleza: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral.

En los años 384-522 ac Aristóteles enfatiza en la observación y descripción de los organismos
vivos y sienta las bases de lo que será !a Biología; pero el mundo biológico propiamente no fue
introducido como disciplina científica hasta el año de 1802, cuando el alemán G..R Trcvirons escribe el
libio titulado Biología oder die Philosophie dei lebtniden NMUJ J M Lamarck, al mismo tiempo que
Trevirons, hace de la biología un campo de estudio independiente donde se busca comprender las
relaciones entre los organismos vivo? y entre éstos y su medio ambiente

El término ecología fue acuñado también en Alemania en el año 1866 por Erncst Haeckel, quién se
interesa en la teoría de la evolución, y en la publicación El origen de. í&s especies de Darwin, fundamento
de esa teoría ecológica

No fue sino hasta fines del siglo XIX que la atención regresó a la relación entre los organismos y su
ambiente, como ámbito de estudio de la ecología y como la disciplina independiente que es, tal como
hoy la conocemos; no pasó mucho tiempo antes de que se le íeconociera como la disciplina que
aportaba los conceptos y técnicas apropiadas para examinar los efectos de las actividades humanas
sobre el medio ambiente natural

Los aspectos concernientes a la polución y contaminación industrial comenzaron a ser tratados
mucho antes de lo que algunos ambientalistas suponen; y la historia de las "sociedades naturales"
formadas por promotores entusiastas de la conservación de las especies y sus hábitats, son muy antiguas

En la Gran Bretaña la Sociedad para la promoción de íeseivas natuiales ahora Sociedad real de
conservación de la naturaleza, fue fundada en 1912 como una organización amplia de base, conformada
poi muchas organizaciones naturistas locales En los Estados Unidos, el Club Sierra fue fundado en
1892

!í Mirhafíl Allaby i hti Oxford diciiondry o/wiogj, ed Oxíoiii Univrsity Press. NÍÍW York, 1994.
!7 Mímica Htiiig, La B'ixtiveTiíJtjd, Amplía ••''. ramp:) de la naturaleza, hacia la que huy se tkfme como BiiiiinvnidnA o incluya la diversidad
gerélica (mtra a i-xrracd ular), el germoplaiina 1= diversidad iL- (.o.Jsiíremas, >•! háliirar. las rsperiis. y las poblaciones Diplumado cu Ciencias
ambientales. UAM-X, México, 1995
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foros grupos hicieron contribuciones científicas y aportaron elementos a la nueva disciplina,
despertando el interés público e incidiendo en las políticas de protección ai ambiente, que comienzan a
sei incorporadas en todos los planes, para lograr un mejor desarrollo.

Los planes de desarrollo son concebidos en una perspectiva global, donde la tierra es de todos y la
supeivivencia del ser humano depende de que se tome en cuenta esta disciplina y se lleven a cabo las
acciones para preservar, restaurar, utilizar y manejar adecuadamente bs reclusos del planeta

Ahora no sólo estudian la ecología ios ecólogos y los biólogos, ya que esta disciplina es esencial en
el análisis de otras disciplinas científicas como la geografía, la arquitectura, la planificación, la
agronomía, la industria química, las ingenierías, la medicina, entre otras

Se relacionan con k ecología aspectos como la biogeografía, la teoría de la evolución, la
taxonomía, la fisiología animal, la climatología, la meteorología, la oceanografía, la hidrología, la
fisiología vegetal, la glaciología, la geomorfolngía, el comportamiento animal, entre los más importantes.

Definición de ecología
Es el estudio científico de las relaciones entre los seres vivos y el medio n.iruial que tes rodea IB

Definición de medio ambiente-ambiente (environment)
Bs el rango completo de condiciones externas, físicas —naturales y ai Mídales— y biológicas, en que
cada organismo vive Para los seres humanos incluye lo social, cultural, espacial, económico y político.

Definición de ecosistema o sistema ecológico
El término piime.ro fue usado por AG '] ansley en 1935 para describir una pequeña unidad que consiste
en partes vivas y no vivas inietactuando fin forma de sistema estable Los conceptos fundamentales
incluyen el flujo de energía vía los alimentos y la cadena alimentaria y los ciclos de nutrientes
biogeoquímicos

Kn principio el concepto de ecosistema puede sei aplicado a codas las escalas Lo mismo se aplica a
un lago o a un océano o al planeta Hn la literatura soviética y de HiiTopa central el término biocoiosii
describe el mismo concepto que ecosistema.

Ecología humana
Señala ülivicr que "la ecología general o biológica se confundió con las ciencias naturales, pues era
evidente que los seres vivos estaban sometidos a la influencia del medio" '" Actualmente el cuadro se ha
complicado, poique la ecología general ha cambiado de orientación y ha aparecido la ecología humana..

La Ecología geneial o biológica hace énfasis en las interrclaciones que se dan entre los organismos y
el medio20 y piesenta ese carácter de síntesis que catacteriza la ecología, como ya vimos

La naturaleza relaciona algunos seres en un sitio, esto se llama biótopo, soporte no organizado •
abíófico- del habitat;! Este bió:opo está formado por los elementos naturales, aire, agua, suelo y clima
En este habitat se encuentran organismos viviendo en comunidades.. Se denomina biocenosis a este
conjunto de animales, vegetales y microorganismos.

El biótopo y la biacenasis conforman un ecosistema, al menos si hay homogeneidad y estabilidad Por
ejemplo una duna o un bosque forman ecosistemas con una flora y una fauna peculiares de cada uno

Lí Gtíiwges OHver. ; ' Eeolngi,: lunn-dw, ¡«VSÍ.-S umvrisiraircs dr Frailé, 1993
; í GeuTKt-4 Olivia-, (op cil , p 53}
"° Hikii Diiífiny, sostiene que LI medio o medios son el agua, el aire y el suelo f.t medio es así el lugar donde eir5;i bs plantas, tas
miera urbanismos, los animales y el hombre Diplomado en Ciencias Ambientales, LAM-X, México I99S
: i IL! lns;it:iro Nacional de [icobRÍa (!NE) .in la, Moliente;, itafi iliciones: 1- Li el amhimri; natural de un oiganúmo el lugar donde so
encuentra o habita en formo natural 2 - La sima total Je condiciones y factor<.-s ambientales Je un lugai espccifio i quu es ocupado por un
otganismo o nununidml de or^anisiiioa. 3- T'i .•nud'd V lüs condir-KiriL-s iK: un li^nr e¿pL-tífico uil JiinJe M\-e y :e desarrolla un oij;aiii..mo
(.ore.unidad o coíonia de U7)¡ani¿iiios DiplomaJt' en Cieñe \aa AmbÍL-n:ales, UAM-X, México. I99S



Fistos ecosistemas se ligan naturalmente a otros vecinos, formando unidades cada vez más grandes.. A
escala mundial se llama biomas a los conjuntos de ecosistemas similares Pot ejemplo el bosque tropical.

Así se pudieron observar cinco grandes zonas geográficas en el plañera: las tierras cultivadas (3%),
las estepas, praderas y pastizales (5%), los bosques (8%), los desiertos y zonas árida (13%) y los océanos
(71%)

La ecología estudia los ecosistemas
Para Odum el ecosistema es el conjunto de los organismos vivientes y de las sustancias no vivientes que
írueiactúan para producir un intercambio de materias entre las partes vivientes y las no vivientes

Para Weiner el ecosistema es la i elación dinámica entre el habitat (biótopo) y la comunidad que
satisface sus necesidades (biocenosis en equilibrio)

En efecto un ecosistema implica la calculación de materia y energía por las actividades de los
organismos, éstas son las cadenas tróficas o cadenas alimenticias, formadas poi los productores, los
consumidotes y los dcscomponcdoies.

Al principio de la cadena se encuentra la energía solar que desata la producción de la clorofila en
las plantas, por la acción de la luz; la clorofila utiliza el agua y el gas carbónico del aire (foiosíntesis)
para nutrir las plantas, efectuando las síntesis orgánicas fundamentales -prótídos, glúcidos y lípidos- y
piopoiclonando el carbono a los tejidos vivos. La vida animal es posible por la vida vegetal; las plantas
son las pioducioias ya que a partir de materias no vivas producen la materia viva, que a su vez
consumirán los herbívoros, que se transformarán en carne -ocia materia viva- que a su vez es consumida
por los carnívoros (el rendimiento energético es mucho más débil); finalmente los microorganismos se
encargan ele descomponei los desechos y cadáveres y cierran el ciclo de los elementos naturales:
oxigeno, carbono, nitrógeno, enríe los más importantes

Aquí se puede observar el permanente iecicla.je, pues los elementos naturales se usan y luego se
regeneran, permaneciendo constante su tasa. También se señala que a todo lo largo de la cadena trófica
existe un derrame de energía, de un flujo ineversible e inagotable

El medio es variable y puede ser más o menos favorable; tiene en sí mismo su valoi ecológico. La
regulación de los ecosistemas se hace también por el tamaño de las poblaciones; por ejemplo si se
ubican herbívoros en un sitio dado se ve que ese sirio tiene una capacidad de casga que le es propia u y
que no puede soportar más animales que los que determina su capacidad.

Un ecosistema se presenta como un organismo viviente; i espira, se nutre, crece, llega a la maduiez
y mueie si se desequilibia También puede transformarse o especializarse (se simplificará y comprenderá
muchos individuos), o por el contrario generalizarse (muchas especies estarán presentes pero
representadas por pocos individuos). Deberá tenerse en cuenta que un ecosistema simplificado es
inestable

Finalmente, las especies que pueblan un ecosistema no son tan sólo consumidores y consumibles;
pueden contraer entre ellas relaciones variables, ser independientes (neutralismo) o cooperar bajo
formas diversas (simbiosis, comensalismo y otros)

Hasta aquí todas las especies se consideraron en forma igual, todas tenían el mismo interés, pero
con la ecología humana, esta especie se silúa aparte y se convierte en el grupo de referencia y la visión
de quienes la estudian y la separan del resto de la ecología es annopocénnica

— I-ornando I udela. "Población v suiícntabilidad iJel desarrollo; deianus de la complejidad" en revista de Comercia Uxtsrior, vol. 43, No 8,
1993 l a capacidad de carga sería la máxima población que pudiera asentarse en un territorio y resultara compatible con dett-rmiiiajilu nivel de
fuiiciona'.nitnto y bítnestat Subru la ba:t Je la luprodiicciún del alimento cumio factot limitante, ios análisis ecológicos han determinado
distintas capacidades de carga ¿n {(mesón de las especies y entíiniíis cnnc.retos. No .M' limitan al campo de las poblaciones biológicas, también
so lia aplicado a poblaciones humanas, por paite de antropología, historiadürüs y demógrafos Actualmente se ha utilizado dtsdt una
perspectiva alimentaria y eneigéíitia JXII la FAO y h UNESÍX), preocupados per de torminal1 la tíipacirlüd de la rima parí soportar
pulsaciones humanas o el análisis aplicado a unidades smhie-.itaies homogéneas desde el punto de viira de organización ecológica y social,
propuesto 'jet D I Hi>;>a;i
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Las otras especies se agrupan de acuerdo a condiciones del medio natural, el hombre en cambio es
un animal nómada, ubicuo, que se sitúa en codos los medios y crea ambientes artificiales y transforma el
medio natural, lo acondiciona a sus necesidades.. La relación del hombre con la naturaleza se transforma
así en \s relación de ia sociedad con el medio ambiente

La presencia humana modifica los ecosistemas naturales y desliuyc los equilibrios normales Con la
urbanización y la industria nos encontramos frente a sistemas artificiales, con fuentes de energía mucho
más refinadas y diversificadas que el de las cadenas alimentarias

Fin la ecología humana se estudia el papel del hombre sobre la naturaleza, el papel de Ea naturaleza
sobre el hombre y la acción del hombre sobre el hombre

La técnica humana y la organización social constituyen un nuevo entorno que actúa a su vez sobre
nuestra biología, a éste lo llamamos "medio humano" o "medio cultural"..

Asila ecología humana se ha convertido en una rama principal de la antropología biológica que
atiende a nuestro porvenir Se ocupa de las condiciones de vida de la sociedad, de la salud, de nuestro
equilibrio, de la contaminación Está estechamente relacionada con la demografía, la fisiología, la
sociología, la medicina preventiva y con la defensa de la naturaleza

La ecología humana defiende al mismo tiempo al hombre y a la naturaleza

4.2. Tipos de análisis regionales

Regíonaíilación geográfica
Región geográfica es la porción de teintono o unidad territorial relativamente homogénea que presenta
más o menos la misma fisonomía en toda su extensión, con respecto a fenómenos geográficos como el
relieve, el clima, la hidrografía etc. y que dan origen a los recursos naturales y al uso que hace el hombre
de ellos. Esta relación se expresa en las actividades económicas (agricultura, minería, ganadería, pesca,
industria, entre otras) y culturales (hechos humanos, sociales y económicos de una civilización y
población). Se denomina también medio geográfico

El medio geográfico está integrado por diversos fenómenos naturales y la ciencia de la geografía los
clasifica y ordena así:

1. Relieve: montañas, valles, depresiones y llanuras (geomorfoiogía: estructura geológica)
2.. Clima: asoleamiento, presión, temperatura, viento, precipitación pluvial, humedad (El clima

depende de: la latitud, continentalidad, altitud, corrientes marinas, salinidad y otras).
3. Hidrografía: aguas continentales, aguas que están en eí subsuelo, llamadas también acuíferos,

escurrimientos, pantanos, ríos, lagos y aguas oceánicas o maies, estudiados de maneía más
específica por la oceanografía Constituyen los cuerpos de agua

4. Suelo: capa exteriot de la cortesa tenestre, donde se desarrolla la vegetación hsta capa es
estudiada de manera particular por la edafología

5 Subsuelo: capas interiores de la corteza terrestre esrucíiadas por la geoquímica
ó Biogeografía: flora (vegetación) y fauna (vida animal en tiara, aire y cuerpos de agua) Las dos

componen las especies o biocenosis
7. Minerales: Productos de la evolución geológica
La utilización de ios recursos por el hombre ha dado origen ai medio cultural o geográfico, que

además de los fenómenos señalados anteriormente incluye:
Recursos para producción de eneigía: solar, geotérmica, eólica, hidroeléctrica, uranio, petróleo,

mareas, resacas, entre ottos.
Uso de los recursos: agricultura, ganadería, minería, pesca, industria, comercio, transporte,
energía

La población: distribución y características; migración y crecimiento.



El conjunto de codos los recursos y su utilización conscituyen las actividades económicas.

RegionaÜzación ei:ológíc¡i
En la regionalización ecológica el crircrio dominante de análisis es el de la fisonomía del paisaje,
soporiado en parámetros geomorfológicos, edaíológtcos y climáticos, los cuales le permiten caracterizar
un área con el apoyo adicional de aspectos asociados como la hidrología, la flora, la fauna, entre otros.

Las ventajas para adoptar este upo de análisis son "mostrai de forma clara las causas fundamentales
de las diferencias morfológicas del territorio, permitir una interpretación clara, facilitar la apreciación
integial de las regiones y utilizar ciitetios relativamente estables".2J

La regionalización ecológica es un instrumento que busca que el marco de referencia de la acción
ambiental sea homogéneo y se estructura por cinco categorías espaciales:

1. La zona ecológica
2 La provincia ecológica
3 El sistema tenestre
4. El paisaje tenestre
5 La unidad natural

1 Zanas ecológicas
Las zonas ecológicas son el nivel más ¡;eneia! de legionalización y es el clima el factor determinante en
la delimitación de amplias legiones naturales, ya que de este tactor depende la existencia de los
diferentes tipos de vegetación (biomas), además del patrón hidrológico, que a su vez condiciona la
fauna paiticulat (cadenas tróficas), que dan lugar a una gran diveisidad de habitáis y territorios en que
se asientan, de lo cual dependen también las actividades económicas

2. Provincias ecológicas
Están definidas como una subdivisión de las zonas ecológicas y son las que forman asociaciones
geomorfológicas (sienas, mesetas, lomeríos, cañadas, valles, llanuras, cuencas, entie las más
importantes) con climas, vegetación, suelos y geología característicos

3. Sistemas terrestres
Son subdivisiones de las provincias ecológicas y se les define como un sistema geomorfológico
homogéneo con un mismo patrón físico

4 Paisajes terrestres
Son subdivisiones de los sistemas ten estrés y cortesponden a unidades topográficas (volcanes, valles
inrsifluviales, lomeríos y otros relacionados con tipos de suelos)

5 Unidades naturales
hs la categoría más pequeña de ia regionalización; k constituyen los geótopos (conjunto de locas,
laderas, abanicos aluviales, etcétera)

La unidad natural guarda una estrecha relación con los elementos ambientales que la acompañan
como los suelos, los patrones hidrológicos, los mictoclimas, entre otios.

Análisis uibano regional
Otta opción metodológica mas reciente es "el análisis regional" que considera como factores de análisis:

Los tipos de pioceso en función de los usos del suelo, apiopiadón o Transformación

! í Comisión Nacional do Etuküjía, ¡nl'irmci iii. ia •x.'iuttión gtrn;™! LÍII matarte dt: ¿i\uiiibrto ¿cutógia) y protección al ambiente 1989-1990, cd
SEDIJE, México, 1991



Las regiones homogéneas en, función del uso, deterioros y acciones
Los fenómenos ambientales difícilmente cieñen una delimitación espacial precisa, porque ios

orígenes y loa efectos se presentan en diferentes escalas, sin embargo, es el análisis regional ecológico el
que apoma los instrumentos que permiten definir y delimitar diversos niveles regionales de
manifestación y percepción social de los problemas y situarlos en un área específica.21

La SEMARNAP utiliza los siguientes elementos para realiza: análisis urbano-regionales:
Factores

Físicos
Fistructiira urbana

•• Socioeconómicos
Ambientales o biológicos

Crireiios,
Ambientales
De planeación ui baño-regional

[nsrrumemos
• Base de infoimación geogiática

Base de información estadística
Resultados

Mapas del medio físico natural
Mapas del medio urbano
Mapas del medio socioeconómico

• Mapas del medio biológico
Los Mapas de aptitud (alta, media, baja y no apta), son el resultado de! conjunto de variables que

al cruzarse dan la aptitud de las unidades a estudiar.
Diagnóstico y propuesta

Escenario Preponderancia del medio físico
hscenario Preponderancia del medio utbano
Escenario Preponderancia del medio socioeconómico
EsccnaLio Preponderancia del medio biológico

Se cruzan los cuatro escenarios y da como resultado uno fina! de aptitud territorial en igualdad de
condiciones ?J

Análisis de! dcsairoLlo sus rentable26 y participativo en los asentamientos humanos realizados poi la
Oí ganización de las Naciones Unidas (ONU)
Está opción conceptual-mctodológica es desarrollada por el Centro de Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (habitat), que considera que se debe tener un enfoque integral donde la
sustentabiiidad sea uno de los elementos rectores para el desarrollo de los asentamientos humanos, si se
pretenden restablecer las condiciones de hahirabilidad que deriven en una mejor calidad de vida para
sus pobladores

El otro elemento rector deberá ser la participación de los pobladoies en la planeación, diseño y
administración de los asentamientos humanos, si se quiere garantiza! la sustentabiiidad del desarrolle!
regional y la adecuación a la realidad, que se basa en el control social de los procesos por paite de sus
habitantes "

:4 Blanca Ramírez, Región y ¡r^dio ambiente, ¿«cimiento p r i m a d o a! Si-mmarui "Ciudad y nio/lio ambiente", UAM-X, México, 1997.
-1 SEMARNAP, -MtíotMogííi de toiúiíiü, México, 1937
:° ONU. Ntiistif) juturo ::ramín, Defina al doíarrol'o su^coniahli' ciinm aquel t¡'M- iatisface ks necesidades de ia población ar.riial su
comprometer b capacidad de las «cnei aciones venideras, Comisión Mundial del Mwíio Ambiente vcl Desarrollo, 1939
- ; Cencío AÍ' Naciones Unidas para ios Asentamientos 11 uníanos l:i JBH lib, Im uM-.'iiiOritT.Un luim-'B'tii, i1! rnetliu trniErónte y el liesarmüít, 11
Hava. 1990
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Este enfoque consideia los aspectos gcográfi eos-ecológicos, los socio-culturales, los científico-
técnicos y los económicos

Finalmente los criterios de evaluación de los asentamientos humanos propuestos por la ONU a
naves de Habitat se basan en los siguientes aspectos del desarrollo: la calidad de vida que ofrecen a sus
habitantes, ¡a magnitud de la utilización de ¡os recursos no renovables, la naturaleza de la utilización de
los recursos tenovabics y el impacto de los desechos además de la generación y disposición final de los
mismos.

Análisis microregionai integral aplicado en la plantación participar iva
En varios trabajos de investigación desarrollados en comunidades asentadas en zonas con valor
ecológico en los cuales participé junto con otros inventadores, se estudiaron las relaciones entre
pobladores, asentamientos y medio ambiente, desde el enfoque de procesos socio-espaciales y
ambientales específicos, en donde también intervinieron los habitantes

Para los investigadores, la finalidad fue construir un marco conceptual y operativo encaminado a la
planificación ecológica del tenitorio {bioiegional, local; microrefjional); y para los pobladores, contar
con un instrumento social y técnico que les permita alcanzar progresivamente mejores condiciones de
vida y concretar sus proyectos de autodesairollo.

En todos los casos se buscó conservar adecuadamente el habitat natural y mejorar la calidad de
vida de los seres humanos en sus asentamientos, es decir, el desarrollo integral ecológico

En ías investigaciones se usaron las técnicas metodológicas descritas anreiiormente en los otros
tipos de análisis, además de los instrumentos que se describen a continuación;

Instrumentos especííicos:
1 Capacidad de carga
La carga antropo-tccnogcnica se propone entonces como una medida o magnitud del impacto antropo-
tecnogénico, que provoca cambios en los geosistemas, que se expresan como el número máximo de
individuos de una población que puede continuar viviendo o ejerciendo ciertas actividades en un niveí
predefinido de bienestar y en un área limitada, sin causal cambios irreversibles en eí ambiente

De ese modo, la carga constituye una expresión numérica integradora que sintetiza el tipo, nivel y
régimen del manejo racional deseado en la utilización de la naturaleza por parte de la sociedad.. Eüo
permite definir la norma de las cargas límites admisibles, o sea los índices de la carga, como la magnitud
predefinida, bajo la cual no ocurren alteraciones esenciales de las funciones y propiedades de los
gcoecosistemas. Constituye un índice de la regulación de las relaciones energético-siistanciales y
espacio-funcionales en el sistema, mediante:
1 El establecimiento de las magnitudes admisibles de los contenidos de energía y substancia
1 La combinación de los tipos y regímenes de utilización

La capacidad de caiga la concibe Salinas como una "propiedad dinámica deí paisaje, que cambia en
espacio y tiempo, de acuerdo con el desarrollo de las demandas sociales y la tecnología"

Por tanto está condicionada por dos variables:
1 La característica de! paisaje: tipo, estructura, vulnerabilidad, tamaño, posición en el territorio,
variabilidad temporal y relación con los paisajes vecinos, entre otros.

t̂ a actividad que en él se desarrollará (carácter, importancia, impacto, etc )
Estas variables no son independientes pues la segunda está parcialmente en función de la primera,

por lo cual ésta impone condiciones a la actividad a desarrollar..

:il£duaiJoSaIiiiai, CafíídJud decapa (op cit , p 1), Documento inédito, la Habana. 195/



Como propiedad dinámica del paisaje la capacidad de carga puede ser estudiada como componente
principal del potencial de los paisajes para la actividad en cuestión, o también como parte importante
del impacto de determinada actividad socioeconómica sobre el paisaje, donde se aplicaría la siguiente
ecuación:

IA 1 = f ( P, I , I „ Ce, T, G)

Donde:
ÍAT- Impacto Ambiental loral
P - Tamaño de la población
1 - Impacto ambiental per capiLa procedente de ía explotación y consumo de recursos
1 d - Impacto ambiental peí capita derivado de la devolución de desechos

Ce - Capacidad de carga, asimilación y/o acogida del sistema
T - tecnologías productivas
G - Capacidad de gestión del paisaje por paite de la sociedad
Los factores que intervienen en la determinación de la capacidad de carga son:

a) Los del medio ambiente o características del poisaje:;a dimensiones del área y espacio utilizado,
topográfica, características de la flora y fauna, etc Así como, una serie de atributos integraics
como son: estmeana, funcionamiento y dinámica del paisaje, entre otios.

b) Los sociales.
c) Los de manejo y gestión

Es de destacar la estrecha [elación entre los conceptos de caiga y estabilidad La estabilidad del
paisaje va en función de su estructura y de la evolución cié rodos los estadios del ciclo vital, y se puede
distinguir entie:

La estabilidad natural (también conocida como solidez) que es inherente al paisaje, fuera de la
dependencia del tipo y la fuerza del impacto que ejercen los factoies anrropogénicos
La estabilidad rtxnogénica (conocida como estabilidad propiamente dicha), que se determina en
relación con un tipo concreto, una fuente y la fuerza de su impacto económico

De tal manera que, al sei la estahilidad la expresión de la organización espacial, funcional y
temporal del geosistema, sea natural o inducida anctopogenicamen.ee, dicha estabilidad se encuentra en
relación directa con U capacidad de carga o el índice de las cargas respectivamente

Así, la estabilidad ietleja la capacidad del geosistema de mantenerse funcionando, de cumplir
ciertas funciones geoccológicas inherentes a su organización interna, de conservarse en un estado de
equilibrio dinámico, y de trabajar con eficiencia pata blindar cierta pioducción

Niveles y tipos de capacidad de carga:
Algunos aurores, señala Salinas, hablan de la existencia de fres niveles de capacidad de carga: el

físico, el real y el efectivo.
hl primero es el límite máximo de habitantes que pueden caber en un espacio definido en un

tiempo determinado (se asume que cualquier persona necesita a! menos lrrrpaia moverse libremente);
poi ejemplo: un sendero nene Im de ancho y 1 50m de largo, 1;-: capacidad física de¡ sendero .serían 150
habitantes en un tiempo dado, aplicando: CCF^ superficie total x 1 visitíinte/ir¡! x tiempo de
ocupación

La capacidad de carga real, se obtiene después de corregir el valor anteiioi sobre la base de una
sene de factores de corrección, obtenidos al considerar variables ambientales: físicas, ecológicas y de
manejo: CCR = CCF x (KKKi.FJ X KXLJ^l x (KIO J m

100 100 100

"'' ta vUualfcación <_M pnisuje c.imn un biíii'niü de error epuis y c-u particüfar ti roairL-thrln nuno un «eueaisisteina, ron atribuios estructurales,
funcionales y ihnániicti-uvoluüvos i como un sijuma tic percepción, permite ti cáicisb de las capacidades de carya, y a partir de ahí, de los
índices y normal Je bs carcaj



donde F^, Fr¡. . Fth son los factores de corrección de la capacidad de carga física.

Por último, la capacidad de carga efectiva se obtiene de comparar la real con la capacidad de
manejo que tienen las organizaciones o las administraciones del área en función de la disponibilidad de
personal, equipo, instalaciones, recursos financieros, etc. Esta capacidad es variable y puede
incrementarse en condiciones favorables de manejo e igualar la capacidad real.

Los problemas de 3a determinación y establecimiento de los índices de las cargas, además de
constituir un punto focal en la planificación geoecológica, son un elemenro básico en el proceso de
gestión ecológico-ambiental En este sentido, se enlazan de forma sistémica con los procedimiento de
monitoreo geoccológico.

2. Monitoieo geoecológico
El moni torco tiene como propósito medir los niveles existentes de! estado ambiental de ios territorios
I-os estados son susceptibles de cambios provocados como consecuencia de la dinámica funcional de los
sistemas y debido a los impactos antropo-tecnogénicos

Las estaciones de monitoreo de diversas ripos petmiren estabiecei las tendencias del cambio de ios
sistemas Al medir las consecuencias de los impactos, se pueden conocer de forma concreta los
resultados de las caigas sobre los geoecosisremas Si existen alteraciones que van por encima de las
cargas límites admisibles (niveles de tolerancia), es posible tomar medidas de corrección, rectificación o
minimización de los impactos, es decir, se pueden piecisur las cargas.

Por lo tanto existe un relación dilecta entie las cargas, el monitoreo y la gestión ambiental De lo
que se trata es de establecer un sistema de monitoieo coherente, complejo y flexible, que permita
constituíise en un efectivo medio de conocer el pioccso de dirección de la intervención del hombre en
el medio ambiente
Consideraciones:
Una consideiación amplia de ía capacidad de carga de los paisajes como la posibilidad de los mismos de
gaiantizar la actividad vita! normal de los organismos y su posibilidad de transformar y acumular
Substancias y energía poi un lado, y por el orro la fusión compleja de las interacciones entre el
funcionamiento del sistema, el balance de energía y sustancia, la esttuctura espacial, la productividad y
la estabilidad, posibilitan la determinación adecuada de los principios y métodos de cálculo de las cargas
límites admisibles en ¡os territorios según los usos

La determinación de las cargas sobre los paisajes, permite líegai a las siguientes consideraciones
metodológicas;

La carga expicsará numéricamente la medida de las actividades económicas y humanas que pueden
ser ecológicamente adecuadas

1 La determinación de los índices y las normas de las caigas debe hacerse en un contexto regional,
urbano y espacial, específico y concreto
Las normas opciativas (inductivas o empíricas) de las caigas deben perfeccionarse mediante la
determinación de las capacidades de carga.

1 La capacidad de carga es función compleja del funcionamiento de los gcoecosistemas, del balance
energético-substancial, la estiuctura espacial, la productividad y la estabilidad
La carga es la expresión cuantitativa del impacto en el maico de una definida política de
ordenamiento geoecológico ambiental que es susceptible de consideraise como elemento de
gestión, mediante las operaciones de monitoreo

3 Evaluaciones de impacto
Los impactos son los efectos directos e indirectos subte el medio ambiente Pata conocerlos se dan los
pasos siguientes:

5 Encender la estructura ecológica
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2 Hacer una "evaluación de impacto" para conocer loa "factores críticos o grado de tolerancia" del
medio ambiente y el impacto que las actividades han provocado o van a provocar.

3 Hacer la medición
Esta última implica utilizar los siguientes insHuilientos:

- Matrices de. relación, donde se colocan de un lado los factores del medio ambiente y del otro las
acciones {programa, inversión, infraestructura) en las fases de construcción, de uso y de vida útil
estimada

- Por analogía. Se basa en la teoría de los ciicuitos y se miden los impactos en valores de energía,
se- toma el flujo energético y se valora su equilibrio

- PjoblerM'Objeiivo global político-estándares de. calidad primarios Se hace énfasis en el cómo, en la
estrategia de implementación: plan regional, tecnologías (ingeniería ambiental), sanciones,
licencias (mercado-intercambio de derechos)

Indicadores de impacto ambiental:
- Cálculo de valores"1 (CV) espaciales -temporales
- Asignación de peso, importancia y ponderación

4.3. Conclusiones

Se encontró que la sustcntabilidad, como marco teórico, es insuficiente para explicar la i elaciones que
se producen al intetior de la ciudad y su ambiente, ya que el concepto fue creado para aplicar al
desarrollo económico y no al desarrollo mbano, además, el desarrollo sustentable en su sentido
absoluto, queda fuera de nuestro objeto de investigación y campo de acción, puesto que implica el
cambio del modelo neoliberal y la creación de una nueva organización socioeconómica, la cual, como
dice Tudela, "exigiría cambios en las formas de civilización que serían difíciles de imaginar""'1 y qsie en el
corto plazo no parecen factibles poi lo que lo dejamos planteado como una utopía a alcanzar en el laigo
plazo

Ixis objetos de investigación del desarrollo urbano-ambiental deberán ser abordadas a partir de las
uuenelaciones e interdependencias región-ciudad", en las que estén presentes factores ecológicos,
económicos, sociales, políticos, culturales, jurídicos, científicos y tecnológicos, lo que requiere de un
análisis de la ciudad y su ambiente desde la perspectiva tiansdisciplinaiia de las ciencias ambientales3j

que está más allá del alcance de esta tesis y cuyo marco teórico está por construirse.
Limitamos nuestro objeto de investigación a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre

ciudad, sociedad y medio ambiente, a través del conocimiento de los procesos concretos de las
demandas-respuestas realizadas por el MUP en la ciudad de México, para dar elementos epistemológicos
v metodológicos que contribuyan a construir un marco teórico más sólido en torno a la problemática y
que sienten las bases para la planeación ecológica de los asentamientos humanos, la realización de
acciones de mejotamiento y íestauración de ambientes deteriorados, paia conserva: ambientes
naturales, creados con valor patrimonial y ecológico que lleven a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de esta ciudad y a construir una conciencia ecocéntrica del medio ambiente.

En esta investigación, en cuanto al campo de lo ambiental, se adopta un enfoque ccosistémico y se
utilizan los criterios de evaluación de los asentamientos humanos propuestos por Naciones Unidas y las
herramientas metodológicas del análisis urbano-regional (SIGs) y las matrices de relación del análisis
miaorcgional paiticiparivo, que ayuden a interpretar los procesos a los niveles y escalas propuestos

il< Los SUJOS JL* valoro* son: lo* Ai: uso t1iicr.ro » de tüdstcnr.ia y los de no uso -goce visual- de opción.
11 Rvnando I udola, tenista Coirwdn Exterior, (up t i l , p 70), Vul 43, No 8. Agíalo tL 1353
i : El concepiu lio ciudad iutcgia h relación i'ntn: uspacki y snciisiad
" Cir-nr.ias ainhitniraks: naturales, sociales vdcl diieño



5. Las tendencias originadas por las comentes teóricas al inscribirse en la
problemática específica de los movimientos sociales y de Iso movimientos
sociales urbanos, en la relación con la producción de la ciudad y su proceso
de transformación en el capitalismo

Se dan dos tendencias Una derivada de las corrientes de la sociología clásica y función alista Je corte
positivista y otra derivada del marxismo estructuralista y de la sociología de la acción, ambas
materialistas.

5.1. Tendencias derivadas de la sociología clásica y funcionalistaJ4

La sociología clásica hace referencia a los movimientos sociales, sólo en forma indirecta.
Las comentes europeas de finales del siglo XIX manejan el concepto de "multitud" como la reunión

irracional y caótica, producto de la "sugestión colectiva"
Esta concepción influencia a la psicología. Trcud en su obta Psicología de los masas y análisis del

superyo sostiene que la acción colectiva responde a las necesidades primarias inconscientes y que es la
identificación COR el líder1 lo que le permite a un grupo existir

Ortega y Gasset en su obra La rebelión de itis masas habla de que al afirmaise los grandes aparatos
totalitarios aparece la irrupción histórica de las masas privadas de identidad, carentes de
responsabilidad colectiva y manipnlables por ios jefes

Con la aparición de ia escuela funcionalista de Chicago en los años veinte, con Robert Park a la
cabeza, ya se delínea un campo especifico de análisis sociológico, creando las bases para una reflexión
sobre el comportamiento colectivo, donde éste ya no es como en todas las concepciones anteriores una
realidad patológica, sino un componente fundamental del normal funcionamiento de la sociedad,
además de un factor decisivo para el camhio

Esta escuela funcionalista se ubica dentro de ía escuela de sociología utbana, propone una teoría
general del comportamiento colectivo, estableciendo ias relaciones entre individuos y ciudad, con base
en la lucha por el espacio.

La sociología funcionalista norteamericana, con su teoría de la acción colectiva {cuüecüve
behaviour), hace el análisis a partir de numerosas investigaciones sohíe los movimientos sociales,
concietamentc sobre los comportamientos colectivos y formula generalidades empíricas, sobre las
variadas formas de acción

Los estudios sobre la acción colectiva asumen las creencias de que los actores son la clave de
explicación de las conductas colectivas y acomodan en el interior de esta categoría los
comportamientos simples de la multitud, hasta los de una revolución política.

La acción colectiva es paia esta comente, resultado de una tensión que perturba el equilibrio del
sistema social Esta tensión produce creencias generalizadas que movilizan la acción y buscan
restablecer el equilibrio del sistema.

Bn la acción colectiva, según esta corriente, no hay ningún significado diferente al expuesto y no se
hace ninguna ieferenda ni a las relaciones de clase, ni al modo en el cuaí los recursos son producidos y
apropiados La acción se reduce a la leacción de ajuste de los mecanismos funcionales del sistema en
una interpretación teleológica..

El análisis funcional, en este caso, adquiere el caráctei de la ideología buigucsa entendida como
búsqueda y consolidación de los intereses del grupo dominante, como finalidad.

'• Mario, Basiuls, ti a} Arilyítigíti di Socidogiu Urbana, ed UNAM, M-T.xitu, 1933
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Así, la sociología estadounidense ha generado las bases, a partir de csrc Tipo de estudios estructura I-
función alistas, pata poder manipular y controlar a los grupos minoritarios: latinos, negros, chícanos y
otros.

El análisis funcional considera si "sistema", no en la totalidad del mismo, sino referido a una parte,
que es !a estructura dominante y/o institucional Las oirás partes o cualquier otra estructura es
considerada como disíuncional a la que hay que controlar por medio de "los mecanismos de
socialización": defensa, ajuste, control, etc., donde se busca la adaptación de individuos y grupos a la
estructura dominante...

El haber eliminado del análisis las situaciones de conflicto originadas en las características
estructurales del propio sistema social, ha hecho que el funcionalismo pierda su importancia comí) base
metodológica paia el conocimiento e interpretación de ía sociedad Sin embargo, en los últimos años
las reflexiones sobre la acción colectiva se han enriquecido a través de artículos y trabajos de corle
estiuctuialísta, que han contribuido a clarificar la naturaleza y las determinantes de ios "movimientos
sociales"
Este tipo de trabajos se pueden agrupar en dos:
1. Los que tratan en geneial de un análisis de la "acción social" como creación, consumo, intercambio y
uansferencía de recutsos entre grupos y sectores de una sociedad Entienden por "recurso" cualquier
bien, material o no, reconocido como tal por uno o más grupos de h sociedad; y por "conflictos
colectivos" las formas de ludia por el control de esos recursos
Entienden la "movilización" de un grupo, como la manera de obtener y de invertir recursos con vista a
cierros fines; la participación es entendida como liderazgo en un movimiento social, como formas de
distribución de los recursos a travos de los cuales los diferentes sectores calculan costos y beneficios
buscando obtener la mayor ventaja en el cambio "Las formas de control social" son analizadas en
términos de distribución de los grupos
El método permite a los estuicturalistas haca una desagregación puntual de la estructura interna de un
movimiento social, donde se estudian los procesos de cambio internos y las relaciones con el ambiente,
lo que hace del "movimiento" una realidad articulada y compuesta de múltiples redes de pertenencia
El movimiento aparece como una estructura homogénea donde el cambio de recursos y el cálculo de las
recompensas o de las sanciones, dividen y reagrupan la realidad colectiva de acuerdo a líneas complejas
2. Los que tienen su fundamento en teorías psicosociales, donde su hipótesis fundamental es que los
movimientos sociales surgen del componente dual: fru? tac ion-agresión, sostienen que la frustración de
las expectativas colectivas se encuentra en las bases de las formas de expresión de los movimientos
sociales

Los modelos resultantes de esta corriente, plantean:
- La hipótesis de ascenso-caída
- La hipótesis de las expectativas crecientes
- La hipótesis de la deprivación colectiva
- La hipótesis de la movilidad descendente
- La hipótesis de la incongruencia de status

Bsras teorías nos reconducen todas al nexo ftustración-agiesión, resultado de un presupuesto no
verificado en el caso de los movimientos sociales, dado que estas teorías no precisan las condiciones que
hacen posible la acción colectiva. Sin la existencia de un adversario identificado y del lugar general del
conflicto, no se puede sostener, como lo hace esta tendencia, que la agresión sea la respuesta necesaria
a la frustración experimentada Es decir que sin referencias a las relaciones de clase o a su trascripción
política no es posible explicar cómo se forma una acción colectiva

Son de carácter estructural aquellas aproximaciones que tienden a unir la acción colectiva al
sistema político o a las relaciones de clase; sin embargo no son suficientes pata explicar la complejidad
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de la problemática como se verá con la hipótesis de Taliy J quién afirma que !a violencia colectiva es un
fenómeno que se comprueba cuando los grupos sociales eneran o salen del sistema político, cuando
están adquiriendo o perdiendo posiciones en la lucha por el poder. Sostiene que cada sistema político
tiende a mantenerse dentro de los criterios de pertenencia de sus miembros, lo cual hace que se somera
continuamente a verificaciones de pertenencia y de resistencia, ar.eprando la presencia de nuevos
miembros o cediendo posiciones

Así Taily sostiene que la violencia colectiva se manifiesta cada vez que existe una presión de los
grupos excluidos que intentan entrar en el sistema político o bien cuando grupos ya [^presentados no
quieren perder ios privilegios de que gozan

Si bien en el análisis hay una referencia al sistema político, no se aclara que en los procesos
tomados en consideración están presentes las lelaciones de clase y que son éstas las que marcan los
límites de iñ participación política y las que controlan los procesos de cambio interno de! sistema
político Tampoco aparece en el análisis el hecho real de que la movilización colectiva más importante
es aquella ligada al ascenso o caída de las clases sociales y a las transformaciones de su propia
representación política

5.2. Tendencias derivadas del marxismo estructura lista

Con respecto a los movimientos sociales (MS) se analizáis la teoría del sociólogo italiano Alberto
Mclucci (1975); con respecto a los movimientos sociales urbanos (MSU) se analízatán las teorías de los
siguientes sociólogos: los españoles, Jotdi Botja (1975) y Manuel Castclis (197 i, 19 76); con respecto a la
relación entre espacio y política se analizarán las teorías del francas Jcan Lojkine (1979) y del italiano
Alan Lipictz, ya que se consideran como los clásicos de esta comente y los pioneios en el análisis de los
movimientos sociales y de las relaciones entre espacio y políticas, tema central de esta tesis.

La teoría de los movimientos sociales de Melucci
En la teoría sobre los movimientos sociales de Melucci se hace una aproximación al concepto de acción
colectiva y se le define como un sistema de relaciones sociales donde está presente la solidaridad que
une e identifica a aquellos que participan de un lado y de otro en un conflicto

Se entiende a "ías acciones colectivas" como al conjunto de las conductas conflictuaies que se dan
al interior de un sistema social

Una "acción colectiva" implica la lucha entre dos actores colectivos, poi la apropiación üe los
recursos sociales Comprende también todas las conductas que infringen las normas institucionalizadas
en los roles, que desbordan ías reglas del sistema político y/o atacan la estructura de las relaciones de
clase de una determinada sociedad

La acción colectiva es a su vez acción conflíctual cuando geneía problemas al inferior de los límites
del sistema considerado. Mientras que un "movimiento social" implica un conflicto que tiende a superar
esos límites.. Para que sea movimiento social deben verificarse ambas condiciones: conflicto y
superación de las límites del sistema considerado. La acción colectiva puede sei reivindícativa o
política, o pasat del primer sentido al segundo

Un movimiento social, puede ser movimiento reivindicativo (normas y roles: recursos de la
organización social) o movimiento político (paiticipaciÓny relaciones de fuerzas en el sistema político)
o movimientos de clase (apropiación y control de los medros de producción social) Generalmente

-i: Mano Bassols, ct ti , Antología d? SCJCKIJOKKI W.W, H¿ UNAM, México, 1*353
3s AllíL-TtuMfluLci, Momuirnfru Jt i^imeitu, «na tsorfci du !íit/omitís de acción eductivü. Italia 1976
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también son de carácter ascendente: de ser rcivindicativos pasan a ser políticos o de ser político pasan a
ser de clase.

Si los movimientos sociales son movimientos de lucha, entonces surgen las siguientes preguntas:
duchas contra qué? y /luchas por qué cosa??

Meíucci enfrenta el análisis de los movimientos sociales planteando una definición sintética de sus
características estructurales y se ocupa de ia relación entre movimientos y cambios

Supera el concepto de que la piesencia de un conflicto basta como tal, para calificar a un
movimiento de social; debe darse un movimiento de clase y la presencia de las clases en oposición por
un lugar común

Después de explicar las causas de los movimientos sociales, trasciende la lógica explicativa de gran
parte de las teorías que suponen el cambio como un dato hacia un proyecto de transformación que está
implícito en las luchas y que se hace explícito en los movimientos de clase

La relación entre movimientos y cambio pasa a través de tres momentos lógicamente distintos,
según el investigador:
1, Los movimientos en su definición estructural y sincrónica, anteceden al cambio
2. Un sistema cambia porque debe controlar el conflicto que lo atraviesa
3 Cambia también pot lo que respecta a la pioducción y disttibución de los recursos sociales.

Por otta parte muestra que la existencia de las clases no es un presupuesto y que debe explicarse en
términos de las relaciones sociales y apaiecet explícitamente, en los análisis sobre movimientos sociales

La teoría de los movimientos sociales urbanos de Joidi Borja''
Es un cuerpo de conceptos y categorías para e! análisis de lo que el llama los movimientos
reivindicaúvos urbanos (MRU)

Los MRU son "acciones colectivas" de la población en tanto que usuaria de la ciudad; es decir de
viviendas, de servicios, etc. Estas acciones están destinadas a evitar la degradación de las condiciones
de vida de la población, a obtener la adecuación de éstas a las nuevas necesidades y a buscar aumentar
el equipamiento

La población en tanto consumidora se enfrenta al Irstado, generándose un movimiento
re [vindicativo urbano como instrumento primordial de gestión del consumo colectivo Este
enfrentarme nto produce efectos uibanos y políticos y modifica las relaciones entre la población y el
poder —representado por el gobierno •- "que pueden llegar a cambiar la lógica del desarrollo
urbano" ;p

Sostiene el autor, que las acciones de los movimientos sociales no son más que manifestaciones de
las contradicciones generadas por el mismo desarrollo del capitalismo

En el desarrollo de la sociedad capitalista las principales contradicciones que enfrentan las clases
con relación al uso de la ciudad son:
1. Hl desarrollo de la producción y la división de trabajo, el cual crea nuevas necesidades con i especio a
la reproducción de la fueiza de trabajo, tales como el transpone uibano, la infraestructura, el
equipamiento social y los servicios públicos; además de una educación adecuada a las nuevas demandas,
añadiéndose a esta problemática, Los efectos de la expansión y de la inmigración como son la reducción
de la unidad familiar a una unidad de consumo mínima y ia demanda creciente de viviendas urbanas..

Las necesidades de la producción y de la división del ti abajo crean además nuevas obligaciones de
acumulación de capital que generar, un uso intensivo de la ciudad poi parte del capital a través de la
apropiación de la renta urbana, de la especulación del suelo —resultado de las poiíticas urbanas—, de
la concentración de tas inversiones en los sectores mas rentables y de producir con los mínimos costos
(por ejemplo consíiuir viviendas sin equipamientos)..

•" _ M ¡ Boija, MWIIIIWTÜNJ IOCKJL:I U T W O I , U.I S IAP P l a n e e s B t i t m s Aires, 1975
J|1]oi"di Rotja, (íip d i , p 12)
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Esto tiene consecuencias directas sobre la mayoría de la población de la ciudad capitalista a la que
se le crean nuevas necesidades de bienes y servicios, pero a ¡a que sólo se le dota de los mínimos en
equipamiento y servicios públicos, en tanto garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo..
2 Otra contradicción es la subordinación de. la administración a los objetivos de concentración del
capital, donde simultáneamente el gobierno aumenta sus funciones económicas y realiza una política
urbana al servicio de la acumulación de capital y en detrimento de "las condiciones del consumo" de la
vida urbana de la población.

Con el acelerado crecimiento de la ciudad, la problemática se hace más compleja y el Estado hace
de la política -de, y en lo urbano- una política de carácter provocador al servicio del capital, que busca
asegurar los máximos rendimientos y a su vez asume en mayor medida 'la gestión del equipamiento
colectivo para garantizar la reproducción de la meiza de trabajo y poder mantener el control social, sin
considerar las demandas populares que no se ajustan a esos objetivos.

La población se ve obligada a expresar sus demandas directamente frente a los organismos públicos
Y lo hace cada vez con más cohesión y de manera organizada La sociedad capitalista trae consigo el
desarrollo de la fuerza por parte de los sectores populares, quienes desarrollan los medios de lucha y
defensa. El autor le confiere a la lucha obrera una importancia singular en la constitución de los MRU
donde se contraponen el Estado y el movimiento obrero democrático.

Esquema de interpretación de las fases que dan origen a los movimientos reivindica ti vos urbanos:
• Paite de la comparación con otras situaciones y con la no aceptación de la situación vivida
• El paso de la ieivindicación individual a las reivindicaciones generales.
• La manifestación colectiva y explícita anre un antagonista que dehe o puede resolveí las

demandas
El paso entre fases se da como resultado de un avance en el grado de concienrización y

organización Supone además un liderazgo —individua! o colectivo— con podei de convocatoria y
representatividad Si se dan las fases y condiciones antes expuestas se puede decir que ya existe un
MRU

En cuanto al tiempo que puede ocupai este proceso depende de la naturaleza de la reivindicación y
puede pasar de ser un movimiento punmal a uno estable dependiendo de la correlación de fuerzas y la
capacidad de negociación que se dé al interior del sistema urbano, la cual depende de las correlaciones
a nivel general y del sistema político que In mantiene y expresa, y de los factores específicos de los
mismos MRU en cuanto a su organización y homogeneidad así como al maigen de acción y capacidad
de conseguir ¡o demandado..

A nivel externo dependerá por ejemplo de la posición que adopte el Estado frente a los efectos
urbanos y políticos resultados de movimientos anteriores, de la posibilidad de conveigcncia con otros
movimientos o de la solidaridad que logren en otros grupos de la sociedad.

La dependencia en cuanto a las coyunturas y las bases sociales muy disímiles hacen heterogéneos a
los movimientos sociales, por ello fiorja no esrablece una tipología de validez general y para el caso
específico de Barcelona y su área metropolitana, establece cuatro tipos de MSU:

• Los generados poi eí deterioro "importante y súbito" de las condiciones de vida.
• Los generados por la amenaza que representa la acción urbanística.
• Los generados por los déficits constantes de vivienda y/o servicios
• Los generados por oposición a la política urbana del Estado,
Este último sería el más específicamente político

Tipificación
Dependiendo de la base social, de los medios de lucha y de la acción, elabora el autor ] Borja, una
caracterización que depende de la definición pievia que hizo en torno a que un MRU sólo se constituye
poi la acción de un givipo social que actúa sobre un territorio. Así, toma al barrio como unidad de
análisis territorial y hace la siguiente tipificación:
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1. Los bunios marginales a los cuales enciende como medios de valorización del suelo y de reproducción
de la fuerza de trabajo a bajo cosco Existen en la medida en que se cumpla con esta función en el
sistema urbano Es el lugar de residencia de una población intejirada en el mercado de Trabajo o en
Eanlo Iu;;ar de residencia de una población no integrada al mercado de irabajo formal y que Borja
denomina como masa marginal

En cuanto a la ocupación del suelo pueden ser barrios ilegales o en vías de legalización, donde
priman condiciones de vida precarias y donde se da una situación de inseguridad; condiciones que
según el autor generan actitudes de pasividad y de búsqueda de solución de manera individualizada, sin
que medie una acción colectiva de reivindicación.

La acción colectiva sólo puede darse cuando la población de estos asentamientos esté integrada al
mercado de trabajo y se sienta amenazada por un desalojo forzoso. Si este se produce se desplazan más
afuera y con sus propíos recursos reproducen nuevamente un "habitat marginal".

1. Los barrios populares situados en el centio degradado y/o en los suburbios como lugares de residencia
de la fuerza de trabajo Les denomina bairios populares y no obreros "porque el concepto de obrero se
define con relación a la producción y no al consumo, respecto al cual el obiero está en condiciones
idénticas o similares a la de otros sectores de la población con paiecidos ingresos y fuerza social" '

Son barrios donde se mezclan los obreros con otros trabajadores asalariados, del sector informal de
la economía, con la pequeña burguesía, ere, pero donde la mayoría de la población sí pertenece a la
clase ohrera y puede llegar a ser hegemónica

Estos son barrios de función habitacional predominantemente, con mezcla de otraá actividades que
no se integran a la vida del barrio, como por ejemplo grandes industrias o comercializadoras

Se caracterizan por la falla de equipamientos, situación originada por los mecanismos de
acumulación de capital ya señalados..

Son estos banios la base social más importante de los MRU los cuales siguen dos caminos: exigir los
equipamientos, entre los que este autor incluye a la vivienda, u oponerse a la política urbana que pueda
afectar al barrio, por ejemplo con políticas de renovación urbana o de obras públicas

Borja asegura que la mayoría de las teorizaciones sobre los MU tienen como base a es ros barrios
donde se dan movimientos reivindicativos estables y organizadas

3 Los hamos imaclasistas donde el sector popular es minoritario en relación a las clases medias y
donde: el control de los instiumentoi de acción colectiva no está en manos del sector popular

La función de estos barrios ya no es sólo residencial; se mezclan actividades comerciales, oficinas,
servicios etc. Estas actividades del barrio sirven a una población de otros lugar.es de residencia, dando
lugar a una intensa ocupación y valorización del suelo

Estos barrios no tienen problemas de tipo genera! ni persistentes por falta de equipamientos, sólo
problemas específicas que no afectan a la mayoría de sus habitantes.

En estos barrios los MU tienen un carácter coyuntura], sin continuidad, son diversos y de carácter
puntual y se pueden clasificar en función de:

• Las leivindicacioncs por un equipamiento especifico
• La oposición a la política urbana si afecta al barrio
• La oposición de individuos o grupos si se les afecta como propietarios del suelo urbano, con la

construcción de obras o industrias o cuando las acciones de urbanismo perjudican sus inteieses
o no les permiten "participar de los beneficios"

Dada la hele: ogeneida J de su base social, difícilmente puede darse una oiganisación que defienda
todos los intereses generalmente encontrados

' ' lurdi Borja, of .-i- -j 20
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Oiganizaciones y medios del MRü:
1. Las del hsrado que dicen representar los intereses de codos los sectores Son de carácter
contradictorio, su acción es ambivalente entre concesión y dominación
2 Las asociaciones, sindicatos, movimientos de consumidores, cooperativas, ercérera..
3 Las asambleas de barrio y reuniones de vecinos de. riño no institucionalizado.

Ferinas de acción:
í Petición de reivindicaciones mínimas Gestión a través de representantes, escrito con firmas,
asambleas y aprobación de la reivindicación.
2 Manifestación pública contra una situación o programa de acción Concentración con expresión de
voluntad colectiva; Manifestación de protesta pacífica o no; campaña de información y divulgación con
el fin de genetalizar y anipliai el movimiento reivindicarivo a otios sectores de ia sociedad que se
solidaricen enn sus luchas o que coordinen acciones con otios banios o movimientos.

3 Acciones de fueiza Conseguir de hecho lo que se reivindica impidiendo por ejemplo una acción
pública o privada; negándose a pagar un precio o a utilizar deteiminados servicios; ocupando tierras o
edificaciones

Las efectos urbanos y políticos de los MSU:
Los efectos políticos son las modificaciones de la relación equipamiento-población, sustente de las
reivindicaciones y se dan en dos niveles:
1 Respecto a ía obtención misma de la reivindicación si:

-Se obtuvo lo que se demandó o no
-Se legitimó la reivindicación aunque no se haya obienido (derecho a la vivienda, poi ejemplo)
-Se sentó un precedente
-Fue generador de otras reivindicaciones.

2. Respecto a los efectos sobre "la lógica de la política urbana", si se dio:
-La consolidación interna
-La generalización de MRIJ.
'El desarrollo de una amplia conciencia de oposición a la política urbana que derive en un
movimiento político de carácter popular

Conchis iones
Este esquema de interpretación para los análisis de nuevos "acontecimientos" se constituye en la
primera aproximación que apoita elementos teóricos para el análisis de los MSU.

Tiene la validez de un intento de .sistematización de hechos más que de categorías y es la primera
aproximación a una problemática nueva —para ese momento histórico— donde se tratan de explicar
los movimientos específicos, dcntio de un marco más amplio que pretende superar el caráctei
descriptivo de trabajos anteriores sobre el tema, en un análisis más científico que articulara a los MSU
con las determinaciones socioeconómicas y políticas

En ese trabajo se utilizan vocablos distintos para designar un mismo hecho lo que crea una
confusión en términos de piecisión de conceptos Se usan indistintamente los términos movimiento
social y movimiento popular, por ejemplo

Algunas veces se habla de clases y otras de grupos Se hace necesario precisar ios términos con los
conceptos definiendo sus contenidos..

De otio lado, no se hace un uso riguroso de las categorías de análisis marxrsta, ni de la metodología
histórico-dialéctica y no se explícita cuando se hace uso de otros métodos

La cuestión fundamental de las contradicciones y antagonismos de clases, que el autoi explica muy
bien en la primera parte del trabajo, posteriormente aparece escindida de las realidades concretas y de
las generalizaciones postetiotes
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No existe una interdependencia entre los factores sociales, esüucturales \ supctestructurales con la
espaciairdad que explique realmente la problemática del MSU en el marco tic ¡as relaciones sociales del
capitalismo

No existe una profundizadón de las políticas y del pape! del Estado, así como de la? demás
instancias superestruccúrales inherentes a la problemática

Las interpretaciones que se hicieron responden a conceptos ambiguos y a hechos no general iza bles
o no cieitos

En síntesis hace falta rigor conceptual y metodológico Borja, igual que Melticci aborda la
problemática y la explica partiendo de una posición estructural marxista, pero utilizando una
dimensión más concreta

La teoría Je ¡os MSU de Castelís19

Manuel Castells qtie es lino de los investigadores de esta corriente es quien logra una teoría más
acabada y rigurosa, derivada de sus propias experiencias y de las de otros investigadores liene un
profundo conocimiento de la realidad de su país y del sistema capitalista al que desentraña con los
elementos de! materialismo histórico dialécúco y con ios de la escuela aíthusseriana estructuralista

Define Castells a los MSU como "sistemas de prácticas sociales contradictorias que contiaviencn el
orden establecido a partir de las contradicciones especificas de la problemática urbana" Señala que tas
problemáticas u» bañas son Lodos los actos y las situaciones de la vida cotidiana cuyo desanollo y
características dependen de la organización social general Más específicamente son —en un primer
nivel— las condiciones de la vivienda de la población y el acceso a los KÍWÍCHJI colectivos; en un
segundo nivel se trata del tiempo vivido mientras se traslada de unos lugares a otros por esa separación
funcional de viviendas, y en otro nivel, también son las condiciones de los grupos sociales específicos
segregados o diferenciados, como las mujeres, !os jóvenes, los ancianos

Para Castells "este conjunto de fenómenos foima un todo No son fenómenos característicos de
una sociedad en crisis Constituye un proceso social esiructuiado cuya lógica y unidad dimanan del
desarrollo piogresivo de nuevas contradicciones sociales en las sociedades capitalistas".''

(.Cuales seiían las causas?
1 La veloz concentración de los medios de producción
2. La formación de monopolios económicos y financieros en grandes organizaciones de producción

y gestión de la misma, vinculadas al Estado.
A este conjunto de hechos se les denominó capitalismo mtmopolista cíe Estada h\ autor sostiene que

este tipo de capitalismo articulado en el plano global, tiene como efecto directo la concentración
ptogiesiva de grandes masas de población en las regiones metropolitanas y la constitución de grandes
unidades colectivas de organización de la vida cotidiana, que garanticen la fuerza de trabajo

Este proceso se viene dando desde los comienzos de la industrialización capitalista
hl proceso de producción en la fase del capitalismo monopolista de listado, exige la regulación de la

vida cotidiana, ya que de ello depende en gran medida la capacidad productiva. Pero esta regulación no
obedece al ciiteño de satisfacción de las necesidades de la población sino a la necesidad del
funcionamiento eficaz del aparato productivo, independientemente de cuáles sean las consecuencias
sobic la vida de los liaba]adores, generándose una profundización en las contradicciones del sistema

Castells pone como ejemplo el caso del ¡.ranspoite urbano y dice al respecto: "Lo esencial
consistirá en que los transportes urbanos, logren transportar, y a la hora en punto en las diferentes
zonas de trabajo, al número suficiente de residentes extiaurbanos, independientemente de que lleguen
hacinados y necesiten perder dos horas diarias de su tiempo libre" 43

" Manuel Castelk Mnwmienrus vjOKikí mlxctun. cd Siglo XXI. Madiiti, 1973 L« « M O T .irLínv, oí Si¡j!" X\'¡, MaHnd, 2a edición, 1976
J1MaiuiolCastL-lls, MiMm-jnt.n vxiiil:-: urbmv ¡fip tuc, p 1),,-á Siglo XXI, Madnd L973
•- Manuel Castells, (ni) di p 5)
1(3 Manuel C a s i * , y ¿ cu p 6)

47



Sin embargo esta lógica no puede llevarse a cabo hasta sus últimas consecuencias ya que aniquilaría
al mismo sistema. La sociedad por lo tanto se mueve en otra lógica: en función de las relaciones de
fuerza de las clases sociales y de sus intereses de clase respectivos.

Así el desarrollo de! capitalismo ha avanzado en forma paralela con el desarrollo de los MSU ios
cuates han logrado —en algunos casos - libertades políticas y conquistas sociales como la vivienda, los
servicios y ciertos equipamientos, que han elevado su calidad de vida, conseguidos a partir de luchas
sociales organizadas e mterdependienr.es a muchos niveles y arrancados a la burguesía y a las
instituciones del Hsrado

Conti adiciones fu nada mentales:
1 Necesidades colectivas —consumo colectivo en oposición con el sector deficitario de la economía
capitalista-^- sector no rentable paia la inversión
2 Modo colectivo de gestión-organización urbana en oposición al modo individual de apropiación de
las condiciones de uso Caráctet privado y parcelario de los agentes económicos y las unidades de
gestión administrativa.

Sostiene el autor que estas contradicciones determinan la presencia masiva y necesaria del Estado
en el tratamiento y gestión de lo urbano, inviniendo o administrando los planes técnico-políticos con la
finalidad de mantener al sistema

Castells ubica el papel del Estado como de ordenador de la vida cotidiana de las masas y que con el
pretexto de ser el organizador del espacio, predeteimina el tiempo vivido

Para el autoi, las contradicciones urbanas y el hecho de la intervención del Estado —a todos los
niveles— es lo que politiza de foima dilecta la cuestión urbana y hace de ella uno de los ejes de cambio;
de igual manera c! sistema de planificación urbana, aparece en un intento de mediatizar las
contradicciones de una paite y de gestionar y prevenirla de otra parte Esto se hace a través de un
conjunto de medidas, instituciones y piácticas, que pretenden superar ías contradicciones en nombre de
la "racionalidad técnica". Esta práctica-institucional podría conciliar inteieses sociales divergentes

La planificación urbana aparece como instrumento paia poder controlar la espacialidad que se
materializa en construcciones, flujos de tianspoite, suelo cspcculablc, cntic los más importantes.
Aparece decidiendo el presente y el futuro de la sociedad, al margen de ella

Se- ha comprobado, sostiene el investigador, que los planes en materia urbana son imposibles de
realizar en las sociedades capitalistas debido a su incongruencia con las situaciones sociales reales que se
presentan en contradicción con los intereses económicos políticos c ideológicos de la clase dominante

Esto lo lleva a concluir que no existe racionalidad técnica al margen de la historia concreta y que la
planificación urbana como instrumento del Estado que representa los intereses de la clase dominante,
no es, ni puede sei instrumento de cambio social sino de dominación. Y los efectos de la planificación
de la acción estatal hay que analizaría en el campo de lo económico y social y no en relación como dice
Castells: "con el quimérico orden espacial" 41

El concepto de participación lo asocia a las decisiones uibanas poi parte de los distintos actores de
la sociedad, pero sostiene que es uno de los más manipulables por parte del sector gubernamental y de
los planificad ores teenócratas urbanos que son los encargados de articular el sistema de planificación
con el sistema global

Dice al tespecto: "en esta instancia los buenos ciudadanos discuten entre ellos sobre detalles de
aplicación de las normas generales o intentan obtener reajustes menores en los casos de crisis, siempre
razonables y siempie convencidos de la razón superior de los imperativos técnicos que se les piesenfan
como ineluctables" 4J

" M a n u e l CaswLlí.íoJ» cii.p 9)

• " M a n u e l Qi>x!U (.•,'. -u ,. lí>)
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La verdadera participación se da cuando sobre la base de necesidades sociales no resucitas o sobre
probables acciones que afectan el nivel de vida de los habitantes de la ciudad, se lleva a cabo una
movilización popular, transformando en voluntad política los intereses sociales a parriT de las
contradicciones urbanas y cuando otras taimas de organización del consumo colectivo, contiadicionas
con la lógica social dominante, emergen

Por lo ranto los MSU son los autores del cambio y de las transformaciones innovadoras en ¡a ciudad
y no las instituciones de planificación

¿Existe la posibilidad de un cambio de lo urbano independientemente de un cambio social global?
Hsta pregunta lleva al estudio de las articulaciones entre MS y su relación con la producción; la relación
entre MSU y movimientos políticos a lo largo del proceso Por lo tanto no puede haber un cambio
profundo si no se transforma la dominación de clase, lo que exige darle ia vuelta al poder político Las
fases parciales y las luchas puntuales, pueden modificar, peio sólo parcialmente, la lógica de la
organización urbana.

El estudio de los MSU debería darse a partir de la relación con las demandas concretas; lucha
urbana, lucha política y problemática de lo urbano, si se quiere llegar a la transformación de las
ciudades Partir de la práctica social de las movilizaciones populares en relación con las demandas
concretas

El cambio en la correlación de fueizas al interior de la ciudad permitirá su transformación
genetándose modelos alternativos urbanos; así se abrirán espacios de lucha cada vez mas amplios para
poder demandar y pioducir los bienes y servicios socialmentc necesarios.

Castells sitúa en un doble plano el análisis de los MSU:
1 En tanto análisis de los procesos sociales de cambio de los modos de consumo colectivo

expresados en la organización urbana.
2. E.n tanto dominio de las formas de articulación entre las nuevas contradicciones sociales que

emeigen en las sociedades industriales capitalistas y las contradicciones económicas y políticas que se
encuentran en la base de la estructura social

En 1974 Castcíls concluye que ya se clarificaba la problemática de los MSU y se sentaban las bases
para un análisis desde ¡as ciencias sociales, sin embargo éstas se subordinaban todavía a las instituciones
políticas y a los intereses económicos. Los planificadores formulaban sus teorías y técnicas sin hacer
ningún esfuerzo por demostrar la vinculación de la política uibana con los MSU.

La teoría de Jean Lojfcine"'
Política y espacio
Lojkine, rechaza el reduccionismo que hace Castciis de la intervención del Estado exclusivamente en la
instancia de la planificación urbana. La objeción central de Lojkine alude al carácter restrictivo del
concepto "planificación" que no incluye el elemento operativo práctico de las intervenciones estatales
.sobre el sistema urbano, el cual en ocasiones es ¡ie mayor importancia y significación que lo declarado a
nivel de planes o políticas de planificación.

Lojkine, apoyándose inclusive en las mismas investigaciones desarrolladas por Castciis, amplía la
dimensión de la política a tres campos: la planificación; las piácticas reales, financieras y jurídicas de
intervención del Estado en la organización del espacio urbano (dimensión opcracional); y los efectos
sociales de la pareja planificación-operaciones de urbanismo

En ese sentido Lojkine completa el panorama de la polírica urbana Sin embargo, en la crítica como
en el esquema objeto de ia misma, hace permanecer interiorizada la problemática de la política urbana
en un esquema que no solamente escinde la realidad al separar lo estructuial de la esfera de la lucha de
clases, siendo que en la realidad la lucha de clases no es una dinámica que se despliega en unos
escenarios estructurales, sino que está préseme en estos

5Jüan!.[i]Iíiní:, H nvJmsiK) <•! P^mdfy (a^in^a: vrf.imu. Ju Siglo XXI México, 1979
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La esfera política en canto modalidad de la cspacialidad capitalista es parte de la misma relación de
explotación entre clases y no entre lugares "donde salen a enfrentarse las clases como dos equipos
deportivos" para utilizar la gráfica expresión althusseriana

La concepción, tanto de Castclls como de Lojldne, continúa situando el fenómeno de las políticas
estatales en términos de una inreivcndón desde un lugar exterior a la especialidad como si se tratara de
dos factores distintos, —política y espacialidad—-, que se relacionan con ocios elementos también
autónomos y no de la situación concreta de la contradicción fundamental capital-trabajo, en un
momento determinado

La planificación y las operaciones de urbanismo o los efectos del conjunto que ellos constituyen,
representan, no propiamente las políticas, sino los mecanismos o instrumentos que los materializan o los
conducen..

Deberá profundizarse más sobre el sentido, significación y finalidad de las políticas,
independientemente de que ¿e manifiesten o no en la acción planificados o en las realizaciones
materiales del Estado, identificando áreas o campos que las caiactericen en el proceso de producción
genera!

L;i teoría de Lipietz"1'
Política y espacio
Formula un enfoque relativamente diferente aunque es truc tur alista y extemalista de la instancia
política.

Distingue eniíe las políticas de "'administración del territorio" que representan ía intervención en
la reproducción de. la espacialidad de cada uno de los modos de producción presentes en una formación
social y las políticas de "acción regional" que buscan la articulación espacial de los distintas mudos de
producción.

El elemento político es considerado por Lipietz como un elemento que interviene en la vida de los
modos de producción y en su articulación, pero no como factot sin el cual la existencia misma de tales
modos sería imposible

A pesar de sus innumerables advertencias sobre que todo se remite a la lucha de clases, cuando
gpreLeude establecer la relación entre políticas estatales y espacialidad, sólo hace de estas formas
aspectos aislados y autónomos del enfrentamiento en la contradicción fundamental capital-trabajo

5.3. Conclusión

Los autores sientan las bases para ¡a formulación de un planteamiento auténticamenLe urbano, sin
embargo se requiere de una conccprtialización más acabada donde se formulen categorías de análisis y
se establezcan los niveles de operación coherentes con una metodología propia del materialismo
histórico y dialéctico, pues el marco teórico mostró que los autores que siguen esta corriente del
pensamienro, al inscribirse dentro del estructuralismo —en tanto metodología— no logran una
coherencia con la postura epistemológica de la que parten y terminan en el positivismo o en el
idealismo

' Alan T_j]jictz, ! (¡ ejpitj! it sm LÍ/MÍLU U¿ Hraacois Mampero, París, 1977
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6. Las tendencias que surgen en Latinoamérica ante la problemática
específica de los movimientos urbanos populares (MUP) en relación con ios
procesos de transformación de la ciudad en el capitalismo dependiente

Las distintas tendencias se enmarcan en dos corrientes fundamentales:
1̂3 primera en el marco del positivismo que sigue los mismos lincamientos de las corrientes

europeas y norteamericanas.
La segunda se inscribe en el materialismo histórico y dialéctico dentro de la pastura metodológica

estructura lista de la corriente eurocomunista
En México se destacan los trabajos en tomo al movimiento urbano-popular de: Juan Manuel

Ramírez Saiz, Pedro Moctezuma, jorree Alonso, María Elena Ducci y Bernardo Navarro, entre otros
En Colombia: los trabajos del Centro de Planificación y Urbanismo de la Universidad de los Andes,

del Centro de Investigación en Educación Popular y del Centro Regional de Población, destacándose
las investigaciones de Orlando Falls Borda, Humberto Molina y Javier Ocaropo, entre los más
importantes

En Brasil los de OHveira y Marcene, Darcy Rjbeiros y otros
Dentro de la corriente clásica del materialismo histórico está la obia de bmilio Pradilla, Samuel

Jaramillo y Víctor Manuel Moncayo, entre otros
El investigador urbano, cuya obra en relación al MUP intentó una sistematización de los problemas

concretos en México, es Juan Manuel Ramúez Sin embatgo, las limitaciones de su obra son las mismas
que las de los otras autores de la comente estructural marxista: separan lo que no es separable: los
problemas concretos y la realidad total.

Conclusión
Los investigadores latinoamericanos trasladan las teorías, los conceptos y los métodos de las corrientes
del pensamiento europeo y estadounidense dominantes y los utilizan, crítica o acríticamente, en la
realidad especifica de !as naciones latinoamericanas suboi dinadas también en el campo científico-
ideológico, en la lógica -—por supuesto— de un sistema capitalista dependiente

7. Conclusiones generales

A nivel de las corrientes filosóficas científicas, se puede concluii que existen la idealista y la
materialista, que en ellas se enmarcan los distintos investigadores de lo urbano, en el debate
epistemológico que éstas suscitan.

A nivel de las posiciones metodológicas sí existe una diversidad de enfoque; que se utilizan —con
sus disímiles instrumentos— indistintamente en las dos corrientes fundamentales del pensamiento y
que complican, en el caso del materialismo histórico y dialéctico, la [elación fundamental entre teoría y
práctica propia de ¡a investigación científica.

Las corriente; fundamentales de! pensamiento occidental ignoraron la \anable ambiental en sus
análisis y hasta hace muy poco vincularon ciencias sociales y ciencias naturales con la pieraiMÓn de sei
ciencias ambientales, sin embargo como tales están apenas en camino de construcción

£n lo urbano, lo ambiental sólo fue considerado como entorno, como locus, como sitio ) no como
elemento intrínseco y factoi determinante de la producción espacial y de la calidad de vida de los seies
humanos, lo que requiere de la construcción de una categoría de análisis nueva y su incorporación en
íos estudios sofaie procesos de desarrollo social y uibano.

Bl otro gran vacío que se encontró después del análisis realizado en el marco teórico es el que no se
ha podido precisar —hasta ahora— de una metodología con sus técnicas propias pata el materialismo
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dialéctico; y en la práctica de la investigación se adoptan posiciones positivistas y empíricas no
científicas.

El análisis demostró ¡a carencia de im enfoque teórico, metodológico y operativo que pudiera
integrar las distintas variables presentes en el problema especifico del movimiento urbano popular y su
interdependiencia cotí et proceso mismo de producción, el apar to político ideológico, la espacialidad y
lo ambiental Esto obliga a considerar la reformulación teórica-metodológica en tumo a lo urbano-
ambienta] y la ptoblemática específica que se debe abordar en esta investigación y sus deierminanies.

8. Postura epistemológica y metodológica en la que se incríbc esta
investigación

8.1. Opción epistemológica

La comente filosófica científica en que se inscribe esta investigación es el materialismo histórico y
dialéctico en tanto íiiusoííd de la ciencia y no el modelo ideológico pretendidamente universal, al que se
le incorpora una visión ecocéntrica ausente Hasta ahora

Se paite del principia de totalidad y por lo tanto se requiere de la ínter disciplina, utilizando en esta
investigación los métodos apropiados de las distintas ciencias, disciplinas y especialidades que
intervienen en la problemática, pero donde siempre se analizarán los eventos concretas en sus procesos
sociales y éstos en la historia En decir, se intentará conseguir la explicación causal de lo- hechos no
aislados sino en la historia; se busca el conocimiento de la rc-alidad como totalidad a través de las
contradicciones que se dan al interior de la sociedad

En lo concreto, se hará un análisis del proceso seguido por el MUP, en relación con lo estructural
(relaciones socioeconómicas), supercstiuctiiial (relaciones políticas e ideológicas), espacia! (aspectos
territoriales) y ambiental (cuestiones biotegionaíes), en un marco histórico, temporal y dialéctico, que
en la parte metodológica se desarrolla ampliamente a continuación, dado que es a este nivel donde se
encontró un vacío que permite abordar coherentemente esta investigación y otras de carácter urbano,
desde la visión de un marxismo contemporáneo

8.2. Opción metodológica

Introducción
Se parte de deñnu lo que es la metodología, el método y las técnicas, ya que usnalmente los
investigadores, y de manera recurrente los positivistas, suelen confundir estos términos.
Merodulogía:

Es la teoría acerca del melado El marco en el cual se insertan los conocimientos buscados Es el
contenido, el qué
Método:

hs d cómo en ia producción do conocimiento Este se inscribe en el debate epistemológico ae la
investigación en las ciencias y de las contribuciones que la misma investigación pueda hacer a partir de
la producción de conocimientos; de la realidad a la teoría (inducción), así como de ioi elementos
teóricos y los conceptos que guían la producción de conocimientos a través de la investigación

El método entendido de esa manera se analiza simultáneamente con eí debate epistemológico
global y con el discurso científico, así como con ¡as teorías y su relación con la práctica (pnxis) de los
campos científicos a !os que se les aplica el método
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Del concepto se da paso a la definición operacional o instrumentación Je la observación Je un
fenómeno.

I é cuicas:
Las técnicas son llamadas también procedimientos, medios o instrumentos.. Son ¡os elementos

prácticos, concretos adaptados a un fin definido y ligados al método de trabajo

En conclusión, la metodología es la conceptúa lización acerca del método, os normativa porque
valora, pero es a su vez descriptiva porque expone y es también comparativa porque analiza; igualmente
estudia el proceder del investigador Mientras que el método es una concepción intelectual que
coordina un conjunto de operaciones y en general diversas técnicas (Véase cuadro 1)

Opción metodológica
Siendo esta una investigación de frontera que toca a las ciencias sociales, naturales y del diseño y dado
que ios métodos de investigación que utiliza cada una de ellas es diferente, se ha optado por un enfoque
que pretende ser inregrador.

En esta investigación se utiliza como método c! materialismo histórico dialéctico, porque éste
permite a la investigadora obtener conocimientos de una realidad social, ambiental y espacial
condicionada siempre históricamente. Por lo tanto el MUP y las transformaciones urbanas de la ciudad
de México se analizan entre las relaciones sociales y el medio ambiente natural y construido.. Este es el
campo en el que se inserta nuestro trabajo de investigación.

Sin embargo, al sci ésta una investigación donde intervienen campos de conocimiento de
diferentes disciplinas, se plantea a nivel metodológico un enfoque mterdisciplinnrio donde se utilizan ¡os
métodos y herramientas propios de las'ciencias presentes en esta investigación: para los aspectos del
medio ambiente (ecología y geografía) se utilizará el método ecosistcmico: para los aspectos sociales (la
antropología, la sociología, la economía) el método fenomenología); para los aspectos territoriales y
espaciales, el método de análisis urbano-regional., "lodo soportado en un análisis hiscórico'dialcctico
totalizador

Al arnio se tesponde incorporando el conocimiento empírico obtenido en los procesos de
organización, gestión y producción de! habitat por parte de los grupos organizados del MUP, sujetos de
esta investigación; al conocimiento teórico-práctico de la investigadora que derive en un conocimiento
científico. Esto se hará a través de la investigación-acción pameipativa.

Al pata qué se responde: Para obtener conocimientos objetivos y novedosos sobre la realidad del
sector popular y específicamente de la problemática del MUP en los procesos de transformación espacial-
ambiental de su habitat y de la ciudad; lo que implica primero conocer para poder proponer alternativas
a la forma actual de hacer ciudad y plantear los mecanismos para conseguirlo; persigue el conocimiento
de un realidad compleja que contribuya a transformar las condiciones de vida (incluido el medio
ambiente, en una visión ccoccntrica, no sólo antropocé ti trica) y de habitabilidad del sector popular y de
la sociedad en general

A nivel académico-científico, implica producir conocimientos novedosos y relevantes sobie la
problemática abordada, que además contengan una propuesta alternativa de hacer ciudad.

Campos de producción del conocimiento:
El primero, tiene relación con el proceso y a las condiciones estructurales y superestnicriuales que

dan lugar a lo espacial-ambientaí o dicho de otra manera que le dan foima a la ciudad actual,
preguntándose: ¿Qué es posible transfoimai para logiarun mejoramiento substancial de las condiciones
de habitabilidad del sector popular a nivel de la ciudad, del barrio, de la vecindad y de los componentes
urbanos? (calidad del medio ambiente, acceso a un suelo apto, viviendas adecuadas, infraestructura y
servicios no contaminantes, equipamientos suficientes para cubirr las necesidades de salud, educación,



cultura, recreación etc., acceso a un Trabajo en el sistema pioduclivo limpio y con ello 3! sustento y a la
salud}

También se busca conncei, cuál es la incidencia de las prácticas propias del sector urbano popular
(aucoproducción, autogestión, organización, participación, procesos de unidad social o política,
inserción en organizaciones amplias de base, etc ) en las transformaciones de la ciudad, barrio o habitar
en cuanto a su dimensión cspacíal-ambiental, política y social

El segundo, cieñe relación con un proyecto alternativo de ciudad "utopía" que la transforme
radicalmente en una ciudad ambiental y espacialmente adecuada y socialmente justa, lo que significaría
en un prima momento, que el sector popular acceda al poder participando en distintas instancias y
niveles de gobierno, pasando de ser organizaciones sociales movilizadas (MUP) a ser gobierno, y
progresivamente, transformar las relaciones sociales de producción actuales (estructurales y
si iper estructurales)

A! para quienes se responde: naturalmente paia el sector popular y específicamente para el MUP en
primera instancia También para los piofesionalcs orgánicos que trabajan con ellos y para los
investigadores comprometidos en la producción de conocimientos nuevos, vinculados con la búsqueda
de soluciones a la problemática de la ciudad y el medio ambiente, considerados como relevantes para la
sociedad

Las respuestas al cómo, pata qué y para t/ménes se investiga, completan el campo de investigación -—
en su parte metodológica—, así como en la parte teórica se respondió ai qué de la investigación: la
problemática con su cuerpo de categorías y conceptos Teoría y método aparecen vinculados
indisolublemente en esta opción

Fin este contexto, el método que se adoptó implica una opción ideológica fno ídeologisada) en el
sentido genético de un enfoque basado en un sistema coherente de conocimientos, que conduce a la
investigadora a identifícale con una problemática y a hacerse el planteamiento de para qué y para
quienes investiga

t i método así ligado a una tentativa de explicación, se vincula a una posición filosófica y persigue
ante todo la mayor objetividad posible al situarse en un nivel de profundidad causal, que permite la
adquisición de conocimientos aceica de la íealidad con la finalidad específica de transformada.

Cabe señalar que por los motivos ya expuestos, no existe método o métodos de validez absoluta en
esta investigación que siivan para todos los temas y situaciones, así como tampoco es casual la opción
metodológica adoptada, ya que ésta, no sólo depende de la posición epistemológica en la que be inscribe
la investigadora, sino depende también de los objetivos ¡ruernos y externos que se persiguen

Poi lo tanto el método más adecuado para llevar a cabo esta investigación, es aquel que permita a
la investigadora, conocer citmtíficümmtz43 para transformen Debido a ello, se eligió al materialismo histórico
•v dialéctico, utilizando ios métodos y las técnicas apropiadas de los distintos campos de conocimiento
que intervienen en esta investigación

Construcción de los niveles de análisis para llevar a cabo la investigación del proceso específico del MUP y
del estudio de caso.
1. En un nivel concreto de análisis:

Las variaciones y especificidades que se dan al interior de la conüguiación espaciai-ciinbiental Esto
es, Jas formas sociales concretizadas espaciales-ambientales y su relación con las formas sociales
concretizadas de lo estructural v superestructura! que expliquen en una formación social, la mexicana,
cómo se dan las problemáticas específicas -—en este caso del MUP— y porqué se dan; como paite de un
proceso histórico- día láctico, diaeiónico y sincrónico simultáneo, con el fin de lograr un conocimiento
objetivo de la realidad investigada

düiiii por cu.-ntiii.ii">, ti ronoi-'.iüinirii r,,ii;vn pr<xh.cidií por litó sujetot pari-.cipances en esta investigación; la ¡ inn! ¡indura v la;
es del MLT
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2 Hn un nivel intermedio de análisis:
Las modalidades o generalizaciones que adoptan las formas sociales de la configuración espacio-

ambiental y su interrelación con las modalidades de las formas espacio-ambientales, estructurales y
superestructura les

3 En un nivel superior de aná!:sis:
Las formas sociales de la configuración espacial-ambiental y su relación con las formas sociales de

la estructura económica y Je !a superestructura, explicando la interdependencia entre las tres
La investigación se hace de la teoría ala piáctica y de esta de nuevo a la teoría Del marco teórico

si análisis del proceso especifico deí MUP; de éste a los procesos sociales y a las contradicciones de las
formas sociales concretadas o realidad material; de ésta a la presentación históiica o sus modalidades a
nivel general; y de éstas últimas a las abstracciones reales (análisis de las formas sociales)

En este proceso dialéctico: teoría-práctica-teona, está inmerso el proceso de conocimiento de esta
investigación y los elementos paia transformar la realidad investigada
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II. El movimiento urbano popular en el área metropolitana de la
ciudad de México

1. Marco histórico, espacial y temporal

Para efectos de este trabajo, cuando se hace referencia al MUP se entiende que son los movimientos
sociales organizados, mayoticariamente, por ei sector popular40 en como a lo urbano e independientes
del Partido Revolucionario Institucional (PRl) o de los aparatas de gobierno.

Se consideran las etapas de formación del MUP a partir de 1968, hasta el periodo señalado como
central de esta tesis (1985-1995), en que se produce su consolidación..

Como espacio teiritorial se considera al Área Metrópoli Lana de la Ciudad de México (AMCM) y
como espacio de análisis ambiental o unidad geográfica, la bioregión de la Cuenca del Valle de México

La unidad territorial básica, denominada AMCM es manejada de distinta manera por diversos
investigadores de lo ucbano. decidimos tomar la delimitación territorial que emplea el Departamento
del Distrito Federal (DDF), que la circunscribe ai conjunto de 17 municipios conurbados del Hstado de
México y a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, dado que esta es también la unidad territorial
considerada con mayor frecuencia por el MUr

El AMCM se asienta en una superficie continua de 1 250 Km.2, de los cuales, 659 (52 %)
corresponden al D.r y 600 {48 %) a los 17 municipios conurbados del Estado de México 50 (Véase
mapa 1)

La unidad geográfica denominada Cuenca del Valle de México considera al medio ambiente
natural (físico y biológico) y al cultural (humanizado) del área Su superficie se estima en 7 853 Km2 i l y
es analizada desde ia perspectiva ecológica ya señalada en el Capítulo I de esta tesis (Véase mapa 2)

4 María Eugenia Casnn, Ui punic'qiaiiirin i-ji h pnidu^-tán i ti¡>-f¡K'¡út'm da Ui uiijuiíi&curti /ffjj.uiíir. tesis do maoicría en arquitectura . UNAM,

19S7 Víase capírulns I y H -lorAu be lisa- UHJI caracciiriíacWu i xliau>tiva d>- b popular en mí dimensión cishural y sor.kiecctifiíKifLa

"OípaitEiniíncodel Distiiro Hud.-ial, Meneo 193J
11 Eir.ilv McClun«, F G - J , ^ J u.d>;,,,i ,n M-. -^«¿rica ;<i UNAM 2¿ ctficiór. Móxio, 1984
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2. Antecedentes

Las luchas por h tierra en d equipo, los movimiento.? de lucha obrera, de estudiantes y ios de colonos
en torno a la vivienda, servicios, equipamientos \ por la recula:ización en la tenencia de Ea tierra, así
como las luchas inquilinaria en las ciudades, constituyen los antccedenr.es del MUP Todas tienen en
común la organización básica y la movilización poi demandas concretas.

Con el acelerado proceso de urbanización y el ctecimiento de la población, el Estado se ve rebasado
paia podei satisfacer las demandas de los sectores de menores recursos y así nacen ¡os asentamientos
periféricos, donde se asientan colonos que construyen piocesos progresivos del habitat y con ellos nace
la autoconstrucción y posteriormente, ia autogestión, con el fin de logiai mejores condiciones de
habitabilidad en la ciudad
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Para llevar a cabo cualquier acción que rebase la familia se requiere organización comunitaria de la
que surgen ias primeras asociaciones de vecinos, las cooperativas de vivienda v las agrupaciones civiles
y, con ellas, los grupos cristianos de apoyo y las asociaciones profesionales ínterdisciplinarias que
asesoran el proceso del habitat, germen de Jas Organizaciones No Gubernamentales (ONU 's)

Surgimiento del movimiento urbano popular (MUP) en el área metiopolitana de la ciudad de México
(AMCM)
De 1920 a 1968 se dan manifestaciones de inquilinos en contra de los abusos en las rentas por parte de
los dueños de las edificaciones, sin embargo, de acuerdo a la caracterización que se hizo en esta tesis,
esas expresiones no pueden considerarse como luchas articuladas en un MUP, pero sí son su germen.

Oí MUP suigíó en la década de los sesenta originado en la crisis económica y la concentración de la
población en las ciudades, fenómeno.-? que afectan de manera directa las condiciones de vida de la
población con menores ingresos, la cual se ve excluida del acceso a los bienes ¿ocialmentc necesarios o
de consumo colectivo (Moctezuma R 1984-1988).

A finales de esa década, la ciudad de México presentó deficiencias e insuficiencias no sólo en el
mantenimiento, sino también en la dotación de servicios públicos, sociales y de infraestructura,
originadas por la /alta de recursos públicos. Para entonces el presupuesto de inversión no alcanzaban
para cufaiii las necesidades urgentes e inmediatas de la población y menos pnia realizar estudios que
permitieran planear y orientar el crecimiento futuro de la ciudad. Bsta es la génesis del surgimiento del
MUP

3. Etapas de formación del MUP en el AMCM

Se consideraron cuatro etapas:
La primera entre 1968 y 1975 (emergencia y ascenso)

. La segunda entre 1976 y 1978 (reflujo y relaciones con otios movimientos)

. I-a tercera entre 1979 y 1982 (recomposición y coordinación nacional del sector)
La cuarta entre J983 y agosto de 1985 (crisis, frentes amplios y repliegue)

Esta caracterización se hace en función de los cambios substanciales que se producen en momento*
determinados, a lo largo del proceso de formación del MUP, actor fundamental de esta tesis

Las transformaciones que se aru-nizan, son ios procesos de cambio interno del MUP y su expresión
territorial; Las contradicciones y conflictos con el estado y el capital, las estrategias que emplean para
enfrentarlos y superarlos; las relaciones de alianza que establecen con otros movimientos sociales y
políticos; las redes de pertenencia, así como en las formas de i elación que va construyendo el conjunto
de! MUP junto con ottas fuerzas sociales, en la construcción del poder político que le permita tomar1 las
decisiones sobte la ciudad; las formas de acción, organización y medios que tiene el MUP; los efectos
tei moríales y políticos de las acciones del MUP

Se caracterizan también los giupos de apoyo (üNü), por el papel relevante que tienen en la
formación, capacitación y asesoría a los procesos de poblaniieiuo y vivienda de los sectoies populares
que habitan la ciudad Estos grupos han sido actores coadyuvantes en los p:ocesos de formación y
consolidación del MUP y en la construcción de alternativas para la ciudad

Se caracterizan también, los organismos del Estado ante quienes hace sus demandas el MUP
Finalmente, se hace un análisis de la fase por la que está atravesando el capitalismo mexicano, asi

como su relación con la problemática urbana (en tanto manifestación de lo estructural y
superestructura!) y la inserción del MUP en elia, es decir el análisis de sus condicionantes
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3.1. Primera Etapa (1968-1975)

Organizaciones:
Organizaciones Amplias Del Movimiento Urbano Popular
hn 1973 convergen las luchas populares más impouanr.es de la Región Centro de México:

•Organización de Colonos de Ciudad Nczahualcoyot! (colonia el Rectángulo, Jardines de
Guadalupe y Vergel de Guadalupe) por la tierra y los servicios; la lucha contra el hostigamiento en las
colonias Iztacalco e Iztapalapa; la lucha por la democracia en las universidades3" (que deriva en la
vinculación del trabajo universitario en las colonias populares), y la lucha en la colonia Rubén
Jar amulo, hoy colonia M órelos, donde entra el ejercito el 28 de Septiembre con el fin de reprimirlos

•La primera organización amplia de lucha urbana es Campesinos Unidos (hoy Movimiento Popular
de Pueblos y Colonias del Sur), formada por los pueblos de origen prchispánico: San Pedro Marr.it, San
Andrés Totoltepec y San Miguel Topilejo, con sus respectivos fundos legales y sus dotaciones de fierras,
de ¡a época novohispana, que empiezan a sufrir expropiaciones y presiones por parte del gobierno y
sectotes de las clases alfas, que ven en ellas "las reservas de tierras" en el momento de la conurbación
hsto es en el año de 1973..

•En ese mismo año se foiman la Unión de Colonos de Santa María íztacaíco e izrapalapa:
"Campamento dos de üctubic" (colonia Sanra María Iztacalco e Iziapalapa en las delegaciones del
mismo nombre) y se crea la Comuna Huayarnilpas en I lalpan, que junto con la Organización de
Colonos de Nezahualcoyotl se plantean la necesidad de construir una organización que coordinara y
diera respuesta al conjunto de problemas que vivían les habitantes populares de la ciudad Esto en
colaboración con I0.1 grupos universitarios: Comité de Arquitectura en Lucha, el Frente de Activistas
en liconomía en Lucha, el Frente de Activistas de Ciencias Políticas, el Frente de Activistas de la
Preparatoria Popular Pacuna y la Cooidinadota de Brigadas del CCH Oriente

•Para 1974 se constituye formalmente el Frente Populai Independiente (FPl), corno la primera
organización sectorial amplia que reúne las luchas particulares de los colonos del país En el AMCM se
integran las organizaciones señaladas, con excepción de Campesinos Unidos, que fueron quienes le
dieron origen; además de Organizaciones de Colonos de: la Campestre Guadalupana, en el municipio
de Nezahuíilcoyotl; Cerro del judío en la delegación Contrcras y la Esperanza en el municipio de
Ecatepec

•Para ese año también surgen en la Ciudad de México otras organizaciones de Colonos: la Unión
de Colonos de San Miguel Teotongo, en la delegación Iztapalapa y la Unión de Inquilinos y Colonos de
Martín Carrera, en la delegación G. A. Madero, que en unión de Campesinos Unidos en la delegación
Tlalpan crean una organización amplia sectorial, a nivel del Di-, que las agrupa: la Unión de Colonos c
Inquiiinos (UCI)

*F:n 1974 surge también el Frente Amplio de Lucha: Unión de Colonias Popúlales de Naucalpan
(NAUCOPAC), en el Municipio de Naucalpan, integrado por las colonias Arenco e Industrial la Perla En
ese mismo año son también importantes las luchas de las organizaciones surgidas en el conjunto
habifaciona! Tlatelolco: La Asociación de Residentes y el Consejo de Autoadministración

•hn 1975 surgen la organización de colonos de San Agustín Ecatepec, en el municipio de
Ecatepec; la Unión de Colonos de Santo Domingo a.c (colonia Santo Domingo y Comuna
Huayamilpas), la organización de colonos de Ajusco en la delegación Coyoacán y la organización de
colonos Héroes de Padiema en la delegación flalpan, quienes se integran al FPi; esto en el AMCM

•A finales de 19/5 se escinden algunas organizaciones del fPí y forman el Frente Amplio de Lucha:
Bloque Urbano de Colonias Populares del Valle de México (BUCP-VM), integrado por las organizaciones

lnici.~J[> en la Escuela Nacional de Arquitectura; l'NA DNAM, 1971!
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de colonos de la Campestre Guadalupana, Cerro del Judío, la Esperanza, el Vergel óe Guadalupe de
Ciudad Nezahualcoyotl y el Campamento 2 de octubre en Iztacalco e Iztapalapa.

Organizaciones Individuales Del Movimiento Urbano Popular
En 1968 nace el Movimiento Estudiantil Popular Peña-M órelos en defensa de los barrios del centro
histórico.

Surgen las primeras organizaciones de inquilinos y colonos con sus propias demandas, apoyadas
por grupos cristianos, como La cooperativa Unión de vecinos de Palo Alto en Cuajimalpa en 1970; la
Cooperativa la Romana en Tlanepantla y la Organización de Colonos de Santo Domingo en Coyoacán
en 1971

En 1912 se forman, la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (grupo promotor de vivienda, de la
parroquia del barrio los Angeles), El Consejo Representativo de Tepito (Plan de barrio con apoyo del
Taílcr 5 de Autogobierno de la UNAM y un proyecto culrutat con las publicaciones el Ñero y Tepito Arte
Acá)

La Asociación de Inquilinos del barrio de Tepito lucha, desde Í9?3, por permanecer en el barrio,
donde lian construido sus espacios de vida.

Esos grupos fueron el geimen de procesos populares más amplios que decidieron organizarse y
defender su territorio, sus viviendas, sus barrios, la ciudad; donde piomueven valores sociales,
democráticos y organizativos a partir de la participación, la movilización y la acción popular13

Las cooperativas y uniones de vecinos que se formaron entre 1968 y 19/4 cuando aparecen los
frentes, permanecen autónomas, especialmente las que surgen en el centro de la ciudad

En ese misino año suigcn también el Frenie de Comuneios de la Magdalena Atlirica, en la
delegación iMagdalena Concreras quienes luchan por la defensa del pueblo y las tierras agrícolas

En 1975 nace el Comité Regional del Sur, en la colonia Lomas de la Ers, delegación Alvaro
Obiegón, el cual demanda la legularización en la tenencia ele la tierra, abasto, escuelas y transporte

Expresión territorial:
(Véase mapas 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así como los cuadros 1, 2, 3 y 4)

Cül'FVI, Preirntaucii, anexo II. Mé.vico, 1965
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FRENTE POPULAR INDEPENDIENTE: FPI. 1974

FRENTE POPUtAR INDEPENDfEStTE (FPi)

MAPA 3



UNION DE COLONOS E INQUILINOS: UCI. 1974

uci..

MAPA 4
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UNIÓN DE COLONIAS POPULARES DE NAUCALPAN :
NAUCOPAC. 1974

• NAUCOPAC

MAPA 5
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BLOQUE URBANO DE COLONIAS POPULARES :
BUCP-VM. 1975

BUCP-VM

MAPA 6
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ORGANIZACIONES INDIVIDUALES. 1968-1975

ES3 ORG INDIVIDUALES

MAPA 7
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Demandas;
1 Regularización de la tenencia de la tierra
2 Introducción de servicios públicos
5 fiansporie barato
4. Educación popular (escuelas)
5 Abasto
6 Defensa de pueblos y [ierras comunitarias
7 Contra la carestía de la vida
o1 Por las libertades democráticas y políticas del pueblo (contra la represión)

Antagonismos y csüategias:
Principal
Con el Estado mexicano y la burguesía como sus enemigos de clase.

Inmediatos
- Combatiendo la influencia de la burguesía expresada en los caudillos y organismos oficiales..
- Contra policías, militares y potros cuando irrumpían en sus colonias o impedían actos como mítines,
concentraciones etc
- Contra el Fideicomiso del Departamento del Distrito Federal para la Regularización de la lenencia de
la Tiena (HDEURUE)

Grupos de colonos realizan invasiones aisladas de terrenos o compran terrenos ilegales a los
promotores de suelo clandestinos, con el fin de poder satisfacer sus necesidades de vivienda, que ante la
crisis económica y la carestía de la vida les impide otra forma de acceso. Así construyen sus viviendas y
sus asentamientos y demandan del gobierno la regularización de los mismas y la dotación de servicios
urbanos por los que luchan

Hasta 1971, estas luchas eran de carácter, espontáneo y embrionario.. De 1972 a 1975 el MUP se
organiza, aumenta sus bases, se desarrolla y avanza hacia las demandas más inmediatas y reivindicad vas,
movilizando a las masas populares, en [orno a ellas. Lo hace a través de actos políticos como las
asambleas populares, marchas, concentraciones en el Zócalo, roma de camiones, mítines y participando
en los actos de obreros y estudiantes y en sus demandas, solidariamente.

La posición del Estado ante el surgimiento de estas organizaciones es de represión durante los
gobiernos de Gustavo Díaz Odaz primero, y de Luis Echeverría Aívarez después. Se produce, por
ejemplo, la entrada del ejeicito en las colonias organizadas, cercos militares para impedir las
concentraciones en el zócalo, detención de colonos, destrucción de viviendas en predios invadidos, etc.

hs importante señalar que durante el gobierno de "apertura democrática" de Luis Echeverría
Álvarez se crean las instituciones de vivienda (Instituto Nacional de Fomento Nacional de la vivienda
de los Trabajadores: ¡NFONAVIT, Fondo de Vivienda y Segundad Social de los Trabajadores del Estado:
FOVISSSTE) y de regularización en la tenencia de la tierra (El Fideicomiso del DDF para la regularización
de la tenencia de la tierra: PEDRJRBE), como logros de! MUP y como un intento de mediación desde el
gobierno, sin conseguirlo (Ramírez Saiz JM 1989, Castro ME.. 1994)

Alianzas y estrategias:
El surgimiento en el país del movimiento estudiantil y del obrero y lo que eso significa en la toma de
conciencia de otras fuerzas sociales, son en parte la explicación del reagrupamiemo del MUP, de
carácter frentista en esa época. El rasgo común de los diversos movimientos sociales, es la búsqueda de
alternativa a las demandas y la construcción de formas de expresión democráticas a través de canales
independientes a los oficiales y en rechazo a las políticas autoritarias imperantes, a través de la
búsqueda de unidad.



La corriente progresista dentro ele la iglesia católica y su vinculación con las organizaciones
populares, así como las revoluciones triunfantes dentro y fuera de América Latina son los otros
elementos que completan ia explicación sobre el surgimiento de los movimientos sociales en el país, en
tanto elementos externos..

En esta etapa el MüP incipiente comienza brindando su solidanJad > apo\o a otros movimientos
más consolidados: a! movimiento estudiantil, al obiero y a ios médicos del sector público que buscan
formar una organización independiente

El MUP logra en esta etapa además las simpatía de amplios sectores Je l;i población, debido a las
movilizaciones y a su solidaridad con olías luchas

Al interior de las organiza cienes del FPI hay diversas tendencias ideológicas \ 9 grupos políticos:
- Lucha Obrera Popular
- Voz Proletaria
- Circulo Maixista Leninista
- Partido Proletario Único de América
- Frente Magisterial Independiente Nacional
- Movimiento de Izquierda Revolucionaria de México
' Notas Proletarias
- Fíente Popular Revolucionario
- Liga Socialista

Con tres orientaciones políticas al interior, se generan conflictos y rupturas Recuérdese que para

1975, se escinde el FPI.

Otros actores:
Organizaciones de apoyo
En este periodo con las primeras Uniones de Colonos e Inquilinos surgen los giupos académicos de
apoyo, siendo el más destacado el Taller Cinco del Autogobierno de la hscucla Nacional cíe
Arquitectura de la UNAM.. "íámbién están los grupos cristianos que brindan asesoiía en tomo al habitat,
del que suige el Cencío Opciacionai de Poblamiento y vivienda (COPEVI, AC), que apoya ¡as procesos de
poblamiento y vivienda desde 1965

t i Comité de Arquitectura en Lucha, el Frente de Activistas en Economía en Lucha, el Frente de
Activistas de Ciencias Políticas, el Frente de Activistas de ¡a Preparatoria Popular Tacuba y la
Coordinadora de Brigadas del CCH Oriente, participaban articuladas al MUP, en lo político.

Organismos públicos
Las instituciones públicas o de gobierno ante quienes pobladores, inquilinos y solicitantes de vivienda y
en general el MUP presenta sus demandas o ante quienes tiene que realizar gestiones en relación a sus
procesos urbanos y de habitat son:
' La Oficina de Colonias del D?
' El Instituto Nacional de desarrollo de la Comisión (INDECO)
- El Raneo Nacional de Obras (BANOBRAS)
- El Fideicomiso de! DDF para la regularización de la tenencia de la tierra (KIDb'JROE)
- Nacional Financiera
- La Secretaria Je Industria y Comercio
- La Comisión del Desarrollo Urbano del Di- (CODLUR)
- Servicios Metropolitanos (SHRVÍMbT)
- Hl Instituto Nacional de Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INI-ONAVIT)
' El Fondo de Vivienda y Seguridad Social de los Trabajadores del Rsrado (f-Q\ JíSSTE)



Análisis cíe Ea fase del capitalismo mexicano y su relación con la problemática urbana y el Movimiento
Urbano popular:
A finales de la década de los sesenta, el patrón de acumulación"1' del capitalismo mexicano presenta
síntomas de agotamiento, que lleva al Estado a plantearse un lefonamicnro del mismo a ti aves de
alguna de las siguientes opciones:
1 Reemplazar el "desarrollo hacia dentro" -sustitución de importaciones para el mercado interno- por

un "desarrollo hacia afuera" sin control del gobierno
2 Buscar un "desarrollo hacia fuera" pero con control por paite del gobierno, tratando de obtener una

mejor posición en la nueva dependencia y asegurando también un mejor equilibrio interno del
capitalismo mexicano

3 Profundizar y extender eí "desatrollo hacia dcnr.ro" -ampliación del mercado interno' a través de
una política y políticas de hstado cuyo fin sería redistribuir el ingreso y activar la economía
mediante una serie de reformas estructurales (Guillen H 1984)
La primera opción era la de la burguesía nacional y extranjera; la segunda era la de las sectores de la

burguesía financiera y de sectores del Estado y la tercera era la opción de loa sectores reformistas del PRI
apoyados en sectores de las organizaciones populares oficialistas

Se presentaba de manera simultánea, a nivel político, VA necesidad de readecuar los canales de
legitimación política del sistema y ello fue lo que definió [a posición final que se adoptó en torno al
desarrollo económico del país, así como a su evolución futura

Si el gobierno tomaba la primera opción, imposibilitaba el objetivo político, pero para aplicar
alguna de las otras dos requería de un apoyo popular suficiente para contrarrestar a la oposición, por lo
que el gobierno encabezado por el presidente Luis Echeverría utilizó la estrategia de hacer creer que se
inclinaba por la tercera opción paia lograr una fuerte movilización social y ya con una posición de
fuerza tomó la segunda opción (Castclls M 1981).. hsto por encima de los intereses particulares a corto
plazo de algunos grupos capitalistas y de sectores de la burocracia estatal y paraestatal y de las
necesidades del pueblo, por supuesto."

Se iniciaron así las reformas necesarias para la reactivación económica del capitalismo mexicano y
la dinamización del mercado, que al declinar las exportaciones agrícolas y ia industria manufacturera de
las ramas zapatera, textil y otras, buscaba fortalecer la industria mediana y ¡a exportación de materias
primas para que hubiera capital Se pasó de una deuda externa de ocho mil millones de dólares en 1968
a veinte mil millones de dólares en 1976, compensada con las exportaciones =á

La forma en que .se genera el patrón de acumulación produce la crisis urbana El AMCM por ser el
centro social, económico y político del país es donde se expresan con más claridad las contradicciones
del capitalismo nacional.

La inmigración del campo a ia ciudad se viene dando, no como consecuencia de un proceso de
industrialización que requiera mano de obra en las ciudades, sino como consecuencia del abandono del
campo que hace venir a la ciudad a los campesinos expulsados, que buscan subsistir al menos. Trabajan
en el sector informal de la economía o en el secror terciario y se incorporan a la vida urbana:
- Como pobladores que van colonizando terrenos y extendiendo el ámbito territorial de la ciudad, al
que agregan "valor" a ttavés de su trabajo, vía la autoconstrucción en la urbanización y en la edificación
de las viviendas
- Como inquilinos de las zonas centrales degradadas o de intersticios de la ciudad, generalmente ai lado
de parientes pobres que ya vivían en la urbe antes de ellos inmigrar

Los fraccionadores clandestinos negocian con los comiüariados ejidales, los terrenos, que luego
serán vendidos a los inmigrantes pobres, generalmente con anuencia de las autoridades, con ía

tiusé Vaietiíiiela, /Qiées A patrón de acumulación?, ed. L'NAM, México, 1990

Karl Marx, B Capital, Tomo II. ed Siglo XX!, Bogotá, 1971

Cnrdts-ayTello, La íkpuw ,lwr/« Na¿™, eJ Sisb XXI, Músico, 1979

HugoAhjices, Ixeam/mtíd macana, ed Plaia \ Valdoi -UAM-X Mésiui. 1996
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condición de captarlos políticamente en las organizaciones del PR1; pero que en esta nueva etapa entran
en contradicción con las políticas de regutarizadón y tobtü de impuestos, que hace que los colonos
vían el peligro de perder su vivienda, al no poder pagarlos, lo que da origen a la aparición de las
primeras organizaciones independientes del PRI en las colonias populares

Paia 1970, a nivel nacional, las áreas urbanas eran habitadas por 48 225 238 personas, ocupando 8
282 000 viviendas, con un promedio de 5 8 habitantes por1 vivienda. Solamente el 6í% de las viviendas
contaba con agua entubada, 41% cieñen drenaje y 58% energía eléctrica En el AMCM habitaban 14
445 000 personas, con grandes carencias de servicios públicos aunque con un promedio menor al
nacional en cuanto a habitantes por vivienda, el cual es de 5 5 (iNEGI 1970)

Dentro de la política estatal se plantea la necesidad de icforzar la economía del gobierno, lo que
implica a nivel urbano extender el cobro de impuestos a naves de la regula rizac ion y la instalación de
los servicios básicos con los cobros respectivos Así se incoipotan al mercado del suelo urbano los
asentamientos de los más pobres que habían puesto en ellos sus recursos humanos, sus escasos recursos
económicos y años de trabajo, para dejárselos a población con mayores recursos, en no pocos casos,
perdiendo el valot que le dieron con su trabajo a estos asentamientos.. Así los más pobres o son
expulsados hacia lugares que tendrán que colonizar de nuevo o luchan por permanecer en ellos a través
de la organización interna y de su vinculación al MUP en tamo inquilinos y colonos de la ciudad.

Esta es la situación en la ciudad de México, de miles de colonos pobies que viven en terrenos de
origen comunal, ejklal, federal o privado en condiciones de vulnerabilidad poT las características de los
terrenos sobre los que están asentados (barrancas, lomas, pedregales, zonas minadas, inundables, ere );
ambientales (en zonas contaminadas, sin servicios, e tc) ; jurídicas (sin escrituras); espaciales
(segregados); económicas (sin recursos para comprar tenerlos legalmentc, para urbaniza! y construir
con menores costos y en menor tiempo); técnicos (sin plantación, sin urbanización adecuada y con
sistemas constructivos deficientes), enere los más importantes. Sin embargo ellos poseen otros recursos:
la organización social, la solidaridad, el apoyo mutuo, los préstamos familiares, el ahorro, las tandas, etc
que les han permitido construir progresivamente su habitat con su propio esfuerzo y gestionar ante ios
organismos del Estado las demandas mas inmediatas como los servicios básicos, pero también, con la
experiencia adquirida, demandas más amplias como las libcitades democráticas y políticas, aprendidas
también al ser reprimidos por el Estado

Con la creación de las instituciones de vivienda del Estado, las demandas empiezan a dirigirse a
estos organismos, en el caso de los derechohabiences, pero con una gran dificultad para las
organizaciones independientes de conseguir ser tomados en cuenta, pues se instrumentalon como fortín
político del partido oficial Con excepciones como la de la Cooperativa Guerrero que con apoyo de
COPEVI, logtan que INFONAVIT les financie el proyecto Cohuatlán, con dos unidades habitacionales de
sesenta y treinta viviendas, realizado con participación de la organización y el cual comienza en 1975..
Hsta experiencia sienta las bases para futuras negociaciones entre otras organizaciones independientes y
organismos del Estado

Para la mayoría de los pobres de la ciudad que se ubica en el sector informal de la economía no hay
otra opción que el asentamiento irregular

En este contexto se da la explosión del MUP, derivada de una red de asociaciones que ya existían en
colonias y vecindades y que eran vehículo de expresión política del PRI y también de otias que desde su
comienzo fueion independientes; así como de la política singular impulsada por Echeverría que
buscando base social para su proyecto económico, abie espacios de protesta y oposición e impulsa
políticas urbanas, tratando de legitimar las aspiraciones de las masas populares, de lograr mejores
condiciones de vida en las ciudades

En este periodo y en este contexto, se promulga la Ley de Asentamientos Humanos, pero al no
hacerse efectiva, desarrolla en la conciencia popular la necesidad de movilizarse autónomamente.

Así se da una ruptura en el control del PRI sanie los grupos populares que trae consigo el
surgimiento de movimientos autónomos: el estudiantil, el urbano popular y el sindical
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Síntesis del Movimiento Urbano Popular Primera etapa 1968-1975
(Véase cuadros 1,2, 5 y 4, asi'como mapa 8)
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SÍNTESIS MUP
PRIMERA ETAPA (196S-197:

1. ORGANIZACIONES AMPLIAS DEL MUP

ANO

197J-7S

i 974

1975

ORGANIZACIÓN
AMPLIA

FRENTE POPULAR
INDEPENDIENTE |FPI|:

ORGANIZACIÓN DE COLONOS DE
SANTO DOMINO O

• UNIÓN DE COLONOS STA MA
IZTACALCO E IZTA.=AL3J'A.
"CAMP 2 DE OCTJERE"11 (2CLJL]

ORGANIZACIÓN DE C O L C N O S DF
NEZAHLIAÍ.CGYOTL. i i COL |

COMUNA HUAYAVI-CAS

- COI CEjiRO DEi. h,BÍCf
-CUL 1 A ESFFRA'JT'A-

- COL AJUSCU
-COL SANASUBríNECATEF'lrC

COL HÉROES DE BADIfcKNA

10 ORGANIZACIONES 2 AMPLIAS

(CON 5 ORE.) Y 6 A W/VEL COL

ÍJNIDH DE COLONOS E
INQUILIN05 |UCI|:

- CAMPESINOS LJNlDCS
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SÍNTESIS MUP

PRIMERA ETAPA (1968-1975)
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3.2. Segunda Etapa (1976-1978)

Organizaciones:
Organizaciones Amalias fíe! Molimiento Urbano Popular

Esta etapa se puede considerar, un periodo de transición hacia ias organizaciones amplias. El Frente
Popular Independiente (FPI) decide en su Segundo Congreso foimar una nueva organización sectorial:

•El Frente Nacional de Acción Popuíai, llamado también Fíente Nacional del Pueblo (FNAP), con
la pretensión de agrupar a nivel amplio (nacional) a los inquilinos, colonos y solicitantes de la vivienda,
en una verdadera organización de masas; pero al decidir participar en los procesos electorales, se retiran
algunas organizaciones de colonos y estudiantes, que creían que el poder dc-hía sei del pueblo y no de
los partidos O dicho de ot:a manera que el podei popular no se construía a través de lo electoral, sino
de: la revolución popular

La confoimación del J;NAP en Mayo de 1976, esta dada por algunas organizaciones del iñ:
El Frente Popular Independiente de Nezahualcóyotl: FPIN (colonia Rectángulo y colonia Jardines de
Guadalupe (municipio de Nezahualcoymi)

-La Organización de Colonos San Agustín Ecatepec (municipio de Ecatepec)
-La Organización de Colonos Héroes de Pacíierna (delegación Tlaipan)
-La Unión de Colonias de Santo Domingo, AC (colonias: Pedregal de Santo Domingo, en la
delegación Coyoacán y I Iuayamilpas en la delegación Tlalpan))
-La Organización de Colonos del Ajusco (delegación Coyoacán)
'La Organización de Colonos Benito Juárez (municipio de Tultitlán)
-Algunas organizaciones de estudiantes: las Escuelas de Arquitectura, Ciencias Políticas y
Antropología de la UNAM; el CCH-Oriente y la Preparatoria Popular Tacuba.
-Trabajadores de Lido Texturizados

Paia finales de 1977 se separan varias organizaciones Esta situación lleva a acoidaí en una
asamblea de delegados la desaparición del FNAP y el FPI, para dar lugar a nuevas organizaciones propias
de cada sector: del popular, del estudiantil y del obrero Del sector del MUP, surge la Unión de Colonias
Populares (UCP).

•La Unión de Colonias Populares del Valle de México: UCP-VM en 1977 está confoimada por las
siguientes organizaciones:

'PH de Nezahualcoyotb colonia el Rectángulo y Jardines de Guadalupe (municipio de
N e za hu a 1 coy o 11)
-Organización de Colonos de Ceno del Judío (delegación Magdalena Contreras)
-Organización de Colonos de San Agustín bxatepec y la Organización de Colonos de la
Esperanza (municipio de Ecatepec)
-Organización de Colonos Héroes de Padiema (delegación Tlalpan)
-Unión de Colonos de Santo Domingo (colonia Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán y
colonia Huayamilpas en Tlalpan)
-Organización de Colonos del Ajusco (delegación Coyoacán)
-Organización de Colonos Benito Juárez (municipio de Tultitlán)

Las formas de organización, tácticas y estrategias propias de la lucha popular urbana de la UCP
todavía son incipientes, en esía etapa

Otras Organizado ríes Amplias que no se articulan al FNAP, y/o a la UCP
•Campesinos Unidos, que en 1976, cambia el nombre por el de Lucha Popular y continua en este

peiiodo (1976-1978) su trabajo utbano, agrupando a los pueblos del sur (San Pedro Máitir, San Andrés
Totoltepec y San Miguel Topilcjo, ubicados en la delegación Tlalpan) y vinculado a las Comunidades
Eclesrales de Base (CEB)
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•La Unión de Colonias Populares de Naucalpanr NAUCOPAC (a la que se unen, en 1976, la colonia
10 de Abril y en 19/7, la colonia Industrial Naiicalpan, además de las colonias que inicialmcnte la
formaban: Arenco c Industrial h Perla}

Organizaciones Individuales del Movimiento Urbano Popular
•La Unión Popular Peña-Morelos (en el periodo aiueiior se llamaba, Movimiento de Estudios

Populares Peña-Morelos}, ubicada en la delegación V Carranza, continuó con ía defensa de Eos barrios
y vecindades del centro de la ciudad

•La Cooperativa Unión de vecinos de Palo Alto, localizada en Cuajimalpa, ubicada en la
delegación Venustiano carranza, persiste en su lucha y realizó con la asesoría de COPEV] "el plan
urbano y de vivienda" y la aprobación oficial del mismo; Inició la producción cooperativa de materiales
de construcción para su desarrollo habi raciona I, así como el fin andamiento para las primeras 65 pie de
casas que entregó en 19/8. Hasta ese momento eran 13 años de lucha

• hl Consejo Representativo de Tepito, localizado en la delegación Cuauhtémoc, realizó con el
apoyo del taller 5 de Arquitectura de! Autogobierno de la UNAM, una contrapropuesta a¡ Plan Tepito
hecho por el gobierno, en forma de un plan de mejoramiento del barrio Siguió así la lucha iniciada en
el período anterior.

•La Unión de Vecinos de la colonia Guerrero se constituyó como Cooperativa UVCG. En esta
etapa, desarrolló el proyecto de mejoramiento urbano para la colonia, con el apoyo de los talleres del
Autogobierno de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM Con CO?EVI como asesor realizó la
construcción del "Proyecto Cohuatlán" (60 viviendas).

•La Asociación de Inquilinos del barrio Tepito, localizado en las delegaciones Cuauhtémoc y V
Carranza, elaboró un plan de defensa de barrios y vecindades en el Centro Histórico de la Ciudad de
México

•El Campamento 2 de Octubre, ubicado en las colonias Santa. María Iztacalco e Iztapalapa, en las
delegaciones respectivas, continuó su lucha por la legalización de la tierra y la posesión

•La Organización de colonos de Cerro del Judío, en la delegación Magdalena Comieras, demandó
ía regularización, dotación de servicios y transporte

•La Asociación de Residentes y el Consejo de Edificios en Autoadministración de Tlatelolco, en la
delegación Cuauhtémoc, siguió con su lucha por autoadministrarse, así como con su demanda pata que
BANORRAS se responsabilizara poi la construcción deficiente de los edificios e hiciese los trabajos
necesarios para darles seguridad a los mismos.

•La Organización de Colonos de la Campestre Cuadalupana, en el municipio de Nezahualcóyotl,
demanda la tegulaiización en la tenencia de la. tierra, servicios y transporte

•La Coordinadora Lomas de la Era (antes Comité Regional del Sur), en la delegación A Obregón,
luchó en esta erapa, por la regularízación del suelo, abasto, educación y transporte..

•El Frente de Comuneros de la Magdalena Atlitica, en la M Comieras, continúo su trabajo por los
derechos de tierra.

•La Cooperativa: Vecindades Insurgentes, surgió en 1977, como organización individual de
inquilinos de vecindades en ¡a colonia Roma, delegación Cuauhtémoc

Otras organizaciones que nacieron en la etapa anterior, tanto amplias como individuales, en este
periodo desaparecen

Expresión territorial:
(Véase mapas 9, 10, 11, 12, U, 14 y 15, así como los cuadios 5 y 6)
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LUCHA POPULAR (ANTES CAMPESINOS UNIDOS)
1976-1978

LUCHA POPULAR
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UNIÓN DE COLONIAS POPULARES DE NAUCALPAN:
NAUCOPAC. 1976-1978
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NAUCOPAC

íí

MAPA 10
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UNIÓN DE COLONIAS DE SANTO DOMINGO, A.C.

1976-1978

C J ÜCSD.A.C

MAPA 11



FRENTE NACIONAL DE ACCIÓN POPULAR :

FNAP 1976
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MAPA 12
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UNION DE COLONIAS POPULARES : UCP. 1977

C3UCP
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MAPA 13
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ORGANIZACIONES INDIVIDUALES (1976-t978)

ORGANIZACIONES INDIVIDUALES

MAPA 14



Demandas:
1. Regularizadón en la tenencia de la tierra en colonias irregulares
2. Defensa de pueblos y tierras, contra la expropiación.
3 Defensa de barrios y vecindades ocupadas por ¡nquiünos en el centro de la ciudad y contra los planes

de renovación urbana oficiales
4 Vivienda
5 Servicios
6 Escuelas
7 Contra el alza du pasajes
8. Abasto
9 Fin andamiento de los Fondo de Vivienda para los trabajadores de menores recursos.

Antagonismos y estrategias:
Principal
Con el listado

Inmediatas
- Con los propietarios de las tierras comunales, ejidales y federales, por el suelo.
- Con lo fracciona dores clandestinos, por tierra, urbanizada barata.
- Con los organismos oficiales poi la reguíarización de! suelo y la dotación de sen icios..
- Con el Partido Revolucionario Institucional, buscando la autonomía de las organizaciones y el que no
se favorezca al sector urbano del partido oficial, a través de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP), en los prográmasele mejoi amiento de asentamientos humanos.

Se da un reflujo de fuerzas entre ¡as organizaciones y c! Estado al final del gobierno de Luis
Echeverría y en la primera paite del gobierno de José López Portillo

Ante el fracaso de la reforma económica y la crisis social, a Echeverría no le queda más camino que
aplicar una política de endurecimiento, donde se reprime a los movimientos sociales en general y en
especial a las organizaciones que vía la invasiones de terrenos o la compra ilegal de tierras ejidales o
comunales crean nuevos asentamientos Las acciones de desalojo son exigidos por la burguesía
financiera consolidada como sector hegemónico, en la recomposición del poder, durante este periodo..

No obstante lo anterior, algunos asentamientos y sus organizaciones resisten la tepresión y
sobreviven manteniendo un airo grado de organización y de movilización, a pesar del aislamiento que
algunos sufren como el caso del "Campamento 2 de Octubre"

En la fase final de este periodo, ias organizaciones urbanas crean nuevas modalidades y tácticas de
lucha buscando ahora una cobertura legal (sea como asociaciones civiles o cooperativas) El gobierno
cambia su posición fíente a los movimientos y giupos independientes haciendo modificaciones a la.
legislación urbana, en cuanto a las formas de ¡a tenencia de la tierra, que se traducen en acciones de
reguíarización de la tenencia de la misma, de financiamiento para la vivienda, creación de reservas
territoriales (vía la expropiación), dotación de algunos servidos, etc.. También establece nuevos
criterios de piancaciÓn y de política urbana, que traen como consecuencia directa la desarticulación de
las tendencias más radicales, pero en forma simultánea, desata una gran ofensiva contra los
movimientos independientes, principalmente contra el obrero y el urbano popular, que se repliegan y
se dispersan

En este periodo el MUP enfrenta contradicciones internas agudas, adeniáí de las contradicciones
con el Estado.

La reforma política realizada por el gobierno de Lope? Portillo, logra la integración de diferentes
fuerzas sociales, con excepción de la por ellos llamada "izquierda radical", los movimientos populares
independientes (entre ellos el MUP) y el movimiento campesino.



Lo más importante en este periodo fue el hecho de que los movimientos locales que se iniciaron
con reivindicaciones inmediatas, trasciendan hacia lo político, logrando s\i permanencia Sobre las
bases que dejaron las experiencias asimiladas de los moví míen ros y organizaciones que lograron
sistematizarse y permanecieron, es donric comienza esra nueva etapa

Debe entenderse que el MUP es un proceso que se cimienta sobre las organizaciones y los cuadros
que permanecieron Esra etapa sirvió para aprender que el avance del MUP no es lineal y fácil, sino que
madura con la acumulación de experiencias, con andar hacia delante o retroceder, si es necesario,
aceptando diferencias y contradicciones

El MUP aprendió que la relación con el Hstado no termina en las alternativas de represión o
integración, sino que es necesario usar las contradicciones internas del sistema, para podei avanzar de
lo espontáneo y coyuntural hasta construir movimientos más consolidados y permanentes.

Alianzas y estrategias;
El MUP busca una salida para liberarse de la represión de la que es objeto y la encuentra en el
reagiupamiento de fuerzas y los contactos enríe los diferentes movimientos sociales

En lo político ideológico, la UCP en sus orígenes FPí, hace parce de la nueva izquierda
revolucionaria de México5'la cual se sustenta en la "línea de masas", donde ¡os estudiantes juegan un
papel muy importante al vincularse a las luchas del MUP a través de brigadas académico-populares y esa
es la alianza principal en esta etapa de análisis

Se redimensiona la lucha de clases, las organizaciones de masas son los obreros, campesinos,
colonos, estudiantes, maestros y pequeños comerciantes que mantienen una independencia total hacia
la burguesía y el Estado Plantean la unidad del pueblo en con ti a de sus enemigos de clase y con ello la
necesidad de crear un frente amplio de masas, donde participen organizaciones de diferentes sectores

Paia 1976 con el fin de aear el Fíente Nacional del Pueblo, se establecen pláticas con las
siguientes organizaciones de masas y partidos políticos;
- La Coalición Obrero Estudiantil del Istmo (CüCEl)
- El Campamento Tierra y Libertad San Luis Potosí
- La Alianza Obrero Campesina Estudiantil de. Jalapa, Veraciuz
- La Comisión Organizadora del Frente Popular de Quintana Roo
- El Frente Obrero de Monterrey
- El Frente Popular de Zacatecas
- El Grupo la Chispa de Ensenada, Baja California Norte
- Campesinos de Cuachichinola, Morelos
- Campesinos de Amacuzac, Morelos
- Estudiantes de Saltillo, Coahuila
- El frente Popular de Fresníílo, Zacatecas
- Colonia la Laja de Acapulco, Guerrero
- El Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León
- El Partido Socialista de los Trabajadores

Las organizaciones anteriores se movilizan y marchan contra la carestía de la vida, junto con Jas
siguientes:
- La Unión Campesina independiente
- Obreros de Aceimex
- Kl Comité piodefensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos
- La Unión de Colonias Populares de Naucalpan (NAUCOPAC)
- La Organización Nacional de Estudiantes (ONE)
- La Unión por la Organización del Movimiento Estudiantil (UPÓME)

La otra a la Izquierda tradicional reformista asjlutinaíia en tumo a! P;irn.k> Ctmmnisu nifikaim (PCM)
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- El Frente Popular Revolucionario (FPR)
- El Sindicato de Panam
- El Sindicato de Vitofibras

Otros actores:
Organizaciones de apoyo
Los grupos académicos de apoyo más destacados son:
- Taller 5 de autogobierno
- La Escuela Nacional de Antropología
- Estudiantes de Ciencias políticas
- Estudiantes del CCH oriente
- Esruciian.ee de la preparatoria popular Tacuba

El grupos de apoyo integral que continúa su apoyo en barrios y colonias de la ciudad es COPEV], que
continúa asesorando los procesos de poblamiento y vivienda en sus aspectos sociales, jurídicos,
financieros, de proyecto y de construcción Además incide en el Plan Nacional de DesarioUo Urbano,
Plan Nacional de Vivienda y en los Planes Parciales

Organismos públicos
- AUR1S, organismo del Estado de México, en este período pone en marcha la operación progreso y los

programas de regeneración integral de cabeceras municipales del Estado de México.
- La Dilección General de Fomento Cooperativo
- La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) elabora el Plan Nacional de

Desarrollo Urbano, sobre el cual ejerce influencia COPEVI
- DDP, se enfrenta d las demandas por servicios, a los problemas inquilinarios por el alza de las rentas y

por los desalojos, entre los más importantes
- IMOECO, organismo encargado de la vivienda y los asentamientos humanos
- FIDEURBE, organismo encargado de la regularización de la tierra
- INKJNAVIT, organismo encargado de proveer de vivienda a los trabajadores
- FOVISSSTE, organismo financiero de la vivienda de los trabajadores del Estado
- CODIíUR, organismo encargado de la píaneación urbana del DF
- SERV1MET, organismo encargado de manejar las reservas teimoríales

Análisis de ¡a fase de! capitalismo mexicano y su relación con la prohíemática urbana y el
Movimiento Urbano Popular:
Persisten en esta euapa los desequilibrios de la economía nacional en tanto manifestaciones de la crisis
del modelo de acumulación5 que provoca la crisis urbana, como se explicó en la fase de análisis
precedente. Sin embargo esas manifestaciones, aparecen aletaigadas como resultado del auge pctroleio
y la disponibilidad de finandamiento. extemo.

El gobierno mexicano firma en 1976 las caitas de intención con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el cual lo obliga a hacer un recorte al presupuesto y a llevar al país aplicando una política de
austeridad Pata ese año la deuda externa se incrementa a veinte mil miüoncs de dólares y la
participación del trabajo en el Producto Interno Bruto (PIB) es del 46%.

Es 1977 el año del ajuste estructural A principios del mismo, la recesión económica expresa sus
pcotes efectos y el gobierno pone en marcha "la política de austeridad" en el gasto y la sobre-
explotación de la fuerza de trabajo Esta política impuesta por el capital financíelo internacional,
genera una recomposición de fuerzas ai interior del bloque capitalista dominante en México.. Esto trae
consigo t& caída del ingreso y el deterioro de las condiciones de vida en el país y por ende de la vida
urbana, donde se impactan las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo (salario directo y

1 Héctor Guillen Ruma, Oríger^í d¿ h trisa «n México 1940-19SZ, ed Era, México, S9S4
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salario indirecto: comida, vestido, educación, salud, transporte, vivienda, servidos públicos,
equipamientos e infraestructura) y ios niveles de vida de la mayoría de la población.

La inflación del periodo 1976-197? trae como consecuencia una crisis en el mercado de la vivienda
y el incremento de tas protestas por el aba continua de las rentas, las cuales aumentan en promedio un
100%, llegando a 500% en algunas partes Los sectores populares son los que más resienten la carencia
de vivienda. Se monopoliza el acceso a la vivienda por instituciones bancadas y por cinco grandes
inmobiliarias que controlan, cada una, entre 200 y 200 000 viviendas.. En este periodo sólo el 30% de
los habitantes del AMCM son propietarios de sus viviendas. Los desalojos de inquilinos aumentan y se
producen 300 000 juicios en tramite por modificación de rentas y desalojos ''

El DDF informó que en 1977 las protestas contra la carestía de servicios se generalizan ya que un
millón y medio de habitantes en la ciudad carecían de romas domiciliarias de agua, además de que en
las colonias populares el consumo de agua es apenas de 40 litros hora/día contra 230 en las colonias
residenciales

El transpone evidencia la crisis urbana, el DDF invierte 145 millones de dólares obtenidas vía
prestamos extranjeros (deuda externa) para la modernización del sector (obras del metro y ejes viales).

Queda patente al interior del bloque dominante, el cambio en la correlación de fuerzas en favor del
proyecto monopólico-financiero y la exigencia al gobierno de reprimir a las organizaciones populares
independientes con eí fin de neutralizarlas, para poder así imponer su proyecto.

Durante el sexenio de Echeverría se rcíueizan los aparatos de planificación urbana a nivel central,
regional y local.. En los discursos el lema urbano y regional ocupa un lugar preponderante cuya eficacia
es más ideológica y política que corno instrumento técnico e6caz de planificación uibana; se basa más
en la legitimación de los intereses sociales dominantes, que en el beneficio que este desanollo urbano
pudiese traer a los distintos grupos sociales que habitan la ciudad

Los programas de los Fideicomisos Públicos, fueron mediatizados por el capital financiero y
controlado por los sectores del capital inmobiliarios y los programas Je regularización en la tenencia de
la tierra aprovechada por los fracciomdotes especulativos La asignación de viviendas pasa a ser
controlada por la CTM, con ios mecanismos tradicionales de clientelismo político,

La apertura democrática a nivel de los partidos políticos y organizaciones político-sociales es
sustituida paulatinamente por la represión En este marco inicia el sexenio de Lopes Portillo con las
características que se describen a continuación.

En 1978 con el auge petrolero, se geneia una recuperación del ciclo económico a coito plazo, que
posibilita la mediatización de las contradicciones estructurales, lo que permite un cambio en la política
can respecto al MUP donde se combina la represión, con el control y la mediatrzación, vía la plancación
urbana (promulgación de Sa Ley de Desarrollo Utbano), la creación de las juntas de vecinos en las
delegaciones, así como la cooptación de los líderes, entre los más importantes..

Esta recuperación coyuntura!., le permite al Estado impulsar la refuncionalización del espacio
urbano, en favoi del proceso de acumulación del capital En la ciudad de México se impulsan obias
como la construcción de ios ejes viales, la ampliación del periférico, del metro, la municipalización del
transporte, la construcción de la cential de abasto, etc. Frente a la crisis urbana el pioyccto del Estado
se presenta como una alternativa sólida en favoi del capital.. Otro proyecto importante es el de la
"renovación urbana" del centro histórico, también a favor del capital, lo que trajo consigo los desalojos
violentos en las delegaciones centrales.

Finalmente la política de iegularización en la tenencia de la tierra como mecanismo que
institucionaliza el mercado informal del suelo utbano y la tendencia a cambiar los distintos regímenes
de tenencia de la tierra hacia uno sólo: la propiedad privada del suelo.

COPEVI, "Eí uiovhuienrc Urbano Popular en.il Valió ó,- México", « i iswitu CDH, 4/Si, Míxico, I9SZ

El fas Hunman, Pnifticus ¡k i'sgaloriiuciór: y (sx:'i>ci pojxdar al sui'l-i -jibrm'i, oil fi Colegio M soqúense, Músico 1398



Estas políticas generan más segregación y exclusión en la vida de la ciudad donde colonos e
inquilinos son reprimidos y obligados vía los desalojos o la imposición de impuestos a abandonar sus
asentamientos y barrios o a luchar por permanece! en ellos.

Los habitantes pobres de la ciudad se hacinan ya que al no poder accede; a suelo en la periferia,
por eí control del Estado, se ven obligados a concentrarse en zonas de habitación popular ya existentes
pagando elevados precios, subarrendando, subdividiendo lotes y viviendas ya habitadas y ocupando
cuartos de azotea, deteiioiándose cada vez más sus condiciones de existencia.

La lucha inicial del MUP se combina ahora con la lucha legal; algunas organizaciones que se habían
formado paia tomar tierra, se constituyen, en este peiiodo, todavía de manera incipiente, como grupos
de solicitantes, utilizando la presión política con la tramitación por la vía legal, ya sea de alguna
institución estatal o en el mercado del suelo, buscando mejores ptecios y condiciones de pago Los
colonos tratan de evitar ía regularización en condiciones desventajosas y formulan proyectos
alternativos de regularización c incluso planes de urbanización Se registran como asociaciones civiles,
uniones o coopeíativas, buscando una cobeituia legal

Un sector importante del MUP consolida las organizaciones de base, con prácticas democráticas y
con independencia ideológica y política del gobierno

A pesar del reflujo de las organizaciones del MUP en este periodo, muchas permanecen logrando
supera: la embestida estatal y se dan a la tarea de recuperar la experiencia lograda hasta ahora e
impulsa: niveles de mayor organización y lucha, así como leiniciar los esfuerzos de coordinación con
otros sectores, en un proceso de maduiación

Síntesis de! Movimiento Urbano Popular. Segunda Etapa Í976-I978
(Veíase cuadros 5, 6, 7 y 8, así como mapas del 9 al 15)



SÍNTESIS MUP
SEGUNDA ETAPA (1976-1978)

1. ORGANIZACIONES AMPLIAS DHL. MUP

ANO

I97E
1978

1 976-í

1S76-7

1976

37Í-78

ORGANIZACIÓN
AMPLIA

CAMPESINOS UNIDOS (HASTA 1S76)
LUCHA POPULAR

SAN PEDRO MÁRTIR
- SAN AHGRÉSTOTOLTEPEC
-SAN MIGUEL TOP11EIO

3 ORGANIZACIONES

UNlOhlOeCDl. POP OENAUCALPAN
NAUCOPAC

- COL ATENGO
-COL INDUSTRIAL LA PERLA
••COL 1 DDE ABRIL
• COL. INDUSTRIAL NAUCALPAN

4 ORGANIZACIONES
UNION DE COLONIAS DE SANTO
DOMINGO. A C :

COI SANTO DOMINGO
COMUNA HUAVAVHIPAS

2 ORGANIZACIONES
RENTE NACIONAL DE ACCIÓN
OPULAR.IFNAP)

FSENTE POPULAÜ INDEPENDIENTE
DC WF7AMLJALCOYOTL m ^ C Ü L ]

COL SAN AGUSTÍN ECATEPEC
COL. HÉROES DE PADiERNA
UNIÓN DE COL. DE STO DOMINGO A C
(? co i . !
COL AJLI5CD
COL BENITO JUÁREZ
ORG DE ESTUDIANTES (5)
ORG DE TRABAJADORES (1)

ORGANIZACIONES 6 MUP 1 ESTUD
TRAB.
NION DE COLONIAS
ÓPÜLARES (UCPj:

FRENTE POPULAR INDEPENDIENTF
DF NEZAhUALCCYCTl FPlpCOL)
X)L CERRO BEL JUDÍO

CCL LA ESPERANZA
COL SAN AGUSTÍN ECATEPEC
COL HÉROES DE PADÍERNA
UNIÓN LIE COL.MIO LIOM'NSO A C I2COL
:OL. UCL AJIJSCC'

COL BENFTO JUÁREZ

ORGANIZACIONES

rUND

CIOK

1973
MU/ti

•9/3
1973
1573

1974

1371
18/i
1975
1B77

1571
1S73

1976

,073

1875
1B75
^975

1Í75
1978
1876
1S76

1977

1S73

1974
1974
137S
1975
1575
1075
1S76

DELEGACIÓN
O MUNICÍRÚ

'L'.LPAN
TLALPAN
TLALPAN

1 DEÍ.EG D f

NAL.-CALPAN
NAUCALPAfJ
NAUCALPAN
NAUCALPAN

1 MUN.

COVOACAN
TLALPAN

2 DELEG.

MUM NEZA

UM ECATEPEC
LÍLPAPJ
OVOACÁN

OYOACAN
Ul¡ TULTITLÁN

DELKG , 3 MtlN

_N NLZÍ

COMTRERAS
UN ECATEPEC
JN FCATEPEC
AL PAN

OYOACÁN
OYÓACÁN
L'N TULTITLÁN

DELES 3 MUN

COLONIA
0 PUEBLO

PUEBI O SAN P.=rjiY(; •JIÁÍ! l it i
PIIEL'LO SAN ANl lü tS 'OTOLÍtPEC
=UEBLO SAN MIGUEL TOKLEJO

3 PUEBLOS D F

ATENCO
IND lAPFRI A
10 DE AUHIL
IND NAUCA-PAN

A COL. M.C

PEDREGAL DE STO DOMINGO
HUAYAMILP^S

7 COL. Ü.F

R£C i ÁNGULO, JARDINES
DE GUADALUPE

AN AGUSTÍN ECATEPEC
ÉROES DE PADÍERNA
EDSERAL DE STM IIÜP/IN5O V
UAYAWILPAS
JUSCO
ENfTO JUÁREZ

COL . 4 D F 4 M C

FCTÍNO.JI 0
A-iD.'NdS L1L GUADALUPE
ERRO DEL JUDIO
A ESPERANZA
AN .AGUSTÍN ECATEPEC
CROES flE PAOIERNA
310 DOWINGO Y HUAYAWILPAS

JUSCC
ENITO .'UAREZ

COL 5 C F 5 M C

OBSERVACIONES
DEMANDAS-APOYOS

coimíA LAS EXPROPIAnoNEs

SLJFBLOS PREHISP AÑICOS

RE3ULAR12LACION SLKVIOiOE
TRANSPORTE

T.FRR.A PARA SEUBICACIÓN
DESALO ¡ACOS

1 000 REACOMODOS
50 FAMILIAS

AíllíUPAR AINQUILINOS, COLÓ
VOS Y ñOLICFTANTES DE VIV

CONTRA ALZA IRANSPOKrt

RGAMZAaON SEC1 OKIAL
ROP1A MENTE URBANA

El FNAP dssapa
pau dar paso D ^

pliod; masas en 1977

CUAPRO5



SÍNTESIS MUP
SEGUNDA ETAPA (1976-1978)

2 ORGANIZACIONES INDIVIDUALES DEL MUP

ANO

1376-78

19Í6-73

1B/S-7S

i57S-7d

1976-73

19.'-e-7£

1S.-6-73

I976-7S

197G-7S

1976 76

19"7

ORGANIZACIÓN
INDIVIDUAL

- L N O N P O = U W í PENA - MORELOS

(ANTES MOV ESTLJD POP PEÑA-MC^CL 'J

PAi .OALTO 'COOP ÍIV l 'Al O ALTO1

-CONSEJO REPR CEL BASRiO TEFITO.

- UNION OE VECINOS DE LA COL GUERRERO.

COOP UVCG "PROY COHUATLAN"

-ASOC CE INQL1L DEL BARRIO T E P f O

- CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE (2 COL )

• ORO DE COL CE3RQ DEL JUDÍO

-ASOCIACIÓN DE RESIDENTES TLATELOLCO

-CONSEJO DE AUTOADMINISTRACIÓN DE

TLATELOLCO

- OSO. DE COL CAMPESTRE GL'ADAIUPAMA

- COORDINADORA LOMAS DE LA ESA

(ANTES COMITÉ REGIONAL DEL SUí11)

- FRENTE DE COMUNERO!! DE LA

MAGDALENA A T U T Í A

- COOF "VCCINEADFH 'NSURRENTES1

S ORGANIZACIONES

FUNDA-
CIÓN

TflcS11

137B

1372

1972

1975

1973

197i

1374

;S ; i

'374

13751

1976

^s^'

OELESACION
0 PUEBLE

V CARRANZA

CJALMTEMOC

•1. CARRANZA

CUAL'HTEMCC

ZTAC. E IZTAP

M CONTRERAS

CLAUHTE.VOC

MUN N'CZA

\ O3RCGÓN

M - O N 1 iíCTAS

•7UALJ1 r t p . i o í ;

7 DELEG. 1 M.C.

COLONIA
0 PUEBLO

UOKELOS

MORELOS Y

AhíP MORELOS

GUERRERO

MORELOS V

*MP MORELOS

STA íJA 1 EIZTAOALCO

CESRO DEL JUDIO

J H NO\OALCO TLATELOLCO

L'H N0NOALC0 TLATELOLCO

C AA'PESTR E- G U,1 DAL'J PANA

>CMAS DE L* ERA

r' l iCBLO MAGDALENA ATLITir.fi

iOMA

1 UR OF.

1 COI.: 10 D F..1 MC

OBSERVACIONES
DSMAÍJDAS-APOyOS

DEFENSA CE EARRIOSV

VECINDADES

PIAN UWEi V 6SACC VIV

í ' f tGDUCCWAI CONSTfi

APCjyO. TALLER S flUlDG

PLAN DE WEJOWAWENfü

APOYO. ALFTOGOS. IINAU

CONTRAPR AL CLAN TEPITO

Apoyo COPEVI

PLAN PARCIAL V CONSTRUC

DE KO V.V

DEFEMSA DE BARRIOS Y Db=

•/EClNDACeS

SESL'R'DAD ESTFÍ A BANOBríAS

POR LA AUTOADMiNPSTRACION

TENENC'A [ ) I LA TIERRA ¡CNS.A)

CUADRO 6
3. ORGANIZACIONES DE APOYO AL MUP (ASESORÍAS)

UNIVERSITARIAS;

- TALLER 5 AUTOGOBIERNO. SNA

PLANES CE MEJORAMIENTO USB Y VIV

• -STUOIANTES DE CIENCIAS POL.

- E S T I B A N T E S CEL CCH ORIENTE

- ESTUDIANTES PREPA POP. TACUBA

- E S T U D I A N 1 ^ DE ANTROPOLOGÍA

APOYO ORGANIZATIVO Y POLÍTICO

US'AM

UíiAM

U.NAM

UNAM

ENA

ASOCIACIONES CIWLES

• CFNTRO OPERACIÓN. .L DE PC31AMENTO Y ' / I V I E N D A A C COP=VI

PAISAJE URBANO V PROYECTOS

ASISTENCIA TÉCNICA A COOPERATIVAS

PROMOCIÓN SOCIAL

PROYECTOS DE CONJUNTOS DE VIVIENDA

PLANES NAL URB V DE VI1/ • PLANES PARCIALES

CUADRO 7

4. INSTITUCIONES PÚBLICAS (GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DEL MUP)

"INSTITUCIONES PUBLICAS (0EMANDA5I

-AIJKFS = K 1 « C D H MÉXICO

-INSTriUTO NACIÓN A! OE L)["SAF»<OLLO DC -A CfJMÍiON

(IWDECOJ

SAFIOI"
• FIDEICOMISO 0E1. D DI- PAftA LA RrGULARIZAOON Eb LA

TENENCIA DE LA TIERRA (FIDEURBEi

-INFONAVIT
-OIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO COOPERATIVO S.I.C

-COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL D D F (CODEUR)

-SERV CrOS WETROPOirTANOS (SERV'MET)

-FOVISRTE
-5DF

OPERACIÓN PROep.=SC

P Í O ; ; - ; L C K; ^i-Ni:r>Af:ioN

UNANCIAMIl-WIO VI'.'IEMIA

f'l AMEACIÓN NACIONAL
fttGL'LA-ÍIZAClOW SUELO Y VIV

FIHANC(AMIENTO TRABAJADORES
CONSTITUCIÓN COOPERATIVAS

P JNEAC'ÓN URBANA

SUr LO: RF- SER VAS

ri.MANC¡AMI?'NTO VMt-MnA
scrtv ic ios, i i¡AKüPor< r:-" Y V : V I " K U A T N KHN~A i'p?oeLi-MAs iNouirKARios

ALZA EN RENTAS, DESALOJOS

CÁIADRO 8
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3.3. Tercera Etapa (1979-1982)

Para entender el resurgimiento y recomposición de las organizaciones del MUP en el AMCM, es
indispensable vincularlas con las demandas en torno a las que se movilizan, ya que en esta etapa se
multiplican, tanto las unas como las otras

Hni981 r i [:
•Movimiento concra los desalojos de asentamientos humanos en la colonia Sanra Úrsula Xitla

(delegación Tlalpan); colonia Ricardo Flores Ma»ón, colonia San José Acúleo ulelegEción Istapalapa) y
Campamento 2 de Octubre (delegación ízracalco)

•Movimiento en contra de los piperos (acaparadores y comerciantes con el agua) en San Miguel
Teotungo (delegación lztapalapa). Se firma un convenio entre la Unión de Colonos y los piperos en la
delegación

•Concentración en el zócalo en contra de la política de desalojo del Depaitamento del Distrito
Federal., Entrevista de los colonos con el regente Hank González

•Segundo Encuentro Nacional del Movimiento Urbano Populai en Durango Se forma la
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular {CONAMUP)

•Se constituye la Coordinadora Regional del Valle de México (CONAMUP-VM) en reunión
realizada en San Miguel Teotongo, DF

•Marcha campesino magisterial convocada por la Coordinadora Nacional Plan Ayaía (CNPA) y la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Participa un contingente de la
Coordinadora Regional de la CONAMUP-VM

•Marcha esLudiantil popular Participa la CONAMUP-VM
•Concentración en el zócalo En contra de los desalojos y la instalación de un basurero en Santiago

Acahualtepcc (delegación lztapalapa)
•Foro en contra de la contaminación en La Biblioteca Popular Xalpa (delegación Iztapalapa)

contra el traslado del basurero de Santa Ciuz Meyehualco a las minas de Santiago Acahualtepec
(delegación Iztapalapa) Acción de la Zonal Oliente de la CONAMUP-VM

•Marcha plantón en la Catedral del Fíente Nacional contra la Represión con participación de
1 000 colonos

•Denuncia de la CONAMUP en contia de la Ley CORETÍ
•1.a delegación Tlalpan entorpece las negociaciones con las organizaciones independientes que se

venían efectuando después de la concentración en el zócalo de la Ciudad de México

•Organizaciones de la CONAMUP hacen declaraciones en contra de la indemnización a
per misionarios recién expropiados debido a ta municipalización de! transporte en eí DF

•Desalojo en el Ajusco de la Coordinadora Piovísional del Sui y agresión en San Nicolás
1 otoiapan dirigida por la delegación Tlalpan

•Marcha estudiantil populai con la participación de la CONAMUP-VM
•Reunión de ía zona poniente de la CONAMUP-VM Se resuelve un plan de demandas generales y

particuiares, plan de acción y mecanismos de coordinación

•Conferencia de Prensa de la CONAMUP en contra de la represión
•Movilización a Toluca de colonos del Estado de México provenientes de Hcatepec, Naucalpan,

Nezahualcóyotl y Tultitlán con demandas relacionadas con la tenencia de la tierra, obras públicas y
educación, avances en las dos primeras demandas

•Foro Nacional Contra la Represión al MUP organizado por la CONAMUP-VM

"CONAMUP, "Cronología de la Coordinadora Regional del Movimiento Urbano Popular «n =1 Valle Je Méxicu", en miíw COblAbÁUP-
VM. Móxico, 1933
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•Concentración en c¡ zócalo de coloaos e inquilinos de las delegaciones: Tlalpan, Alvaro Obregón,
Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa y Cuauhtémoc Mayor eficacia en las negociaciones.

•Movimiento en contra del aba de tarifas del transporte público en Ciudad Nezahualcoyod..
•Desalojo en JalaLpa (delegación Alvaro Obregón) -
•Desalojo de colonos de San José Acúleo (delegación Iztapalapa)..
•Encuentro nacional de solidaridad del Movimiento Urbano Popular con la Revolución

Salvadoreña.,
•Mitin en la Plaza de la Constitución de colonos de Coyoacán exigiendo la destitución del

Delegado Sánchez unatre.
•Mitin inquilinario frente a ia Cámara de Diputados.

En 1982:

•Seis colonias de la zona oriente de la CONAMUP-VM presentan pliego petitorio con demandas de
mejoramiento urbano y vivienda y contra el proceso que se les inició a colonos de San José Acúleo
(delegación Iztapalapa)

•Contra el Alza de pasajes en Ciudad Nezahualcoyod, los colonos realizan pintas en protesta y
contra la represión del Batallón de Radiopatrullas del Estado de México que derienc decenas de colonos

•Marcha y mitin a la Plaza Unión de Fuerzas, por la liberación de los detenidos
•La CONAMUP-VM participa en la Gran Marcha Americana de Solidaridad con Hl Salvador
•Movilización de la CONAMUP-VM y el Movimiento de Colonos y Pueblos de Tlalpan ante la visita

del Presidente López Portillo, realizan un mitin en el mercado de Santa Úrsula (delegación Tlalpan),
logran que se suspende la visita

•Ante el ñlza de pasajes en Ecatepec, colonos de: San Agustín, Miguel Hidalgo (UCP) y la
Coalición de Colonos de Tulpetlac (Estado de México) toman camiones y dan servicio gratis durante
cuati o horas, en alianza con otras organizaciones urbanas

•Colonos de Bosques del Pedregal y Pedregal de San Nicolás (delegación Tlalpan) realizan un acto
en el zócalo demandando transporte, con lo que consiguen una ruta para cada colonia

•Movilización a Toluca de la zonal norte de la CONAMUP-VM exigiendo servicios, educación,
transporte y en contra el alza a los impuestos, logran un convenio donde se congelan los precios del
pasaje y de lo impuestos

•Concentración en el zócalo, de la CONAMUP-VM donde participan mas de 3 000 pobladores de 25
colonias.. El DDF cede en varias demandas

•Acto en la delegación Alvaro Obiegón, demandando se cumpla el plazo de reinstalación de
desalojados de Jalalpa (delegación A Obregón), lo apoyan varias organizaciones de la CONAMUP-VM,
quienes se toman la delegación

•Acto en el Zócalo de la CONAMUP-VM y plantón de la Unión de Colonos Inquilinos y Solicitantes
de Vivienda 11 de Noviembre (USCIV 11 de noviembre), demandando la entiega de lotes para la
reubicación de los desalojados de la colonia Jalalpa

•Acto en el zócalo de la CONAMUP-VM para presionar el cumplimiento de las demandas de las
diferentes organizaciones

•La zonal oriente de la CONAMUP VM desarrolla visitas de intercambio de experiencias de masas y
una reunión de formación en San Miguel Teotongo (delegación Izrapalapa)

•Acto en CX3Rf.IT esdgiendo alternativas de regularizaron de la tenencia de ¡a tierra para los
miembros de la CONAMUP-VM

•Movimiento en contra del alza del precio del transporte, se realiza una Loma de peseíos en San
Miguel Teotongo (delegación Iztapalapa)



•Plantón de la Asociación de Colemos e Inquilinos Independientes y Democráticos de San Miguel
Amanda en la delegación de Azcapotzalco, logran obtener programa de autoconstrucción y escritura
pública de predios

• 10 colonias toman la delegación Tlalpan chitante 2 horas, exigiendo agua, el delegado Ernesto
González Aragón da el visto bueno para la continuación de las redes de agua y electrificación, así como
para la reparación de ¡a escuela primaría

•Plantón frente al DDF y al Palacio Nacional, realizado por la CONAMUP-VM, por la continuación
de las negociaciones en tomo a diversas demandas del ML'P

• Primera Reunión Inquüinaiia del Valle de México
• Manifestación en Tlaípan corma la escasez de agua

• Plantón de la CONAMUPVM ante la Dirección de Arcas y Recursos Territoriales (DART),
demandando iegularización y entrega de escrituras

• I ercer Encuentro Nacional del Movimiento Urbano Popular en Acaptilco, Guerrero

•Parada frente al tribunal Superior de justicia convocado poi la Unión de Vecinos de la Colonia
Gueirero (UVCG) con apoyo de la CONAMUP-VM, en procesta contra la corrupción de las autoridades

•Maicha de USCIV 11 de Noviembre y otras organizaciones de la CONAMUP-VM a la Delegación de
Alvaro Obrcgón, porque las autoridades sólo habían entregado 150 lotes de los 340 plomeados

•Movilización de los colonos de Lomas de la Ciuz (municipio Villa Nicolás Romero, Estado de
México) hacia las residencia oficial de! presidente en los Pinos, para exigir agua, la fuerza pública les
impide llegar

• Manifestación de la CONAMUP-VM en la delegación Alvaro Obregón, en contra de los desalojos y
la represión, y por el respeto a la posesión de la tenencia de la cieña en el Barrio Norte {delegación A
Obregón); Rxigen también, se cumplan las demandas de la USC!V 1 í de noviembre, lo que provoca que
el delegado Zarate Machuca, inicie una campaña de inserciones pagadas en la piensa, en contia de
CONAMUP

• El delegado de Tlaipan, Ernesto Gomales Aragón rompe con la Colonia Belvedere (delegación
Tlalpan), a raíz del incidente que ?e produce al negarse a asistir a la Asamblea Geneial de la colonia, e
ii a la colonia Bosques del Pedregal con el fin de dividir a k organización, El delegado da ía orden que
se corten los seivicios y se niega a negociar; reúne a grupos de priistas de todo Tlalpan, en contra de
las organizaciones de colonos independientes

•La Zonal Oriente de la CONAMUP-VM impulsa una matcha en la delegación Iztapalapa,
demandando servicios pata San Miguel Tcotongo, Xalpa, Santiago Acahualtepec, La Comuna Santo
Domingo y otras colonias. La respuesta del Delegado Villalobos, es negar la existencia de la CONAMUP
como representante del MUP y negociar sólo con los colonos

•Intento de desalojo en Belvedere (delegación Tialpan)

•La CONAMUP participa en la toma pacífica de la embajada de Honduras junto con otras
organizaciones, para protestas contra la intervención de tropas de dicho país en el Salvador

«Br. la reunión regional de la CONAMUP-VM, se informa de la toma de 13 unidades de transpone en
Naucalpan durante 10 días, participan la Unión de Colonias Populares (iJCP) y la Unión Democrática
de Colonos (UDC), en esta reunión se pidió la municipalización del transpone público y la realización
de un convenio de tarifas

•Una comisión de la CONAMUP-VM va a Belvedece (delegación ílalpan), para evaluar la situación
de los colonos, después del desalojo realizado por las autoridades

•Mitin de La Unión de Colonos de San Miguel Teotongo (delegación Iztapalapa) en COV1TUR,
exigiendo la reinstalación de la Ruta 100, suspendida sin explicación alguna

• Los delegados de 1 laípan, Coyoacán, Alvaro Obregón, a través de la prensa, endurecen sus
posiciones en contra de las organizaciones populares independientes

• 13 colonias en Tlalpan hacen mitin demandando la libertad de un colono detenido



•Marcha Antiimperialista y de Solidaridad con Centxoamérica y e! Caribe, donde participa la
CONAMUP-VM

•Las organizaciones de la CONAMUP en Coyoacán, denuncian la campaña de desprestigio
emprendida por e! delegado Sánchez Duartc en su contra

•Mitin de !a USCIV 11 de Noviembre en la delegación Alvaro Obrcgón
•Manifestación en Tlalpan, de las colonias independientes exigiendo agua y transporte.
•Los colonos de la CONAMUP-VM en Tlalpan, piden la renuncia del delegado Hmcsto González

Aragón, en una conferencia de prensa

•Asamblea extraotdinaria de la Coordinadora Regional del Movimiento Urbano Popular Valle de
México (CONAMUP-VM) en la colonia Guerrero, para reestructurar a la Coordinadora por zonales y
comisiones

•El delegado en Iztapalapa, Ricardo Gatcía Villalobos, va en persona al mercado de San Miguel
Teotongo (delegación Iztapalapa) con 200 gianadcros y detiene a colonos que se le oponen,

•El Departamento del Distrito Federal declara no estar dispuesto a negociar con la CONAMUP-VM
El Secretario General de Gobierno anuncia que solo negociará "una a una" con las colonias y los
directamente afectados

•Se realiza una concentración en el zócalo demandado reconocimiento y respeto a la CONAMUP;
alto a los desalojos y a la represión; en contra de la carestía de los productos de primera necesidad y de
los servicios públicos; así como por el respeto a la posesión de los teneniw ¡>in regularizar, en colonias
populares

•La CONAMUP tealiza una campaña de difusión ante la opinión pública expresando sus demandas y
el DDF cede, comprometiéndose a solucionarlas y a abrir las negociaciones, encabezadas poi el legente
Hank González

•Las organizaciones del Estado de México realizan una movilización a Toluca en torno a las
demandas urbanas y de vivienda

•Plantón del Frente Nacional Contra la Represión, en Catedral, donde participan organizaciones
del MUP

•La CONAMUP se arnpata, contra el alza en las tarifas de agua en el Estado de México
•Conferencia de prensa de la CONAMUP en la Ciudad de México, para protestar contra la carestía y

el plan de austeridad

•jornada Nacional Contia la Carestía y la Política de Austeridad Se- realizan marchas en
Nezahualcóyotl, Naucaipan, hcarepec, Tlalpan y Coyoacán

•Foro Contra la Carestía realisado poi la Zonal Oriente en Nezahualcóyotl
•Foro nacional contra la carestía y la política de austetidad organizado por la CONAMUT en la

Ciudad de México
•Marcha nacional en el zócalo de ¡a Ciudad de México, contra la austeridad, participa la

CONAMUP, junto a otras organizaciones
•Marcha Nacional Contra la Represión, se lealiza un miiin en el zócalo, donde participa la

CONAMUP
•Movilización al zócalo exigiendo la liberación de Seigio Alcázai, asesor de organizaciones

miembros de la CONAMUP, detenido d día 11 de octubre de 1982, así como de los detenidos de
Belvedere Contra el burocratismo y autoritarismo en las negociaciones con c\ gobierno Se libeía a
Alcázar esa misma tarde bajo fianza

•Acto en Coyoacán en contra del delegado Sánchez Duarte, acusado de ser autor intelectual de la
injusta detención de Alcázar, esc día da su último informe. Plantón ante la delegación, no acepta
dialogo el delegado Se marcha a la casa del Presidente electo Miguel de la Madrid

•Agresión de los granaderos 3 una comisión de colonos de Bosques (delegación Tlalpan), en
COVITUR



•Alza del pasaje en peseros de San Miguel Teotongo (delegación Iztapalapa) La Unión de
Colonos de SMT, toma pcseíos y logran la firma de un convenio

•Marcha-plantón en el zócalo del Frente Nacional de Defensa del Salario Contra la Austeridad y la
Caiestía (FNDSCAC), donde participa La CONAMUP

•Manifestación en Tlalpan por la instalación de servicios públicos básicos

•Burocratismo y tácticas dilatorias, del equipo saliente de I lank González, en las negociaciones con
!a CONAMUP-VM, lo que ocasiona un plantón de 2 horas, en la oficina del Secretario de Gobierno
Gunía Ordóñez, hasía que accede a soluciona! algunas demandas

•Mitin del FNDSCAC en Toluca, con asistencia mayoritaria de colonos. Se logia congelar el cobro
del impuesto predial, hasta que se realice un estudio socio-económico de los colonos

•Mitin en la Procuraduría de justicia, por parte de colonos de Belvedere (delegación Tlalpan),
exigiendo encarcelamiento de ios fraccionadores fraudulenta1; y respeto a la posesión de ia tenencia de
la tierra a las organizaciones de la CONAMUP-VM

•Mitin en k CONASUPO de la Unión de Colonos de Santo Domingo Iztapalspa, exigiendo
instalación de lccheifa Líconsa, en la Comuna Santo Domingo Iztapalapa

En 1981 ^e organizan mayoritaríamente movimientos de Colonos"', mientras que en 1982, surgen
nuevos movimientos de Colonos, inquilinos y solicitantes de vivienda y se consolidan los anteriores, los
cuales se articulan a la CONAMUP mayoritariamenre Aun cuando orgánicamente no todas pertenecen
a la coordinadora, le reconocen el papel de aglutinadora de las demandas del MUP a nivel regional y
nacional y participan con ella en dífcienrcs acciones, especialmente en marchas y plantones

Oí gani zacione s:
Organizaciones Amplias que pertenecen a la CONrAjMUP-VM

•Unión de Colonias de Santo Domingo: UOSD, 19/9-1982. Formada por:
- Colonia Santo Domingo (delegación Coyoacán)
- Comuna Huayamilpas (delegación fiaban)
- Comuna Santo Domingo (delegación izlapalapa)**
La UCSD hace parte de la UCP, en 1982, tenía í 400 familias afiliadas
•Unión de Solicitantes de la Vivienda: USCOVI**, 1981-1982 Formada por:
- Colonia Santa Uisula Xitia y Liberación del Pueblo (delegación Tlalpan)
- Sociedad Cooperativa de Vivienda y Servicios I Iabitacionales, Pueblo Unido (delegación

iztapalapa)
U3COVI hace paite de la UCP, en 1982 tenía 400 familias afiliadas
•La Unión de Colonias Populares: UCP-VM, 1979-1982. Conformada por:
Sección Azcapotzako**

-Pueblo San Miguel Amanda (delegación Azcapotzalco)
Sección Coyoacán

-Colonia Ajusco (delegación Coyoacán)
Sección Cuajinuüpa**

-Colonia Autla (delegación Cuajimalpa)
Sección Gustavo A Madero**

-Colonia San José Ticomán (delegación GA Madero)
Sección Iztapalapa**

-Colonia la Hera y colonia Citlalli (delegación Iztapalapa)

a El termino colonos se reherí', en esta etapi, a ios hahitantes que ocupan tierras en condiciones irregulares y donde construyen ''viviendas"
con materiales transitorios, ante la imposibilidad Je acceder a o-.ra solución donJe habitar So localizan 1*11 la perifeü:! cuiuuliJísila, en la
ciudad ci'titial y en los <n ruis litio.-, de !a rindüd
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Sección Magdalena Crmíreras
-Colonia Ceno del Judio, pueblo de San Bernabé Ocorcpcc** y colonia Exejidos San
Bernabé** (delegación Magdalena Contreras)

Sección 1'lalpan
-Colonia Héroes de Padíema, colonia Bosques del Pedregal** y colonia Pedregal de San
Nicolás** (delegación 1 laípan)

Sección Ecatcpec
-Colonia la Esperanza, colonia San Agustín y colonia Miguel Hidalgo** (municipio de
Ecatepec, Estado de México)

Sección Nauccdpan**
-UCP Chamapa: Colonia San Rafael Chamapa, colonia, las Tinajas y colonia la Cañada
-UCP Plan de Ayala: Colonia Sanca Elena y colonia Pían de Ayala (municipio de Naucalpan,
Estado de México)

Sección Nezahualcóyod
-FPI de Nczahuaícoyotl: Colonia Rectángulo, colonia Jardines de Guadalupe, colonia Raúl
Romero**, colonia Agua Azul* y colunia Vicente Villada**, (municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México)

Sección liiltitlíin**1

-Colonia Benito Juárez (municipio de Tultítlán, Estado de México)
** Son las organizaciones y secciones de la L'OP que se incorporan en este periodo..
La UCP se constituye jurídicamente como asociación civil el 15 de Julio de 1979, sin embargo ya

existía desde 1977
En 1979 la UCP tenía 400 afiliadas; en 1980, 1 100 afiliadas y en 1982, 3 500, sólo en sus 11

secciones; considerando a ¡a UCSD, AC y a USCOVI, llega a un total de 5 300 afiliados (cabezas de
familia), en 1982

•La Organización Inquílinatia y la Coordinadora ínquilinaria del Valle de México: OfVM - CIVM,
1981-1982

La primera reunión Ínquilinaria amplia da origen a la Organización Inquiíinaria del Valle de
México (OIVM), esto es en 1981 y se constituye como Coordinadora ínquilinaria del Valle de México
(CIVM) eti 1982, confluyen en ella las siguientes organizaciones:

-Zempoala 108, colonia Letián Valle (delegación Benito Juárez)
-Unión ínquilinaria Conileo, AC, colonia Copílco (delegación Coyoacán)
-La Unión de Vecinos de la colonia Guerrero, UVCG*; Residentes del edificio Gaona en el barrio
la Cindadela, colonia Centro; el Frente de Residentes de la Unión Ilatelolco* (antes Asociación
de Residentes y Consejo de Autoadministración)-, Menta 9, colonia Ariampa; Sabino ZOO,
colonia Atlampa y Fresno 10.5, colonia Arlarnpa (delegación Cuauhtémoc)
-Unión Popular ínquilinaria de la Martín Carreta (delegación, GA Madero)
-Unión de Colonos de San Miguel Teorongo AC : UCSMT* (delegación Izrapalapa)
-La Unión Popular ínquilinaria de la colonia Mótelos (delegación Venustiano Carranza)
-La UCP-VM* (DF y Zona Comirhada).

* Organización es fraternas
• La Coordinadora Provisional del Sur.- CPS, formada por las siguientes organizaciones:

-Colonia Volcanes
-Colonia la Palma
-Colonia la Joyíia
-Colonia Movimiento Organizado
-Colonia Pedregalito
-Colonia .3 de Mayo
-Colonia Cumbres I epetitk
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-Colonia Alcatraces
-Colonia Miguel Hidalgo
-Colonia los Tulipanes

En este período proliferan los asentamientos en las faldas del Ajusco y en general en la delegación
Tlalpan, siendo una de las zonas de mayor expansión de la ciudad. La CPS surge en 1981, reuniendo las
demandas básicas de los asentamientos irregulares (agua y transporte) y defendiéndose de ¡os continuos
desalojos, así como de las detenciones de dirigentes y colonos

Organizaciones Individuales que pertenecen a la CO/VAMUP
• Coordinadora Lomas de la Era (delegación Alvaro Obrcgón)
• Unión de Colonos Democráticos San Miguel Amanda** (delegación AzcapotzaSco)
• Unión de Vecinos de la colonia Guerrero (delegación Cuauhrémoc)
• Frente de Residentes de la Unión Tlatelolco, antes Asociación de Residentes (delegación
Cuauhtémoc)
• Consejo de Autoadministración (delegación Cuauhrémoc)
• Coordinadora de Asociaciones de Residentes de Ilatclolco** (delegación Cuauhtémoc)
• Col Santiago Acahualtepec** (delegación Iztapalapa)
• Unión de Colonos de San Miguel Teotongo (delegación Iztapalapa)
• Unión de Colonos de Xalpa** (deíegación Iztapalapa)
• Asociación Democrática de Colonos en la colonia de Iztlahuacan** (delegación Iztapalapa)
• Unión de Colonos e ¡aquilinos Martín Cairera (delegación Gustavo A Madero)
• Colonia Belvedere** (delegación Tlaípan)
• Asociación de Residentes Cuautitlan Izcalli, a c ** (municipio de Cuautidan Izcaíli)
• Coalición de Colonos de íulpetlac** (municipio de txatepec)
• La Unión independiente de Colonas de Nezahualcoyod* " (municipio de Nezahualcoyotl)

• Colonia Lomas de la Cius** (municipio Nicolás Romero)
** Son las organizaciones que surgen en este periodo.

Síntesis de la CONAMUP
La CONAMUP-VM articula la mayoría de las demandas del MUP en el AMCM, participan en ella tres
organizaciones sectoriales: la UCP, la OIVM-CIVM y la CPS (con 15 organizaciones amplias que reúnen a
50 organizaciones a nivel colonia), además de 15 organizaciones individuales En total son 65
organizaciones

A nivel territorial, se localizan en 59 colonias (41 del DF y 18 de los MC del Estado de México), 2
pueblos del OF y 1 unidad habitacional en el DF En 11 delegaciones del DF y 6 MC

La CONAMUP articula las demandas globales más importantes con otros sectores y se concreta a la
lucha contra la política de austeridad impuesta por el gobierno y que afecta principalmente a ios
.sectores sociales de más bajos ingresos: obreros, campesinos, indígenas: subempleados y trabajadores del
sector informal de la economía y contra los desalojos, la represión, la carestía, entre las demandas más
importantes

Zonales de la CONAMUP Valle de México
Esta forma de organización sin ge en este periodo, con las siguientes 4 zonales:

•Zonal Norte
-Delegación Azcapotzalco
-Municipio de Naucalpan
-Municipio de Lcatcpcc



•Zonal Sur
-Delegación Magdalena Contreras
-Delegación Cuyoacán
-Delegación Tlafpan

•Zonal Oriente;
-Delegación Iztapalapa

•Municipio de Nczahualcóyoti
-Zonal Centro
-Delegación Cuauhrcrnoc

Se divide el AMCM en Zonales, distribuidas territorialmente, para hacer frente a las demandas
locales y amplias propias de cada una y para articularlas a nivel regional y nacional

La Zonal Norte organiza marchas, plantones por servicios, transporte, educación, contra el aba de
impuestos y pasajes. La Zonal Sur centra sus demandas por agua y transporte y por ía destitución de los
delegados ineficientes. La Zonal Oriente se pronuncia contta el alza de pasajes, por la defensa del medio
ambiente y contra la política de austeridad la Zonal Centro organiza las reuniones y luchas
inquilinaiias, de defensa de bainos y vecindades de las delegaciones centrales

Organizaciones Amplias que no pertenecen a la CONAMUP
•Lucha Popular 1979-1980, pasa a llamarse Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur

desde 1981 (antes, Campesinos Unidos al fundarse) Lo fot man:
•Pueblo de San Pedro Mártir, pueblo de San Andrés Toroitcpec y pueblo de San Miguel Topiicjo

(delegación Tlalpan)
•Colonia exejidos San Pedro Mártir**, colonia Tecorral** y colonia María Estei Zuño**

•Unión de Colonias Populares de Naucalpan: NAUCOPAC
•Colonia Ateneo, colonia IndusLríal la Peda, colonia 10 de Abril, colonia Industrial Naucalpan,

colonia Ahuistía**, colonia San Bartolo** y Cooperativa de Vivienda San Rafael** {municipio de
Naucalpan)

•Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de la Vivienda 11 de Noviembre (UCISV-11 de
Noviembre):

•Cooperativa Palmas Axiotla o Axotitla**, colonia Axotitla (delegación Iztapalapa)
•Unión Popular de Inquilinos: UPI
•Colonia Moielos** (delegación V. Camama)
•Colonia Martín Carrera** y colonia Vallejo** (delegación G A Madeio)
** Organizaciones que surgen en este periodo

Oí geminaciones Individuales que no pertenecen a Ut CONAMUP
•Colonia Jalalpa** (delegación Aivaro Obregón)
«Barrio Norte** (delegación Alvaro Obregón)
•Asociación de Colonos e Inquilinos Independientes y Democráticos de San Miguel Amanda**,

pueblo San Miguel Amanda (delegación Azcapof zaleo)
•Cooperativa Unión de Vecinos de Palo Alto, colonia Palo Alto (delegación Cuajimalpa)
•Coopeiativa Vecindades Insurgentes, colonia Roma (delegación Cuauhtémoc)
•Asociación de Inquilinos del banio de Tcpito, colonia ampliación Morelos (delegación

Cuauhtémoc)
•Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco** (delegación Cuauhtémoc)
•Cooperativa Unión y Esfuerzo de TepiLO: ÚNETE**, colonia Ampliación Morelos (delegación

Cuauhtémoc)
•Campamento 2 de Octubre, colonias Santa María Iztapalapa e Izracalco (delegación iztacalco)
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•Comunidades Eclesiales de Base Magdalena Mixhuca**, pueblo Magdalena Mixhuca (delegación
íztacalco)

•Colonia Ricardo Flores Magón** (delegación Iztapalapa)
•Colonia San José Acúleo** (delegación IzEapalapa)
•Nueva Resistencia Judith Reyes: CarnpamenLo Dos de Octubre*1*, colonia Benita Juárez

(delegación Iztapakpa e ktacalco)
•Frente de Comuneros de la Magdalena Atlirka, pueblo Magdalena Aditica (delegación

Magdalena Confieras)
•Unión de Colonos San Nicolás l'otolapan: Dos de Ocruhrc**, colonia San Nicolás Totolapan

(delegación Tlalpan)
•Consejo Representativo de Tepito, colonias Morelos y Ampliación Mótelos (delegación

Venustiano Carranza)
•Unión Popular Peña-Morelos, colonias Mótelos y Ampliación Morelos {delegaciones Venustiano

Carranza y Cuauhtémoc)
•Cooperativa Superación de la Vivienda: SUVI, González Ortega 69, barrio Tepito, colonia

Mótelos (delegación Venustiano Cauanza)

•Frente de Colonias Populaies Magdalena Mixhuca**, colonia Magdalena Mixhuca (delegación
Venustiano Carranza)

•Coopeíativa México Nuevo**, colonia México Nuevo (municipio de Atizapán de Zaragoza)
•Unión Democrática de Colonos**: UDC, colonia UDC, (municipio de Naucalpan)
•Colonia Campestre Guadalupana (municipio de Nezahualcoyod)
** Oiganizaciones que se fundan en este periodo.

Expresión territorial:
(Véase mapas del 16 al 29 así como los cuadros del 9 al 15)
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UNIÓN DE COLONIAS DE SANTO DOMINGO, A.C.:
UCSD.A.C. 1979-1982

;—I UCSD, AC

MAPA 16



UNION DE SOLICITANTES DE LA VIVIENDA: USCOVI
1981-1982

I I uscovt

MAPA 17
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UNION DE COLONIAS POPULARES A.C.
UCP 1979-82

O UCP

MAPA 18
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ORGANIZACIÓN INQUILINARIA DEL VALLE DE MÉXICO

COORDINADORA INQUILINARIA DEL VALLE DE MÉXICO
1980-1982

C U OfWM-CIVM

r ~ l ORG FRATERNAS

MAPA 19
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COORDINADORA PROVISIONAL DEL SUR. 1981-1982

CPS

MAPA 20
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ORGANIZACIONES INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A LA

CONAMUP 1979-1982

AC

ORG.INDtVCOWAMUP

MAPA 21
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CONAMUP 1979-1982

CONAMUP

MAPA 22
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ZONALES DE LA CONAMUP VM. (1981-1982)

I 1 ZONfiL NOEíTE

d] ZOWSL SUR

C3 ZONAL OHIEMTE

FH ZOWAL CENTRO

MAPA 23
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LUCHA POPULAR 1979-1980

MOVIMIENTO POPULAR DE PUEBLOS Y COLONIAS
DEL SUR 1981-1982

MPPCS

MAPA 24

109



UNION DE COLONIAS POPULARES DE NAUCALPAN:

NAUCOPAC 1979-1982

NAUCOPAC

MAPA 25
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UNIÓN DE COLONOS, INGU1LINOS Y SOLICITANTES

DE VIVIENDA 11 DE NOVIEMBRE: UCISV-11 NOV

1981-1982

UClSV-lt NOV

MAPA 26
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UNIÓN POPULAR DE INQUILINOS: UPI

1980-1982

sa ÜPI

MAPA 27
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ORGANIZACIONES INDIVIDUALES

QUE NO PERTENECEN A LA CONAMUP
1979-1982

[ 3 ORGANIZACIONES INDIVIDUALES

MAPA 28
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Demandas:
1 Alimentación
2 Salud
3 Educación
4. Trabajo
5 Vivienda
6 Defensa inquilinaria
7 Equipamientos
8 Servicios
9. Obras públicas
10 Regularización de ios asentamientos
11 Kntiega de lotes pata cubicaciones
12 Medio ambiente sano
13.Legislación urbana
14 Lucha contra los desalojos
15 Lucha contra la repiesión
16.Lucha contra la corrupción de funcionarios públicos
17 Lucha contra el alza de impuestos
18 Lucha en contra del aba de pasajes en el transporte
19 Demanda por la municipalización del transporte en el Estado de México
20. Convenios de tarifas

21 Lucha contra los piperos y acaparadores de agua
22 Disminución de pago predial y agua
23.Lucha contra ia detención de colonos.,
24 Combate para que se aplique la ley contra los fraccionado:es fraudulentos
25 Contra la política de austeridad
26 Contra la carestía

2? Lucha por el reconocimiento de la CONAMUF-VM como interlocutora del gobierno, en los problemas

y demandas en el AMCM.

Antagonismos y estiatcgias;
Pnncipal
Con el Estado,

Inmediatas
- Con los propietarios privados del suelo
- Con lo fraccionadoies clandestinos por tierra urbanizada o no, barata
- Con los organismos gubernamentales encargados de la reguíarización del suelo
- Con las dependencias oficiales encargadas de la dotación de servicios y obras públicas, financiamiento,

vivienda y equipamientos
- Con los órganos legislativos y ejecutivas a nivel federal y iocal, por las políticas y leyes en materia de

desarrollo urbano, impuestos, de asentamientos humanos, financíamiento de vivienda, abasto,
educación, entre las más importantes

- Con el poder judicial por los procesos contra colonos c inquilinos
- Con la fuerza pública, por las acciones de represión y detenciones en los desalojos y por estos mismos.

La CONAMUP-Regional Valle de México se creó con una estructura de organización territorial que
tenía el objetivo político de facilitar la articulación de las diferentes demandas, por medio de la
confluencia de las movilizaciones y la negociación simultánea de diferentes organizaciones más
pequeñas; y de las reivindicaciones diversas con sus interlocutoras: las delegaciones, la Regencia del DI-
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y/o las autoridades del Estado de México, entro las más importantes (Bautista 1. 1991) También ante
organismos corno: DART, DDF, CORETT, COVITTJR, Municipalidades, entre otros

La Ley de Hacienda para el DF es aprobada eS "SI de diciembre de 1981 y contra ella luchan las
organizaciones del MUP

Ese mismo año de 1982, el gobierno ejerce una política de hostigamiento hacia las urbanizaciones
urbano populares, realiza una represión selectiva en contra de las organizaciones independientes,
implementa eí bloqueo administrativo y los desalojos.

Con estas políticas el gobierno busca el debilitamiento de las organizaciones del MUP, asi' como
dividir a la CONAMUP

Alianzas y estrategias:
Entre 1979 y 1982 se da una recomposición de fuerzas al interior del MUP y una integración a nivel
regional y nacional

Con miras a hacer una alianza electoral para las elecciones de diputados federales del I9 de julio de
1979, se reúne con las siguientes organizaciones y partidos políticos:

-UPÓME
-ONE
-NAUCOPAC
- PRT
-PCM

No concretan la alianza y lanzan candidatos independientes en algunos distritos del Df y eí listado
de México e impulsan el Comité Electoral del Pueblo (CF.P).

Para Septiembre de 1979 ya constituida la alianza foimalcríente hacen un acto de masas en el
zócalo, junto con:
- Otras organizaciones del MUP
- El Consejo de Colaboración de Naucalpan
- Los Campesinos de San Boija e Hidalgo
-UPÓME

Mantiene alianzas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la
Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA), y hace parte del Frente Nacional Contra la
Represión (FNCR), impulsando solamente las demandas políticas como el derecho a huelga, ia libertad
de asociación y de elección y la libertad a los presos políticos, como estrategia de íucha; participa en las
marchas que se hicieron pata tai efecto

El FNCR tenía la limitación de no ser un Frente de Clase o Frente Nacional del Pueblo, pero
aspiraban a construido

Las organizaciones barriales se caracterizan porque ya tienen una estructura orgánica, una
influencia tei ritorial (geográfica-espacisl), un alto nivel de politización, redes de solidaridad con
diversas agrupaciones sectoriales como la Unión Ferritonal (UT) y el Mournicnto Revolucionario
Popular (MRP).

A nivel amplio se forma en 1991, la Coordinadora Nacional de! Movimiento Urbano Popular
(CONAMUP) que agrupa a las 01gani2aci0n.es más representativas del movimiento urbano popular
independiente del gobierno; tiene presencia en casi todo c.\ territorio nacional; se le reconoce a nivel
del movimiento de masas y del gobierno; organiza eventos nacionales e internacionales y participa
como parte del MUP en otros a la que es invitada.

En 1981, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y la UCP junto con otras organizaciones
regionales del MUP realizan el "Piimei Encuentro Nacional de Colonias Populares", antecedente de la
CONAMUP Sin embargo debido a que el MUP y sus organizaciones de lucha tienen como su oao eje la
pameipación política electoral además de que el MUP y sus organizaciones deben satisfacer necesidades
puntuales, resultó que su participación en los siguientes encuentros fue irregular Hste elemento divide a
la CONAMUP en dos y por ello se decide que !a Coordinadora no puede manifestarse ni en pro ni en



contra de las elecciones, dejando a cada organización la decisión, de esa manera se logra mantener la
unidad.

La CONAMUP en este periodo, establece lasos de unión con otras importantes organizaciones
sectoriales como la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNAI1), la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA)

Establece además contactos con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (SITUAM), el Sindicato de Trabajadores de la UNAM fSTUNAM), el Sindicato Único
Nacional de Trabajadores Universitarios fSL'NTU} y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria
Nacional (SU'IIN)

Hste proceso de acercamiento entre movimientos da origen a la formación de las coordinadoras
sectoriales de carácter nacional, permite asimismo la recomposición de los movimientos donde se dan
intercambios y alianzas estratégicas soportadas en la solidaridad y el apoyo mutuo.

La crisis estructural del capitalismo y la crisis urhana tienen repercusiones serias sobre el MUP y la
dinámica seguida hasta ahora y sobre su avance político La CONAMUP se convierte en actor
piotagónico de acciones relevantes realizadas conjuntamente con otros scctoies entre las que están la
creación del Frente Nacional en Defensa del Salario y Confia la Carestía y la formación de los Frentes
Regionales

Las formas de lucha que adopta el MUP en este periodo son: marchas, plantones, mítines,
manifestaciones, denuncias, toma de oficinas públicas, campañas de difusión, conferencias de prensa,
foros, jomadas, amparos, negociaciones, intercambio de experiencias con ocias organizaciones,
formación de cuadros dirigentes y educación de las bases Formación de organizaciones legales a nivel
de colonias, bairios y vecindades que asumen la forma de cooperativas, asociaciones civiles, uniones,
frentes y otras

En esta etapa el MUP crece e inicia su consolidación

Otros actores:
Organizaciones de apoyo
Las universitarias, a través del apoyo de diferentes talleres del autogobierno de la UNAM, de las carretas
de Arquitectura y Asentamientos Humanos de la UAM, en sus Unidades de Xochimilco y de
Azcaponalco, además de las del IPR. Realizan proyectos alternativos a las planes y proyectos urbanos
como por ejemplo el del plan Tepito realizado poí el gobierno Realizan proyectos de mejoramiento
urbano en barrios, colonias y programas de vivienda 1 rebajan con juntamente con colonos, soiiciranres
e inquilínos de bajos ingresos. Se destaca el trabajo del Taller 5 de autogobierno de la UNAM..

Las asociaciones civiles continúan su apoyo a través de organismos como COPF.V1, dirigiendo su
acción a organizaciones de colonos, inquilinos y solicitantes de vivienda Junto con SAHOP lealiza
planes de desarrollo urbano de la región Centro y específicamente de la Zona Metropolitana del Valle
de México; así como el desarrollo de los lincamientos noimaiivos para la saturación de baldíos en el DF.

COPE.VI da apoyo directo a los grupos organizados realiza planos de colonias popúlales del DF y la
zona conurbada del Estado de México, proyectos habitacionales, manuales cooperativos y de
transformación físico-espacial de las colonias del DV, programas de banio, equipamientos y ampliaciones
de vivienda, entre otros Junto con el gobierno del Estado de México realiza los Planes Municipales de
Desarrollo Urbano

Centra su acción en establecer el "dialogo" entre sectores de pobladores, los promotores sociales,
las autoridades y las universidades que participan en progiamas y proyectos de vivienda y poblamiemo,
con base en los problemas, aspiraciones e iniciativas de los pobladores, según lo expresan las
publicaciones del mismo CÜPEVI.
Organismos públicos
- La Comisión de Regular iza ción de la Tenencia de la Tierra (CORETT)
- La Dirección de Áreas y Recursos Terntoiiales (DART)
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- Eí Departamento del Distrito Federal (DDF)
- La regencia del DF
- Las delegaciones de! DF
- Las municipalidades en el Estado de México
- La Comisión de Vialidad y "Iransportc Urbano (CüVFlURl
- El Fondo Nacional de Habitaciones Populares ÍFONHAPO)
- La Cámara de Diputados
- F.l Tribunal Superior de justicia
- Losjuigados
- El Batallón de radio patrullas del Estado de México.

Análisis de la fase del capilalismo mexicano y su relación con la problemática urbana y el Movimiento
Urbano Popuiai:
En este periodo la burguesía mexicana concentra la riqueza (en monopolios de participación nacional y
extranjera) a costa del pueblo, a través de mecanismos de Estado, como la mayor explotación de la
fuerza de trabajo paia lo cual intensifica los ritmos de producción, empica alta tecnología, desplaza
mano de obra, impone topes salariales, propicia la inflación deciente, legisla pata legitimar sus
intereses, crea nuevos impuestos como el IVA, crea la reforma fiscal, la reforma administrativa,
promulga el Pian de Desarrollo Urbano, reduce la inversión pública en gasto social (austeridad), libera
los precios, prioriza el transporte individual, limita la reforma política y en. especial su aplicación en el
DF, propicia el desempleo rural) urbano y emigración del campo a la ciudad.

Con todo este conjunto de medidas la política del sexenio de López. Portillo lleva a aumentar la
crisis y, en forma simultánea, intenta un mayor control de los habitantes por medio de los organismos
corporativos, y cuando no es posible, vía la represión En este período se desarrollan las políticas de
planificación, regiilarización y legitimación de la etapa precedente; peí o con la característica del
dominio del capital en todos sus órdenes

En cuanto a la descentralización, desconcentración y desarrollo regional del discuiso píanifkador,
éste se ve desmentido por la práctica del capital que ve en las ciudades, especialmente en el AMCM,
espacios adecuados pata implantar sus actividades cuando se producen, como en el caso del turismo, la
petroquímica y los puertos, es el resultado de las necesidades p¡ opias del capitalismo internacional y no
del desarrollo armónico regional

E.n esta etapa se piofundizan la desigualdad y segregación, surgidas en el periodo anterior, en
cuanto a la estructura ocupacional y espacial, así como en la estratificación del consumo colectivo, en
eí consumo individual, en ¡os niveles de ingreso, en la estructura cultural, en la estructuia de las
relaciones de poder, entre otros.. Esta aparente tuarginatidad no es más que la funcionalidad al sistema,
es decir, es necesaria al modelo y a los sectores hegemónicos, y no es algo anómalo del sistema, que se
le pueda atribuir a lo cultural o a la autírcxctusión, como lo sugieren los teóricos de la "marginalidad" de
manera errónea.

La ideología de la marginalidad, como ideología de Estado, es una estrategia política que intenta
organizar y movilizar las masas en torno a un proyecto político de integración, movilización y
asistencialísmo, vía los piogramas de combate a la pobreza, de vivienda y servicios, entre otros, con
aparatos de "promoción social" y control político; proyecto contrapuesto al del MUP que lo combate
desde lo teórico-ídeológico y en lo organizativo a Través de la formación de la CONAMUP en esta etapa y
de las relaciones que establece con otros sectores del pueblo

A nivel de las políticas sectoriales, el gobierno prioriza las obras públicas necesarias al capital;
instala los seivícios en las colonias populaies pero a costa de los colonos, quienes las pagan; valoriza el
suelo en las colonias populares vía la regiilarización y los impuestos, lo que tiac corno consecuencia, en
muchos casos, desalojos forzosos EJ transporte deficiente y costoso del AMCM se trata de solucionar
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extendiendo la red de! metro e incrementando el número de trolebuses y dando protección a los
pcrmisionaiios

La política urbana estatal busca aptopiaise del suelo urbano para la burguesía, mientras intenta
debilitar y controlar a las organizaciones del MUP; es restrictiva con las organizaciones populares
independientes y permisiva con el sector inmobiliario y sus intereses especulativos y con ka
organizaciones populares dependientes del PRI

Con la regularización se aceleran los desalojos masivos y violentos, aumenta el precio de la
vivienda y el impuesto predial, privaciza el suelo urbano y favorece la concentración del suelo y la
monopolización de la industria de la construcción, así como también la especulación inmobiliaria..

Síntesis del Movimiento Uibano Popular. Tercera etapa 1979-1982
(Véase cuadros del 9 al i 7, HSÍ como mapas del 16 al 29)
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SÍNTESIS MUP
TERCERA ETAPA (1979-1982)

1. ORGANIZACIONES AMPLIAS QUE PERTENECEN A LA CONAMUP

ANO

! 3 79-82

1931-B2

1S7S-
19B2

ORGANIZACIÓN

UNION DE COLONIAS DE SANTO
DOMINGO A C (UCSD|"

-COL SANTO DOMINGO
COMUNA HUAYAMILPAS

- COMUNA SANTO DOMINGO

3 ORGANIZACIONES
UNION DE SOLICiTANTES DÉ LA
VIVIENDA {USCOVI]'

- I ISC1? ACIÓN DEL cUEBl O
-SANTA ÚRSULA XI TLA
••SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIV Y

SERVICIO?; HAEITACIONALES PLOJLO
UNIDO

3 ORGANIZACIONES
UNION DE COLONIAS POPULARES, A C
[ANTES UCP-)

SECCIÓN MAGDALENA CONTRERAS
COL CERRO DEL JU3IO
PUE3LQ DE SAN BERNABÉ

•• COL EXEJIDOS DE SAN BERNABÉ
SECCIÓN ECATEPEC
• COL LA ESPERANZA
• COL SAN AGUSTÍN
-COL MIGUEL HIDALGO

SECCIÓN COYOACAN
•COL AJUSCO

SECCIÓN TLALPAN
COL HÉROES DE PADILRNA

-COL 3 0 5 0 J E S DEL PEDREGAL
COL PEÜIÍEGAL SAN NICOLÁS

SECCIÓN ETAPA LAPA
-COI LAHERA

COL CIT'-ALLl
SECCIÓN NEZAHLA'.COYOTI.
• J-P¡NEZ.AIIUALCO>'O "L (b COLUNIAS)

irCC:rt>K TLJ¡ TITLAN
COL BENITO JUÁREZ

s r r : : ; Ó N NAUCAL-WJ
UCP CHAMARA [3 COLONIAS;

. UCP PLAN DE AYALA Í.2 COLONIAS!

SECC:ÓN CUA;IMALPA
COL ALÍlLA

SECCIÓN GJSTAVO A MADERO
-COL SAN JOSÉ T1COMAN
SECCIÓN AZCAPOT7ALCO
- PUEBLO SAN MIGUEL AMANTLA

3 ORGANIZACIONES.

FUNDA-
CIÓN
IS7S

1971
1973
1979

1931

1ÍS1
1W1

1332

1877"
1979

1S.'4
1SS0
1033

1S74
1975
1932

:»75

197S
1979
1983

1379
1 9 M

13*3
1SB0

issi
ISB2

1S7S

1S90

1952
I9t2

1SS3

isa?

DeLEGACION
O MUNICIPIO

COYOACAN
TLALPAN
IZTAPALAPA

3 DELEG.

TLALPAN
FLALPAN
IZTAPALAPA

2 OELEG.

M CONTRERAS
M CONTRFRAS
M CONTRERAS

MUN ECATEPEC
MIÍN ECATCPEC
MUN ECATEPEC

COYOACAN

TLALPAN
TLALPAN
FLALPAN

IZTAPALAPA
¿IAPAI.APA

MUN NF7A

MU^J rULTITLAN

WU:"J NAUCALPAN

CLWJIMA1.PA

1 A MADERO

A2CAPO7ALC0

DELEG. . 4 MC.

COLONIA
0 PUEBLO

PEDREGAL CESTO DOMINGO
HUAYAMII.PAS
SANTO DOMKGO-IZ^PAL'PA

3 COL. D.F.

LIBERACIÓN DEL PLJFSLO
S.ÍNIAURSLILAXITLA
PUEBLO UNIDO

3C0L.D.F.

CERRO DEL JUD'O
PUEBLO SAN BFr"!MAB= OCOTEPFC
EXEJIDOS DE SAN SERNA5E

•_A ESPERANZA
•JANAG.JS'iJN EECATLPEC
.1IGUEL HIDALGO

AJUSCO

IEROFS DE PADirfiNA
BOSQUES OEL PEDREGAL
PliORFBAL 3A:\ NiCOLÁñ T

LA HERA
CITI ALI

«kCTÁNGULO. -1A"i::i\'FS fiPL
RAÚL ROMERO
A[!UAA7:)L

VICENTE VILLADA

BENirO JUÁREZ

SAN RAFAEL CHA MAPA
AS TINA I AS Y LA CACADA

SANTA ELENA
PLAN 0 " AYALA

AUflA

SAN lOí i t TICt)F»AV

PUFFILO SAN MIGUEL AMAN'LA

PUEBLOS D.F
4COL-10D.f"..14MC.

OBSERVACIONES
DEMANDAS 1 APOYOS

DrsrrruciáN DE^ EGAM:)
SERVICIOS
1,000 REACOW TIERRA
so FAMILIAS
350 FAMILIAS LECHFRÍA

1,100 AFILIADOS
CONTRA DFSALOJCS
AGUÍ. IRAN3PORTE
COPEVI PROV OBRA
Í5 FAMILIAS
50 FAMILIAS
374 FAMtllAS

400 FLIAE. AFILIADAS
TRABAJO CON COLON'AS
PERIFÉRICAS

03RAS PUBLICAS
EDUCACIÓN

CONT.;¡A A.^A 1RANSP

JEST-TiJCIÓN DELEGADO

AGUA
CONTRA ALZA TRANSP
CONTRA ALZA IRANS^1

CONTRA ALZA TRAMS?
CONTRA REPRESIÓN

TENENCIA DE LA TIERRA

MUNICIPALIZACIÓN DEI
íiANSPüKIE

CONVENIO TARIFAS

,500 AFILIADOS

32 ORGANIZACIONES EN TOTAL. 11 SECCIOMES 2 PUEBLOS D.F
CON 25 ORG.) V 1 AMPLÍAS |CPN 6 ORG.]. 7 DELES., 4 MC. 30 COL 16 D r. ,11 MC. 5.Í00 AFILIADOS

' Pertenecen i la LCP
En 1ÜH1SP cu-s-.ilu/B la ^CP - MRP ÍU-T¡U oi

CUADRO 9



SÍNTESIS MUP
TERCERA ETAPA (1979-1982)

1 ORGANIZACIONES AMPLIAS QUE PERTENECEN ALA CONAMUP 2a
ANO

19Í0-
l a s ;

1M137.

ORGflKEZAOON

ORS«N(«CKJW INCUIUHAHIA
DEL VALLE DE MÉXiCOIOlVM]
COORDINADORA INQUflilMR [A DE[ VM

- UNION DE VECINOS Dfc LA COLONIA
GUERRERO (11VCG)11

UNIÓN DE COLONOS DE SAN N'KSUR
[LOTQNGOAC IUCSIXT)'

- FRENTE OEPESI RENTES OE
TLATELCLCO" IANTES AR Y : : A I
UCP VW-
RESIDENTgS0£LE3!FICIOCAONA

- UNIÓN PQPULAEí ¡NGUILIKAIÜA DE
LA COLONIA MORELOS

- UHION POPULAR IMGUM.1NARIA DE
1 A MARTÍN CARRERA
UNIÓN INQUILINARIACOPILC.OAC
MENTAS [V£CINDAD|
SABINO 200 [VECINDAD)
IHESNO MS(VEC!NnAm
7FMPDAIA 108 (VECINDAD!

DE IHOUILINOS -i FRATERNAS'

OOKDINAbOHA PROVISIONAL DEL
UR ¡CPE]

COL VOLCANES
COL LA PALMA
COL LAJDYITA
COL MOV. ORGANIZADO
COL PEOREGALITO
COL 3DSMAYO
COL CUMHRbSTEFEÜTLA
COL ALCATRACES
COL MIGUEL HIDALGO

r.n LOS TULIPANES

•ÍUAMMCiaNES

FUNÍH-

I9Í0

!Í7?

1575

IS71

l i l i 2

19/»

IÍBC

153.1
1«0
10ÍH>

-Í51
1931
1S3'
IL'il

i = B1
1S61
1992
-932
1932
1982

DELEGACIÓN
• MUHtCIPin

CÜAUlíTFMOC

CLAUHTEMOC

AJi!CM 5 ÜEL . i M
CUAUhlbMCX:

W CASRAM7A

&.A MADERO

COYOACAM
CUAUHTEMOC

rilAliHTEMOC
CLTAUKTSMOC

EHiTC JUÁREZ

BELEG

1 AL PAN
LALPAf]
LALPAN
LALPAN
LALPAN
LALPAfJ
LAI PAM
LALPAN
LALPAN
LA1Í>AN

COLONIA
0 PUEBLO

BASRIOLOStwisELES
GUERRERO

SAN MIGUEL TEOTONGC

JNIOAC HASII A ; 10 NA!
NCNOALCO ILAI=;LOLCO

BARRIO DF 1A CUDADFIA
CENTRO
MOHELDS

WAHnviCAfíKENA

CCPILC^
AT LAMPA
ATLANTA
AT LAMPA
LLTFíAfl -.'ALLE

S COL. D.F.

VOLCANES
LA HALMA
LAJÜVITA
MCV. ORGANIZADA
PEDREGAIITQ

DE W O
CUMBRES TEPSTITLA
BLCAT RASES
M tiUEL HIDALGO
OS TJLIPANE5

0 COL 0 F.

OBSfcRVAOOtlES
DEMANDAS V APOYOS

•• REl'htOMWO VM

C L I N T R ^ COSRLÍOCfÓN

aJ-jW ]5ACCtSORtAS
;iE-=r¿Sa INOULIfJAKIA

CONTRA DrSALOJDf,
lEi^RTfO DF CCL0KOS

L'tTSIJICSS
T'IAri^-OftTE

CUADRO 10

2 ORGANIZACIONES INDIVIDUA!HS QUE PERTENECEN A LA CONAMUP

e-un • „ ORGAHHAaON

•• UNION DE VECINOS BE LA CCtON.A

G'JSRRESO JJVCG|

FRENTE DE RESIDENTES Db
TLATELOLCO" [AfJ I bS Aü Y CAi

- UNION DE 1NQU1LINQG Y COLONOS
'/AÜTÍN CARRERA

UNIÍN DE COLONOS DE 5 ^

UK5UEL TEOTCNGO
- COOROINAÜOHA DE flSOCIA^ÍONbS
DE RESIDEN! £5 Lb ( lA I tLOLCO

- COORDINADORA LDHAE DC LA ERA
- UNION ÜE COLONOS DEMOCRÁTICOS

SAN MIGUEL AMAMTLA
-COL SAfJ TI AGQ ACAHUAL TEPEC

• COL. ÜELVEDE3E
- IMIOM IN RE PENDIENTE CE

COLONOS DE CD NEZA.UNICt;N
- LA UNIÓN Dh" COLONaHDb" XALPA
-AüOCIACIUNDE RESIDENTE

CUAUT1TLAN ¡ZCAILI. AC

ASOCIACIÓN DEM0C8ATÍCA CE COL
31IA COLONJA IZTLAH'JAOÁN
COLONIA LOt íAU t LA ChU i
COALICIÓN DE COLONOS
riAFEFLAC

5 DRGAMIÍAC1ON&5

rijur)A.

CIÓN

1472

1974

1574

13/4

1983

197Í
19"9

1S?í
use
1930

1900
1980

1SSU

lífl
IF52

DELEGACtO"
1 O MLMCIPIO

CUAUHTEMOC

CUAUIITEMOC

G A. MADERO

li^APALAPA

CUAUHTEMOC

A OÍÜEGÚN
AZCAPOTZALCO

I Z T Í P A L A P A

TLALPAN
MUN NidA

7TAPAI APA

N'UN CUA1JTI7LAH

IZTAPALAPA

MUH MI COLAS ROP.
MLJN FCATFPFC

DELEG.. 4 I IC .

ftOl flHIA
• PUEBLO

tí ARRIO LOS A h ü t l E S
GUEi?RER2
ÍJNinAD JAFJTAKIONAL

NONOALCO TLATELCLCO

PÍARTlN CARRERA

SAN MIGUEL TEO TONGO

UWinAn HARITACIONAI

IJONOALGO TLATFLOLCC
LOMAS DS LA ERA
SAN MIGUEL AMAÍ4TLA

¿AN TI AQO A'^HUALTE Í- EC
EELVbLlt l íb

CD NCZA

XALPA

CUAJTITLAN

ZTLAhUACAH

RM*nF'Ai ;BIJ7

TULPETLO^

Uil.
3 COL: 3 D.F, i MC

OBSfHVAClONES
DFMANDAS V APOYOS

•JLLfcK lAJTG UNA.V
i i Í.N MEJOR AVIENTO

CONTRA LOS f-IPEfiOS
COMTRAALZA PASAJES

CON IRA BASURSíÜ
CONTRA UESALOJOS
;(1NTRAALZA TRAMSP

CO1TR A CO N TAMi HACíÚ

UISMINUCIÓN PAROS
FHbUIAL V AGUA

1311A
CO'JTfiA Al 7A PASAJES

CUADKO 11



SÍNTESIS MUP
TERCERA ETAPA (1979-1982)

3. SÍNTESIS CONAMUP
ANO

1981-
1382

ORGANIZACIÓN
INDIVIDUAL

CONAMUPVM

AMPLIAS:
- LA UH ÓN DF COLONIAS

POP fIJCP) 32 ORGAN:ZAC(ONLS
USCCVI 'NCI.UIOA EN 1 A UCP
'.JNIÓN OE COi. DESTD Ü3MIN0OAC
INCLUIDA fc'N |.A Ur;P
ORGANIZACIÓN INQUILINASIA OEL
VALLE DE MÉXICO GOORrrNAOORA
INQUILINARIA DEL VALLE DE MÉXICO
(O IVM C I V M ) M O R G A N I Z A : : IONES

• LA COORDINADOS A PROVISIONAL
D=l_ SUR fO"S) 10 OBGA,VIÍAC¡ONrS

50 ORGANIMCIONtS

INDIVIDUALES:

5 ORGANIZACIONES

5 OHGAMIMCIÜNES EN TOTAL: 3
AMPLIAS: 11(251. 24 A NIVEL COL. Y15IND

FUNDA-
CIÓN

is n

iaHi

198D

1981

DELEG ACIÓN
O MUNICIPIO

7 0CL 4MUN!C

5 DEL

1QEL

S OELEG 4 K'C

6 DELEG 4 MC

1 DfcLEG 6 MC

COLOM1A
O PUEBLO

30 COI. 16D= 14 MC 2PUEH D=

3 r.:OL c^

•OCCLDF

2 PUEBLOS O.F
46CQL-32D.F 14MC

1 UH.
13 COL 90 F 4MC

53 COL: 41 OF. 18 MC

OBSERVACIONES
DEMANDAS YAPOVOS
CONTR*.LAPOL(í!f:f\or
WJSTFRIDAD LOS DES/*
LO..'t)S HLl-'REHIÜM CA-
RESTÍA
sano A' ¡LIADOS

^ PUEBLOS Y 1 UKDF. 1

4. ZONALES DE LA CONAMUP -VM-
CUADRO 12

•AWO

1981-
13S2

ORGANIZACIÓN
INDIVIDUAL

CONAMUP VIM

••ZCNAL NORTE

.ZONAL SUR

-ZONAL OR.ENTF

-ZONAL CFNTRQ

A ZOMALES

FUNDÍA

ciów
DELEGACIÓN

• O MUNICIPIO

/JCAPOZALCC'
YIUN.NA.-'CALKAN
MUN F CATE PE Z
CCNTRsRAS

TLALP.'iN
Zl AP.il APA
M'JN l iE ÍA
CUAL;HTEVOC

6 CELEG , S MC

COLONIA
0 PUEBLO

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOrcs
por; LA RE:Í[J|.ARIZ.Í(.:I()N

DE LAS COL Y LOS SEP,-
v icios.
POR LA FDJCACIÓi\

CUADRO 1 i



SÍNTESIS MUP

TERCERA ETAPA (1979-1982)

5. ORGANIZACIONES AMPLIAS QUE NO PERTENECEN A LA CONAMUP

ANO

1979-SD
19S1J1

1-JS1-B2

19S1-1!

DR QftNCACION AMPLIA

LUCH6 POPULAR
MOVIMIENTO PQPU1 AH OE

(ANTES CAMPESINOS UNCOS"!

SAN ANDRÉS TOTOL TEPCC
. ÍAh M luJ tL IÜPHEJO

••COL TECORRAL
-COI Mí, ESTER ílff iO

6 ORGANIZACIONES

UNION DE COLONIAS PUPULÍREE
DE NALICALPAN HAUCOPAC

-CCI APENCO
-CCL IND. LA PERLA

COL ID DE ABRIL
COI INI1 NAUCAL PAN

-COL At.UISTLA
-COL SAN BARTOLO
-COOP n=V!V SAfUA 'AF l

7 ORGANliUCIONES

UNION DE COLCHOS INQUILISOS
Y SOLICITANTES DE VTÍÉHBA
11 NOV (UCIEV-t i NOV):

• COO PALMAS A Í I O T L A I O A Í S I T .Al

T ORGANIZACIÓN
UWOH POPULAR DE INQU1.WO;
UFÍ>

COL 1.1 OJÍELOS
- COL MARTIN CAHR ERA
-COI VALLEJO

1971

I'JII
IS73

ISE1

IS74

1S7I

1330

1361

1563

DELEGACIÓN
D MUNICíPIQ

"LALPAÍI
TLALPAN

ÍLALÍ'AN

WJN .'JAlfCALPAN
MUN «AUCALPAN
MI U KAUCALPA.V
MLtJ NAUCALPAN
MLÍI HAUCALPAN
MI-.N NA'JCALPAM
MUM NALICALPAU

1MC.

ALVArlO OBRiCÓN

BELEG.

V CARRANZA

- ; A V A U É R O

G A MAUFFíO

COLONIA
O PUEBLO

PU-BIOSANÍNSKÉSTOTOITFP^C
PU;ELO SAN MICUtL TOPILEJO
FXFJ SAN =EriRO MÁRT R
TECDRKÍL

ATENCO

1C DEAhniL
MU NALCALF/íl

AhLJIETLA

CCOP CEVIV SANÍA=AE :.

7 COL WC.

rA.MASAXIOTLA

1 COL D.F.

MORELOS
MAHTINCARREll
VAllFJQ

OEÜEHVAOOdES
OEMtWOAE YJPOTOS

ABASTO ALIMENTACIÓN

AUECINHAL1O.Í
AVECINDADO 5
AVECIN LIADOS

POR LA MUNICIPAL IZA.
CIÓN DEl TRAÍJSPORTE
CONVENIO DETARI^AS

SJJ I-AM1UAS
M0 LOTES PBOMF-IÜOS
POR AUTCK1DADES ÍM-

PROV 3S3 VIV

CUADRO 14

ó ORGANIZACIONES INDIVIDUALES QUE NO PERTENECEN A LA CONAMUP
ANO

197S SJ

IS7S-DI
W70.8Z
IS7B-Ü?
1373-32

1E7S.3J
15ÍJ-H2
1^7ü-g^

1331-32
n a 1-3?
1331-0!

1S3í-1!l(B
133?

1932

¡932

130!

1SS?
190!

ISfi?

1S82

1E61

OaGANIZACtOHEB mOlUIDÜALÉS
CLU^ NO PERTEr4ECENAÜÍ CONAMUP

- COOPERATIVA ÜNIÓM EC VECINOS
PALO ALTO

• CiVJSEJO REPRF^FNTATfw'O 7EPITO
• AEOC INOUIL .DEL BARRIO DE TEPITO

•CAMPAMENTO 2 ü t OCTUBRE1

COL CAMPESTRE íajABALL'PANA
•• FüEfnE DE COVUKEROS DE LA

MAlíUALÉ-WATUIICA
COOP VFC INDA DES ¡NSURGEMI^S

• LrjIÓN POPULAR PEMA-MOHttOS
COMUNIDADES ECLeSIASnci i OE
5A3E MAGDALENA VK¡ IUCA

- COLONOS DE ,'ALALrA
-«ARKiONORTF
-COL RICARDO FLORES-MACÓN

COL. 5AH JOSÉ ACULCO
- COORDINADORA CF. CUANTOS TF

J iOTEAD= ILAfELOLCO
- FREf.TE DE COLONIAS POPULARES

MAGDALENA MIXHUCA
-NLitVARE^iSItNCIAJUUIÍH HEVES.

CAMPAMENTO ! DE OCTIIP-Rr
-UNION DE COL SAN NICOLÁS
XJTOLAPAN. 3 DE OCTUBRE

. UNIÓN DEMOCRÁTICA DF COLONOS
•ASOCIACIÓN DE COL E1MO INDEP

SA.-J MIGUEL AWAKfLA
COOP L'NIÓN V ESFJFBZO DE T^PITC
JNÉTE
COCP SI.PFRACIÓN ¡1F IAVIV (SI.V1I
GOf4ZÍLEi 3B1:GAE3

-COOP MÉXiCC í i jEVO

27 ORGíNÜACÍONtS

FUNDA-
C\bH .

1970

19¡!
1373
1373
IS71
1575

IS77
!9.'S
1S79

1E91
I^HI
1 = 31
1C81

i^0!

lia?

13»

«392

tas ;

'9B7.

ISEJ

.DELEGACIÍIM
. • O PiTUNIClPIÜ _

CUAJIMALPA

1/ CARBANTA
V. CARHAIA-CUAD!
IZTA^ALCO E IZrAP
MUN r^ZA
V CONTKtKAS

CUAUírTtMOC
«-CAHRA-NÍA-CLTAU-
I7TACA--CO

ALVARO OBKÉQOM
ALVARO OSBEQÓN
IZ TAPALAPA
rtAPALAPA

CUAUI (TEUOC

V CAR RWJZA

ÍTAC t IZTAP

TIALPAN

MIJN NAUCALPAN
AÍCAPOZALCO

CLTALIfTEMOC

V CAR RATEA

/UN 1T12APANBE

3 DELES 3 MC

CrJLONW
O PUEBLO

PALO ALTO

HORFIOSYAMFL MOHELOS
AMPL. HCRÍLOS Y MOSELOS
STA V IZTAHALAPA E IZTACALCO
CAMp-STRESIAnALU^ÍWA
FUEELO MAGDALENA ATLITiCA

ROMA
AMPL UORELOSV I/ORELOS
PUSElfl MAÜ MIÍJH'JCA

JALABA
FARRía NORTE
ÍICASDO FLORES MASÓN
SAN JOSt ACl-L'JJ
Ull MONOAICOTIATElOlca

MAG I f i xHL Í^

BtNIlUJUÁREi;

SAM NCC LAS TOTOLOAPAN

10C

PUEBLO SAN MIGUEL AMANTLA

AMPLIAC MO3CL05

L TEPÍTO ^Oi UORELOS

UFXLCC NUEVO

1E COL: 17 D.F Y t UC
JPLSHLDS DF

OBSERVACIONES
DEMAHBÁS Y APOYOS

I":OPFVI. AMPI IAC V V
I6£ FAMILIAS
CONTS.VJKO PUESTA
AL PLAN GUE.TEPITO
CONlJÍACESAlílJOS
CONTSA REPRFSIÓN
DERECHOS CE TIERRA

CO;JTHA DESALOJOS
TENENCIA "lERfif.
COMTRA DESALOJOS
C^'JIRAD;SALO.-(->3

AGUA TRANSPORTE

CONVENIO TARIFAS Tfi.
ALUOCONSTríLfCCIOfJ Y
fcSCKITURACION
PROY OÍRAVIV
24 FAMILIAS
-ROY 'JBRAVIV
8 FAMILIAS

T S E C ^ " " ^ - ^ 1 ' '
5U HÍM.UAS



SÍNTESIS MUP
TERCERA ETAPA (1979-1982)

7. ORGANIZACIONES DE APOYO AL MUP (ASESORÍAS)

UNIVERSITARIAS

•TALLER 5 DS AUTOGOBIERNO. SNA. UNAM:
FLANES DE MEJORAMIENTO EN LAZONA CENTRO
PLANES ÜE DEFENSA DF BARRIOS f EDIFICIOS CON VALG=i
HISTÓRICO PATRIMONIAL
POR LA PERMANENCIA DE LOS INÜUILINOS EN LAS
VECINDADES (REÑÍ AS CONGELADAS)

A SO CIACIQN E5 Cl VI LES

-COPEVt:
CONTINUA. SU APOrc A LOS PROCESO MABrTAClONALES DE COOPERATIVAS
ASOCIACIONFS CIVILES DEMANDANTES DE VIVIENDA E INOUIUNOS
BRINDA ASESORÍA INTEGRAL SE PLANTEA VA UN SISTEMA ALTERNATIVO
DE PROD'JCCIÓN HABITACIONAL COLECTIVO V PAftTICI CATIVO
BRINDA ASESORÍA LEGAL. ADMINISTRA 1 IVA SOCIAL Y TÉCNICA
PROVECTOS E<;OTEC"¡Cl OCICOS

CUADRO 16

8. INSTITUCIONES PÚBLICAS ¡GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DEL MUP)

ÍN5TITUCI0N ES PÚBLICAS
•COMISIÓN REfiUL OF LA Ti?NE\C!A DE IA TIERSA ¡CGRFTI)

••COMBIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO DEL DD?

iCOVITUíí]

-COM!S!ÓN DE DESARROLLO URBANO DEL DDF (COOEUR)

-REO EN a A

•DIRECCIOM DE ÁREAS Y RECURSOS lEBfitrriHIA

-DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL |DDF 1

D i I FCACIONLB

-MUNICMC1S DEL ESTADO DE MÉXICO

AURiS ESTADO DE MÉXICO
::ÁMARA DE DP'JTACOS

-TRIBUNAL SUPFRIOií DE ¡US11C1A tJUCCE'i)

FUERZA PUtil ICA
•BANIIOBRAS
INFONAVIT

•EDUE(198C B?)
•SKP

ONASUPO - LICONSA
INDLCO [HASTA ISBO;

=ONDO NACiONAl DE HABT1"ACIONES POPULARES
("O'VHAPOl

i(DARl"

CONTRA LA LEY QLb LA r:REA

RUTA 1C0 TRANSPORTE TARIFAS

PLANEACIÓN SERV.CIOS, LEY DESARROLLO URBANO

CONTRA LOS DESALOJOS OLÍ:OLrJNOKEINOU:LINOB
MEDIO AM3IÉNTE SA^O
RLlíULAlílíACIÓM Y ESCHITÜRACICW

PRODUCTOS CE PRIMERA WECFSiDAD. EDUCACIÓN. SERV

DESIITUCICNÜELESADOS. CONTRA LOS DESALOJOS

POR SERVICIOS AGUA y LUZ. anRAs PUBLICAS
TENENCIA DE LA TIERRA V REGULARE ACIÓN. OBR4S P

EDUCACIÓN. SERVICIOS MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

VIVIENDA, SERVICIOS. SUELO tMPUESi'fSS

U C I O N INQUILISOS

AMPAROS. COMRALACQRRUPCIÍJK. UÍTENCIÓN QC

PROCESOS CONTRA COLONOS E INQUILISOS

CONTRA I A REPRESIÓN

OBRAS Y SERVtCIOS PÚBLICOS

rINANUlAMIENTO VIVIENDA

"-1NANCIAMIEVT0 VIVIENDA

'O.fTICA DE ASENTAMIENTOS Hi-MANCS

'UÜTitA HAlil f AWO.MA1. LLY AECMTAMILNTOS HUMANOS

'DüCACICN - EacUcL^S

AUAETTfJ LECHERÍAS

•ROGRAMAS DE VIVIENDA

ROCRAMAH DE V1V. -"INANCIAMIENTO NO ASA! AR1ADOS

.RUPOS ORGANIZADOS DE SOLICITANTES D'd VIV

CUADRO 1 •



MOVIMIENTO URBANO POPULAR: MUP
TERCERA ETAPA (1979-1982)

Í A . Q B R E G Q N

^ ^ C O Y Í í A C

ColíTBERAS

XOCHIMÍLCO

TLALPAN

O MUP

MAPA 29
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3.4. Cuarta Etapa (1983-1985, 08)

La CONAMUP, continúa su penetración en barrios y colonias donde hay organizaciones urbanas
independientes

Al MUP se suman inqnihnos, comunidades cclcsialcs de base, grupos populares ecologistas,
organizaciones de mujeres, organizaciones populares de jóvenes y organizaciones de campesinos que
habitan y trabajan en el AMCM

•La organización inquilinaria en el centro de la Ciudad de México había sido incipiente hasta
19S2 cuando se creó la Coordinadora Inquilinaria. del Valle de México, sin embargo és:a es
impulsada realmente en los encuentros y foros inquilinarios de 1984 y principios de 1985

•Las Comunidades Hclesiaies de Base (CEB) son oiganizacion.es populares surgidas del vinculo
de la iglesia Católica con pueblos y colonias que sufren condiciones de degradación urbana y
humana, debido a su bajo nivel de ingreso y a la desatención de los gobiernos para Jar solución a sus
necesidades básicas Surgen bajo la protección de las parroquias

•Las organizaciones ecologistas propiamente populares tienen su antecedente en las impulsadas
desde los años setenta, por los grupos denominados "verdes" y "ambientalistas", centradas hasta
entonces en la hornera del conocimiento académico y de corte elitista. La creación de la Alianza
Ecologista Nacional (AEN) y el Pacto de Ecologistas, en 1985, proponen fundar frentes de lucha con
las clase populares que demandan agua, drenaje, recolección de basura, transporte, urbanización y
control de la especulación de la tierra, entre otros.63, Se vinculan y actúan con organizaciones de
colonos y solicitantes para buscar soluciones conjuntas en lo ambiental. Entre otras acciones
proponen el rescate y protección ecológica del Ajusco y alternativas ecológicas para los desarrollos
habitacionales

•En cuanto al movimiento de mujeres, se funda la Regional de Mujeres del Valle de México de
la CONAMÜP

• Los Consejos Populares de Abasto, buscan obtener los productos de primera necesidad e
instalar des ayunado; es populares para tos niños, con el fin de disminuí: la desnutrición en los
sectores de bajos ingresos. Las implementa la CONAMUP y genetalmente están vinculados con los
movimientos de mujeres

•Se forman las agrupaciones juveniles populares en el AMCM, por el derecho a las expresiones
juveniles y a espacio? de desarrollo en campos como el ai te, entre otios

•En cuanto a los campesinos del AMCM, se agrupan alrededoi de las actividades agrícolas,
forestales, pecuarias etc como jornaleros, obreros, cjidatarios, comuneros o pequeños propietarios en
diferentes organizaciones independientes, en las delegaciones y municipio rurales del DF y
municipios conurbados Estas organizaciones son también ecologistas ya que defienden los recursos
naturales en relación con sus formas de producción, en una cosmovisión ecocéntrica Defienden la
tierra, contra las expropiaciones gubernamentales y contra el podei y corrupción de ios comisariados
ejidales y de los especuladores que las compran para urbanizarlas

Organizaciones:
Organizaciones Amplios que pertenecen a Etí CONAMUP-VM

• La Unión de Colonias de Santo Domingo: UCSD Integrada por:
' Comuna Huayamilpas (delegación Tialpan)
- Colonia Santo Domingo {delegación Cofoacán)
- Comuna Santo Domingo (delegación izrapalapa)

"jorge Mayo," Dos arupin ucsilogiilas-| el neutaul.-nunio1 i:n. \hHumemos soeidas y Níocanlunisint'. I csis A- licenciatura, Faculrad lio
Ciencias Políticas, 1JNAM, Móxk'i, Í993
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-Cooperativa Cecualli-Octh** (delegación Iztapalapa)
**Oiganización que so forma en esta fase
La UCSD hace parte de la UCP
La Unión de Solicitantes y Colonos de la Vivienda Popular: USCOVI Formada por:
- Liberación del Pueblo (delegación Tlalpan)
- Santa Úrsula Xitla (delegación Flalpan)
- Mesa de Hornos** (delegación Tlalpan)

- Sociedad Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitadonales: Pueblo Unido (delegación
Iztapalapa)

- hl Molino** (delegación íztñpalapa)
- Legaría** (delegación M. Hidalgo)
' Las Torres'11* (delegación Coyoacán)
^Organizaciones que surgen en este período.
USCOV'I hace paite de la UCP
La Unión de Colonias Populares: UCP Forman parte de la UCP en el AMCM:
.Sección Azcapotzalco

'Pueblo San Miguel Amanda (delegación Azcapotzalco)
Sección Coyoacán

-Colonia Ajusco (delegación Coyoacán)
Sección Cuajimaípa

-Colonia Autla (delegación Cuajimaípa)
Sección Gustavo A Madeio

-Colonia San José Ticomán (delegación GA Madero)
Sección Iztapalapa

-Colonia la Hera (delegación Iztapalapa)
-Colonia Cirialíi (delegación Iztapaíapa)
-Asociación democrática de colonos de Iztlahuacan**

Sección Magdalena Contieias
-Pueblo de San Bernabé (delegación M. Contrcras)
-Cooidinadoia de ex-ejidos de San Bernabé Ocotepec (delegación M. Contretas)
-Colonia Cerro del Judío (delegación M.. Contrcras)

Sección Tlatpün
-Colonia Héroes de Padiema (delegación Tlaípan)
-Colonia Bosques del Pedregal (delegación Tlalpan)
-Colonia Pedregal de San Nicolás (delegación Tlalpan)
-Colonia López Poitillo** (delegación Tlalpan)

Sección Ecatepec
-Colonia San Agustín Ecarepec (municipio de ficatepec, Estado de México)
'Colonia la Esperanza (municipio de Ecatepec, Estado de México)
-Colonia Miguel Hidalgo (municipio de Ecatepec, Estado de México)
-Colonia México Revolucionario** (municipio de Hcatepec, Estado de México)

Sección Naucalpan
-UCP Chamapa: colonia San Rafael Chamapa, colonia las Tinajas, colonia la Cañada;

UCP Pían de Avala: colonia Santa Elena, colonia Plan de Ayala y colonia la Mancha
primera sección** (municipio de Naucalpan, Estado de México)

Sección Nezahualcoyotl

-FPI: colonia eí Rectángulo, colonia Jardines de Guadalupe, colonia el Vetgel de
Guadalupe**, colonia Raúl Romero, colonia Agua Azul y colonia Vicente Villada
(municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México)
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Sección Tulüüan
-Colonia Benito Juárez (municipio de Tultiilan, Estado de México)

**Organizaciones que surgen en este período.
• Pacto de Solidaridad y Organizaciones ínquilinarias: PSOI. Nace En 1983 con los siguientes

Comités de Lucha Inquilinaria:
-CLÍ del Centro (delegación Cuauhtemoc)
-OLí de la Guerrero (delegación Cuauhtcmnc)
-CLí de I latelolco (delegación Cuauhtemoc)
-CLÍ de la Marrín Carrera (delegación GA Madero)
-CLI de la Morelos (delegación V. Carranza)

*La Coordinadora Inquilinaria del Valle de México: CIVM, Entre 1983 y mediados de 1985 en
la CIVM, confluyen las siguientes organizaciones:

-Unión de Inquilinos Benito Juárez, colonia Letián Valle (delegación Benito Juárez)
-Unión Inquilinana Copiíco AC , colonia Copilco (delegación Coyoacán)
'Unión de Vecinos de la colonia Guerrero: UVCG {delegación Cuauhiémoc)
-Unión de Inquilinos de Adampa (delegación Cuauhtemoc)
-Unión de Vecinos de la colonia Santa María la Rivera (delegación Cuauhtemoc)
-Coordinadora de Organizaciones de Residentes de Tlateloico (delegación Cuauhtemoc)
Fíente de Residentes de la Unión Tíatelolco
Coordinadora de Asociaciones de Residentes de Tlateloico
'Coordinadoia de Cuaitos de Azotea de 1 lar.eíolco (delegación Cuauhtemoc)
-Organización de Inquilinos de cuaitos de Azotea del Multifarnílíar Juárez** (delegación
Cuauhtemoc)
-Residentes del edificio Gaona, barrio la Cindadela, colonia Centio (delegación Cuauhtemoc)
-Unión de Cuartos de Azotea e Inquilinos Siervos de la Nación** (delegaciones Cuauhtemoc
y V Carranza)
-Inquilinos de la colonia Doctores**, escisión de la UVCG (delegación Cuauhtemoc)
-Unión Popular Inquilinaria de la Martín cañera (delegación G A, Madero)
-Organización de Inquilinos de la Pensil (delegación Miguel Hidalgo)
Asociación de Inquilinos del barrio de '[ epitn (delegaciones Venustiano Carranza y
Cuauhtemoc)
-Unión Popular Peña-Moielos (delegación Venustiano Carranza)
-La Unión Popular Inquilinana de la colonia Morelos, llamada también Organización de
Inquilinos de la colonia Morelos (delegación Venustiano Carranza)
-Unión Popular Valle Gómez** (delegación Venustiano Carranza)

**Organizaciones que nacen en este período.
•La Coordinadora Provisional del Sur: CPS

-Colonia Volcanes
'Colonia la Palma
-Colonia la Joyita
-Colonia Movimiento Organizado
-Colonia Pediegalito
-Colonia 3 de Mayo
-Colonia Cumhies T'epeiitla
-Colonia Alcatraces
-Colonia Miguel Hidalgo
-Colonia los Tulipanes

(Todas de la delegación Tlalpan)
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•La Unión de Colonos, Inquiünos y Solicitantes de Vivienda, Libertad: UCISV-LIBERTAD. Surge
en 1983 con cinco grupos de solicitantes de vivienda y en 1984 se extiende a otros tres. Ellos son en
orden de incorporación:

-Colonia Primera Victoria (delegación A. Obregón)
-Colonia San Miguel Tcotongo (delegación Izrapalapa)
-Colonia Ermita (delegación íztapalapa)
-Colonia Xalpa (delegación Iztapalapa)
-Colonia San Lorenzo Tezonco (delegación Iziapalapa)
-Colonia Fucnr.es Brotantes (delegación llalpan)
-Colonia Maravillas (municipio de Nezahualcóyotl)
-Cananea: proyecto eí Molino (delegación Iztapalapa).

•Organización Gabriel Jiménez Nace en 1983, con organizaciones en las delegaciones:
-Acapotzako
-Gustavo A. Madero
-Tlahuac

Son grupos de inquílinos y solicitantes de vivienda, luchan además por abasto, salud y cocinas
populares

•El Frente de Colonias Populares: FRF.CUP. Surge en 1983 en las delegaciones:
-Venusriano Carranza
-Cuauhtemoc

Por su carácter frentista, las demandas de esta organización no son puntuales, ni locaíes sino de
caráctei nacional: contra la ley de Hacienda y el impuesto predial

•Los Consejos Populares de Abasto: CPA. Surgen en 1983, y son;
-CPA de Azcapotzalco
-CPA de Cua.uht.emoc
-CPA de Cuajimalpa
-CPA de Iztapalapa
-CPAdeTlalpan
-CPA de V Carranza
-CPA de Ecatepec
-CPA de Naucalpan
-CPA de Nezahuakoyotl

La CONAMUP organiza los CPU, para las demandas específicas en torno al abasto y lo hace
reuniendo a las organizaciones por Delegación o Municipio

•La Regional de Mujeres del Valle de México: RM-VM Surge en 1984, con organizaciones por
delegación o municipio, y son:

-RM de Alvaro Obregón
-RM de Cuajimalpa
-RM de G>yoacán
-RM de Iztapalapa
-RM de Venusriano carranza
-RM de Hcatepec
-RM de Naucalpan
-RM de Nezahualcóyotl
-RMdeTultitMn

Oiganizadón amplia de mujcies, pertenece a la CONAMUP Luchan contra la violencia
intrafamiliar, por la alimentación y la salud



Organizaciones individuales que pertenecen a la CONAMUP-VM
•Cooidinadota Lomas de la Era, antes Comité Regional del Sur (delegación Alvaro Obregón)
•Colonia el Salitrero** {delegación Alvaro Obregón)
•Colonia Puerta Grande** (delegación Alvaro Obrcgón)
•Unión de Colonos Democráticos San Miguel Amanda (delegación Azcapotzalco)
•Coordinadora de los Culhuacancs** (delegación Coyoacán)
•Movimiento Independiente de los Pedregales** (delegación Coyoacán)
•Coordinadora de Cuajímalpa** {delegación Cuaiimaipa)
•Unión de Colonos de San Miguel Teotongo (delegación fztapalapa)
•Colonia Santiago Acahüahepcc (delegación Iztapalapa)
•Unión de Colonos de Xalpa (delegación Iztapalapa)
•Asociación Democrática de Colonos de la colonia Iztlahuacan (delegación íztapalapa)
•Ampliación Santiago Acahualtcpcc** {delegación Iztapalapa)
•Unión de Colonos e Inquiünos de la Mariín Cancra (delegación Gustavo A Madero)
•Organización de Colonos de la Pensil** (delegación Miguel Hidalgo)
•Colonia Belvedere (delegación Tlaípan)
•Colonia Ruiz CorLmesa:* (delegación Tlalpan)
•Asociación de Colonos de la Mótelos** (delegación V¿nusrianú Carranza)
•Unión de Colonos Peña-Morefos * * (delegación Vcnusuano Carranza)
•Unión de Colonos Valle Gómez** (delegación Venusciano Carranza)
•Coalición de Colonos de Tulpetlac (municipio de Ecatepcc)
•Unión independiente de Colonos de Ciudad Kezahualcoyotl: UN1CON (municipio de
Nezahualcóyotl)
•Movimiento Restaurador de Colonos 3973-1975: MRC** (municipio de Nezahuaícóyotl)
•Unión de Lucha: UL (municipio de Nezahualcóyotl)
•Colonia Loma de la Quz. {municipio Nicolás Roincio)
**Oiganizaciones que surgen en este período de análisis

Síntesis de la CONAMUP
La CONAMUP-VM, en 1983, articulaba la mayoría de las demandas Je! MUP en el AMCM 129

organizaciones en total; 9 que agrupaban a 15 amplias (con 54 organizaciones), 51 a nivel colonia y
24 individuales; las cuales cubrían en total 91 colonias (68 en ei DF y 23 en los municipios
conurbados), cuatro pueblos y dos unidades habitacionalcs en el DF; 1 3 Delegaciones del DF y cinco
municipios conurbados del Estado de México Tenía aproximadamente 140 000 afiliados

En Agosto de 1985, la CON.AMUP-VM reunía en total 87 organizaciones 8 que reunían 4 amplias
(con 23 organizaciones), 64 a nivel colonia y 24 individuales; cubriendo en total 51 colonias (45 del
DF y 6 de los municipios conurbados), dos pueblo y dos unidades habttacionales en el DF; 12
delegaciones deí DF y cinco municipios conurbados del r-stado de México. Tenía para entonces unos
100 000 afiliados

El cambio se debió al retiro de la Unión de Colonias Populares: UCP, que si bien no se hizo
formalmente, en los hechos asi" ocurrió a partir del V encuentro de la CONAMUP, en 1984, donde
mostró sus divergencias con la Coordinadora en Ld no a las ahanzas político-electorales, dado que la
UCP pugnaba porque se apoyaran y finalmente la CONAMUP, decidió en counario

Zonales de ¡a CONAMUP-VM
• Zonal Norte

-Delegación Ascapotzalco
-Municipio de Naucalpan



-Municipio de Ecatepec
• Zonal Sur

-Delegación Magdalena Oonfreras
-Delegación Coyoacán
-Delegación i tarpán

• Zonal Oriente
-Delegación Iztapalapa
-Municipio de Nczahualcóvorl

• Zonal Centro
-Cuauhtémoc

Sectoriales de la CONAMUP-VM
Smgen a partir de 1983 y son:
- Colonos
- Inquítinos
- Solicitantes de vivienda
- Mujeies
- Trabajadores no asalariados
- Jóvenes
Realmente las organizaciones sectoriales que funcionaron fueron las de mujeies e inquilinos,

con la formación de la Regional de Mujeres de la CONAMUPy el PQSOl-CI.IC y posteriormente con la
CIVM

Organiza ció ríes Amplias que no pettenecsn a \a CONAMUP-VM
•El Movimiento Popular ¡ie Pueblos y Colonias del Sur: MPPCS. antes lucha Popular y

Campesinos Unidos
•Pueblo de San Pedro Máitii, pueblo de San Andrés Totoltepec y pueblo de San Miguel

Topilejo (delegación. Tlalpan)
•Colonia Exejidos San Pedro Mártir, colonia Tecorral y colonia Maiía Estei Zuño (delegación

Tlalpan)
•La Unión de Colonias Populares de Naucalpan: NAí JCOPAC
•Colonia Ateneo, colonia Indusnial la Pcila, colonia 10 de Abril, colonia Industrial Naucaípan,

colonia Ahuistla, colonia San Bartolo y Cooperativa de Vivienda San Rafael (municipio de
Naucaípan)

•La Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda 11 de noviembre: UCISV-11 de
noviembre

•Cooperativa Palmas Axiorla o Axotitla, coopeíativa Xocoltida-el Queso**, coopeiativa
Emancipación del Pueblo""* y cooperativa Poder Popular Arturo Gámiz** (delegación A.. Obregón)

•La Unión Popular de Inquilinos: UPI
•Colonia Moielos (delegación V Carrrsnza)
•Colonia Martín Catrera y Col ValIeio (delegación Gustavo A Madero)
•Cooperativa inatiiz Supeiación do l.i Vivienda: SÍJVI
•González Oitega 69, Carpinteros 23**, Mecánicos 37**, Peluqueros 96**, Labiadores 26 y

Nacional 34 Vecindades de la enloma Moieíos (delegación V. Carranza)
•Biavo 31**, colonia Centro (delegación Cuauhtémoc)
•Frente de Defensa del Ajusco: FDA
•MPPCS, Pueblo San Miguel Ajusco, Pueblo Santo Tomás Ajusco, Pueblo la Magdalena

Petlacalco (delegación Tlalpan)
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** Organizaciones que surgen en este período.
En 1983 las organizaciones amplias que no pertenecían a ia CONAMUIWM eran 30, agrupadas

en cinco Se ubicaban tcrritorialmente en 18 colonias (II en el DF y siete en los municipios
conurbados del Estado de México), seis pueblos y siete UH del DF; en cinco delegaciones del DF y un
municipio conurbado del Estado de México

En Agosto de 1985, eran 72 organizaciones en tota!: seis que agrupaban 11 amplias {con 31
organizaciones) y 41 a nivel colonia.. Se localizaban en 58 colonias {34 del DF y 24 en los MC), ocho
pueblos y siete UH del DF; 11 delegaciones y cuatro municipios conturbados del Estado de México..
Dada la sepatación real de la UCP, UCSD y USCOVI de la CONAMUP, se las incluyó como no
pertenecientes a la misma, desde 1984

Organizaciones Individuales que no pertenecen a la CONAMUP-VM
•Colonia Jalaipa (delegación A Obregón)
•Colonia Barrio Norte (delegación A Obregón)
•Colonia Lomas de Becerra** (delegación A.. Obregón)
•Colonia Lomas de ios Cedros**1 (delegación A. Obregón)
•Colonia Lomas de la Eia (delegación A Obregón)
•Colonos Ecologistas de A Obregón** (delegación A. Obregón}
•Agrupación juvenil Popular de A. Obiegón** (delegación A. Obregón)
•Asociación de Colonos e Inquilinos Independientes y Democi áticos de San Miguel Amánela

(delegación Azcapozako)

•Colonia Santa Marcha del Sur (delegación Coyoacán)
•Colonia Carmen Serdán** (delegación Coyoacán)
•Colonia Cuchilla de la Magdalena** (delegación Coyoacán)
•Colonia Los Reyes Culhuacán** (delegación Coyoacán)
•Colonos Ecologistas de Coyoacán** (delegación Coyoacán)
•Cooperativa Unión de Vecinos de Palo Alio (delegación Cuajimalpa)
•Organización independiente de campesinos de Cuajinialpa** (delegación Cuajimalpa)
•Colonos Ecologistas de Cuajimalpa** (delegación Cuajimalpa)
•Comité de Defensa de la colonia Tiánsito** (delegación Cuauhtemoc)

•Asociación Civil Chopo**, calle E González Martínez, colonia Santa Mana la Rivera
(delegación Cuauhtemoc)

•Cooperativa Unión y Esfuerzo por una Vivienda Mejor**, Mercado 10, colonia Guerrero
(delegación Cuauhtemoc)

•Vecinos de Manuel Doblado 174**, colonia Centro (delegación Cuauhtemoc)
•Comunidades eclesiaies de base, OEB de la Gustavo A. Madero** (delegación G A Madero)
•Campamento 2 de Octubre, colonias Santa María Iztapalapa e Iztacalco (delegaciones

Iztacalco e Iztapalapa)

•Comunidades Eclesiaies de Base, CEB Magdalena Mixhuca (delegación Iztacaíco)
•Colonia Ricardo Flores Magón (delegación Iztapalapa)
•Colonia San José Acúleo (delegación. Iztapalapa)

•Nueva Resistencia Judith Reyes: Campamento 2 de Octubie, colonia Benito Juárez
(delegación Izlapalapa e Iztacalco)

•Unión Popular de Colonos** (delegación íztapalapa)
•Colonia Emiliano Zapata** (delegación Iztapalapa)
•Fíente de Comuneios Magdalena Atlitica (delegación Magdalena Contieras)
•Colonos Ecologistas de la Con creías** (delegación Magdalena Contietas)
•Asociación Juvenil Popular de la M Hidalgo** (delegación Miguel I íidalgo)
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•Organización Independiente Je Campesinos de Milpa Alta** (delegación Milpa Alta)
•Colonos Ecologistas de Milpa Alta** (delegación Milpa Alta)
•Unión de Colonos San Nicolás Totolapan: Dos de Octubre (delegación Tlalpan)
•Colonia el Metro** {delegación Tlalpan)
•Colonia Ampliación Miguel Hidalgo** (delegación Tlalpan)
•Colonia Leona Vicario** (delegación ! lalpan)
•Colonia el Capulín** (delegación Tlalpan)
•Colonia Las Fuentes** (delegación flalpan)
•Colonia Caramaguey*" (delegación Tlalpan)
•Colonia San Juan Tcpechimilpa** (delegación Tlalpan)
•Colonia Tepetongo** (delegación flalpan)
•Colonos Ecologistas de T lalpan*"' (delegación Tlalpan)
•Consejo Representativo de 1 epito, colonia Momios (delegación Venusfiano Carranza)
•Cooperativa Unión y Esfuerzo de 1 epiro: L'NETR, colonia Morelos (delegación Venustiano

Cananza)

•Giupo Quetzalcoad**, colonia Aienal (delegación Venustiano Carranza)
• Frente de Colonias Populares Magdalena Mixtiuca (delegación Venustiano Carranza)

•Colonia Felipe Angeles** (delegación Venusfiano Carranza)
•Centro de Estudios Tcpitcños: CF.TEPI**, barrio de Fcpito, colonia Mótelos (delegación

Venustiano Carranza)
•Vecinos de Panadeios 9**, colonia Morelos (delegación Venustiano Carranza)
•Colonia Ampliación Chiconautla** (municipio de Ecatepec)
•Organización independiente de campesinos** (municipio Los Reyes La Paz)
•La Unión Democrática de Colonos: UDO (municipio de Naucalpan)
•Colonia Cadete** (municipio de Naucalpan)
•Colonia Campestre Guadalupana (municipio de Kezahualcoyotl)
•Centro de Estudios Populares Villada** (niuiucipio de Nezahuaicoyotl)
•CEB de Neza** (municipio de Nezahualcoyotl)
•Asociación juvenil Popular de Neza** (municipio de Nezahualcoyorl)
•Colonos Ecologistas de Tul tillan** (municipio de Tultitlán)
"Organizaciones que nacen en esta etapa
Son en total 59 organizaciones de pequeña escala

Síntesis Organizaciones que no pertenecen a la CONAMUP-VM
En 1983 eran 89 organizaciones en total: ciño amplias que agrupaban a 30 organizaciones a

nivel colonia, bairio, cooperativa o vecindad y 59 individuales Teni fonal mente se ubicaban en 56
colonias (43 del Di- y 13 de los MC), en nueve pueblos y siete un del Di En 13 delegaciones y cinco
MC

En Agosto de 1985, eran 131 organizaciones en total: seis que reunían 11 amplias (con 31
organizaciones), 41 a nivel de colonia o de menor escala y "59 individuales). Se ubicaban
especialmente en 96 colonias (66 del ur y 30 de los MC), siete lili y 11 pueblos del DF En 13
delegaciones y cinco MC

Expresión ten i tonal:
(Véase mapas del 30 al 51 y los cuadros del 18 al 26)
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UNIÓN DE COLONIAS DE SANTO DOMINGO A.C.

UCSD 1983-1985/08

UCSD

MAPA 30



UNIÓN DE SOLICITANTES Y COLONOS DE LA VIVIENDA: USCOVI
1983-1985/08

ÉÜ3 uscoví

MAPA 31
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UNION DE COLONIAS POPULARES: UCP

1983-1985/08

UCP

ul

MAPA 32
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PACTO DE SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIONES INQUtLiNARIAS

PSOI-CLI. 1983

I—j PSOI-CU

MAPA 33



COORDINADORA ÍNQUHJNARIA DEL VALLE DE MÉXICO CI-VM,

1984-1965/08

CI-VM

MAPA 34
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COORDINADORA PROVISIONAL DEL SUR: CPS

1983-1985/08

CPS

MAPA 35

138



UNIÓN DE COLONOS Y SOLICITANTES DE VIVIENDA, LIBERTAD

UCISV-LIBERTAD 1983-1985/08

£Z3 UCISV-LIBERTAÜ

MAPA 36
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ORGANIZACIÓN GABRIEL JIMÉNEZ
1983-1985/08

IAC

ES ORG GABRIEL JIMÉNEZ

MAPA 37
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FRENTE DE COLONIAS POPULARES: FRECUP

1983-1985/08

• FRECUP

MAPA 38
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CONSEJOS POPULARES DE ABASTO DE LA CONAMUP
1983-1985/08

MAPA 39
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REGIONAL DE MUJERES DE LA CONAMUP-VM
1984-1985/08

• I RM DEL VM

MAPA 40
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ORGANIZACIONES INDIVIDUALES DE LA CONAMUP-VM

1983-1985/08

f ~ l ÜRG INDIVIDÚALE

MAPA 41

144



ZONALES DE LA CONAMUP-VM 19S3-1985/08

Ü »Í

OS 2ONAL NORTE

r~1 ZONAt, SUR

CZJ ZOPJAl, ORiEfJTE
MI ZONAL. CENTRO

MAPA 42
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CONAMUP VM 1983-1985/08

CONAMUP

MAPA 43
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MOVIMIENTO POPULAR DE PUEBLOS

Y COLONIAS DEL SUR 1983-1985/08

m MPPCS

MAPA 44
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UNION DE COLONIAS POPULARES DE NAUCALPAN: NAUCOPAC

1983-1985/08

EH NAUCOPAC

MAPA 45
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UNIÓN DE COLONOS, INQUILINOS Y SOLICITANTES

DE VIVIENDA, 11 DE NOVIEMBRE: UCISV-11 NOV.

1983-1985/08

LÍCFSV»11 NGV

MAPA 46
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UNION POPULAR DE INQUILINOS: UPI 1983-1985/08

MAPA 47
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COOPERATIVA SUPERACIÓN DE LA VIVIENDA: SUVI

1983-1985/08

TRERAS C

/ ' XOCHIMIl.CQ

•TLALPAN \

suvi

MAPA 48
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FRENTE DE DEFENSA DEL AJUSCO: FDA 1983-1985/08

MAPA 49
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ORGANIZACIONES QUE NO PERTENECEN A LA

CONAMUP-VM 1983-1985/08

INDIVIDUALES

MAPA 50
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Demandas
1. De los Inquirirlos:

• Oposición a las modificaciones y reformas al Código de Procedimientos Civiles que ahora
hacen posibles acelerar ios juicios y desalojo de inquiíinos, principalmenre en el centro de
la ciudad.

• Luchar por la territorialidad, el barrio y la permanencia en la ciudad central, de los
inquiíinos y pobladores de origen popular

2. Del las Comunidades Eclesialcs de Base:
•Solucionar a los problemas sociales y económicos en general
•Apoyar las cocinas populares
•Crear centros de alimentación de infantes

• Respetar las comunidades de origen prchispánico, a sus ticiras, a las formas de tenencia
tradicionales así como a las actividades aírales que conservan

• Oponerse los desalojos forzados de comunidades de origen prehispánico y populares en las
zonas del sur de la ciudad, apetecidas por los sectores de medios y altos ingresos

3. De los Ecologistas:
•Conservar la naturaleza y el medio ambiente
• Preservar parques y áreas verdes
• Respetar fas formas de vida ecocéníncas de comunidades rurales y urbanas
•Respeta: la identidad, las prácticas sociales y las políticas del ccologismo
• Proteger los bosques
•Usar responsablemente el agua
•hvitar la contaminación de [ios y cuerpos de agua
•Impedir la destrucción y degradación de los suelos
•Evitar la contaminación del aire

4 De las Mujeres:
•Oponerse a la opresión en los hogares

•impedir la segregación social sexista en la familia, en la comunidad y en el trabajo
•Demandar la instalación de guarderías

•Desayunos escolares
•Tiendas de abasto popular
•Talleres de salud y nutrición
•Cooperativas de producción y consumo

•Reconocimiento sectorial
•Crear organizaciones propias dentro del MUP

5 De los Jóvenes;
•Hspacios de. expresión propia
•Centros recreativos y deportivos
•Acceso a la educación
•Defensa de sus derechos políticos

6. De los Campesinos:

• Resolución a los problemas agrarios •
• Preservar las zonas ejidales y comunales de usos urbanos
• Respetar las relaciones sociales y las formas campesinas

• Defcndci los recursos naturales
• Control de los procesos productivos, por parte de las comunidades
• Apoyos a través de ciéditos, insumos y seguro agrícola
• Apoyo para la comercialización de sus productos
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• Abasto de alimentos básicos
• Salud
• Educación
• Vivienda como unidad de producción, no de consumo
• Formas de organización independientes del Estado

7 Demandas comunes del MUP-CONAMUP:
•Empleo
•Salud
•Alimentación
•Educación
•Acceso a una vivienda digna y adecuada
•Apoyo a ios inquilinos en materia de rentas y prestamos para compra de las viviendas

•Sucio apto para vivienda
•Costos accesibles al suelo urbano
•Regularización en la tenencia de la tieua
•Servicios
•Equipamientos
•Integi ación urbana
«Panes urbanos alternativos realizados por las mismas organizaciones y aprobación en las
instancias de planificación
•Alternativas ecológicas, diseño paitidpativo y autogestión en los procesos habitacionalcs

•Detener el autoritarismo, la corrupción y la represión,

Antagonismos y estrategias:
Las contradicciones entre el MUP y el Estado se agudizan, lo cuaí se evidencia en las acciones
puntuales y globales que realizan antagónicamente. Para explicarlas se ha tomado el añn de 1993 y
como actores centrales a la CONAMUP-VM y al gobierno de la ciudad, en sus acciones concretas,
para después pasar al plano geneial donde se analiza el periodo completo.

Acciones de la CONAMUP-VM61

•Manifiesto en contra de la Ley de Hacienda del DF
•Amparo de la CONAMUP en contra de la Ley de Hacienda, participa la CONAMUP VM
•Concentlación en el zócalo donde se demanda Continuar con las negociaciones entre el DDF y

la CONAMUP Se demanda: El reconocimiento como colonias proletarias a las colonias populares;
que se introduzcan servicios y mantenimiento adecuado Je los mismos en las colonias y a cargo del
Estado; el respeto a los proyectos de regularización de la tenencia de la cien a y autoconstrucción de
la CONAMUP; que no se realicen obias ni se aprueben nuevos impuestos sin el consentimiento de los
habitantes de las colonias

•Denuncia del carácter vertical y lestringido de las juntas de vecinos y de la maquinaria
montada por el PRJ y las autoridades delegacionales para imponer candidatos en las elecciones de
manzana

•Encuentro de la sub-zona de Alvaro Obregón, previo al IV Encuentro Nacional de la
CONAMUP en la colonia Príinet a Victoria

•Participación en las Elecciones de asociaciones de Residentes A pesat de los intentos de
fraude triunfan los colonos organizados independientes en: San Miguel 1 entongo (Iztapalapa),

44 Juan Manuel Ramiro "El movimiento urbano popukr", on Rwisra tle ÉÜ.ÍJKÜ Mítiau. Nu 14. pp 1O6-1CS, FCPyS, UN AM, México.

1SS4
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Puerta Grande y Palman Axiotitla (USC1V 11 de noviembre), Lomas de Cedros (A Obregón),
Guayarnilpas (Iztapalapa), Primera Victoria (A Obregón), Ampliación Miguel Hidalgo (Tlalpan)
Logro parcial en Xalpa (Iztapalapa) Fraudes consumados por las autoridades en Santiago
Acahualtcpec (Iztapalapa), Carmen Seidán {Coyoacán) y Lomas de la hra (A Obregón)

•Acio de la zonal oriente de ía CONAMU-VM previo al IV Encuentro Nacional de la CONAMUP,
donde se realizan marchas desde Netzahualcóyotl (Hsrado de México), la Comuna Santo Domingo,
San Miguel Teocongo y Xalpa fkíapalapa), hasta Santiago Acahualtepec (Iztapalapa), donde se
realizaría una "Asamblea Zonal de Masas"

•Conferencia de Prensa de CONAMUP-VM contra la Ley de Hacienda y alzas en transpones y luz
•Movilización hacia la delegación Tlalpan y marcha a la carretera México-Cuerno vaca de los

colonos de flalpan y de las organizaciones: ÍJSOOVI, Ampliación Miguel Hidalgo, Belvedere y
Bosques deí Pedregal, exigiendo agua paia las colonias populares

•Mitin demandando drenaje ante la Dirección de Operación Hidráulica por parte de la Colonia
Belvedere

•Demanda ante la delegación Iztapaíapa por drenaje en la Colonia Xalpa
•Manifestación contra la represión en Cuajimalpa y contra el fraude en las elecciones de la

junta de Vecinos

•Manifestación de colonias de Tlalpan en el zócalo de la ciudad de México reivindicando
peticiones de educación, agua y tegularización de la tenencia de la ticna

•Movilización de la zona! oriente de la CONAMUP-VM a la delegación Iztapalapa El pliego
presentado al delegado incluye reducción del cobro a toma.- de api a instaladas, drenaje, áreas
verdes, pavimentación y alumbrado público

•Comisión de ía CONAMUP para ir a la Colonia Belvedere y conocer la situación interna dei
movimienro

•Mitin de la Unión de Colonos de Xalpa y la Unión de Colonos de San Miguel Tcotongo a la
Tesorería del DF exigiendo flexibilidad en telación a las cuotas de agua

•Mitin en la Delegación Gustavo A Madero poi la desaparición de Candelario Campos y
Silvestre Ortega y poi demandas de la Colonia Felipe Angeles (Gustavo A Madero)

•Movilización de la sub-zonal de Iztapalapa (zonal oriente) por demandas de las organizaciones
que la integran, entre ellas: la Unión de Colonos de San Miguel 1 eotongo y la Unión de Colonos de
Xalpa Negociaciones con el Delegado

•Mítines en Gobernación y Plantón en el Zócalo de los Colonos de la Dos de octubie (antes
San Nicolás 1 orolapan) por la libeíación de sus dirigentes detenidos

•Invasiones de tierras en Tlalpan

Acciones del gobierno con respecto a las movilizaciones de la CONAMUI'-VM, durante 1983:
• Formulación de la Ley de Hacienda (nuevos impuestos)
• Fraudes en las elecciones de juntas de vecinos y en las de asociaciones de residentes de

manzana Todo el poder del PRJ paia favorecer a sus candidatos y en contra de los candidatos
democráticos e independientes

•Alzas en el precio del transporte y de la luz e imposición de cuotas de agua
•Dejai que los pobladores "colonicen" poi su cuenta, autoconstiuyendo viviendas, redes,

servicios, vialidades, entre otros, para después regularizarles y cobrarles impuestos y servicios, sin
ninguna inversión por parte del Estado

•Agresión de lideresa priisra y pandilleros contra colonos de Rancho Bajo en San Miguel
Tcotongo, después de una asamblea seccional, entre otras

•Detención y represión de dirigentes y colonos
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•Se difunde el escrito del Procurador Fiscal del DF en el cual se concede a la CONAMUP
mantener ios impuestos de 1982 durante Í983, sin aplicar las nuevas tasas. Esto fue conquista de las
movilizaciones y negociaciones posteriores al 25 de abril Je ese año

•El DDF condiciona las negociaciones con la CONAMUPVM a que ésta controle a los "negativos"
y al cese de la "violencia", en lztapalapa y de las invasiones en Flalpan

Existe un antagonismo frontal entre el gobierno y eí MUP, donde el gobierno emplea como
estrategia central negar a la CONAMÍJP el papel de interlocutor;! de las demandas, tratando de
devolver el plano de las negociaciones a cada una de las organizaciones, donde se diluirían y se
restaría hiena, al movimiento. El gobierno ve a la CONAMUP como el enemigo a vencer

De otro lado la CONAMUP se consolida al dar el paso de las demandas puntuales a las demandas
amplias no sólo de vivienda, bienes y servicios urbanos, sino políticas y económicas Pasa de la
reivindicación a las acciones coordinadas y a la formulación de las primeras propuestas a nivel de la
ciudad en el ámbito de la política y las políticas urbanas para la ciudad y con propuestas de cambio
social, económico y político, paia el país El antagonista principal de la CONAMUP, en esta etapa, es
el gobierno Es esta su limitación, ya que no contempla al capitalismo (y sus agentes) como su
principal antagonista

Alianzas y estrategias:
Se establece el vínculo entre las acciones, las organizaciones y las demandas del MUP y en particular
la CONAMUP-VM con las organizaciones regionales y nacionales del mismo sector y de otios sectores
en tanto alianzas y estrategias

Relación entre acciones, actoies y demandas en el AMCM:
•Plantón de! movimiento Inquilinario en la sede de los tribunales, en el que participan las

organizaciones de inquilínos de la CONAMUP-VM junto con otras organizaciones de inquirirías del
país

•Foro Nacional del Suelo, Vivienda y Servicios y por ia nacionalización de la banca, organizado
por ia CONAMUP.. Participa todo el MUP a nivel nacional

• Foros de grupos de apoyo aí MUP y de organizaciones políticas. IV Encuentro Nacional del MUP
en la ciudad de México, los días 5 y 6 de Mayo de 1983 Hncuentro de delegados de la CONAMUP

•Acto de masas para clausurar el IV Encuentro, el día 8 de Mayo de 1983 Marcha nacional del
MUP, partiendo del cine Internacional ai monumento a los Niños Héroes

•Encuentro obrero campesino popular de solidaridad con el Salvador, participa la CONAMUP-
VM

•Reunión nacional de mujeres del MUP para impulsar un encuentro nacional de mujeres, en la
colonia Guerrero, pot acuerdo del IV Encuentro de la CONAMUP

•Marcha de La Asamblea Nacional Obrero Campesina Popular (ANOOP), de la que hace parte
la CONAMUP-VM

•Reunión de mujeres dei MUP en el Valle de México para promover el "Encuentro Nacional de
Mujeres de la CONAMUP"

•Encuentro de delegados de la zonal oriente previo al "Encuentro extraordinario de ia
CONAMUP". En éste se acuerda impulsar la Jomada Nacional de Lucha contra la Austeridad, el
Encuentro de Mujeres, la Solidaridad con el Salvador y contra la Represión, e intercambio de
experiencias entre grupos de solicitantes de vivienda del MUP nacional

•Diversos actos inscritos dentro de ¡a lomada Nacional de Lucha contra la Austeridad, entre
ellos un mitin en la Gloriara Huipuíco con participación de colonos de Ajusco, Rinz Coitines, Sania
Úrsula y otras organizaciones miembros Je la ANOCP Se impulsa la coordinación en las zonales
oriente, poniente, centro, norte y ñor-poniente
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•Mitin de la colonia Felipe Ángeles (Gustavo A Madero), con participación de estudiantes de
la ENEP-Cuautitlán y organizaciones de CONAMUP-VM, ante la Procuraduría de Justicia del DF y
marcha a la Secretaría de Gobernación exigiendo la aparición y liberación de Calendario Campos y
Silvestre Ortega

•Marcha nacional contra ía austeridad convocada poi la ANOCP en ¡a Ciudad de México
Participa la CONAMUP a nivel nacional

•Marcha-mitin de la Unión de Colonos de San Miguel leorongo (iztapaiapa) en apoyo a la
matcha campesina proveniente de Chispas

•Pato cívico nacional Marchas y mítines en Tlalpan, Coyoacán, Alvaro Obtcgón, Iztapalapa,
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Ecatcpec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Gustavo A
Madero Cieire de comercios, escuelas, actos artísticos, interrupción del tránsito, entre otros, en
protesta contra la política de austeridad. Las acciones fueton unitarias con organizaciones sociales,
sindicales, políticas y populares, realizadas ei 18 de octubre de 1983

•Marcha coima la intervención norteamericana en Granada Participa la CONAMUP-VM
•Mitin de la CONAMUP-VM en la Secretaría de Gobernación en confia del desalojo de la colonia

13 de junio y la detención de los diligentes del Consejo General de Colonos del Puerco de Acapuíco
(CGCPA)

•Mitin de la CONAMUPVM en ia Secretaría de Gobernación por la liberación de los dirigentes
del CGCPA, en solidaridad con el Rente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, poi ¡a liberación de
detenidos del Fíente Popular de Zacatecas, por la presentación de Calendario Campos Ramírez de
la colonia Felipe Angeles, dcsapaiecido en agosto y de Martín Cuntieras de la Coalición de Colonos
de Tulpctlac desaparecido a principios de octubre

• Envío de una comisión amplia de Colonos del Valle de México a Acapuíco con el fin de
manifestarse por la liberación de los dirigentes detenidas y hacerles una visita de solidaridad
(Ramírez JM. 1984).

El MUP en su conjunto, participa en la creación del Frente Nacional en Defensa de la Economía
Popular (FNDEP) y en la Asamblea Nacional Obrero Campesina y Popular (ANOCP) A ciavés de
estos frentes se articulan acciones conjuntas y simultáneas a nivel nacional y local, realizándose
paros cívicos que no tuvieron el impacto esperado

A otro nivel, en las organizaciones de la CONAMUP, surgen desacuerdos políticos en torno al
tipo de relaciones que se deben dar entre las organizaciones de masas y los paitidos políticos de
oposición al gobierno, y sobre ía función del MUP en los procesos electorales Este desacuerdo estaba
patente desde las elecciones de 1982

Entre 1983 y agosto de 1985, se da un despegue-repliegue del MUP en cuanto a actividades,
respecto del periodo anterioi y un deterioro y estancamiento de la estructura general, sin afectar su
lucha unitaiia.

En esta etapa se pasa del plano ¡eivindicativo de las demandas a uno propositivo y a la acción
En materia de habitat alternativo se dan numerosas experiencias de programas de vivienda por
autogestión, financiadas por FÜNHAPO, peio donde ei diseño, construcción, supervisión y
administración es realizada o controlada por los colonos, en procesos patticipativos, con apoyo de
organizaciones no gubernamentales (ONü's), académicas (UNAM, UAM, BUAP etc) y profesionales
(COPEV1 1988.CENV1 1991, Castro ME 1987-1997, UAM-X-SEDUB 1988, CYfED-CONACYI 1991).

Se consolidan las luchas inquilinarias, de colonos y solicitantes de vivienda, así como de las que
buscan un mejoiamicnto en la calidad de vida que incluye el medio ambiente

Se destacan comí) hechos relevantes de este periodo, la realización del Paro Cívico Nacional de
Octubre de 1983 donde fue notable la participación del MUP, así como en la consolidación de la
Coordinadora Regional del Movimiento Popular y de la Coordinadora Inquilinaria

En la ciudad de México se realizaron además las Jornadas Nacionales de Lucha Contra la
Carestía de Vivienda y el IV Encuer.tu; Nacional de la CONAMUP, en 1983

158



Se destaca también, la creación del Frente Común de Grupos Ecologistas contra el Programa de
Reordenamiento Urbano y Protección Ecológica del DF, la integración de la Federación
Conservacionista Mexicana y el Primer Encuentro Nacional de Ecologistas, en 1985.

Debe hacerse notar, por otro lado, que el MUP perdió de vista la estrategia reorganizativa del
capitalismo en México (en lo económico, social, político, ideológico y territorial) y centro, sus
acciones en oponerse al Estado como su antagonista principal, olvidándole de las capitalistas
(desconociendo la esencia de las contradicciones objetivas entre las clases) y por lo tanto de la
dinámica contradictoria de la acumulación del capital como el factot explicativo central de la crisis
estructural y de sus consecuencias en el sector urbano popular El impulso al concepto de sectores
que reemplaza ni de ciases, hace olvidar ai MUP su pertenencia a una (que no posee los medios de
producción) y que su en f remamiento fundamental es con otra clase (la que posee Sos medios de
pioducc.ión)

Otro aspecto que no tuc analizado por el VIUP, tiene relación con el proceso seguido por el
capitalismo en el país y con las transformaciones estructurales y los momentos en que se realizan, lo
que impide una comprensión de las crisis sufridas hasta entonces y de la proyección de los escenarios
por venir.

La CONAMUP es la instancia que reúne, con más consistencia a los sectores avanzados y
combativos del MUP en el AMGM en este periodo, con un proyecto de construir fueites
organizaciones autónomas populares. La COMAMUP como organización amplia, integró y consolidó
los movimientos territoriales y comenzó a darles una dimensión político-democrática. Esto es lo
novedoso en esta etapa

A pesar del repliegue obligado por la represión que el gobierno ejercía contra el MUP en su
conjunto, este sentó las bases para su permanencia definitiva en la vida de la ciudad y el país.

A nivel territorial, 218 organizaciones se localizaban en el AMCM; cubriendo 15 delegaciones
del DF y seis municipios del Estado de México Las delegaciones denominadas rurales seguían siendo
bastiones del PRI y solo se habían formado organizaciones independientes, en Milpa Alta y Tlahuac,
por el trabajo realizado por organizaciones académicas como la ÜNAM y la UAM Xochimilco, y
ONG's como el grupo de Estudios Ambientales (GEA) El MUP, para entonces, tenía presencia en los
municipios conurhados con mayor crecimiento del Estado de México, donde se había dado un
acelerado proceso de inmigración.

Ottos actores:
Organizaciones de apayo

Las universitarias, continuaron el apoyo a través de los talleres del autogobierno de ia UNAM,
de las carreras de Arquitectura y Asentamientos Humanos de la UAM, en sus Unidades de
Xochimilco y de Ascapotzalco, además de las del ¡PN. Realizan investigación territorial, proyectos
urbanos en barrios y colonias y programas de vivienda Trabajaban con solicitantes e inquiiínos de
bajos ingresos

Las asociaciones civiles continuaron su apoyo a través de asociaciones civiles como COPEV1
Smgieion en esta etapa, el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos: CENVI y ei Grupo de
Tecnologías Alternativas: GTA, entre los más importantes Estas organizaciones dirigieron su acción
principalmente a grupos organizados de solicitantes de vivienda e inquilinos de vecindades,
apoyando planes y proyectos en barrios centrales y en colonias populares.

Ofrecieron apoyo interdisciplinario en lo social, técnico, jurídico y financiero. Realizaion. planes
urbanos, proyectos de: equipamientos, conjuntos habicjcionales, vecindades, mejoramiento y
ampliaciones de vivienda, entre los más importantes.

Las organizaciones de apoyo, escablecieion su mediación enríe los distintos sectores
participantes en ío urbano y lo habitacional: sectores de pobladores, los promotores sociales, las
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autoridades y las universidades con base en la visión y acción de los pobladores o demandantes y
centrada en procesos paíúcipadvos, con una visión de cambio, de transformación.

Organismos públicos
- La Comisión de Rcgularización de la Tenencia de la Tierra (CORF.TT)
- La Dirección de Áieas y Recursos Territoriales (DARf)
- El Departamento del Distrito Federal (DDF)
- La Procuraduría Fiscal del DF
- La Tesorería del Di-
- La Procuraduría de Justicia, del DF
- La Secretaría de Gobernación
- Las Juntas de Vecinos
- La regencia
- Las delegaciones
- Las municipalidades en el Estado de México
- El Instituto de Acción Urbana c Integración Social (AURIS)
- La Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (COVITUR)
- El Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
- El Fideicomiso para la vivienda y el desanollo urbano (FIVIDESU)
- El Fideicomiso casa propia (PICAfRO)
- La Dilección General de Operación Hidiáulica (DGCOH)
- La Cámara de Diputados
- Hl Tribunal Superior de Justicia

Análisis de la fase del capitalismo mexicano, en el pciiodo y su relación con !a problemática urbana y el
Movimiento Urbano Populan
El Capitalismo de Estado en México, ante la crisis, planteó un esquema "modernizado!1", esto
durante el gobierno de Miguel de la Madrid, donde se tealizaton intervenciones selectivas en favor
del capital, agudizando las contradicciones sociales y agravando las condiciones de vida de amplios
sectores de población, en las ciudades y el campo. El Estado continúo impulsando la política de
austeridad, sostenida en el salario de los trabajadores y en otros grupos sociales depauperados.

hl país permanecía en una crisis estructural larga y profunda, la cual se manifestaba por una
mayoi dependencia hacia el exterior, inflación acelerada, péidida del poder adquisitivo, topes
salariales, aumento de impuestos, tarifas y cuotas, liberación de los precios, desmonte de los
subsidios al consumo popular, reducción del gasto social, desempleo y la caída del nivel de vida de ía
mayoría de la población bra im proyecto a favor del capital, donde burguesía y gobierno se aliaron y
io hicieron posible vía la mayor explotación al trabajo, mayor control político, combate a los
movimientos sociales organizados c independientes, aumento de las fueizas militares y aparatos
represivos del Estado, abandono de los mecanismos de consenso social por la represión, propio del
sistema de dominación

En cuanto a ¡as políticas sectoriales que afectan al MUP estaban las de sucio y vivienda, donde se
hacía una defensa radical del derecho a la propiedad privada del suelo, se implementaba ía política
de control en el crecimiento de la ciudad vía la expropiación de los ejidos, la apertura de reservas
territoriales, se piomovfa la reclamación de la tenencia de la tierra para incorporarla al mercado
privado, se realizaban desalojos masivos con el pretexto de la renovación o reacomodo; en cuanto a
la vivienda, el crédito era inaccesible para una gran cantidad de familias populares, ya Ljue los
toados de vivienda del Estado exigían ingresos de tres veces el salario mínimo {VSM)> y e ' Fondo
Nacional de Habitaciones Popúlales (FONHAPO) dos veces el salario mínimo Los precios de los
materiales de construcción se elevaron y el gobierno promovía la autoconstrucción como
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alternativa; las rentas cambien se incrementaron Las reformas al Código Civil afectaban a los
inquilinos, mientras la ley federal de Vivienda no incluía lo inquilinario0'.

En cnanto a los servicios y equipamientos, con ía restricción del gasto público se dejó de
invertir en gasto social y los planes de urbanización parcial se- hacían can la mano de obra no
remunerada de los colonos

Este proyecto ntodernizador del Estado buscaba que en las áreas centrales de las ciudades
hubiese un descenso de la población de bajos recursos y para lograrlo se impulsaron políticas
públicas que se enfocaban a la expulsión de los ¡aquilinos pobres a través de juicios de desalojo y
cambios en los instrumentos jurídicos, esto con el fin de insertar al capital en la ciudad central
(Delgado], 1990, Coulomb R 1990)

En la ciudad de México, las tres delegaciones centrales perdieron entre 1970 y 1980 más de 200
mií habitantes (Onega £ 198?) El proyecto gubernamental buscaba el control territorial del centio
de la ciudad para la entrada del gran capital, así como el cambio de uso habitacionaí hacia el turismo
y los negocios De otro lado las organizaciones de vecinos c inquilinos y las organizaciones amplias
del MUP buscaban la defensa de los barrios y la permanencia de sus pobladores. Paia los
asentamientos populares periféricos la política gubernamental era dejar que fueran los mismos
pobladores los que solucionaran su pioblema habitacional, con altos costos para ellos mismos (en lo
económico), para la ciudad (segregación), para el campo (se le restaban áreas productivas) y para el
medio ambiente (destrucción de recursos y ecosistemas naturales) (E Praditla 1987-90, ME Castro
1987-95)

Al aumentar la explotación del trabajo asalariado se produjo un deterioro creciente de las
condiciones de vida del sector popular que aumentó sus movilizaciones y demandas y las trasladó al
plano de lo teiritorial-politico00 y ello condujo al endurecimiento de las políticas de listado, que se
expresaron en lo social y económico, y en los instrumentos jurídicos y repiesivos del gobierno en
contra de los M3 y del MUP, ios cuales terminan replegándose y expresándose con cautela y a la
defensiva, con excepción de los movimientos: inquilinario (que mantiene la lucha a pesar de la
represión), de los ecologista y de las comunidades eclesíales de base (que por ser movimientos
emergentes, e¡ Estado no los considera peligrosos, por el momento)

Las políticas económicas y urbanas del proyecto modernizador (desarrollo estabilizador) se
llevaron a cabo en el AMCM con una nueva relación entre los diferentes actores sociales, donde se
dio una tefunciotialización territorial del espacio urbano, impulsada por el Estado y ciertos sectores
de capital (B. Navarro 1986). La crisis económica trajo como consecuencia la crisis urbana.

El ñnanciamiento estatal del desarrollo urbano contribuye a la acumulación capitalista, donde
se descarga la construcción de viviendas y servicios en los pobladores, vía la autoconstrucción,

Ante estos hechos la CONAMUP, en particular, y en general el MUÍ1, no tuvieron una clara visión
sobre la crisis, entendida no como un hecho coyuntura!, sino como el principio de un proceso que se
iría agudizando Esta visión los llevó a plantear una estrategia que se limitaba a aprovechar el
momento para ampliar sus movilizaciones en coordinación con otras fuerzas sociales, y
solidarizándose con las luchas propias, de otros sectores.

Síntesis Del Movimiento Urbano Popular.. Cuarta Etapa 1983-1985/1
El conjunto del MUP se agrupa en dos tendencias significativas, en este periodo: Las que participan
en la CONAMUP-VM, amplias mayoritariamente y las que se mantienen autónomas en sus luchas
puntuales, pero que se articulan en las luchas de carácter más político con la CONAMUP

65 Pedro .Mocu^ima. :
t | []i,,,iim..rlri> urbano popular un-virun,' en re-.'i<ra Nuouu A m ^ v l r . ^ , V,>1 \ I Nura 24, pp 6 1 - 3 3 , México,

Jumo Je 1954
M S i tóse liciüUL^rni en !a par.iapacuiii en i-li'tciouu.j ilu juntas J.<_ wdmio Ji> Sai organiza'. Unu-s Jol ML'P; TViu'.hiéíi en el W . h o de que ya
trascienden la:, demanda, puntuales •, las articulan en demanda:: amplias donde si: uvkWcia la I)L-I i.'íidaJ de la Ji-moctariíación en las
decisiones sobrt: K» urbano er.try h i m í ' sir-Kuíares di. L-ste pi. ruido
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En esta investigación se documentaron en este período, 218 organizaciones en total: 14 con 15
amplias que agrupaban 54 organizaciones y 164 a nivel colonias, en las fuentes del mismo MUP

En 198J, formaban parte de la COKAMUP, 129 organizaciones: nueve con 15 amplias que
agrupaban 54 organizaciones y 75 a nivel colonia. Así como 89 oiganizaciones, que no pertenecían a
la CONAMUP: cinco amplias que agrupaban 89 organizaciones a nivel colonia tudas.

En Agosto de 1985, formaban paite de ia CONAMUP. 87 organizaciones: 8 con cuatro amplias
que reunían 23 organizaciones y 64 a nivel colonia) Así como 131 organizaciones: nueve con 11
amplías que agrupaban 31 organizaciones y 100 a nivel colonia, barrio o vecindad, generalmente de
pequeña escala, que no pertenecen a la CONAMUP, pero que se articulaban con la Coordinadora en
diferentes acciones del MUP..

Cabe descacai además que el mayor impacto territorial lo tenía la. CONAMUP en 1983, ya que
actúa en 91 colonias (68 en el L) 1" y 23 en los municipios conurbados), cuatto pueblos y dos UH en
el DF; en 13 Delegaciones y cinco municipios del AMCM Las organizaciones que pertenecían a la
CONAMUP tenían además el mayor número de afiliados, 140 000 y no desaparecen al conseguir sus
demandas, ataculándose permanentemente en acciones urbanas y políticas más amplias En tanto
que las organizaciones que no pertenecían a la CONAMUP, actuaban en 56 colonias, a menor escala,
(41 del DF y 13 MC) y nueve pueblos del DF; en 13 delegaciones del DF y en cinco MC del Hsrado de
México

En 1985, dada la separación real de la 1XP, el impacto territorial de ¡a CONAMUP-VM, abarcaba
51 colonias (45 del DF y seis en los MC), dos pueblo y dos unidades babitacionales en el DF; en 12
delegaciones del DF y cinco MC hn tanto que tas que no pertenecían a la CONAMUP se localizaban
en 96 colonias (66 del DF y 30 en los MC), siete UI1 y 11 pueblos del DF; en H delegaciones del DP y
cinco MC dei Estado de México

(Véase cuadros del 18 al 29, así como mapas del 30 a! 51)
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1982

193-,

DELEQACIQN
0 MUNICIPIO

COYOACAH
[LALPíN
1 LAPALAPA
IZTAPALAFA

3 DELEG.

TLAL-ÍJJ
"LALP''JJ

IZT'PALAPA

COVOAOAN

N'ISUEI HII1ALGO

I7TAPAIAFA

TL>1 PAN

•I DELEG

M CONIHfcRAS
K. tUNTHÉKAS1

N- CONTRERAS

tVOYOAfrA.N

TL> L PAN
TLALPAN
TLALPAN
TLALPA.N

ML'N ECA;EFEC
«IL'N. ECAl tFE ;

.1UN Í&MÉPEC

IT.'W.'iiUPA
ZTPPALAPA
ZTAPALAPA

MUN TULTrT J N

JL'N HA'JCALPA.rJ

UAJir l̂AI PA

A MADERO

A?CAPOZALCO

DELES 4 MC

ílfcLÍG
UÉL=!J

DEI.FG..4 MC.

COLONIA
OPUESLD

PEDREGAL DF SA^TO DOMINGO

HUAYAMILPAS
SATJTO UOMir*j'J-li1APALAPA
EL MOL I-JO

4 COL DF

LISERACIOfJ DEL PUEELO
SfHTf. ÚRSULA X I U

I^JtBLO UWIDC

LASTOSFÍtS

LEliARIA

I-L-ÍOLIMO

N'ESAtE HORNOS

7 COL 0 F

CERRO DEL JUDIO
PUEBLOS BERNABÉ OCOTEPEC
EXfcJIUOS CE S A N É E L E

J-J^CO

HÉRflES rtE =A^IE^ÍNA
-lOSOUrñ nFL PED^EPA.

ÓPEZ PORTILLO

LA ESPERANZA
=-AN AGJSTiN ECATE?EC

MÉXICO REVOLUCIONARIO

AHERA
IFLALI

LJTLAHUACAÍI

RAiJL ROMEBU

TCFNTF Vil 1 ADA

CNITO JUJÍ1F7

Al-i RAFAEL CHV/AFA
LAS TINAJAS Y LA CAÍAOA

LAN ¿>fc AVALA
•A 6LtN,\

1 IRA

• y j J£3S-TIQON1AN

UFRI O SAN MIIH.EL Af,!"f.TLA

S COL: 12 [1F 17 MC
?U CELOS D F.

COL OF
COL JF

PUEBLOS 0 F

OCOL:-Í3D.F.. Ir" ItfC.

OBSERVACIONES
DEMANDAS y APOYOS

r ofln FAAih 'Av'i
50 FAMILIAS
3ÍC FAMILIAS LECtCRlA
BOU SDLICnANTES

55 FJIuULIAS
57 FAMILIAS ADO TFRR
PROY. UR3. VJIW

?74 FAMILIAS

3S FAMILIAS AEO IEF(R
•'ROY URBANO t VA/
SO F."AIILIA5 ADÜJIEIC
INMUEBLES. CAPACIT
!=?< F SERVICIOS C U

.21)11 ^A^•|LIAS. HECUL
TENtKCIA lltHHA.

ITíClCl [16 SERVICIOS

TIIAGA.'OPOllTICt>F[fCTr>RAL
JO OE EASE V REíWJIECATIVCi
DPIASOí í i Y ^EL SECTOR

POYO cap Fui nn-ni,
lü VIVADO TFRRFMD
EilV PROYVCONiT

,711 a AFJLUDDS

6OJ AFILIADOS (5.000(19351

«NT ES DE LAS ESCISIONES

CUADRO IS



SINTÜSIS MUP
CUARTA ETAPA (1983-1985/08)

i. ORGANIZACIONES AMPLIAS QUE PERTENECEN A LA CONAMUP - VM 2 a.. Parte

aíio—

1934-

iass«s

1

1L1SJ-
Í9E^QE

OR GAWZACIOH AMPLIA

OBGAWZftCIONES INQUILlNflKlAS p-stH-CU)

- COMITÉ OFiuci-AiNQuiLiNflSiA. CLTDEL
CFNTRO

- CLI UE LA OUERKÍHO
CLICDÍTLATE.LOLCO

- CLIC DE LA WHKT.N CAR.SÜRA
-CLIC DE LAVIOSELO5

S ORGANIZACIONES

COORDINADORA INQUIL1 MARÍA
DEL VALLE DE MÉXICO ICiVM)

UWIOfJ DE VECINOS DE LA COLONIA
GUERRERO

. ASOCIACIÓN DE INQUfLINOS OEt
BARRIO TEPI"O

LA IINION POPU'_AFf ^tSlA-WOHSLOS

K6SIDE.NI ES 3 EL E3 FICIO GAONA
-UNION POPULAR INQUMKAHIA EF

LA COLONIA MOROLOS
. UNIÓN POPULAS INQLJILINARIA DÉ LA

MARTirj CARRERA

UNIÓN INQUHINARIAUOPILCOA.C.
UNIÓN OE INQUILINOS DE ATLAMPA
LNIÓNDE INUUILINOB FlFNfTO JUAP.[2

- L.-JIONDE VECINOS CC COI CHÍA
SANTA VARIA LA RIVFRA

COORmkADORA DE OHCANIZACIONES riE

(RPMEAL FRENIE DE RESID=KTES DÉ LA
LNIÓN11ATE.OLCO™Y CA-RCÜTLAT )
COOiíDIHICDnA DE CUARTOS Br
AZOTEATLATCLOLCO
OSO DEINQUIUNOS CE CUARTOS

EC AZOTEA UIJLTIF AM U W MHttZ
UTíCN DE CIJABTOS DE AZOVE/. E INCU'LINOS

SIERVOS 06 LA NACIÓN
LA UNION POPULAR l'ALLF GOUí?

ÜRGANlJACláN CE INQUILINOS
DE LA PENSIL

INULBLINDSi)E LACÍL 3OCTORCS ¡ESCISIÓN
Ds LA LA UVCG 1

7 QRGAtíZACiOJJES

LA COORDINADORA PRtiIflSKWAL
EL SUR [CPS|

COL VOLCANES
COL LA PALMA

COI- IAJOYITA
COL MOVIMIENTO n^iJAN'JAOO
COI PEDRESALIR)

COL 3DEN4AYO
t C L CUMBRES TEF' f ITJ1 .
COI ALCATRACES
COL MIGUEL HIDALSC
COL LOS TULIPA.NFí

ORGANIZACIONES

FUNDA-
CIÓN

1BB3

1963
199!
ISB3
1EB3

19Í2

19TB
1973

Vj^

1930

19JSÍÍ-
1ÍIÍD

1361

1374

19B2"

isas
11S2

tasa

!9il

VJS4

1SC1

13B1

1981

irai
I9S1
l'Jtl

i0ai
1531

1 j g ;

'-9$2
•9S3

DeLEGACIDH
OMUMCIPID

CUAUWT^NftTC

CUAUHTEMOC
CL^ALHTEMCt;
G A. M^JERO
V CAHI!A,>C*

3DELEG.

cjAumEwac

V CARRANZA

Y C A N K A ; ^ .

COYCACAN

CUAUHTFMOC
EtNITOJU,\HEZ

CJAJ- r& IOC

CUAUH1TMOC

CL"VLHrEWOC

CUAL-HTEMOC

CUAUHTEMOC Y
OARSANZA

CASHAKiA

MIGUÜL NIOALGO

UAUKTEMUC

DELES.

LALPAN
LALPAN

TLALPAK
ALPíh

RALPAK
LALPVI
LALP.'N

LN.PH-1
J^LPAN
LALPA'J

DEL6G

EOLOMA

O PUEBLO

CFOTÜO

G'JERSiEHO

uvi TLAId^0L_0O
'¿•HTIM CAriHÉRA

MOÍSLOS

1 COL PEÍ .D.?T 1 UK II F.

EUÉBRÉRO

MORFf.'JS
SARRIO LA CU.DADELA CEKTRO

••VJRELOS

CCPiLCO
^Tl AMPA i^FCINC'nFS ¡
LETRAS VA.-LE^ECINDAriEÍ. ' t
EA-JTA hiARIA l í HWiHA

[lt:IDAD HARITAC TLATÜLOLCO

UH R A Í cLOLCO

UHUULT JfÁKÉZ

SIFRVOí DFLf tkACIOf l

/ÍC"-E COM^Z

•EN SIL

Orn"QRE¿

3 COL. Y 3 UH D.F.

OLC' Í ISS
LA PALKL4.
J , JOYLTA

OVIWICNT3 ORGANIZADO

EDRES.-J ITO
D i MAVO
UMFiRES TEPr iTLA

,L n AT^(A^t i
OGUEL MIDALfiO
OETU t IPA^E£

OCOl. D F

OBSERVACIONES
DEUANPASY ñPOYDS

APCYO CASAYCIULV.U

-,\ r/j-/ii AS SOLÍ; EINOLIL

EDU^CIOM. AOUA Y REliUl.fr-

FÍIZACION EN LAT^NtNÍ"'!* ÜE
LAÜEFiR.*.

1
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SÍNTESIS MUP
CUARTA Kí APA (1983-1985/08)

1, ORGANIZACIONES AMPLIAS QUE PERTENECEN A LA CONAMUP VM. .3a. Parte

ANO

isavos

19B3-
1SS5

1363-
1935

1DS3-

15S5

1984-
1935

ORGANIZACIÓN AMPUA

lUOSV-tlBERTAD)

COLONIA ERMIVA
COLONIA PRIME.1A VICTORIA

•COLONIA SAN MIGUEL TE0TDÍJ6O
• COLC+ítA XALPA

• PUEBLO SAN LORENZOTEZONCO
- COLONIA FUÉMTES BROTANTES
- COLÍNA MARAVILLAS

- CANANEA, PROYECTO EL MOi'NO

S OflGAfíZAOONES

QRÜJlMai C1OH SA BSIEL J W ÉIJ EZ

-A¿CAÍ"OI^ALCO

- S A M A D E R O
• TLAHWC

J ORGANIZA CIOMES

FRENTE DE COLDUWS POPULARES ( f SECUP)

•V CARSANZA
• CUMJHTEMOC

OREANEAC1ONE3

OSCOMSEJOS POPULOBEa DE

BAsto ng LA cafUMW-yin

CPA O í A7CAPOTZALCO
CFADÜCUAJIMAIPA

CPA DE .ZTAPÍL iS í
CPAÜg ILf lLPVJ
CPAL'E LA CJAUH1 fcI*3C

CPADEV CÍJiRAKZA
CPACEECATEPEC
CPA DE NAUEALPAN
OPA OS NEZAHLJÍLIVaíOTL

O«GaH!T4CttlHES

SB3MAL DE MUJERES DEL VALLE D :
>BCD D^ US CQHflMUP-VH (HM-WI1|

K M DE A.OBREGUW

RM. CECOYOACAN
RM DE CIW.HTEMOC
RM EEIZTAPALATA
Rí.1 BFT V CARRAN?Í

M DE ECATEPEC
M DE NALüALPAIl
M. O t NEZAHU/ii-GaYOTt.

U DETJLTITLA1

RHAtííACÍONES

FUNDA-
Clúfl

19S.1

1983
933
HJfcJ
•ai

SSA
9E4
»64

13S3

1933

DaeoAOíN
OMUHOPIO

CTAPALAPA
JJ.1MSD OBREGOW
IZIAPÍÍ'PA
IZTAFÍl'PA
lilAPILíPA

TLM.PBN
MLH ?£iA

3DELEG. m e .

AZCJPO1Z1LC0
BA MADESO
TLAHJAC

ÍDEIÍS

U IJ1HRAN7A
CUMJHT5«ai;

DELEC.

ÍZCW0Í2A1.CO

CUAJMAIPA
LAPALAPA
LALPÍK

CASRÍÍCA
UM E C A T Í P L C

£».' rí*UCAÍ.P*JJ

JííSÍA.

DELEGL.3HC.

OYOACÍM

UHHIEUOC
TWM.ASÍA

«JM.cCAléF-EC
UN WbSALPAN

LÍJUEZA.
U1TJ TVJLTTIIjlfJ

DELÍS.4HUC.

C0LOWA
a PLJEELQ

E. ZARAGOZA FDP.

PRIMERA VICTORIA
S«J MS-JEL TEOTOMCO
ÍALPA

PLJFñlO SíWLOnENZOTEZONCO
F1IEK-EB BROTAÍlTFS
MARAVILLAS

CANANfci EL MULff»

Í C O L . i t D F 1 NK
1 PUtBLD

0B3 EBVACIONES
DEMANDAS f APOYOS

SOtlCirAHTES CON

1 SM FAMILIAS tu JOIH.

APQVOlCEMUl '-<;
1.037 ACCIONES DÉ WW
PÍOVSCTO QREANO V

APaYÜ.GTA ^IROOÜ

1Í00 AFILIADOS

m c i i f t S TOf III ARES 5ALLID
.ÍEASIO iNCKJlL TSQ'.'C VIV

CCiWIRA LA LEV UE f AíaFfJOA
v - | I M F U E S T ; «KfcUlí.

Í1PJIPA 1 AVIOICNCIAA IA
UJ=H Ai.IMF.-íTA^'Ct: ÍAL'JD
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SÍNTESIS M Ü P
CUARTA ETAPA (1983.1985/08)

2. ORGANIZACIONES INDIVIDUALES QUE PERTENECEN A LA CONAMUP - VM.
uto

19JI3-

ORGAJÍZAGON INDIVIDUAL

I A ¡tfJIÓN DE CULON0S DÉ
SAN MI3JEL TEUIOr«!O
I,NION DE COLONOS K INQ MARTIN CARRERA
UOORD'NAOOfW LCW>S CE LA ERA¡LLAMA3A

«OMITE KEGIONAL DEL S U R I
- UNiON Oí CELÓNOS DEMOCRÁTICOS
S A I MIGUEL AMANTLA
COL SANTIAGO ACAlHUAlTFP.-C

•• LA LNIÓti 3S COI ONOK Oc XA'-PA

• C O L BELVEDERE
UNICN INDEPENDIENTE DE COONOS DE
CI'JUAL NfcZfl. UNICQN

ASCCÍACÍON DEMOCRÁTICA t iF COLONOS CE
LA COLON 14 1ZTÍ.AHUACASJ

•COI. LOMA DE LA CRUZ
- CÍWLIC'ÓN DE CELÓNOS TULPETLAC

- COLONIA SALITRERO
- COOJÍDINAOQRA DI : LDS CULUUACArJES

•• COL f?UI2 CORT1WEZ

ASOCIACIÓN DE COL. UE LA MORELOS
f.-OVLV. RESTAURADOR DE COLOMOS

- UNIÓN CE COLONOS PEÑA-MO REÍOS
• UNIÓN DC COLCMGS VALLE GÓMS2
- ORGAMirACION OE CULOh'OS

X LA PENSIL

- LA COORDINADORA DT CllA-dl^ALPA
- CL MOVIMirNTÜ inriEPENCllE,-JI =

DE LOS PEOR ESALES
rjOLtJWIA PU6HTA GRANDE

- JNIOK DE LUCHA

4 anGANízacianEs

FUNDi-

™S

I57J

I5751

IÉ71

ídiu

!9flS

iso;

IS80

1EB¡

1SS2

•-98S

193;
I93J
1639

lesa

VJH
196-t

- J M

DfLEUACIGM
a Municipio

IZTAPALAPA

GA MADFRfi
•. OGRFGOW

•ZCAPOTZ-LC'J

ÜÍAPAIAPA
IZTAPALAPA
TLALPAN
MUN NF?A

IZ^APALAJA

VUfJ M C O L " S R 0 M
^UrJ ECATF.PEK

•lUARO OBREUON
ÜOVOACAM

TLALPAH
V CARRAN2A

MUN MEZA

< CARRA-tiA
V. CARRANZA

MICUO. HIDALGO

JO TOABAN

AlVARflOBREOON
•LffJ HEZ.-.

DEi-EQ Y SMC

COLONIA
O PUEBLO

MARTIWCARKtKA
LÜMPS UE: LA ERA

SANWCUELAÍÍANTLA

SWmAGOACAliUAITFPE!:
XU.Pt,

BELVEDERE
UHiÚK N6 ÍA

ZTLAHUACAN

OMAi lELACHUZ
"R-LPETLAC

ÜLSALITRiHO
CULHUACANES

RJI7 OOSTINC-S

IJOHE^OS

MOV HSSS
MORELOS

VALLE GÓMF7
PENSIL

FEDftrGALF.3

LNIÓM LUCHA

2COE..- 1 / DFTSÍiIC
PUEBLO D.p,

OBSERUiClOKes
DEMANDAS Y flPOYOS

DfitNAJE
DSE"«JE

oEíVIOIOS AB.AiTü.MUJERES

LIBERACIÓN DE OIÍÍIGCNTF

V

SC REPITE 1 COL 0 f

CUADRO 21
3. SÍNTESIS CONAMUP

flHQ •

1S3S/03

OROfirJI¿6CLDN AMPLIA
; " r r " , , • , •

AMPLIAS

- UCP- 42 O R G A H I Z A C I O N C J

JCED ¡INCLUIDA CN f UCP|

'JSCOVI (INCLIHCIA EU LA I.ICP)
- P5CI - Gi l 5 OFIGTOIMCICNiE
- C.VM *.P<3RG.WIZACIONEE

-CPE IDORGM1I!AC:ONFS
- UC!SV • LIOERTAO « ORGANIZACIONES

ORG UABHItL JIMÉNEZ ^ ORGAJ^IIZACIOKCS
FfiECU." 2 ORGANIZACISMÍS

• C?A 9 ORGANIZACIOrjFS

• Rh>VW 3 íiRGANIZAOlONfi

10 5 O R CAU1ZAC1OÑE5

NCTJ1DUALE3

24 QRCAMZACJONES

1JB ORGANeACIONES EU TOTAL'
9 AMPLIA!: 15[M|. 51 A NIVEL COL Y Í4 irjOIVID

3V OSG. EW TOTAL |3IM Lft LCPl"
6 AMPLIAS: 4(23), 61 A MIVEL CCL V 11 IHOlViq.

;• FUHM. - -

CÍÓN

DQESaCtON

• MUNICIPIO

6 TELEG Y i HUN

3 DÍLFG

0 DELES
1 UÉLB.

3ÍELEG Y 1 VUN

3 DÍLEfl
2 D6LEÜ

SDKLEG ' ^ M L Í , 1

= CE-EG Y fMUf :

13DELEG. JMC

9 DÍLEG 3 FllC

13 DELEG 5 MC

1JOELEG. SMC

en Lona
• 0 PUÉ6L.0

40 COL .35 D F I ! H C
2 =JiBLCS CEL C F

1COL. Y 1 UH ENSL L1.F-.

13 COL Y 2 UH EN EL D F
1ÜCOL.DEL D f
7 COL 6 DF.1 U C V

: PUEBLO C F

i PUEBLOS P.F

6SCOL:5iDF. 1B MC 2 UH. D F

1 PUEBLO D.F.
! !CC ÍL : !TD .F 5 MC

91 COL: 66 D.R, Í 3 MC,
2 UH C f Y I PUEBLOS DF

SfCOLMSE.F VC MC.
2 PUEBLO D.F. 2 UH D.F.

' OBSERVACIONES

DEMANDAS Y APOYOS

S : rDAF¡ l l " t )OS(1t«! í

5C:-5(199S)

1 JLJU A- IL I ÍVDOÍ :

5CDL DELEF S£ REPITEU

1COL BEL OF 8E REPITE

níoaa FAMILIAS

i.ifloon tftr.TILiAs

CUADRO ?.?.



SÍNTESIS MUP
CUARTA ETAPA (19834985/08)

4 ZONALES DE LA CONAMUP

ANO ORGANIZACIÓN AMPLIA

•ZCNfiL N3RTE

- ZO1AL SUR

ZONAL CENTRO

4¿CUALES

FUNDA- DÉLEGÍCIOM
O WJWC1P1O

MUJ NAUCflLPífJ

•-O-OACAIi

ZTAPALAPA
.-UN I.EZA.

:nELES Í I M U N

0 PUEBLO DEMANDAS Y APOYOS

5 SECTORIALES DE I.A CONAMUP
CUADRO 2.5

ANO

1933-

1385/03

• HGANIÍAKUM AMPLIA

• COLONOS
INCIJii IKOS

M'JJEBES

FUHDÍ- DElÉ-aACIQU

0 MUNICIPIO
COLONIA
0 PUEBLO DEMANDAS ¥ APOYOS

CUADRO 24



SÍNTESIS MUP
CUARTA ETAPA (1983-1985/08)

6 ORGANIZACIONES AMPLIAS QUE NO PER1ENECEN A LACONAMUP - VM.

AND

15H3-B5

isa¡-85

19S3-S5

1933-35

1933-85

1933-35

ORGANIZACIÓN AMPLIA

MDVDIEMTD POPULAR DE

PUEBLOS VCOLONIAS DEL SUR ¡MPPCS|

SAHíEDFÍOMAíJTIR

SAN ANDRÉS TCiTOLTéPEC
- SAN MIGUEL XICALCO

- COL EJIDOS SAN PÍLDHO MART'R
• COLONIA TECORRAL

- COL UHIA MA ESTbR ZLTJO

5 ORGANIZACIONES

UNSON DE COLONIAS POPULARES

DE NAUCALPAN [NAUCOPAC)

-COL. ATENGO

- COL INO. LA PERLA

- COL K DE ABRIL
•COL IND NAUCALPAN

C J L AHUIST;.A

- COL. SAN 3ARÍ"OLO
- COOP DF V1V SAN HArAFL

7 ORG ALEACIONES

UNION DE COLONOS. IN OLÍ I UNOS y

SOLICITANTES CJE VIVIENDA fUCISV 11 NDV |

-COOP PAL"ÍASAXOTjTLA(OAXIOTLA)
•COOP XOCO: [ I I" IA-hL HUESO

COOP EMANCIPACIÓN DEL PUESLO
-COÍH' POOER POP ARTJROfiAMiy

4 COOPERATIVAS

LJKKN POPULAR L'E ¡NQUILIMOS ¡UPI)

COL. MORELOS

COL MARTIM CARRERA

COL.Wii.LEJO

OSGANEAOONES-

OOPERAUVA tltATRO, SUPERACIÓN

ELAVWENÍIA(51IVl)

GOwAí.ESoniF"(iAeü

CARPiWTEROS 23
ueCÁNICUE 3/

PELUOLÍROS 5S
LSHíAUChíEü 2b

NACIONAL 34

BRAVO J1

ORGANIZACIONES

EWTE DE DEFENSA DEL AJUSCO

UEBLOSAN MIGUEL AJUSCO
UEBLO KAKTD TOMAS Al.]SCO

L'̂ RLO UACinALCNA PÍTTLACALCO
MPPYCSI6)

RGANEACIOWES- 1 AMPLÍA (6) Y í A NIVEL

EBLO.

FUNCÍ
aóu

IS7-

1973

1374
••S/4

19S1

1581

19Í4

1374

¡374

¡97S
ia?7

1379

IMC
19IS2

1=83

•ye;

193;
I9ÜS

13Rfi

•¡560

Í93D

1935

YJ8¿

1982

1983

iü¡r.
1983
Í9ÍI?,

1HH4

ISSb

19S3
ISflj

1933

1976

DELEGACIÓN

O MUNICIPIO

TLAJ_PAN

TLALPAN
TLALPAN

TLALPAN

TLALPAM

1 DELEG

MUN NAUCALPAN

MÜN NAyCALPAN

MÜM IMAUCALPAN

MUN. NA'JCALPAN

WJN MAJCf iPAf

MLK T4AUCALPftN
UL.1J MAUrALPAN

1MC.

ALVAKUOBREGÓ
Al VARO OSRCGÓ

ALVARO oEREGo^

ALVAR níiHRtcjur-

1 DELEGACIÓN

CARRWCA
A MADERO
A MADERO

DELnf.

CARRANZA
CAfíRArJZi,

CAfíRAfJZí
CARÍlíNZfi
CAfiRAhJZA

CARRANZA
UAUíjTrMOC

DELEGACIONES

LALPAK
LALPAN

ALPAN

LALPAN

DEL

COLOHfA
0 PUEBLO

PtJFBl OSAN PEDRO MAN IIK
PUEBLOS. A N D S É S T C I ' O L T L = £ C

PUEBLO 3AM MIGUEL «CALCO
FJII3 E PEDRO MÁRTÍK

TECORRAL

3 PUEBLOS 3 COL B.F

ATEWCO

IND. LA = Í ; K L A

10 CC AP.RIL
INDNAUCiLf 'AN

AHUI3TLA

SAN SARTOLO
CDOÍ* ÜC VtJ KAN HAf AEL

7 COL.HC.

PA1MASAXOTITLA
XOCGLTtTLA

EI*IKC:PACIÓIJ PUEBLO
ASTUROGAMP/

4 COLONIAS

MORE! OS

MARTlN CARRERA

Al 1 hl'J

COL.OF.

OHhLOS

OREL Os

GHELLJ,=

ÓRELOS

URELOü

ÓRELOS

ENTSO

COL DF

UEBLO SAN MIGUEL AJLJñCC
--UEBL0SIO lUr^ASAJLISCO

UFH!OMAG0ALrNAP

PUEBLOS Y 5 CCL

CQLYep t lEBLOSDF

OSSERVAOONES

4 O Í G DE SOLICITANTES DE

35C V V RtUPICACIÓN
M VIV
'00 U1V

60 VIV

1 500

APtLIAQQS

A^QUIS V FROYtCTO VIV
CE VECINDADES

S FAMILIAS i'CONaO** ]
3 =AM LIAñ '

2 =AM LIAS
i =AM LIAS

3 -AM LIAS
2 ¡"AM 1 ¡AS;

3 FAMILIAS

42 AFILIADOS

S í VICIOS, 1 hGA! I7ACI:")N

ENENCIADELAHESRA.

ONSERV MEDICSÍWEIEN
BASTO SAI 11IJ
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SÍNTESIS MUP
CUARTA ET APA (1983-1985/08)

1, ORGANIZACIONES INDIVIDUALES QUE NO PERTENECEN A LA CONAMUP
A Na

198*-

ISBS^

ORGA NIZACION MCME UAL

- ÍOCF IjNION OE VÉCEOS DE =ALO ALTO

CAMPAMENTO 2 OE Ü~T-jeRE
COL CAMPESTRE-<;JADALUPAKA

• COL. LOMAS L)t" LA hKA
- F-FibNlE DE COMUNEROS «AGÍ! AILHICA
- CEB MAGDALENA MlXIt'JCA
- EARPJONCRTF

COL JALALPA

-COL RICARDO FLORES MAGON
-SAN JOSÉACULCO
-LNION DbMCCRATICADLCCLONOS. LJ0C

COOP UNION Y FSFUFR^G DE TFPITO

ÚNETE
FRENTE DE CQ.ONIAS POPULARES

MAGDALENA MIXHJCA
- ASOCIACIÓN DE COLONOS E

NO Ul LINOS INDEPENDIENTES
SAN MIGLJFt AMANTL.A

4ÜEVA RES'STENC-IA JLJDTH £EYE3

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE
- UNIÓN OE COLONOS SA.-J N I W . Í S

loroiAI- 'AN. ¿ DbOCI'JüRb
-COL FELIPE ÁNGELES
-COL LOMAS DECEBIOS

-COL CAR >A EN SER DAN
- COL. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO

-AC CHOPO E.IJCNZALEZU'ARTINEÍ
- GR'JPOOUEtZALCOATL
••VECINOS DE PANADEROS 9

CENTRO D= ESTUDIOS Trp-T-flOS

(CETEP1;

- VECINOS QE MANUFL COÜLADO 174
COL SANTA MARTHA DEL SUR

COL CUCHXLA DE LA MAGDALENA

COL. LOS REYES CULHUACArj
LA UNION P-CPULAR Db CULONOS

•COL EL METRO

-CQL L FON A VICARIO
-COL EL CAPULÍN

-COL LAS FUENTES
-COL ClIRAMAGOEY

•COL SAN JUAN lEPECHIUiPA
COL TFFE TONGO

COL AMPLIACICt. CHCOHAIJTLA

COL CADETE
CENTRO OE ESTUDIOS TOP VILLADA

• COOP UNICIiYESFJESZDPORUNA

VIVIENDA MEJOR MERCAF1C10
COW¡T¿ DE DEFENSA DE-IA
COLONIA TRANS'TO

- COLONOS ECOLOGISTAS DE A. OBREGON

- AÜRl'PACIUN JUVEN-L f-WJLAR CE
ÁL'/AKO OÜKtüÓh

- COLONOS ECOLOGISTAS DE COYOACAN
-COLONOS ECOLOGISTAS nE TI ALPAU

OXG. iNOEPEWCÍENTE DE CAMPESINOS
DE CUAJIMALPA

•COLONCE ECÜL LIÉ CUAJIMALI'A
CEU DE LA G A MADERO

COL Ef.OL RE CONTREMS
ASOC JUVENIL POPULARA. HIDALGC

ORG.INDEP OECAf.'iPESKOSOE
MILi'AALlA
COLONOS ECOL DE MILFWALIA
CEU OE MEZA

ASOC JUVENIL F O P U L A R DE NEW

COL ECOLOGISTAS O E T Í L T I T L A " J
OHG INDEP DE CAMPESINOS DE
LOS RS^ES LA =AZ

53 ORGANIZACIONES

cióri

i-.»

1LIÍ4
19 f 4
1975
I97Í
1979

1961

1981
1S61
tEBI
I3SJ

19S2

193"

19fi^

19SS
19S3

tisi
1JS4
1=54
1Í14

mt

19,1-1
1531
1994

19S4
1384

19M

19ÍÍ
1964

1664
1EB4
ISÍ4

1 í ^
1354

i)H

I3S5

1983

1961

19f,fh

1965

19SÍ

l^?5

ISI
1

'.Jdi

1935

H.li
1935
198-3
198S

OELECAClON
0 MUNICIPIO

C'JAJIMALPA

IZTACALCO EI7TAP

MUN NEZAHUAÍ.OOUOTL
ALVARO OBRECÍÓN

M COUTRERAS
IZTACALCO

A L V A R O O 3 R E C C H

ALVARO OBREGON
I¿TA^ALAPA

IZTAPAIAPA
MUN MA PCAuBAIJ

V CARRANZA

A7 CAPOT? ALCO

1 L*LFAN

V CARSA'12A í

A L V A R O 03aECCN
Í.OYUA0AN

TLALF'AN
CUAUIITEMO'-

V CARRANZA
V CARRANZA
V CARRANZA

CliAljHTEMOC
COYOACAN

CCYOACAfl
CCYOACAN

?TAPA' APA

TLALFAtJ
TLALPAK

TL-VLFAN
(LALi'AN
TLALPAN

TLALPAH
TLALPAN

tIJI-i ECATÉI'bC
U N NAUCA1PAK

AUN NEZAHUA-.COYOTL

CÍJAL.HTEMOC

OUAUHTEMOC

ALVAHC CDRESÚN
ALVARO CEiRFC^N

COYCACAN

TLALFAN

CUA.'IMALI'A

CLA.IMAI.PA

"ÍA MADSHO

•A SOIT^ERAS
A HIJALOO
M.LPAALTA

/UPA ALTA

MUN NEZAHUA.CCYtJ (L
1U.1 KEZAHJALtÜYOTL
1U-J TJLÍ.ILAN

1UN LOSlitYES LA
•A¿

DELEGACIONES
utc

CQLOWA
O PUEBLO

PAlO ALTO
UORELOS
STAUA IZTAPeCTAi; B JUÁREZ

CAMPESTRE t i
LOMAS DE LA tRA

PLJSBLO VAGOALENA AUITICA
[•UcislO MAGDALFNA MIXMUCA

BARRIO NORTE
JAIAI.PA

RICARDO FLORES H
SAN JOSÉACUICO

UDC;

MOIÍEL05

UASCALEKA MIXHUCA

PUEBLO SAN MIGUEL AMANTLA

5 NICOLÁS TOTCLAf'AN

FEt l f t ANGELES

LCMASDE CFD.SOS
MRMEN SERDAN

Afc'FL M KI3AL20
STA fílA LA RIVERA
AREh.AL
VOH-LOS
MOFÓLOS
AMPLIACIÓN MLlfíbLOS

cbN i =:o
STA MARTHA

CLICH OE LA MAGDALENA
LOS REYES CULHUACAN

bMlUANO ZAPATA
MtIHO
LEONAVICAHIO

El CAPULÍN
LAS FUENTES

CARAVAGUEY
S. Jl-'AK TtHE^HMILPA

tf'E-lONGO

CHICONAUTIA
CADETE
VILLADA

ÜLFEHRbHO

TRANSITO

WIGI.FE HIDALGO

PUEBLOS • F.
1XCOL. i¿ DF., E M.C.

OSSERVACIONEE
APOYOS

1MVIV. CONSTRUCCIÓN

ÜEFENSA CLILT Í3AR''O
VIVIENDA
SERVICIOS. TFMENCÍA T
IFGAI. TENEHCIA. SÉRV
DERECHOS BE TIERRA

LECAI TENEfJCiA EPRV
LEGAL T1ERRAYSERVIC

SERVICIOS TENENCIA T

PROVECÍ a ubvr.'

tÜUIPAM V - 'ROYVÍJ

VIV Y SERVICIOS
IIRERACIÓN OIRIC-ENTES

APARICIÓN v LIEESAJ^IÓf.
LEGAL TENENCIA SEKV

LECAL. (IbííüA Y S inVIC
SERVICIOS Y TRANSP
7* FAMIIIAS

13 VIV P3OY MEJORAN*.
9 FLtAS. COMPRA VÍCINLÍ
NVESTIÜAC'CN
CAR R i Al

21 FAMILIAS
LEGAL TIERRA Y EERVIC

LEGAL TIEWHA Y EERVIC

SERViCICEYTRAKSF

SERVICIOSYTRAhSI'
SERVI^ÜEY TKANEP
'ROY. DE VMENDA

SERVICIOS Y TRANSP

SERVICIOS Y TRANSO
SERVICIOS Y TRA-JS"

J 5 FAMILIAS ACQUISIC 0£

TES RENO PRO" VIV
COOP
ADQUISICIÓN '/bCINOAD
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SÍNTESIS MUP
CUARTA ETAPA (1983-1985/08)

H. SÍNTESIS ORGANIZACIONES Q U Í NO PKR'l hNKCEN A LA CONAMUP-VM

ANO

1983

ORGANCAC1O» AMPLIA

AMPLIAS

- MAUCOf'AC 7 üRGANaACíüNtS

- UCiSV 51 NOV. 4 ORGANIZACIÓN ES

-UPl 3 ORGANIZACIONES

-SUVI í OHGANlZAt;;üMES

- FDA 9OfiGAN!ZftCiONES (INCLUYE MP°CS|

3D ORGANGAODNES

INDIVIDUALES:

59 ORK.

B9 ORG. EN TOfAL:

AMPLWSrfM) Y53 INDIVIDUALES

31 QRG. EN TDTAl (1NCLUVEKQD LA UCP|:

AMPLIAS: 11 (31] V 41 A KWHL COL. 59 INEW.

FUNDA-

CK1H
DELEGAODN

O MUNICIPIO

1 MC.

2DELEG

3OELEO

! DFI ÉG

5 DELEÜ 1 MC

g OELEG a M C

3 DELES 5MC

3 DELEG S MC

COLONIA

0 PUEBLO

7 COL MC

iCOL DF

!t^OL DF Í7UI-

3CUL ÜF ÍBI'UEBLÜSOF

1ÍCOLM10.F YTHC «PUEBLDF

TUH

JBCDL:32D.F Y a HC 3 PUESL D.F.

56COL 4JD.FV13M.C.

3PLEHLOSaF Y7UIIDF

SSCOL^eSDF Y30M.C,

I PUEBLOS O.F.Yr UH E).F.

OBSERVACIONES

•EHANDASY APOYOS
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SÍNTESIS MUP
CUARTA ETAPA (1983-1985/08)

9.. ORGANIZACIONES DE APOYO AL MUP (ASESORÍAS)

ACADÉMICAS •-' :

-UNAM

TRABAJO EN SALUD JURÍDICO ARQUITECTURA.

ODONTOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, INR . ni OSOP-ÍA

SFSTtMATiZACIÓN. PSICOLOGÍA MEDICINA

CIENCIAS S n n A i . F S

UAM XOCHIMILCO
SALUD. URBANISMO. ARQLJIÍECTuRA. SOCIO-ECGN
SISTEMATIZACIÓN. MJTÍ ICIÓN INVESTiHACICN

IJAM A/CAPOTZALCO

CORUSCACIÓN DISEÑA * ARC l l ' l FC ILJNA

••UIA
SOCIAL, ADMINISTRACIÓN. CONTABILIDAD BÁSICA.
MICROEMFREHA5 SOCIALES. AlvALlSIS DE COYUNTURA
SALUD MUJERES NUTRICIÓN CAPACITACIÓN

• CLAUSTRO DE SOR JUANA

rOTOCi'-iAFlAY VIDEO

•IPN
ARCJ NTECTUFíA E INCENIER'A TÉCNICAS EN ViV

. IPN IZCALLI

ESTUDIOS ALFATíT-ZACí™ RK3ULARI2ACION PROY

TÉCNICOS

• UAP
TETCNir-JlS Í-N VIVIENDA

ORGANIZACIONES NO GUBERNSMENTALES

•COPE VI
ORGAHiZACIÓN COOPERATIVA. PROYECTOS URBANOS. DE VtV Y EQUIPAMIENTOS
CAPACITACIÓN. GESTIÓN. EDUCACIÓN. PRQY DIZ MF.JORAMIB-NIO UE JiV
CONSTSUCCtÓN V SUPERVISIÓN DE O33A3.
"AFDYO A PRnY POFUi A H t E AU1 UGESTIVCK CEL HABITAT
SUELO VIU SERV EDUCACIÓN RECREACIÓN UÍP C'.JI TURA FSI1 PHCDU'JCION

• CgrjTRO DE LA VÍ1VIENDA Y ESTUDIOS URBANOS A.C (CENVI)

INVESTIGACIÓN URBANA PROYECTOS COMUNITARIOS 01; UIV Y DFEAKRQLI O

UfVÉAhJO

"APDYO A PROY PfíFL.'LATÍjíl AL'rríGFSIiVCja ü h _ HAÜ! 1 AT

SUELO V V SERV EDJCACIÓN RECREACON ESP CJLTURA ES^ P R ( ! D I I " r f iN

•CASAYCIUDAD
¡"RABAJÜ IMQLMLINARIU EN EL CENTRO DE LACIJDAD
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
HOKMACIÓN f CAPACITACIÓN EN VMENDA

1 PROCESOS OE PRODUCCIÓN POPULAR AUTO^FiSIIVA ¡CASTRu ME 19S3¡

PRECARIA F R O M O r ÍM fNMOBiÜARIAPOPULAR (COULCM3 R 1S?2p
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10.. INS'l ITUCIONES PÚBLICAS (GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DEL. MUP)

-. ' INSTITUCIÓN ES Púeuc AS -

-FUNDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARAS [FOHAPO]

•SEP

-D.G.C O H
-DDF- RFSt.NCJIA

-nF LEGACIONES

-JUNGAS DE VECINOS

-EAN OBRAS

-DORUPS

•FOVIS5STE
-INF-ONAMT

-COSETT
-CÜB DEL ESTADO DE MÉXICO

-AURIS FSI ADO DE MÉXICO

-SECRETARIA DE RELACIONE.1; CXTFKIOKfcS

-DGCEDA

-COCOOER

-AYUNTAMIENTOS

C.=E
-COMISIÓN ESTATAL OE AGUA Y SANCAMtifNro CEAS

-SCDIIf

-CONASUPC

••D'CONSA
PROCURADURÍA FISCAL

-PROCURADURÍA DE JUSTICIA
SECRÍITArilA DE GUBIEñNO

-SIZCRB-IArtIAOEL TRABAJO

DEMANDAS

PROVECTOS DE AUTOGESTIÓN DEL HABITAT

EDUCACIÓN

ORENAIE

NbCUClACIONES, RECONOCIMIEKTO DE LAS COL POPUL.
INTRODUCCIÓN SERV Y WAMTEN'MIF.N ro. Rf-GULAHIZACIÓN

TENEMCIA TIERRA. FARTICIPACÚr." E'J LAS DECISIONES
URBANAS L i r .CM^ ' lS r.r. US!5 [-"Sf'FCIAI

TOVAS AGUA, ARSAS VERDES. PAViK'ENTOS ALUM3RACO
P U B L I C O , D R C N A . : C . i IC:B-M::IAS bDUCACiof i

NO A LOS CANDIDATOS IMPUESTOS V ORG VERTICAL
RESrRVAS rn iR i rOHIALüS OBRAÜ Y SERVICIOS

PART'CIPACIOIJ EM PL/.NES YPRCY LR3ANO3
CRtACICN 1) : -iESESVAS TERRITORIALES PLANEACIÓN
FINANCIAMIENTO Y CAMBIO DE POLÍTICAS

FINAMCIAMIENTO VIV POLÍTICAS PARA LOS MAS POBRES
REÍ3ULAR\ZACIÓN TENFNCIA IH- LA 1 I=HKA

ÍDEM. DDF.
ViVIhNQA. 3ttCJICID!j, SUELO IMPUESTOS

COOPERATIVAS AGILIZACION TR,"JtirES

REtJULAK ZACION TENENCIA n t 1 A 1 IbKhA

IDSM DELEGACIONES

IW
IDE.VI DGCOH

OhSAHROLLO L'RBANO Y ECOLOGÍA P A W TCDOS

A3ASTO FO?'JLAR

A3ASTO FO=>JLAR
HrDUCCON nf- IMI 'L tSTOS Y TASAS PREFERENCIALES

NOALASEPRES'CN
KOALAS D t l E N U O X E a DESAPARICIONES DE L'OERES

NO n LOS OES/i LO JOS
COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES
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4. Conclusiones

El MUP del AMCM, creció y se fortaleció a lo largo de las cuatro etapas de formación estudiadas
La composición social del MUP es heleros-énea, constituida inieialmente por población migrante de

origen campesino, que a través del tiempo se hizo urbana, conservando las redes familiares y sociales
solidarias de su origen rural.

El MUP surgió en la periferia de la ciudad con una concepción de control territorial, que se ha
multiplicado hacia la ciudad central y al rosto Je la ciudad, cubriendo prácticamente todo eí territorio
de la ciudad de México y su área metropolitana.

De las 218 organizaciones del MUP, 187 se localizaban en las delegaciones y municipios de la
peuferia del AMCM y solo 31 en las delegaciones centrales

Tcrritoiialmente la mayor influencia la tenía el MUP en las delegaciones urbanizadas, con poco
impacto en las delegaciones llamadas rurales, fin Xochimüco la hegemonía la seguía ostentando el PJí],
pero ya tenía organizaciones en Tlahuac y Milpa Alta En ¡os municipios conur.bad.os del Estado de
México, sus organizaciones se localizaban en: Nczahualcoyotl, Naucalpan, Ecatepcc, Tultítlán,
Naucalpan, Nicolás Romero y los Reyes la Paz, tienen influencia y de manera preponderante en los
primeros

De la anterior también se puede concluir que a nivel social y político, el PR] pierde su hegemonía en
el control del MUP, y las coordinadoras independientes y organizaciones amplias de base representan a
una gran parte de los movimientos populares organizados de la periferia, mientras en la ciudad central,
sigue conservando la hegemonía el PHi vía la CNOP

Las demandas en este período, se centran en la vivienda, ¡os servicias, contra la lepresión y la
carestía fundamentalmente..

Las demandas en tomo al medio ambiente son incipientes en el ámbito del MUP, debido a que las
caracterizan como secundarias, ante la urgencia de solucionar lo más inmediato en tomo al habitai,
pero ya son reconocidas y abordada la problemática urbano-ambiental

En lo político-ideológico se dan exptesiones de diveisas corrientes en la CONAMUP, mientras que en
las organizaciones que se arriculan a la coordinadora por las luchas propiamente urbanas, pero no
integradas a ella, se nota una ausencia de formación política y de participación a niveles nías amplios,
pero todas se asumen como organizaciones de izquierda.

Predomina la comente maoísta, en tomo a la visión y forma de trabajo El MUP lo conforman no sólo
¡os obreros, sino diversos sectores (campesinos, jóvenes, mujeres, comerciantes ambulantes, inquüinos,
pequeños comerciantes, maestros, estudiantes, inquilinos, entre otros) que definen lo popular, como
algo cultural y no únicamente por el factoi de clase o económico

La inserción en las colonias por pacte de pupos universitarios, y de grupos cristianos marcan el
método empicado por Freiré en romo 3 la educación popuiai, pero al mismo tiempo "el descalzarse"
propio de la forma de lucha maoísta, ambos tienen el fin de concienciar y fortalecer las exptesiones
culturales locales y las estiategias de educación política del MUP.

A nivel de la lucha urbana, se pasa de la leí vindicación a la propuesta y a la acción; desde la
movilización hasta la participación en el diseño y construcción de sus asentamientos y de la
construcción de formas democráticas en las organizaciones, en las colonias y barrios

El MUP se enfrenta al Estado, olvidándose de la necesidad de hacerlo contra la burguesía, sus
sectores aliados y eí capital, a pcsai del discurso revolucionario.

Las alianzas principales las establecen con las coordinadoras de otros sectores (Sindicales,
magisteriales, campesina, obrera) y con grupos, organizaciones y pattidos afines ideológicamente, es
decir también de izquierda; a nivel local, nacional e internacional.

La investigación demostró que no es cierta la afirmación jjeneíalizada que se hace de los
movimientos urbanos, de que son coyunturales y desaparecen cuando sus demandas inmediatas son
satisfechas La sistematización rigurosa de la evolución de las organizaciones mostró su permanencia, el
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mayor grado de organización y politización, así como el impacto y ti ascendencia social, política y
territorial, no únicamente en el AMCM, sino en la vida del país

En la última etapa ya se vislumbraba un decrecimiento de la CÜNAMUP, debido al alejamiento de
organizaciones importantes como la UCP y otras, en torno a diferentes proyectos políticos y a ia
participación electoral, pero el MÜP en su conjunto se peifila hacia una consolidación definitiva como
movimiento urbano popular independiente

hl análisis tanto cualitativo, como cuantitativo y los resultados fehacientes, solo fueron posibles por
la participación de los representantes de las organizaciones de! MUP

Los resultados de muchas publicaciones sobre e^te período, muestran que no existía un
conocimiento sistemático y profundo del ML'P (entre los investigadores, ¡as ONG's y a nivel de las
mismas organizaciones), de la totalidad del fenómeno analizado, que los llevó a sacar conclusiones que
no eran ciertas, por falta de sustento, debido a la utilización de fuentes no directas y a !a falta de un
análisis científico. Siendo análisis parciales, carentes del sentido de totalidad, no podían de ellos
derivarse conclusiones sobre el conjunto del MUP.

Hay en los mismos, diversas contradicciones (desde el nombre de las organizaciones, el año de
aparición, ¡a caracterización, las catisas de su surgimiento, la composición, por señalar algunos
puntualmente) que nos llevaron a reafirmar la necesidad de la investigación-acción participativa, como
método para la producción de conocimiento científico, del materialismo histórico y dialéctico.

(Véase cuadios síntesis 30 y 31 de las cuatro etapas de formación del MUP, 1968-1985/08)
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Síntesis de las cuatro etapas Je formación del Movimiento Urbano Popular. la. parte

MÜMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PRIMERA ETAPA: 1S69-1375

AMPLIAS:
1 Fíente Poaulai lndcpcndiente:FP-
o Uni¿naeCclnrr j5elnaui i innKiJ:: i
3 UniondeCulonias ?oi>ular¿iue N=uca!oan NAUCOPAC
a Bluuue Urbano de Colcnias FoDulsrts del VM: BÜCP-VM"

NO ORr

10
3
?

TOTALI1I

INDIVIDUALES |2|

TOTAL MUP [1+2)

SEGUNDA ETAPA 1975-1973

AMPLIAS:
1 Campesinos Unidn5Í19761J.ii:;tia Pupular (197S-7SI
2 Unían de Col Pi>p DsNanCálcan fJAUCOPAC

¡3 Unión de Col. ds Santt Dor-inao. UCSD
4 Frente Nacional de A=e on Popula- FNAP"
5 Union OH Colonias Pnn'.la-es LJCP"

1S

10

25

3
4
2
5
2

TOTAL Í1 i

INDIVIDUALES (2)

TOTAL MUP |1+2|

TERCERA ETAPA: 1373-19B2

I.- ORG. QUE PERTENECE A LA CCNAMUP-VM

16

13

29

QRG.+1 ORG. 1

2ÍSJ. _

0

__iíSL_
0

0
0
0

ira
0

112]

mi

3141

5
2
7

12

10

22

3
4
2
4
2

15

12

27

> ;

AMPLIAS:

1 UCSD
? Un ón de Solicitantes d i la Vivienda: USCOV!
3 I ¡ni indft Colonias Paaulares 'JCP
TOTAL LCP

<i i r - H - p s c o n 'nnuilmaria del VM OIVU-CIVM
°> Coercí naonra PiovKrnnal dül S u CF>3

TOTAL m

NO ¡VIDUALES (2)

TOTAL CONAMUP | H 21

2.- ORG. QUE NO PERTENECE A Líí CONAWJP-VM

AMPLIAS
6 Lu-ha puoulsr f79-aoi. Mov Pao Pueblos u cal del mr.
7 .VIPPCS 161-02)
8 NAUCOPAC
<i ' ¡monde ^olsrns Ino vSckc de Vivenda: UCSV-11 nov.

TOTAL 131

NDI Vi DUALES (4|

TOTAL ORG QUE NO PERTENECEN LA CONAMUP-VM

TOTAL MUFfi+2+3+<n

3
3
IS
25

3
10

43

15

SB

0
0

11(261
11(26!

C
0

11 |3S>

0

11(25)

3

0
6

S
10

24

15

39

6 0 6

7
1

17

22

39

97

0
0

c

o" ""

0

0

11I2S1
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Síntesis de las cuatro etapas de formación del Movimiento Urbano Popular. 2a. parte

NOMBRE t>E LA ORGANIZACIÓN
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IIL El Movimiento Urbano Popular
en el área metropolitana de la Ciudad de México

de Septiembre de 1985 a 1995

1. Introducción

Este capitulo mostrará la consolidación del MUP a partir de les sismos de septiembre de 1985 hasta
1995, caracterizando la complejidad del mismo movimiento, para lo cual si: siguieron los niveles de
análisis planteados en la etapa anterior, peto profundizando en las Coordinadoras Unitarias y en las
Organizaciones Amplias que aglutinaron al MUP en romo a proyectos políticos estructurados, que
contribuyeron a su consolidación en este periodo, y por ende a lograr transformaciones más profundas
en el ámbito de la ciudad, con una más sólida participación ¿ocial y política

Se pudieron distinguir dos momentos claves pata el MUP: los sismos y el periodo de la reconstiucción
que hacen surgir nuevos actores dentro del movimiento, y la creación del Frente Democrático Nacional
y las elecciones de 1988 y siguientes hasta el momento actual, que obliga a las organizaciones amplias
de masas a definir su participación política y las formas de relacionarse con los paitidos, en torno a la
construcción de "la democracia y el poder popular" para transformar la ciudad y el país, en beneficio de
todos

FOSOV'I, una de las üNG's que asesoran a organizaciones del MUl1 sostiene que "Cuando los sismos
desplazan el centro de gravedad social hacia nuevos sujetos, nuevas demandas, nuevos espacios
urbanos; cuando ios colonos de la periferia son sustituidos por los inquiünos, las costureras, los
artesanos y pequeños comerciantes de los barrios de la ciudad central, la CüNAMUP queda casi aislada
Surgen nuevas organizaciones que al consolidarse en un espacio físico y social ajeno a la CONAMUP,
terminan con ía exclusividad que el proyecto CONAMUP detentaba en materia de organización
independiente y unidad del MUP"67

La CONAMUP y el MUP dejan de aparecer corno una misma realidad a patrii de los sismos del 85,
cuando las luchas urbanas de las organizaciones que actuaban parcialmente aisladamente en la ciudad
central y de las nuevas organizaciones, se articulan de manera independiente y diferente de la
CONAMUP, ocupando dos espacios distintos, que se disputaban h representatividad del MUP.

Una nueva correlación de fuerzas se perfiló al inrerior del MUP y se expresa en los llamados paralelos
lanzados poi la Primera Convención Nacional Urbano Popular (CNMUP) que aglutinaba a la Asamblea
de Barrios (ABOV), a la Unión de Colonias Populares (UCP) y a la Alianza Vecinal (AV) por un lado, y a
la declaración de Jalapa de !s Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Populares (ANAMUP)
integrada por ¡a CONAMUP y ía Coordinadora Única de Damnificados (CUD) por el otio lado, a finales
de 1989 Posteriormente la CNMUP desaparece y entonces se perfila un proyecto unitario de la mayoría
de las oiganízaciones c-n torno a ía ANAMUP
íintre los sismos del 85, los llamados paralelos de las dos tuerzas mencionadas y el proyecto unitario de
la ANAMUP, se dio un proceso de formación de nuevas organizaciones y do recomposición de las
existentes que será analizado en esta etapa

Queda entonces por ver como se da este proceso y corno se aglutinan y unifican las múltiples y
heterogéneas luchas y organizaciones que se desenvuelven en el AMCM en este periodo comprendido
entre los sismos de 1985 y 1995

61 FOSOVI, Dí.CMmLríír-.dí.t'Wjl;ntíK:ñ¡ííiWFfrtiJ(.Rc1,..¡v1.juc (op cit :i ) KI;.!I;.. M¿XIO. sf
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También se analizarán las candencias que muestran una articulación y convergencia de
planteamientos comunes y ai hay o no una consolidación del MUP

En una visión pioyeaiva debetá responderse a la pregunta de si se dio a las luchas un sentido
común, lo suficientemente particular para que se respetara la identidad propia de las luchas urbanas y
de sus organizaciones y simultáneamente genérico para que las condensara en la lucha nacional.. Es
decir su dimensión política.

Este periodo, constituye un parte aguas en la lucha urbana y en la historia de los movimientos
sociales del AMCM, ya que impacto lo económico, lo político, lo socio-cultural, la configuración
espacial, la estructura territorial-ambiental y las relaciones entre los habitantes y su ciudad, entre el
poder gubernamental y el poder popular, y entre las clases y sectores de la sociedad no exentas de
con rradi cerones..

La actitud del gobierno ante los sismos y su incapacidad de actuar oportuna y adecuadamente, hizo
emerger acciones ciudadanas, basadas en la solidaridad y capacidad de organización de la población,
que ante las emergencias refuerzan y sustentan las experiencias de las organizaciones sociales
autogestivas previamente existentes en la zona afectada y el surgimiento de nuevas

Los damnificados asumieron el reto de la reconstrucción, con la experiencia las organizaciones de
lucha inquilinatia y de los grupos organizados en torno al habitat, existentes en la zona y en la ciudad y
que habían tenido la capacidad de sostenerse como organizaciones autónomas e independientes del
gobierno.

Los procesos alternativos se multiplicaron en este periodo en toda la ciudad y fueron el germen de
una nueva concepción tie hacer ciudad hn estos se plantearon alternativas económicas, sociales,
culturales, políticas, territoriales, espaciales y ambientales, que fueron desencadenadoras de nuevas
formas de ser MUP: la ciudadanización como expresión de las nuevas relaciones sociales y políticas que
emergieron con los sismos de 1985 Se considera esta como una nueva etapa de reotganización y
ledefinición del MUP en el AMCM, sin precedente en ía historia de la ciudad, que impacta ai MUP
nacional

Cabe señalar los acontecimientos claves, para la insurgencia cívica y política del MUP que trajo
consigo la consolidación y ampliación de sus zonas de influencia y un alto nivel de politización y
participación militante en sus diferentes vertientes:

El despunte inusitado y posterior repliegue de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD)
El desprendí mi enfo de la Corriente Democrática del PRI y la cieación posterior del Frente

democrático Nacional (FDN)
La creación de la Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales (ABOV)
El surgimiento a nivel nacional de 2 proyectos políticos y organizativos impulsados por la

CONAMUP y la ABOV, respectivamente: La ANAMUP y la CNMUP
La desaparición Je la CXMUP-PRD y el proceso unitario del MUP en torno a la ANAMUP
El surgimiento del L/LN que lleva al MUP a nuevas alianzas y redefiniciones políticas

En este capítulo se analizarán las dos corrientes predominantes del MUP en la primera mirad de esta
etapa, así corno el proyecto unitario de la ANAMUP, de la segunda mitad; las cuales serán analizadas de
manera protunda y exhaustiva junto con sus Organizaciones Amplias de Base sea que tengan proyecto
político propio o que estén vinculadas £, los partidos políLicos

Este análisis nos permitirá explicar si hubo o no redefiniciones substanciales del MUP y de qué tipo;
también si hay un cambio en la concepción del MUP como un movimiento de masas, hacia un
movimiento político que impulsa el cambio democrático y la vez se consolida como MUP o no.
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2. Organizaciones

Base Socíai
En esta etapa las organizaciones se caracterizan por ser amplias, es decir que aglutinan otras más
pequeñas de asentamientos, barrios y colonias y cuya base social son: mujeres, jóvenes, colonos,
ínquílinos, damnificados, profesionistas, pequeños comerciantes, maestros, estudiantes, comerciantes
atributantes, jubilados, pensionados, condóminos, entre otros, de sectores heterogéneos..

Las organizaciones amplias a su vez se agrupan en Ctxjrdinadoras Unitarias o Sectoriales y en
Coordinadoras Políticas a nivel del país, que son las representativas del MUP en esta etapa y que se
inscriben en corrientes políticas diversas Las Organizaciones Amplias de Base más representativas y las
Coordinadoras del MUP serán el objeto de estudio en esta fase, además de la de Eos damnificados por las
repercusiones que tuvo sobre la reorganización y consolidación del MUP y su impacto político y
territorial y como antecedente de la CUD.

Período: 1985/09-1990

1 Organizaciones Amplias con Proyecto Político Propio

Organizaciones Ampiias de Base Coordinadoras Sectoriales

1. Organizaciones que anteceden a la
CUD

2 Coordinsdoia Única de
Damnificados: CUD

3. Unión Popular Nueva Tenochtitlan
(UPNT Noite)

4 Unión Popular Revolucionaria
Emiliano Zapata: UPREZ

CONAMUP

Asamblea Nacional del
Movimiento Urbano Popular:
ANAMUP

Organizaciones Amplias Vinculadas a ¡os Partidos Políticos

1 Unión de Colonias Populares:. UCP
2 Asamblea de Barrios y OV: ABOV
3 Alianza Integración Vecinal: AiV
4. UPNT Sur (no es de la CNMUP)

Convención Nacional del
Movimiento Urbano Popular:
CNMUP

3 Organizaciones Radicales

1 Movimiento Proletario
Independiente: MPI

2 Campamento Dos de Octubre

Cooidinadora Nacional
Deniocíática Independiente:
CONAMODI

GRÁFICO 2
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Período: 1990-1995

1 Organizaciones Amplias con Proyecto Político Propio

Coordinadora Sectorial Unitaria

• Asamblea Nacional del Movimiento
Urbano Popular: AN,\MUP

Coordinadoras Políticas

l Alianza Vecinal: AV
2 frente del Pueblo: FP
3. Coordinadora Plan de Ayala
4 Central Unitaria de los

Trabajadores: CUí

2 Organizaciones Amplias Vinculadas a los Partidos Políticos

Organizaciones Amplias analizadas

1. Unión de Colonias Populares: UCP
2. Asamblea de Barrios: AB y Alí de la

Ciudad de México: A3-CM
3 Alianza Vecinal: AV
4.. UPNT Sur (Comunidades del Pueblo)
5 Unión Inquilinaria y Lucha Populai
6 UPNTNoue
7 UPRhZ

Coordinadoras Sectoriales

• Asamblea Nacional del
Movimiento Utbano popular:
ANAMUP

3 Organizaciones Radicales

1 Campamento Dos de Occubie
2. trente Popular Francisco Villa

• Frente Zapatista de Liberación
Nacional

GRÁFICO 3
Nocas:
Las coordinaciones políticas a nivel nacional no .se estudian, solamente las que tienen ana dimensión
metropolitana, como es el caso de AV.

Las organizaciones amplias señaladas son las estudiadas por sei ¡as más representativas del MUP, en
este periodo Sin embargo, al fina! de este capítulo en el apartado de Conclusiones, a nivel de análisis
cuantitativo están todas

A pesar de que todas las organizaciones del MUP se declaran autónomas de los partidos políticos, en
este período la mayoría tienen diferentes vínculo; con los mismos
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2.1 Organizaciones Amplias con Proyecto Político Propio e Independientes
de los Partidos políticos

1. Organizaciones que anteceden a la CUD

l-l. Otganizaciones de damnificados
Organizaciones de la CONAMUP - existentes antes de tos sismos, en el zona afectada

•Pertenecientes al Pacto de Solidaridad y organizaciones iiiquiliiiarias, POSOICLi:
' CLI de! Centro (colonia Centro, delegación Cuauhtcmoc)
- CLI de ía Guenero (cotonía Guerrero, delegación Cuauhtémoc}
- CLI de 7 lateioíco (UH Tlateíolco, delegación Cuauhtémoc)
- CLI de la Morelos (colonia Mótelos, delegación V Carranza)

• Pertenecientes a la Coordinadora Inquilinaria Jel Valle de México, Ci-VW:
- Unión de Vecinos de la colonia Guerrero (delegación Cuauhtémoc)
- Asociación de Inquilinos del barrio Tepito (colonia Morelos, V Carranza)
- Unión Popular Peña-Morelos (cotonía Morelos, delegación V Carranza)
- Residentes del edificio Gaona (banio la Cindadela, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc)
- Unión Popular inquilinaria de la colonia Morelos (delegación V Carranza)
- Unión de Inquilinos de Atlampa (colonia Atlampa, delegación Cuauhtémoc)
- Unión de Vecinos de la colonia Santa Maiía la Rivera (delegación Cuauhíérnoc)
' Coordinadora de Residentes de 1 latclolco:

-Consejo de Residentes de la Unión Tlatelolco -antes Frente de Residentes' (UH, delegación
Cuauhtémoc)
-Consejo de Edificios de Autoadministración -antes Consejo Administrativo de Resident.es-
(delegación Cuauhtémoc)

- Coordinadora de Cuartos de Azotea "I latelolco, (UH, delegación Cuauhtémoc)
- Organización de Inquilinos de Cuartos de Azotea del Mukifamiiiar Juárez(UIl, delegación
Cuauhtémoc)
- Unión de Cuartos de Azotea e Inquilinos Siervos de !a Nación (delegación Cuauhtémoc)
- Unión Popular Valle Gómez (colonia Valle Gómez, delegación V Cananza)
- Inquilinos de ía Doctores (colonia doctores, Delegación Cuauhtémoc)

•Peífenecientes al Frente de Colonias Populares:
- FRECUP V Cananza
- FRECUP Cuauhtémoc

•Pertenecientes a ios Consejos Populares de Abasto de la CONAMUP VM:
- OPA de V.. Carranza
' CPA de Cuauhtémoc

•Pertenecientes a Ía Regional de Mujeres del Valle de México de la CONAMUP-VM:
' RM de la Cuauhtémoc
- RM de V. Catranza

• Individuales:
- Asociación de Colonos de la Moielos (colonia Moielos, delegación V Carranza)
- Unión de Colonos Valle Gómez (colonia Vallt: Gómez, delegación V Carranza)
- Unión de Colonos Peña-Morelos (colonia Morelos, delegación V Carranza)

Organizaciones que no pertenecían a la CONAMUP, existentes antes de los sismo, en la joña afectadas
•Pertenecientes a la Unión Popular de [aquilinos:

- UPI de la colonia Moielos (delegación V Cananza)
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•Pertenecientes a la Cooperativa Matriz, Superación de la Vivienda, SUVI:
- Gomales Ortega 69 (colonia Morelos, delegación V. carranza)
- Carpinteros Z.S (colonia Muidos, delegación V carranza)
-Mecánicos 37 (colonia Morelos, delegación V carranza)
- Peluqueros 96 (colonia .Morelos, delegación V carranza)
- Labradores 26 (colonia Morelos, delegación V carranza)
- Nacional 34 (colonia Mótelos, delegación V carranza)
- Bravo 31 (colonia Morelos, delegación V carranza)

• Individuales:
- Consejo Representativo de I epito
- Cooperativa Unión y Esfuerzo de Tcpito (ÚNETE)
- Frente de Colonias Populares Magdalena Mixhuca (colonia Magdalena Mixhuca, delegación
V Carranza)
- Colonia Felipe Angeles (delegación V Carranza)
- Asociación Civil Chopo H González Martínez (colonia Santa María la Rivera, delegación
Cuauhténioc)
' Grupo Quetzalcoatl (colonia Arenal, delegación V Carranza)
- Vecinos de Panadero 9 (colonia Mótelos, delegación V Carranza)
- Centro de Estudios Tepitenos: CEItPI (colonia Moretes y ampliación Moielos, delegación V
Carranza)
- Vecinos de Manuel Doblado 174 (colonia Centro, delegación Cuauhtémoc)
- Cooperativa Unión y Esfuerzo poi una vivienda mejoi, Meicado 10 (colonia Guerrero,
delegación Cuauhtémoc)
- Comité de Defensa de la colonia Tránsito (colonia Tránsito, delegación Cuauhtétnoc)

I 2. Organizaciones que surgieron de manera inmediata, en ia zona afectada por los sismos de 1985°°
•Unión de Vecinos de ia colonia Doctores, Septiembre de 1985: UVCD (delegación Cuauluénioc)
•Unión Popular de Inqurlínos de la colonia Moielos ' Peña Morelos; UPl M-PM (colonia Moielos,

delegación Cuauhtémoc)
• Coordinadora Popular Valle Gómez (colonia Valle Gómez, delegación Cuauhtémoc)

•Unión Popular Centro - Mótelos**: UPCM (colonias: Mótelos y parte del Centro Histórico,
delegaciones: Cuauhrémoc y Venustiaiio Carranza)

•Asociación Morelos (colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc)
•Frente de Vivienda Popular Tlarclolco (UH Tlarelolco, delegaciones Cuauhtémoc)

•Unión de Vecinos e inquilinos de Petalvillo: UVip (colonia Pcralvillo, delegación Cuauhtémoc)
•Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre: UVVD**, (colonia Roma, representando a

289 edificios, delegación Cuauhtémoc)
•Unión de Vecinos de la colonia Tránsito: LJVCT (delegación Cuauhtémoc)
•Unión de colonias 1 rabajo y Libertad (delegación V. Carranza)
•Campamentos Unidos (delegación Venustiano Carranza)

• La Unión de Inquinas y Damnificados del Centro, UIDC (delegación CuauhLémoe)
•La Unión de Vecinos de la colonia Centro, UVCC (delegaciones: Cuauhtémoc)
•Directorio de Defensa de Damnificados (delegación Cuauhrémoc)
•Unión de Pochtccas de México AC, hace pane de la Unión de Comerciantes Ambulantes del DF,

UCA-DF (delegación V Carranza)
**Organizaciones amplias

Bohórqn-.".. " I ¿ndcr.ciaí acmaL-s del MUP 1:11 México", tu R=vis::i si O:¡^mn. N:> í, México, Octubre ik- 1939
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Cabe señalar que damnificados hubo También en las delegaciones: Miguel Hidalgo y Benito Juárez,
sin embargo en estas no se formaron organizaciones de damnificados, imcialmente

1.3,. Organizaciones de apoyo a ¡os damnificados
Comité de Solidaridad y Reconstrucción (COSOPOR)69 integrado por:

•Unión de Colonias Populares: UCP (organización amplia)
•Unión de Vecinos de la colonia Guerrero (de ía CÍVM, organización amplia de la CONAMUP,

delegación Cuauíuemoc)
•Unión de Vecinos e Inquilinos de la colonia Roma* (delegación Cuauhtemoc)
•Unión Popular Ixhuatcpec * (municipio de Tlanepanda)

•Damnificados de Aztlán* (delegación Azcapoczalco)
•Unión de Colonos de Santa Crus* (delegación V Carranza)
•Comité de Inquilinos del Centro* (delegación Cuítuhtemoc)
•Unión de Colonos Unidad Independencia* {delegación A Obregón)
•Unidad Vicente Guerrero* {delegación ktapalapa)
•-Cooperativa Poder Popular Arturo Gámrz (de UCISV 1! de noviembre, organización amplia,

delegación A. Obiegón)

• Pueblo Unido {de USCOVI, organización amplia de la UCP, delegación ktapalapa)
•UClSV-Libertad (organización amplia de la CONAMUP)
•Cananca: el Molino (de UCISV-übeitad, delegación Iztapalapa)
•Cecualli'Octli (de la UCSD, organización amplia de la UCP, delegación ktapalapa)
•Cuartos de Azotea de Tlateloko* (delegación Cuaiihremoc)
•La Unión de Colonos Martín CJarrera* (delegación GA Madem)
^Organizaciones que surgen con los sismos

E¡ COSOPOR se fomió de una reunión convocada por la CONAMUP y la Facultad de- Arquitccruta de
la UNAM con el fin de enfrentar la reconstrucción después de los sismos del 85..

La convocatoria tuvo por objeto lograr una "reconstrucción democrática" y crear los mecanismos de
solidaridad, con los damnificados. En el COSOPOR convergieron los damnificados, organizaciones
populares, sindicales, universitarias, culturales, no gubernamentales de apoyo al habitat (ONO's) y
políticas..

Los objetivos del COSOPOR eran:
1 Promover la participación popular en la gestión de la reconstrucción y la vida de la ciudad
2. Obtener créditos para com.pia de sucio, construcción y teconstrucción do vivienda con base a un

criterio social
3. Dotar de vivienda digna, empleo y servicios básicos a quienes carecieran de los mismos
4 Defender el arraigo, el patrimonio histórico y el medio ambiente.
5.. Apoyar a los damnificados que vivían en vecindades con rentas congeladas, a los propietarios de

los inmuebles y a los que rentaban
El COSOPOR no pudo aglutinar a las nuevas organi-aciones, ciertamente heterogéneas en su

composición social, las cuales temieron se íes integrara a la CONAMUP y sei controladas por el sector
político de izquierda línea de masas, presente en la reunión.

En el COSOPOR confluyeron para apoyar a los damnificados: organizaciones sociales, sindicales,
académicos, ONG's nacionales y de apoyo financiero
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El COSOPOR. no se pudo constituir en un organismo coordinado! a pesar de esrar constituido por
organizaciones democráticas, porque no era lo suficientemente plural a decir de los damnificados.

Expre 5 i ó n tei ri toiial:
La zona más afectada por los sismos de 1985 está delimitada al norte y poniente pot Circuito Interior, al
sur poi el Viaducto Miguel Alemán y al oriente por la Avenida Congreso de la Unión o eje 2 Oliente.
Además del sector norre de ia colonia Narvarrc, cuatro puntos en la delegación Gustavo A. Madero (2
al NE y 2 al NO) y 3 puntos de la delegación Benito Juárez

La superficie de ia zona afectada por los sismo; es de 65 km2 aproximadamente, ocupando un 5% de
la superficie total de la ciudad de México, con 50 000 viviendas destruidas y 2 850 edificios públicos
(escuelas, hospitales, hoteles, edificios de gobierno, entie otros)

Se expropiaron en las zonas afectadas 3 569 predios para apoyai la leconstiucción de viviendas, lo
que representa solamente el 12 5% del área total afectada
(Véase mapas 52 y el 531

Demandas
La reconstrucción
Atención a ¡os damnificados
Investigaciones para aclarar las causas del derrumbe
Contra el desalojo
Contra el aumento de las rentas
Realización de peritajes de edificios dañados
Construcción de albergues
Expropiación a favor de damnificados

Antagonismos y estrategias:
Las oiganizaciones de damnificados presentan un fíente contra la falta de acción del gobierno y
solicitan la destitución del regente.

Su tradición de lucha inquilinaria vía los CU y la Coordinadora Inquilinaria del Valle de México, les
permite organizarse y retomar los objetivos del COSOPOR y plantear las demandas, ante la emergente
sociedad civil, más que ante el gobierno en un primer momento Esto antes de constituir la CUD

Alianzas y estrategias:
Estas se establecen en primer lugai entre organizaciones sociales existentes en la zona del sismo,
damnificadas y las que surgen con los terremotos. También con organizaciones sociales, sindicales,
académicos, ONG's nacionales y extranjeras Ln.su conjunto con la ahora denominada sociedad civil.

Sus acciones fueron más a nivel de organizaciones individuales, hasta la constitución de la
Coordinadora Única de damnificados: CUD

Ottos actores:'
Organizaciones de apoyo
Reciben apoyos de solidaridad a nivel nacional e internacional, de organizaciones como la Cruz Roja,
Miseuor, Caritas, entre otras fundaciones internacionales.



A nivel local por organizaciones civiles de apoyo al habitar, jurídicas. Je derechos humanos,
financieras, sociales y sindicales, enere las más importantes. También recibieron apoyo de instituciones
de educación pública superior como la UNA.M, la UAM, el Politécnico, entre otras.

Organismos públicos

• SRDUE

- Regencia del DF
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ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS DE 1985

JUÁREZ SI HISTÓRICO

ISABEL ÍA CATOUCA

La supeiíicie del plano anceiiur es de 25 km2 - Las zonas más afectadas-
La superficie total donde se registraron daños es de 65 Km2.

MAPA 52
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ORGANIZACIONES DE DAMNIFICADOS

1985

ORG DAMNIFICADOS

MAPA 53
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2. La Coordinadora Única de Damnificados (CUD)

Mace el 25 de Octubre de !985, con la realización del Primer Foio de Damnificados, donde participan
además de las organizaciones ya señaladas, el Sindícalo de Costureras 19 de septiembre y grupos de
damnificados que habitaban en albergues.

A partir de los objetivos de! COSOPOR, se croa la Cun como organismo de mediación entre los

damnificados y las auioiidades, ptio retomando lab demandas más concretas de los damnificados'".

Organizaciones:
Base social

Los damnificados se pueden caí acre rizar en tres grupos:
•Los inquilínos de viviendas en vecindades con temas congeladas
- Colonias céntricas afectadas por los sismos
•Los habitantes de conjuntos habitación ales:
- Conjunto Habitacional Benito Juárez (o Multifamiliar Juárez)
- Unidad Nonoalco-Tlatelolco
Administrados por entidades públicas
•Los arrendatarios o propietarios de viviendas
- Colonias céntricas afectadas por los sismos
De la unión de estos tres grupos, con oiganizaciones de damnificados existentes en la zona antes de

los sismos y con una tradición de lucha urbana, emerge la Cooídinadora Única de Damnificados (CUD)
que se convieite en uno de los actoies principales del MUP, en esta etapa Incluye todas las
oiganisaciones señaladas en los puntos 1 1 y 1 2 de las paginas 181, 1S2 y 183, en la etapa de
coyuntura.

Hacen parte de la CUD, para Marzo de 1987, en la etapa de reflujo, las siguientes oiganizaciones:
•Unión de Vecinos de la colonia Tránsito: UVCT, colonia tránsito (delegación Cuauhtémoc)
•Organización de Vecinos e Inquilínos de Pcralvillo: OVIP, colonia Peíalvillo (delegación

Cuauhtémoc)

•Unión de Vecinos de la colonia Doctores: UVCD, colonia Doctores (delegación Cuauhtémoc)
•Unión Vecinal Porfirio Parra, colonia Obreía (delegación Ciiauhrcmoc)
•Unión Popular Centro-Mórelos: UPCVI**, colonias: Centro y Mótelos (delegaciones Cuauhtémoc y

V Carianza)

•Unión de Cuaitos de Azotea e Inquilínos del D¥: UCAI-DF**, colonias: Guerrero, Pcralvillo, Centro,
Santa María la Rivera y UH Tlatelolco (delegación Cuauhtémoc) Colonia Aviación Civil (delegación
V Caíranza)y colonia Postal (delegación B Juárez)

•Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre: UVyD 19 de septiembre**, colonias: Centro,
Docfoies, Roma (289 edificios), Buenos Aires, Obrera, Tiánsito y Santa Maíí'a la Rivera (delegación
Cuauhtémoc)

•Multifamiliai Juáiez (delegación Cuauruémoc)
•Unidad Habitación^! Konoalco-Tlateíolco (delegación Cuauhtémoc)
•Albetgue José María Pino Suáiez, colonia Centro (delegación Cuauhrcmoc)
•Campamento Subutbia, colonia Centro (delegación Cuauhtémoc)
•Fíente de Familias Damnificadas de la colonia Narvatte (delegación B Juárez)
•Fuer?.a Unida del Centio, colonia Gentío (delegación Cuauhtémoc)
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•Asociación de ¡aquilinos 1413 de la colonia Aeronáutica Civil (delegación V Carranza)
•Coordinadora Nicolás Bravo, colonia Nicolás Bravo (delegación V Carranza)
•Unión Popular Valle Gómez (UPVG)**, colonias: Michoacana, Janitzio, Popular Rastro y Nicolás

Bravo (delegación V Carranza); Colonia Valle Gómez {delegaciones Cuauhtémoc y V.. Carranza) y
colonia 7 de Noviembre (delegación G A. Madero)

•Asociación de Colonos de la Moretos, colonia Mótelos (delegación V Carranza)
•Asociación de inquilínc» de Tepito**, colonias: Centro y Morelos (delegaciones Cuauhtémoc y V.

Carranza)
•Frente Único de Colonos: FUC, colonia Emilio Carranza (delegación V Gmanza)
•Centro Cultural Tepito, colonia Morelos (delegación V.. Carranza)
•Unión de Colonos Asturias, colonia Asturias (delegación Cuauhléinoc) •
•Grupo Azcapotzalco, colonia San Simón (delegación Azcapotzalco)
•Asociación Civil de San Miguel Amanda (delegación Azcapotzako)
•Colonia Pantitlán (delegación Iztacalco)
•Campamentos Unidos (delegación V Can ama)

• Unión Popular Martín Carreta:. UPMC, colonia Martín Carrera (delegación Gustavo A Madero)
•Unión Inquiiinaria de la colonia Martín Carrera: UICMC (delegación Gustavo A Madero)
•Unión de Vecinos Eimita Zaragoza, UH Ermita Zaragoza (delegación ktapalapa)
•Unión de Colonos y Solicitantes de Vivienda: USCOV1 - el Molino (delegación lztapalapa)
•Unión de Inquilinos en Lucha (delegación lztapalapa)

•Unión de colonos, Inquilinos y Solicitantes de la vivienda- libertad: UCIS\ -I, Cananea, colonia el
Molino (delegación Iztapslapa)

•I ¡nión de Vecinos Damnificados de la colonia Faja de Oro y adyacentes (delegación iztapalapa)
•Comité Promotor de la Asociación de vecinos e Inquilinon de la colonia \ Obregón (delegación

V Garrama)

•Albergue Unidad Santa Fe (delegación A Obregón)
•Unión Popular de Inquilinos de la colonia Morolos - Peña Moiclos: UPICM-PM**, colonia Morelos

(delegación Venusriano Carranza). Colonias Doctores y Tránsito (delegación Cíiauhtémoc)
•Unión de Vecinos de la colonia Guerrero: UVCG*S:, eoionip Guerreio (delegación Cuauhtémoc) y

colonia Panamericana (delegación Gustavo A Madero)

•Asociación de Padres de Familia de la Gustavo A Madero (delegación Gustavo A Madero)
•Comité de Lucha inquiiinaria del Centro: CLIC*"*, colonias: Cenuo, , Doctores y Guerrero

(delegación Cuauhtémoc). Colonias: Morelos, Moctezuma l~- Sección, Cuatro Arboles, Puebla, Gómez
Faifas, Romero Rubio y Arenal (delegación Venustiano Cananza)

•Unión de Inquiíínos de ¡a Colonia Pensil, colonia Pensil (delegación Migue! Hidalgo)
•Coordinadora de Residentes de Tlatelolco: ORT**, UH Tlatelolco y en las colonias: Guerrero y

Peralvillo (delegación Cuauhtémoc) Colonia Pensil (delegación Miguel Hidalgo) y colonia Morelos
(delegación V. Carranza)

•Unión Popular Mueva Tenoc.hadan**;
•Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro: IJIDC, (delegaciones Cuauhtelnoc y Venustiano

Carranza)
•Unión de Vecinos de la colonia Centro: UVCC, (delegaciones Ciiniiluemoc y Venustiano

Carranza)
•Unión de Colonias Trabajo y Libertad**, en las colonias Doctores, Obrera, lránsito, Asturias y

Paulino Navarro (delegaciones Cuauhtémoc) Colonias Magdalena Mixhuca, Paulino Navarro, Artes
Gráficas, Merced Balbuena y Puebla [delegación Vcnusriano Cairanza)



Municipios del Estado de México:
•UCISV-Libertad (municipio Nicolás Romero)
**Organizacíones amplias

Paia oc:ubie de 1989, en la etapa de desintegración, solamente quedan dentro de la CUD las
siguientes organizaciones:
En las delegaciones centrales:

•UVyD 19 Septiembre**, colonias Cenrro, Doctores, Roma, Buenos Aires, Obrera, Tránsito, Santa
Matía la Rivera (delegación Ctiauhrómoc)

•UPNT-Nortc**, colonias: Centro, Tránsito, Doctores, Guerrero y Roma (delegación Cuauhtémoc) y
Morolos (delegación V Carranza)

•Campamentos Unidos (delegación V Cananza)
•Unión Popular Ccntro-Morcíos: UPCM*\ colonias: Centro y Morelos (delegaciones Cuauhtémoc y

V Carranza)
• Unión Popular Valle Gómez**, colonias: Michoacana, Janitzio, Popular Rastro y Nicolás Bravo

(delegación V Carranza); Colonia Valle Gómez (delegaciones Cuauhtémoc y V. Carranza) y colonia 7
de Noviembre (delegación G.A Madero)

•Unión Amanecer del Barrio, colonia Morelos (delegaciones V Carranza y Cuauhtcmoc)
En la delegación Iztapalapa:

•UH Ermita Zaragoza
•UH Cabeza de Juárez
** Organizaciones amplias

Tres etapas pueden caracterizar a la CUD:
•Coyuntura: La inmediata a los sismos donde surgen 5 amplías con 291 organizaciones y 13

individuales, que se unen a las existentes: 4 amplias con 31 organizaciones y 14 individuales existentes
en el área afectada; para un total de 354 organizaciones (9 amplias con 322 organizaciones y 32
individuales)
La CUD mantuvo una relación muy fuerte con la CONAMUP, en esta etapa.

•Reflujo: Una periodo de crecimiento, que se ubica hasta principios de 1987, integrada por 11
amplias con 343 organizaciones y 32 individuales); en total 375 organizaciones. La CUD amplia su esfera
de influencia más allá de la zona afectada por los sismos, ¡legando a gran parte del OF y su zona
metiopolitana.

•Desintegración: Comienza cuando algunas de las más impoitantes organizaciones se retiran de la
coordinadora para dar origen a la ABOV en Abril de 1987 y otras que se van separando paulatinamente;
en 1989 la CUD la integraban solamente 4 amplias con 21 organizaciones y 4 individuales; paia un
toral de 25 organkacion.es.

En 1990 la CUD finalmente desaparece. Cabe señalar que lo que hubo fue un reflujo de fuerzas, pues
las organizaciones a nivel colonias no desaparecieron con la CUD, solo se insertaron en el MUP de otra
manera

Expresión Territorial:
(Véase mapa 54)

Demandas
1. Kconómicas:

• Cooperativas de Producción
• Cooperativas de Costura

• Proyectos productivos



2 Sociales:
• Coordinar la ayuda solidaria
• Programas de viviendas para los damnificados
• Instrumentado el Programa de Renovación Habitaciona! Popular (RHP) para la

reconstrucción, vigilar que los beneficiario:- fueran realmente ios damnificados
• Proyectos culturales y educativos
• Proyectos de salud
• Centros de desarrollo infantil
• Centros de desarrollo conuinitatio
• Tiendas de consumo popular

3 Políticas:
• Ampliar los decretos expropíatenos de predios
• Aplicar un programa de reconstrucción que parra de los intereses de los damnificados
• Controlar la corrupción y el criterio partidista de los líderes del sector popular del PRI y del

gobierno en cuanto a los programas de víveres, medicamentos y viviendas

Antagonismos y estrategias:
Principal
El HstadoylaCNCePR!.

Inmediatas
C3satcnienr.es, las administradoras oficiales de los conjuncos ha bi raciona les afectados, RHP, los dueños
de vecindades y terrenos expropiados, financia doras, empresas diseñadoras, constructoras y
distribuidoras de materiales de construcción

La CUD se enfrenta a las organizaciones oficialistas y al gobierno de un lado y de otro internamente,
lo que hace que se vaya debilitando poco a poco hasta desaparecer

Tras las acciones más importantes de la reconstrucción, la CUD se ve envuelta en contradicciones e
interese diversos resultado de las divergencias ideológicas y políticas que solo se habían sostenido por la

, emergencia y no por principios, ni metas de mediano y largo plazo, lo que la lleva a pugnas por la
conducción política que da lugar a que se desprendan varias organizaciones fundadoras, que crean la
ABOV.

Entie 1987 y 1989, la CUD pretende transformarse y consolidarse a partir de la organización
ciudadana con el fin de deííníi la vida del país, intenta asi superar su carácter coyuntutal Busca
convertirse en una alternativa organizativa y política del MUP que se suma a Ja demanda de democracia,
ya formulada por otras organizaciones amplias y a ia conquista de espacios políticos de representación
popular y a la iucha por una ciudad más humana y equitativa, sin lograrlo

No pudieron o no quisieron hacerlo. Dice Rene Bejarano que podían haber transitado de ser la
organización de las damnificados del sismo del 85 a ser la organización de los damnificados de siempre

A la CUD acudían en musa los vecinos para evitar ser desalojadas, así como los solicitantes de
vivienda, sin cmbaigu no pudieton como sostiene Bejarano ubicarse no en el eje de la icconstruccíón
sino en el de la vida cotidiana, en el de la cuestión mquilinaria y en el de la obtención de créditos para
los solicitantes de vivienda

El fondo detrás del cual está la desaparición de la CUD, es político. IA heterogeneidad de las
organizaciones que la conformaron, la emergencia del momento mismo, las pugnas entre los líderes por
la conducción polírica de la misma, un proyecto de "reconstrucción democrática" débil, donde la suma
de organizaciones diversas y plurales peio sin unidad de intereses, ni de posiciones políticas e
ideológicas, lo condujo a su desaparición

Las discrepancias surgieron desde como abocarse a ln reconstrucción, que papel jugar ante el
gobierno, frente a los embates de las organizaciones de la CHOP PRI, ante el programa de RJ1P, y ante los
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recursos, las formas de participar en la reconstrucción en esta etapa, en su a mentación con las
propuestas políticas de los partidos. Finalmente la presión del oficialismo y la situación pteelectoral que
originó el desprendimiento de más organizaciones, terminaron con la CUD

Alianzas y estfaiegias:
Las alianzas se dan al interior de! movimiento entre damnificado? y organizaciones ya existentes y de
manera relevante con las organizaciones de la CÜNAMUP

También entre ésta y las ONG's y con organizaciones de onos sectoies corno las sindicales,
universitarias, políticas y cukuraicí, donde se ponen i:n maicha proyectos paiticipativos, desde el MUP.

Se establecen lazos de solidaridad y de participación organizada e independiente de loa canales
oficiales Se comienzan a sentar ¡as bases de la democracia a partir del principio de la ciudad pata /os
ciudadanos

Emerge el concepto de "sociedad civil" como un entramado social sustentado más en la utopía que
en ía realidad de los intereses de las clases, sectores, grupos y líderes con respecto a la ciudad y la
territorialidad

El 2ó de octubre de 1985, 2 días después de formada la CUD, realiza su primera marcha con más de
30 000 personas, exigiendo la utilización de recursos destinados al pago de la deuda externa para la
reconstrucción, la destitución del regente y del seaetario de la SEDUE, peritajes honestos y exhaustivos
y la ampliación del decreto expropiarorio

Como estrategia central de lucha, estaba la íoimarión de un frente plural donde utilizaron la
movilización, la mediación, los encuentros, las marchas, la interlocución y finalmente la firma de
acuetdos entre damnificados, gobierno, organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada, donde
se plasman las propuestas de la CtJD para la reconstrucción Este acuerdo fue denominado "Convenio
de Concertación Democrática" dei que se derivó el programa "Renovación Habitacional Popular" para
construir la vivienda de los damnificados

íerminada la primera fase de la reconstrucción en 1987, no pudieron trascender la coyuntura,
debido precisamente al factoi que determinó su conformación: una pluralidad, sin interese comunes, sin
preparación y eoncientización, que fue separando no solo a líderes sino al conjunto de organizaciones,
hacia proyectos difcientes Osto dio origen a la posterior desaparición de la Coordinadora.

En lo partidista, la CUD apoya políticamente a la Unidad Popular del PRT, encabezada por Rosario
¡barra, en 1988.

Para 1990, la CUD se desvincula de cualquier partido político y estrecha su relación con la
CONAMUF-ANAMUP y postenoimente desaparece

Otros actores:
Organizaciones <le apoyo
ONGs Nacionales
• Diseño y construcción:
- Cope vi, Cenvi, Casa y Ciudad, Cosía y Enlace y comunicación
• Atención a damnificados y desarrollo comunitario:
- Congregación de padres dominico;, Cemad, Cmz Roja Mexicana, Cecope, Fam, Cruz Roja mexicana,
Fac
• Asesoría Social, juiídica, capacitación, diseño y construcción:
- UNAM.UAM-X, UAM-A, IPN, IBEROy UUAP
• Apoyos financieros (subsidios de enganche de viviendas, pago asesotes y construcción):
- Cruz Roja, Fac y Caritas - México

ONCs Internacionales
• Apoyos financieros:
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- Cruz Roja Internacional (Suiza), Misereor (Alemania), Novib (Holanda), Caritas (Italia, Suiza,
España), UN1CE11 (ONU) y Fundación Iiiteramericana (E.LI)

( Organismos públicos
- Secretaría de Desandlo Uibano y Ecologíq: SEDLJE
- Renovación Habitacional Popular: TíJHP
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COORDINADORA ÚNICA DE DAMNIFICADOS: CUD

1987-1989

MAPA 54
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3. La Unión Popular Nueva Tenochtitlan (UPNT-Norte)

Organizaciones:
La UPNT, surge de la fusión de 2 organizaciones que se formaron a raíz de los sismos del 85, la Unión de
Vecinos de la colonia Centro: UVCC (localizada en el NO del primer cuadio del centro histórico) y de la
Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro: UIDC (localizada en el Sur del primer cuadro), en la
delegación Cuauhtémoc Esta unión ocurre el 16 de Agosto de 1986 y se foimaliza legalmente el 19 de
Septiembre de 1987 Demandan vivienda pata los damnificados de los sismos

La UPNT se divide el 5 de Febrero de 1988 en la UPNT-SUR y la UPNT-NORTE La causa es la
coyuntura electoral de 1988: la oiganización se fractura por diferencias surgidas en torno al apoyo a los
partidos políticos La UPNT-NoiLe tomó la decisión de maiuenerse autónoma e independiente del
proceso electora! y apoyar solo marginaimentc al FD\', en tanro que la UPNT - Sur por el contra:io
decidió participar activamente al lado del PRJ

La UPNT-NORTF, a su vez, se divide en 1989 y la organización que se escinde de ella se denominó:
Unión Inquüinaiia y Lucha Popular Pa:a entonces, la UPNT-Norteya se inclina hacia el PRD

Las áieas de atención de la UPNT-Norte actualmente ¿on:

Solicitantes de vivienda
Organización de condóminos
Organización y asesona a inquilinos
Abasto
Trabajo de mujeies
Ttabajo político

Estructuia:
La siguiente es la estructura que adopta la UPNT XOPJF. a partir de 1988 y hasta 1990; desde ese
momento tiene como finalidad consolida! y ampliar su áiea de inftuencra

ASAMBLEA GENERAL

CONGRESO GliNtRAL

TÉCNICA HJRIDICA FINAN7AS VIVIENDA

C O M I S I O N E S

FEMENIL JUVENIL CULTURAL EDUCATIVA

SECCIONES COMUGSOESASt

GRÁFICO 4



Para 1995, la instancia de mayor jerarquía es h Comisión política y luego la coordinación de
Secciones. Las comisiones de trabajo son: vivienda, abasio, mujeres, polílica y administración.

Organizaciones de la UPNT - Norte en el AMCM, en ] 990
Delegaciones:

• Cuauhtemoc y Venusúano Carranza:
- Centro Histórico
- Colonia M órelos
- Colonia Tránsito
- Colonia Ductores
- Colonia Guerrero
- Colonia Roma

• Delegación Iztacako;
- Col. Pantitlán

• Delegación 1 lalpan
• Delegación Xochimíico

Municipios:
• Municipio Naucalpan
• Municipio Nezahualcoyotl

Organizaciones de la UPNT - Norte en el AMCM, en 1995
Delegaciones:

• Alvaro Obregón
• Azcapotzalco
• Benito Juárez
• Coyoacán

• Cuauhtémoc
• Gustavo A. Madero

• Iztacalco
• izcapaíapa
• Miguel Hidalgo

• Tláhuac
• Tlalpan

• Venustiano Cananza
• Xochimilco

Municipios:
• Municipio Naucalpan
• Municipio Nezahualcoyotl

Demandas:
1 Fxonómicas

• Incremento salarial
• Defensa del empleo
• Congelamiento de piccios

2 Sociales
• Acceso a una vivienda digna y decorosa
• Abasto suficiente y baiato
• Mayores y mejores niveles de salud
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• Mayores y mejores niveles de educación
• Mayóles y mejores niveles de esparcimiento
• Preservación de ¡a cultura y las tradiciones

3. Políticas
• Participación en las decisiones sobre el Centro Histórico

• Contra el desalojo de inquüinos
• Defensa del tcrritoiío y de sus moradores en el centro de la ciudad
• Rechazo a la "antrdemocracia presidencial"
• Rechazo al manejo corporativo de las organizaciones sociales
• Contra el sistema de partido de Estndo
• Contra los fraudes electorales
• Contra la organización patriarcal de la sociedad y la familia

Expresión territorial:
(Véase mapa 55)

Antagonismos y estrategias:
Principal:
De clase Con los grupos económicos y políticos dominantes en alianza con el gobierno, enfrentados a
las clases populaics sin trabajo, sin recursos o con ingresos que no alcanzan pata acceder a bienes y
servicios necesarios para la subsistencia Exigen la cobertura de las necesidades básicas de la población,
como una obligación del Estado no como una dádiva

InmcdiatEis
Con el Gobierno y ios partidos políticos, casatemenr.es, corporaciones policíacas y comerciantes
establecidos

La UPNT hace de la autonomía y la independencia los pilares de la organización social, ésto con
respecto al gobierno y a cualquier partido politice) Se reconocen como diferentes por sus intereses y
perspectivas

Defienden la posición de que el gobierno es el responsable de satisfacer las demandas de la población
no corno recompensa poi peitenecer a su partido, sino como obligación del Estado de satisfacer las
demandas para una vida digna de toda Is población y de hacer de los derechos humanos elementales un
hecho real, no solamente jurídico.

Esto los lleva a conocer los límites no solo económicos sino políticos, de clase, que le impiden al
gobierno dar una respuesta a las demandas del MUP ya no de equidad y justicia, sitio al menos de
gaiantizar la vida digna de las mayorías: Los intereses de aliado del gobierno con los giupos dominantes
quedan develados, lo que lleva a la UPNT a tomai conciencia y a insertarse en un movimiento político
de defensa de su clase

Mantienen una autonomía en las decisiones políticas y en la estructura organizativa. En la elección
de coordinadores, directotcs y representantes participan exclusivamente los miembros del la UPN r.

Con respecto a otras organizaciones políticas, sociales y religiosas mantienen también la autonomía..
Ejercen y aprenden la democtacia a partir del proceso interno y la proyectan hacia el exterior

Alianzas y estrategias:
Kl paso de lo reivrndrcativo a lo político los lleva a integratse posteriormente con otras organizaciones
sociales en un movimiento político más amplio Mantiene una fuerte tendencia hacia los íiderazgos
personales y la oí yamzación es controlada por la familia Bejarano-Padiema. a pesar de las declaraciones
de la "vida dernoci.ática interna de la organización"
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La confianza en sus propias fuerzas y en la capacidad de movilizarse y actuar ya no solo en ¡o social
sino políticamente los ha ubicado como actores de cambio junio con otras organizaciones a nivel de la
ciudad flamayoS 1989)

Mantiene vínculos con la Red contra la violencia hacia las mujeres y con la Coordinadora de
Mujeres Benita Galcana.

Es apoyada y apoya a otras organizaciones pero con respeto a su autonomía Se encuentra vinculada
actualmente con el PRD, partido con el cual ha llevado a algunos de sus miembros a puestos de
representación popular. En 1988 participó políticamente con el Frente Democrático Nacional: FDN; en
1991 y 1994 con e3 Partido de U Revolución democrática, obteniendo una diputación federal
plurinominal y un asambleísta plurinominal.

A pesar de su discurso apartidista, actualmente constituye una de las comentes más fuertes dentro
del PRD.

Otros Actoics:
Organizaciones de apoyo

Trabajó conjuntamente con Organizaciones Sociales Independientes y Organizaciones No
Gubernamentales, con el fin de definir el Programa de Reconstrucción en su inicio, participando en la
decisión de la elección de los predios que estarían en el decreto de expropiación, hasta las propuestas
de diseño de viviendas provisionales, de rehabilitación y de obra nueva del Programa.

Las acciones que realizaron con el programa de Renovación Habitadora! Popular: RHP, fueron
resultado de este trabajo de gestión y decisión conjunta con el MULJ y las OKG's y no solo del gobierno,
reconociendo la participación activa de la UPNT. Para 1990 realiza proyectos de vivienda nueva,
rehabilitación, autoconstrucción y proyectos de salud, con apoyo económico de la Cemad, Ayuda
Evangélica Suiza, Central Sanitaria Suiza y Novi y con el apoyo técnico del Gentío Opeíacional de
Poblamiento y Vivienda: Copcvi

Actualmente la UPN1-Norte recibe asesoría y apoyos de las ONG's nacionales: Copevi, Cemad y Fac
en e] áreñ de vivienda y con Cidhal en la capacitación de mujeres

Para las áreas de producción y empleo recibe apoyo de la ONG's internacional, Heks
A nivel de ías instituciones de educación superior es apoyada por la BUAP en técnicas de vivienda

Organismos públicos
- SEDUH
• RHP

- Secieraría de Desarrollo Social (SEDKSOL)
-OW
-fONÍIAPO
• FIVJDBU
- HCAPRO
- Secretaría de Salud del OF
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4. La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata {UPREZ):

Se constituye en 1987 como organización amplia, con una visión de lo urbano que va más allá de las
demandas tradicionales integrando una visión multifacétic?. que incluye los conceptos de autodesarrolío
e interlocución; incorpora la variable ambiental en sus demandan, además del análisis y propuestas
sobie los asentamientos humanos y sobre la ciudad.

Su visión político-ideológica se origina a finales de la decada de los 60, con e! proyecto denominado
"línea de masas", rama de la Liga Comunista Hapartaco. El proyecto de la UPREZ es apoyado por sectores
universitarios (Sección Ho-Chi-Min y la Corriente Popular maoísta)

Organizac iones:
Las organizaciones de colonos y solicitantes de la vivienda, constituyen su base social hasta 1990; a
partii de entonces atiende también a la organización de condominos, inquilinos, mujeres y jóvenes

La UPRE? se forma en 1987, con mil setecientas lamillas miembros y con la agrupación de una serie
de organizaciones afines, de colonos y solicitantes de vivienda, que ya venían trabajando en el MUP.

Organizaciones que la integran en 1990
Amplias:

• UCySV Libertad:
-Cananéa: Colonia el Molino (delegación Iztapalapa) Proyecto de 1 090 viviendas hasta [985;

contrucción 1986 -1990
-Colonia Maiavillas (municipio Nezahualcoyotl)
'Colonia Fuentes Biotantes (delegación Tlalpan)
-Colonia San Lorenzo Tczonco (delegación Iziapalapa)
-Colonia Xalpa (delegación Iztapataps)
-Colonia Ermita (delegación Iztapalapa)
-Colonia San Miguel Teotongo (delegación Iztapaíapa)
-Colonia Primera Victoria {delegación Alvaro Obregón)

• UCySV Tierra y Libertad: (1 210 acciones de vivienda)
-Proyecto "el Capulín", colonia San Rafael Chamapa (municipio Naucaípan) Proyecto 160

viviendas, 1987-1992; construcción 1992-1993
-Pioyecto "Cabeza de Juárez" (delegación Iztapalapa), 1 050 viviendas, invaden conjunto Je

FTV1DESU, vecino al predio que están adquiriendo, 198Ó pioyecto y construcción 1997-1990
• UCySV 11 de Noviembre (delegación Alvaro Obregón), 900 acciones de vivienda en este periodo:

-Coopetaiiva "Martinica", 300 viviendas, 1990
-Cooperativa "lepeaca", 340 viviendas, 1989
-Cooperativa "Sahuayo", 90 viviendas, 1988
-Cooperativa "Miguel Gaona", 170 viviendas, 1987
-Cooperativa "Podei Popular, Arturo Gamiz", 1985
-Croperatíva "Emancipación del Pueblo", 1983
-Cooperativa Xocoltitía "el Queso", 1983
-Cooperativa"Palmas Axiotla" , 1981

Había lealtzado con las últimas cuatro cooperativas, entre 1981 y 1985/1, 600 acciones de vivienda
para un tota! de 1 500 familias afiliadas.
Individuales:

• Organización Popular "Rubén jai amulo", San Lorenzo 1 ezonco (delegación Iztapalapa)
• Unión de Solicitantes de Vivienda "Benito Juárez", Cabeza de Juárez (delegación Iztapalapa)
• Unión de Colonos de San Miguel Teotongo: San Miguel "I eorongo (delegación Iztapalapa}
• Ampliación Santiago (delegación htapalapa)
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• Ricardo Flores Magón (delegación Iztapaiapa)
• Emiliano Zapara (delegación lztapaiapa)
• Unión de Colonos Quetzalcoatl: Desarrollo urbano Quetzaicoatl (delegación íztapalapa)
• Asociación democrática de Colonos de Ixtlahuacan: colonia Ixtlahuacan (delegación iztapaiapa)
• Colonos de Xalpa (delegación Iztapalapa)
• Colonos de San José Acúleo (delegación Iztapalapa)
• Comuna de Santo Domingo de la L1CSD (delegación Iztapaíapa)
• Colonos cié la Merced (delegación V. Carranza)
• Colonos de Balbuena (delegación V Carranza)

• Colonos de Artes Gráficas (delegación V. Carranza)
• Unión de Vecinos de la Colonia Tránsito (delegación Cuauhtémoc)
• FP1 de Nezahualcoyotl (municipio de Nezahuaicoyotl)
• FP1 de Chiconautla (municipio de Ecatepec)
• Colonos de Chimalhuacán (municipio de Chimalhuacán)

• Colonos de Chalco (municipio de Chalco)
• Colonos de Ecatepec (municipio de Ecatepec)

UPREZ realiza en el período comprendido, entre 1990 y ¡995, cinco proyectos de vivienda con 800
acciones para sus afiliados:

• Proyecto "Jagueycillos", en el municipio de E.catepec

• Proyecto en el municipio de Ixtapaluca
• Proyecto en el municipio delulnrlán
• Pioyecto en el municipio Los Reyes la Paz
• Proyccro "Paiuirlán" en la colonia del mismo nombre, en la delegación Iztacako.

La UPREZ se extendía territorialmenre en el AMCM en 35 colonias de seis delegaciones del DF y ocho
municipios del Estado de México. Con un total de 3 510 acciones de vivienda, ¡ealizadas en 16
proyectos de organizaciones de solicitantes de vivienda, que forman nuevas colonias Además de los
proyectos de regulatilación, mejoramiento urbano (infraestructura) y de la vivienda; así como de
equipamientos, ecológicos, productivos, salud, alimentación, abasto, educación, cultura etc.. que lleva a
cabo en las colonias que fueron asentamientos irregulares

En cinco años, la UPREZ paso de dar solución a 1 700 familias solicitantes de vivienda, a más de el
doble, 3 510

Las organizaciones de la UPREZ de ios años setenta, pasan de ser invasoias a sei solicitantes de
vivienda en ios ochenta, junto con las nuevas organizaciones A través de procesos autogestivos
construyen colectivamente los primeros conjuntos habitacíonales populares, que hasta entonces habían
adoptado solamente la forma de producción por autoconstrucción y a nivel individual, innovando con
esta nueva forma de pieducción popular.

Estructura:
Un congreso anual de delegados de todas las organizaciones que la componen Siendo de ámbito
regional se instalan congresos poi entidad (Tlaxcala, Df, Estado de México, entre otros).
Las comisiones son:

La política, constituida poi 10 representantes, siendo esta una instancia de decisión
Vivienda
Abasto
Comerciantes
Derechos humanos
Educación
Jóvenes
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Mujeres
Salud

Como se puede observar, las comisiones se organizan en romo a ejes de lucha, o por sectores. Se
coordinan a través de calieres

Las decisiones se toman autónomamente al interior de cada Organización integrante de la UPREZ. Sin
embargo la dirección política de ios distintos grupos se hace a través de la Comisión Polínica, formada
por miembros de la OÍR, cuya discusión central gira en tomo a los vínculos con los partidos políticos y
sobre la participación en las elecciones

Expresión temlorial:
(Véase mapa 56)

Demandas
1, Económicas:

• Contra la carestía de la vida
• Contra los impuestos

• Garantiza! el empleo
• Pot la suficiencia del salario
• Por el aumento del gasto social en favor de los sectores más pobies

2. Sociales:
• 1 enenaa de la fiena
• Vivienda

• Confia la insuficiencia y carencia de servicios públicos
• Abasto
• Cultura
• Educación
• Medio ambiente y ecología
• Alimentación
• Salud
• Segundad pública

• Contra la violencia hacia las mujeres, dentro y fue¡?, del hogar
• Combatir desde las propias mujeres las ideas, actitudes y prácticas de sus compañeros y de
ellas mismas ai interior de la familia, que las mantiene oprimidas
• Pacto contra el hambre y desnutrición

3 Políticas
• Lucha por la democracia
• Contra la represión
• Libeitad de presos políticos
• Solidaridad con otras organizaciones populares
• Formación, política e ideológica con el fin de promover la concieiiüzacíón

Contra ¡a desaparición de la CONASUPO
• Por la defensa del DIf
• Por una definición política de abasto
• Por una definición política de atención a ia niñez
• Por la asignación de recursos de PRONASOL de forma justa y equitativa, sin fines políticos.

202



Antagonismos y estrategias:
Principal
Con el Estado y el PR1

Inmediatas
Sus demandas las plantean a través ele movilizaciones, tomas de oficinas de gobierno y control
territorial en sus coionios En forma paralela se fortalecen las organizaciones al interior de las colonias y
se realizan programas autogesávos de introducción de infraestructura, equipamientos y servicios
básicos, creando por ejemplo cocinas populares, servicios médicos alternativos, proyectos educativos,
ecológicos, de mujeres; soportados todos con una amplia participación de sus integrantes

La organización amplía, reúne y abre espacios de interlocución y negociación a los distintos grupos
que la integran con las dependencias del gobierno, articulando sus demandas y su fuerza, paia lograr
concretar procesos de poblamienco autogestivo (habitat colectivo)

A nivel de los partidos políticos manifestó recelo y desconfianza con la alternativa propuesta por el
neocatdenismo , esto hasta 1990

Hacia el PRI es abierta su animadversión y rechazo.. \:n 1990, siendo Enrique jackson presidente del
comité directivo del pai tido oficial, va a San Miguel Teorongo y c-n un mitin de proseíitismo, enfrenta a
sus seguidores con los de la UI'REZ. que se encomiaban allí reunidos, llegando a los golpes

Esta situación permanece hasta que llega Manuel Camacho Solís a la Regencia, Durante su
administración cambia la relación y es una de las organizaciones con más interlocución con el gobierno
capitalino, el cual reconoció la gran capacidad de esta organización para negociar y ptoponei cambios
viables los cuales siempre se sustentan política y socialmente en las comunidades que la integran Se
convierte en uno de los inteilocutores de primei oiden en esta fase

En 1990 el congreso de la UPREZ decide hacer una alianza con el PRD, con el fin de participar
elecronilmcnte, con el registro de dicho partido; esto genera una ruptura y un sector de la organización
sale de la UPRH y se vincula con el PT Entre esc año y 1995 la UPREZ se vincula orgánicamente con los
partidos políticos de izquierda

Alianzas y estrategias:
Sustentan el trabajo en las organizaciones de colonos y a través de la convivencia y el trabajo
comunitat io,

Mantienen a nivel nacional nexos políticos con el Movimiento de Solicitantes Benito Juárez, la CUD,
CONAMUP, la UGOCP, la LlVyD. 19 Scp , CRT, la CCAT y la UCAI-DI- A partii de 1991 además con la
Convención Nacional Democrática (CND) y con la Asamblea Democrática Nacional (ADN)..

Internacionalrnente mantiene nexos con el Trente Continental de Organizaciones Comunales
(FCOC)

A nivel de partidos políticos mantiene su independencia, hasta 1990, haciendo alianzas transitorias
(en las coyunturas electorales) con el PMS y el PRD A partir de entonces participa real y unitariamente
con el PRD, como ya se vio, a nivel de trabajo de masas y trabajo político

hn 1988 tiene dos diputados locales y cuatro fedeíaíes, con el PMS y 1 asambleísta en 1994 con el
PRD

Hasta 1990 sus líneas de acción prioritarias eran:
En el ámbito gremial apoyar y dar cumplimiento a las resoluciones de la CONAMUP
En el ámbito político se pienuncia por la democracia y el pluralismo
Realizai paios cívicos
Crear territorios liberados
Trabajar en la periíena
Apoyar a los damnificados del 35
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Luchar por la democratización en la ciudad, con tina concepción política
Organizarse horizoi nal mente
Hacer trabajo y lucha de masas
Crear frentes a partir de brigndistas, pero proyectándose hacia !;i construcción de un partido
popular de masas, a rrnvés de b Organización de izquierda Revoluciona!ia, Unea de Masas (O!R-
LM)

- Pertenecer a la CONAMUP
Participó con el PMS y en cierras coyunturas con el PR.D Hasta 1990 cía una de las defensoras de la

idea de crear el Partido Nacional del Pueblo, con paitidos regionales o estatales de masas.
Hasta ese ano defendió su posición de organización independiente, autónoma y plural, y creyó en la

necesidad de concretar un proyecto de unidad nacional del MUP..
En 1990 durante las elecciones del Estado de México, no logra concretar plenamente su alianza con

el PRD en municipios donde nene gran ascendencia, dada su posición ambigua en torno a la autonomía
e independencia de la organización

En el octavo congreso de la UPRFZ realizado en 1995, plantean los siguientes ejes prioritarios de
acción social:

Autogestión democrática, comunitaria, prepositiva y de desarrollo sustenrablc
Partir de la experiencia comunitaria hasta incidir en el ámbito nacional
Formular proyectos que generen empleo

Promover líneas de desanollo pata poder atender las necesidades básicas de la población
Trabajai por sectores:

o Niños

o Trabajadoras domc-sr.ir.as
o Sindicatos
o Sectores medios
o Indígenas

Realiza marchas, mítines, plantones, abre espacios de interlocución con las dependencias de
gobierno; planifica, gestiona y realiza a través de procesos participa ti vos, apoyados poi las ONG's; son
apoyados financieramente incluso por organismos multilaterales..

Otros actores:
Organizaciones de apoyo
ONG's nacionales:
• Pianeación urbana, diseño y construcción

Oenvi y Fosovi
• Proyectos de desarrollo comunitario

Equipo Pueblo y Fac
ONG's Internacionales:
• Apoyos financieros

Nov-ib
Instituciones de Educación Supeiioi:
• Pianeación, diseño y desanollo comunitario

- UNAM y UAM

Organismos públicos

-RHP

-RHP, Fase II
-FONHAPO
-FIVIDESU
-F1CAPRO
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2.2 Organizaciones Amplias Vinculadas con los Partidos Políticos

I. Unión de Colonias Populares de! Valle de México (UCP-VM)

Su base social son los migrantes, desempleados y subempleados de las colonias populares proletarias,
principalmente las de la periferia Je la ciudad.

Compuesta por organizaciones que tienen un eje de lucha en común: cooperativas de vivienda,
condominos, inquilinos, mujeres, jóvenes, snlicnant.es de vivienda y comerciantes Atiende problemas
de abasto, cultura, servicios, empleo y educación

fisra organización tiene su origen en el Frente Popular Independiente (FPl), que surge en 1974 y de la
vinculación entre el movimiento estudiantil, el obra o y popular que dan lugar a la creación del Frente
Nacional del Pueblo (i-NAP),en 1976. En Asamblea de delegados, a finales de 1977, se decide la
desaparición de las dos organizaciones anteriores y dar paso a organizaciones de cada sector (popular,
estudiantil y obrero) Este es el origen a la UCP

En este periodo de análisis la UCP presenta dos momentos, hasta 1989 vinculada solo formalmente
no realmente a la CONAMUP y de ese año hasta 1991 en la Convención Nacional del Movimiento
Urbano Popular {CNMUP), compaitiendo junto con la Asamblea de Barrios (AB) y Alianza Vecinal
(AV), la disputa por el conttol del MUP Finalmente al desapaiecei la CNMUP, permanece identificado
con la social democracia mexicana representada por el PMS piimcTo y luego por el PRD

Oí g anidaciones
Amplias:

1.1. La Unión de Colonias Populares-Movimiento Revolucionario dei Pueblo (UCP'MRP)
Dos hechos marcan la historia de la organización entre 1980 y 1985, el trabajo político dentro de la
CONAMUP y la creación del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) Este último más como
movimiento político-electoral que urbano popular (en el sentido de apoyar las demandas generales)

La UCP-MUP participa en las elecciones locales, las de las asociaciones de icsidcntcs y las de ios
consejos de colaboración municipal

Entre 1985/09 y 1988/09 ja organización enría en un período de reflujo y prácticamente se
desentiende de las demandas reivindicativas, generándose un vacío entre la dirigencia y las bases Esto
da origen a una nueva ruptura, de la cual surge la Oiganización Revolucionaria del Pueblo (UCP-ORP).

La UCP-MRP está constituida por los siguientes comités de base en 1988/09 y luego del proceso de
unidad, como UCP entre Í988/1O y 1995:

• CB Azcapotzalco (delegación Azcapotzalco)
-Pueblo san Miguel Amanda

• CB Magdalena Contreras (delegación Magdalena Contrera?)
-Colonias: Cerro del judío y Exejidos Je San Bernabé
-Pueblo de San Bernabé

• CB Coyoacán (delegación Coyoacán)
-Colonia Ajusco
- Colonia Rosedal

• CB Tlalpan
-Colonias: Héroes de Padicma, Bosques del Pedregal, Pedregal de San Nicolás y López Pomüo

" CB Iztapalapa
-Colonias: la Heía y Citlalli
-Asociación democrática de Colonos de htlahuacan

• CR Cuajimalpa
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-Colonia Autla
• CB Gustavo A Madero

-Colonia San José Ticomán
• C15 Alvaro Obregón
• CB Cuauhtémoc
• CB Iztacalco
• CB Tláhuac

1.2.. La Unión de Colonias de Santo Domingo (UCSD)
A partir de mediados de 1985, la Unión de Colonias de Sanco Domingo, decide no integiar más grupos
de solicitantes y centrar su trabajo en la gestión y construcción del equipamiento cultural y recreativo
para cada uno de los asentamientos y organizaciones que integran la UCSD, así nace el proyecto "Barrio
vivo, barrio nuevo", como programa integral de promoción de! deporte y de capacitación en Artes y
Oficios.

En 1992 decide volvet a apoyar grupos nuevos de solicitantes de vivienda, pata lo cual adquiere un
terreno de I 000 menos para comenzar, posteriormente compra otros más

Las organizaciones que hacen parte de ia UCSD en 1995 son:
• Banio Nuevo** (delegación Iztapaiapa)
• Cooperativa Cecuaíli-Octli* (delegación Iztapatapa)
• Comuna Santo Domingo 9 (delegación Izr.apa.lapa}
• Comuna Huayamilpas (delegación Tlalpan)
• Colonia Santo Domingo (delegación Coyoacán)

* Se íntegra en 1985 **Sc integra en 1992
- Esta organización se separa de la UCP y se integra a la UPRF.7 en 198 7

1 3 La Unión de Solicitantes y Colonos de la vivienda (USCOVI)
Para 1988, la Unión de Solicitantes y Colonos por la Vivienda (USCOVI), se une a la UCP, con quien
había mantenido una alianza desde 1982 para construí: una corriente política nacional y que ahora se
concieta con la Corriente Democrática (CD)

USCOVI es un proyecto cooperativista alternativo ai ubicarse como oposición política junto con la
UCP-MRP Pasa de proyectos organizativos y de mejoramiento de colonias marginales urbanas,
(resolviendo problemas de regular ización en la tenencia de la tiena, rcoidenamiento urbano e
introducción de servicios) a impulsar proyectos de solicitantes de vivienda autogestivos (compra de
terrenos, diseño patticipativo con técnicas de plancación, gestión del financiamiento, tramites de
licencias, construcción y supervisión) que incluyen -A los pobladores como sujetos de su desarrollo y a
OKG's como asesoras del proceso habitacional

La UCP logia un alto nivel de interlocución con la Dirección Gcneial de Reordenamiento Urbano y
Piotccción Hcológica del DDF, constituyendo conjuntamente un comité técnico mixto de planeación,
que logró la declaratoria de Zona especial de desarrollo Connotada (ZCDEC) para USCOVt-Mcsa de
Hornos

Con el apoyo de ONG's realiza el diseño de los prototipos de vivienda y los equipamientos
comunitarios En 1990 obtiene de PRONASO1., 4 mil millones de viejos pesos y en 1991, créditos para
602 viviendas, por parte de HV1DESU

Las organizaciones de la UCP-USCOVl son en 1995:
• Liberación del Pueblo (delegación Tlalpan)
• Santa Uisula Xitla (delegación Tlalpan)
• Sociedad Cooperativa: Pueblo Unido* (delegación ¡ztapalapa)

• Las Torres (delegación Coyoacán)
• Legaría (delegación Miguel Hidalgo)
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• El Molino* (delegación íztapalapa)
• Mesa de los Hornos (delegación Tlalpan)
• Xochimilco (delegación Xoehi milco)

*Se separan de la UCP en 1987 prna integrarse a la CUD y en 1989 a ia ANAMLT

1..4.. La Unión de Colonias Populares-Organización Revolucionaria del Pueblo (UCP-ORP)
Enere 1987 y 1995 la UCP-ORP, plantea y realiza el trabajo reivindicativo a travos de cooperativas de
vivienda, ¡a administración de tiendas de abasto popular (las riendas de CÜNAÜUPO son administradas
por la misma gente), los centros culturales y los proyectos para jóvenes; se realiza un trabajo por
sectores.

En Naucalpan y Ecatepec el programa de abasro permaneció hasta 1988, donde se repartían 35 000
dotaciones de maíz-tortilla, utilizaron la unidad y la movilización, por lo que el gobierno temiendo al
fortalecimiento de la UCP, decide cancelar el programa

Las secciones que forman la UCP-OKP enere 1985/09 y 1988/09 y la UCP, después del proceso de
unidad, entre 1988/10 y 1995 eran;

• Sección Naucalpan
-UCP Chamapa (colonias: San Rafael Chamapa, Las Tinajas, La Cañada, la Perla, Nueva San
Rafael*, Balcones de Chamapa*, Valle dorado Chamapa**)
-UCP Plan de Ayaía ( colonias: Plan de Ayala, la Mancha, Santa Elena, la Mancha 2- sección*,
la Mancha 33 sección*, Capulín Soledad** y "Fierro y libertad**)

• Sección Nezahiialcoyori
-FPI Nezshualcoyotl (colonias: Rectángulo, Jardines de Guadalupe, Vergel de Guadalupe, Raúl
Romero, Agua Azul, Vicente Villada, Auioia v Ampliación Vicente Villada*)
-UCP Nezahualcoyotl (colonias: San Lorenzo*, Metropolitana Ia sección*, Juárez Panüllán*,
México*, México II**, Metropírtana 2- sección**, Nueva Juárez pantidán**, Benito Juárez** y
los Volcanes*"5

• Sección tcafepec
-UCP -GRP Ecatepec (colonias; la Esperanza, San Agustín, Miguel Hidalgo, México
Revolucionario, Campamento PMS-l*, Gtanjas Valle de Guadalupe*, Granjas VG - sección B*,
Granjas VG 'Sección C-**, Granjas Independencia*", Granjas Independencia -sección II'**)

• Sección Tukidán
-UCP-ORP Tultitíán: {colonias: Benito Juárez., Libertad*, el Tesoro* y Ampliación las Torres*)

• Sección Nicolás Romero

• Sección los Reyes la Paz
• Sección Chalco

• Sección Coacalco
• Sección Cuautitlán
• Sección Ixtapaíuca
*Se integraron entre 1985/09 y 1989 **Se integraron entre 1990 y 1995
Para 1995 la UCP en su conjunto Tenía 74 oiganizaciones, 23 amplias (10 autónomas con 10

individuales y 21 secciones con 64 individuales), localizadas en 13 delegaciones del DF y 10 municipios
conurbados. En 2 pueblos del DF y en 68 colonia (23 en el DF y 45 en los MC) y tenía alrededor de 23
000 afiliados

La UCP propone la unidad del VÍUP, con los grupos que luchan por la vivienda, los servicios, el
abasto, las asociaciones de residentes, los desempleados, los grupos ecologistas, los promotores de salud
y los giupos de profesionales

La caracterización deí trabajo actual de la UCP es ¡a formación y educación política popular de
dirigentes y hase.s.
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Estille tura:
1985/09

ASAMBLEA GFNERAL

SHCCIOMRS |

AFHIADOS POR COLONIA

COMITÉS PROMOTORES

COMISIONES D£TRABAJO

Esta estructura es parecida a la de los sindicatos independientes

1995:

CONGRESO
Delegados electos en sus respectivas secciones

COMJTE EJECUTIVO REGIONAL
Presidente y 18 secretarios, elegidos poi el Congreso

CONSEJO CENFRAL DF. REPRESENTANTES
Delegados electos en cada municipiti o delegación y por los miembios del

Comité Ejecutivo

PLENARIO MUNICIPAL O DEL UÜACtONAL DE RfPRfSENl'ANTtS
de Secciones v miembios del Comité Eiecutivo de zona

ASAMBLEA GEN'ER/\L
COLONIA, BARRIO O PUL-BLO

GRÁFICO 5

Expresión tettitoiial:
(Véase mapas 57 y 58)
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Demandas'*:
1 Económicas:

• Financ¡amiento píira compra de sucio
• Créditos para vivienda nueva y para mejoramiento

• Empleo
• Exención de impuestos
• Control al capital

2. Sociales:
• Vivienda digna
• AbasTo
• Salud
• Educación
• Infraestructura
• Servicios
• Eortaiexer la cultura urbana

3 Políticas:
• Democratización en las instancias de representación en las colonias
• Conquista de espacios políticos
• Defensa del voló
• Alto a la represión
• Respeto a las libertades políticas
• Creación del estado de Anáhuac
• Participación popular directa y democrática en la vida de la ciudad
• Prioridad al habitante
• Unidad popular urbana y nacional
• Poder popular
• Nueva revolución

Antagonismos y estrategias:
Piincípal
Con e! gobierno y el gran capital

Inmediatas
Con los casaienientes, terratenientes, inmobiliarias y caciques

Un tiabajo sustentado en ¡as bases de la organización que rompe el esquema piramidal muy usual en
otras organizaciones Las decisiones, lincamientos y acciones están en manos de las bases y los
dirigentes se supeditan a ellas Es una organización central y abierta, esencialmente democrática

Entre su¿ estrategias están la movilización en torno a las demandas ya descritas, crear frentes de
unidad, mantenerse dentro del orden legal ampliando en forma simultánea el desarrollo de la
organización en su conjunto que se expresa do manera cuantitativa y cualitativa Su espado de acción
territorial son las colonias marginadas y populares, articuladas legionalmente para las acciones como
MUP, Abierta y flexible en cuanto a las relaciones con los partidos políticos y todo tipo de
organizaciones.

IJZL UCP en 1988 ya se había convertido en inteilocutora de las gestiones ante el gobierno, posición
que mantiene hasta la fecha

? í Algunas de i'stas reivindicaciones pueiK'ii si't L-IMIIÚHIÍ™ - pulídcas .mm • polínicas o ecouómicn - wirialcs N¿ les clasificó segur, la
reponderancia
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Alianzas y estrategias:
Establecen una política de alianzas con organizaciones similares y con organizaciones sociales y políticas
más amplias, las cuales dependen de la evolución de la misma organización, de su inserción en el MUP y
en las corrientes otganízativas, ideológicas y políticas

hn 1990 mantiene una relación de intercambio y apoyos mutuos con la AI3OV, Aliama Vecina! y
movimiento Vida Digno (MVD), con quienes comparte el proyecto de la CNMUP

A pesar de sus diferencias también mantiene contacto? con la ANAMUP-CONAMUP, aunque ya no
comparte su proyecto política.

Desde 1986 la UCP propone como opción al problema de la vivienda, la invasión y toma de predios,
así como la integración de grupos de solicitantes En 1987 invadió terrenos en Ecatepec e instaló el
Campamento PMS-1, logrando que eí predi» fuera expropiado para beneficio de la organización, de
UPREZ, de AB y de organizaciones de damnificados Un año después les fueron entregadas las viviendas

Establece vínculos a nivel nacional con la Coalición Internacional del Habitat (HIC-México) y con el
roto de Apoyo Mutuo A nivel internacional con el HIC

Con respecto a los partidos políticos, en 1982 la alianza MRP-UCP, apoya a Rosario Ibaira candidata
del PRT, a través del Comité Electoral del Pueblo, del que hacían parte también: la UPÓME, la Unión de
trabajadores del Valle de México (UTVM), la USCOVI. 1 rabajadoies democráticos del Magisterio (TDM),
la Asociación Democrática de Colonos de Izüahuacan (ADCl) y el Grupo de Acción Estudiantil de la
UAM (üAE). A este se une también la Tendencia Marxísta-leninista, luego conocida como la Unión de
Lucha Revolucionaria (Ui.R), que da lugar a la Unidad Obrero, Campesina Popular (UOOP) integrada
porel MRP-PRTULR (M EnzásLiga 1986)

Mantiene alianzas con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y con las
Comunidades Eclesiñles de Base (CfB)

Paiticipa electoralmente como MRP-PKT, en los distritos XXII, XXIII, XXIV y XL En el Estado de
México en los distritos XX y XXIII. (L Sema 1997)

En 1985 rompe la alianza con el PRT-MRP-UCP, esto debido a divergencias con la diligencia trotskista
en torno a la necesidad de unificar a "todas las fuerzas revolucionarias y progresistas" en un solo partido
político y decide fusionarse junto con el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMl), el Partido
Patriótico Revolucionario (PPR) -antes Corriente Socialista- y el Partido Socialista Unificado de México
(PSUM), en el Partido Mexicano Socialista (PMS) Participa como UCP-MRP-PMT, en los distritos XX y
XXIII y en el XXIV en el Estado de México

El PMS desaparece al fundirse en el Frente Democrático Nacional (FDN) en 1987. En 1988 participa
con el PMS, en los distritos XV, XX, XXIII, XXIV y posteriormente con el PRD; en 1991 participa en los
distritos XV, XXII y XXIV y en el Fstado de México en los distritos XX, XXX y XXXIII.

El MRP-UCP pasa a forma: parte del neo-car denismo y se alejan de su proyecto original, ÍISÍ como del
de !a CONAMUP-ANAMUP al ••dcntificaisc con la Soda! Democracia Mexicana.. (A Chávcz, 1993), esto
influye en la participación de la UCP con la CNMUP que se sustenta en el modelo de la ABOV

Se señala que la UCP considera que esta etapa donde se une al neo-cardenismo, permitirá "unificar y
acumular a las fuerzas sociales revolucionarias, para la toma del poder y la nueva revolución, con el fin
de instauíar un Estado Obieto, Campesino y Popular, así como la constitución de la Asamblea
Nacional del Pueblo, como instrumento para garantizar su poder, el ejercicio democrático y la
construcción de una nueva patria"?2

A pesar de estas declaraciones , la UCP participa desde 1988 activamente con el PRD y ahora sostiene
que el PRD y la UCP son "organizaciones complementarias de un proceso revolucionario"^ Si se leen
los estatutos del PRD en ningún lugar hace lefcrencía a un proyecto revolucionario, mientras que el
partido a que aspita la UCP sería revolución ario "porque aspira a construir un México democrático y

? - UCl', "Maniñfiio •, y romanía ik la UCP1, (.»;, ck p 11), M ^ s n ! . M-r.r.i<í i < î p^riíJico r! Día. Míxico, HUÍ.™ di 19S9
7 3 Documemi. km-nui .i-la UCP (ti], r.ir , ¡> 2). mima:. Míx.co ;f
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popular, pero solo lo podrá lograr mediante un proceso revolucionaiio en v\ que se derrote a la clase en
el poder, la Rían burguesía y el Estado"^

Sus nexos con el partido de la Revolución Democrática, desde- el apoyo a Cárdenas y al PDN en
1988, se han consolidado y vaiios de sus dirigentes han ocupado cargos de representación popular.

Se puede concluir que la estrategia política de la UCP ha sido conecta en tanto es una de las
organizaciones que ha tenido un crecimiento constante y ampliado su influencia territorial en el AMCM,
sin embargo el trabajo pot las demandas concretas ha sido menos consistente y es reconocido por la
misma organización Kl fin último de esta organización es "conquistar el poder político para el Pueblo"^
y ello explica la preponderancia de lo político, sobre las demandas sociales, lo que hace que pierda en
algunos momentos las particularidades propias como movimiento urbano popula!.

Otros Actores:
Organizaciones cié apoyo
OSG'S nacionales:
• hnlace (abasto)
• Copcvi (vivienda y dcsanollo urbano)
• Scdcpac (capacitación)
ONG'S internacionales:
• Financiadoras:

-Miseilor (absato y capacitación)
-Novib (abasto y capacitación)

Académicas:
• UKAM ([¡abajo social y arquitectura)

UIA

Organismos /jubíleos
KOKHAPO
HVIDESU
MCAPRO
SEDUVI
SEDESOL
Secretaría del Trabajo
Secretaría de Desarrollo Económico del DF

7 4 L!CP, Mwm^nio R,LV¡>lac«mlirv> úd PHÜNÍJ (op r.it . p ñ), LiléJit^, Mi-xic. st

' ] M Ensásrifja "La Uniónik ("olnnmi l'iipulares d¿ cara a! Muíi:\iiur.co Urhann i'up.ilnr' un] Alo
MJWÍJ 1 U T CU . p 172), t J Gisa Chaca, Móxict', l%ü
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UNIÓN DE COLONIAS POPULARES: UCP
1985/09-1995

MAPA 57
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UNION DE COLONIAS POPULARES: UCP 1995
(INCLUYE UCSD Y USCOVl)

UCP

MAPA 58
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2. Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales (ABOV), 1987-1993. Asamblea de
Barrios {AB) y Asamblea de Batrios de la Ciudad de México (AB-CM), 1993-Í995

La AI3OV, nació de una escisión de la CUD, el 4 de Abril de 1987, con ¡a pretcnsión de ser una
organización de carácter permanente y amplia y trascender las demandas de los damnificados de los
sismos de 1985. Hsta organización se funda en la delegación Cuauhtémoc

La ABOV fue quien en esta etapa respondió masivamente a ¡a problemática de vivienda en ¡a ciudad
de México Su acción fue más allá de la población beneficiada por la expropiación de piedios y los
programas de Renovación Habiracronal Popular en sus Fases I y II La gestión fue realizada por Sa
misma organización en tanto práctica social

La ABOV se considera ¡a continuadora del MUP en esta fase, con un principio diferente; la
autoorganizanón y la autogestión por la vivienda como su objetivo principal, pcio incorporando a su
lucha problemas generales de la ciudad: como los del medio ambiente, de los comerciantes ambulantes,
de jubilados y pensionados, de campesinos y ejidatarkte, de obreros y sindicatos, de artistas c
intelectuales, de jóvenes, de mujeres, de estudiantes y de maestros-, y como eje fundamental de las
demandas la democratización de la ciudad y la ciudadanía

En 1993 la ABOV sufre la primeLa ¡uptura, dando origen a otra oiganización denominada: Asamblea
de Barrios de la ciudad de México, la que a su vez sufre una nueva ruptura en 1996, creándose la
organización: Asamblea de Barrios Patria Nueva '"

Organizaciones:
Base social
La ABOV centró su trabajo desde su constitución en los habitantes de las vecindades, barrios y colonias
del centro de la ciudad, los cuales aportaron su experiencia organizativa y una larga tradición de lucha
inquilinaiia, su espacio territorial y su capital principal, ellos mismos

La ABOV estaba integrada por damnificados de los sismos del 85, por grupos de solicitantes de
vivienda, inquilinos y por comerciantes ambulantes Se llaman a sí mismos "Los damnificados
históricos" y representa, desde entonces a los que no habían logrado acceder a una vivienda digna y
decorosa y a otros bienes básicos de consumo colectivo, por su bajo ingreso. Su acción se extendió a
demandas amplias de tipo político y económico

Bautista sostiene que: "La Asamblea fue creada pata defendd, hacer valer los intereses y derechos de

los habitantes pauperizados de la ciudad de México"''
Desde 1994 ya como AB y AB-CM, atiende y da asesou'a a organizaciones de inquilinos y de

condóminos, a grupos de solicitantes de vivienda, a deudores de la banca, a grupos profesionales y a
pequeños comerciantes Apoya además proyectos de salud, abasto y actividades recreativas

La Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales (AliOv) la ten marón originalmente, las
siguientes organizaciones:
En la delegación Cuauhtcmoc:

• La Unión de Vecinos de la colonia Guerrero (UVCGJ*
• La C.'.ooi din adora de Cuartos de Azotea de Tlatctolco (OCAT)*, UH Nonoaíco I larelolco
• La Unión de Cuartos de Azotea c [nquilinos (UCA1)*, colonia Siervos de la Nación
• El Comité de Lucha Inquilinaria del Centro (CL.IC), colonia Centro
• El Comité de Barrios Emiliano Zapata de la colonia Guencro (GREZ-CG)

En la delegación Miguel Hidalgo:
• Organización de Inquilinos de ia colonia Pensil (UICP)

1 Posterior a In a-n'ii'íirión Je e*ra tisis

' ' J Bautista, P^rjií /minien út lit. jmncij>íi!<;j nrf;íiiifíacinnei ú-.l MUPI cu d Di (up -ii p 19) ÍIDÍIJÍUI, México, sí
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En la delegación Venustiano Carranza:
• La Unión de Colonos Peña-Morelos (UCfM)
Las anteriores organizaciones, realizaron la primera Asamblea de Barrios el 4 de Abril de 1987, con

un número de asistentes de 4 mil personas, que represenlaban a igual número de familias de 280
colonias. En esa asamblea se hizo un censo de solicitantes de vivienda, el cual fue de 1 000 familias.

*En 1988 se separaron de la ABOV: la UVCG, la CCAT y la UCA1

Las Organizaciones que integraban la ABOV en 1990 eran:
En la delegación Ascapotzalco

• Tepetongo Cruz Roja AC, colonia Santísima Trinidad
• Flor de Geranio AC, coloma Juan González Romero
• Fraccionamiento Cuatotonque 2í ,-\C, colonia Santa María Malinalcu

• La Naranja I y II AC, colonia San Pedro Xaipa
• Nextongo y Durango AC, colonia Ahuizoría
• Comité de Defensa del Barrio Bcnifojuáic¿
• Colonia Santa Apolinía
• Colonia T tatuco

• CoioniaRcynosa
• Unidad Habkacional de las Dcmoctacias

En la delegación Benito Juárez
• Colonia Nápoies
• Colonia Álamos

En la delegación Coyoacán:
• Voces de Coapa AC, colonia Villa (-oapc

• Colonia el Parque de San Andrés
• Coionia el Pedregal de Sanro Domingo

En la delegación Cuauhtémoc
• Unión de Vecinos de la colonia Santa Mana la Rivera
• Comité de Lucha Inquilinaiia del Centro (CL.IC), colonias: Centro, Doctores y Guerrero

• Comité de Barrios Emiliano Zapara (CDB T.'¿), colonia Guerrero
• Covi Montero 7 AC, colonia Centro
• Frente del Pueblo Doctores (división de la UVCD), colonia Doctores
• Manuel Doblado 64-A- AC, colonia Centio
• La Fuente 90 AC, colonia Gentío
• Colonia Tránsito

• Colonia Petaivillo
• Colonia Obi era
• Unidad Iiabitacional Nonoafco Tlatelolco

En la delegación Gustavo A Madero
• Comité de Defensa Martín Carrera, colonia Martín Carrera
• San Bernardina 1 icomán "Unidad y Lucha AC", colonia San Beniardino 1 icomán
• Unión de colonos San Felipe de Jesús, colonia San Felipe de jesús
• Comité de Defensa del Barrio de la Rasa, colonia la Raza
• Colonia Guadalupe Proletaria
• Colonia Guadalupe Victoria
• Colonia Guadalupe I epevac
• Colonia Felipe Pescadoi
• Colonia Villa Guadalupe
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En la delegación Iztapalapa
• Unión de Condominos de la Calis 11 AC, colonia Ampliación Emiliano Zapata
• Unión Estrella AC, colonia Unión Estrella
• La Magueyera 1 y II, colonia la Magueyera
• Cabeza de Juárez, colonia Cabeza de Juárez
• Colonia Desarrollo Urbano
• Colonia Ejércuo de Oriente
• Colonia Quetzalcoatl

Hn la delegación Iztacalco
• El Moral Zona Oneníe
• Comité de Lucha hiquilinaria, Zona Oriente (CLI-ZÜ)

• Unión de Vecinos Organizados de Hortaliza 30, colonia Granjas México
En la delegación Miguel Hidalgo

• Organización de Inquilinos de la Pensil (UICP), colonia Pensil
• Vecinos del Lago de Maracaibo 5 AC. colonia Anzures
• Belía Realidad AC, colonia Pensil
• Lago Biura 29 AC, colonia Pensil Norce

• Unión de Vecinos Layuua de Guiinán 115, colonia Pensil Norte
• La Perdida AC, colonia Pensil Norte

• Vecinos de la Casa Amarilla 14 AC, colonia Pensil Norte
• Unión de Inquilinos de la colonia Anáhuac AC (U!CA), colonia Anáhuac
• Ginebra 5 1 AC, colonia Anáhuac:
• Colonia Argentina

• Colonia Tacuba
• Colonia Popoda
• Colonia Totte Blanca
• Colonia Francisco I Madero
• Colonia San Juanico

En la delegación Vcnusriano Carranza
• Unión de. Colonos Peña-Morelos (UCPM), colonia Mínelos
• CLJC, colonias: Morclos, Moctezuma, Cuatro Arboles, Puebla, Gómez Farias, Romero Rubio y

Arenal
• Rocogi abados 91 AC, colonia 20 de Noviembre
• Inquilinos dei Congreso de la Unión 10 AC, colonia Morclos
• Inquilinos Je Transval AC, colonia Pensador Mexicano

• Unión Popula: de las colonias Morelos - Peña Morelos (l'PCM-PM)
• fraternidad de Vecinos AC, colonia Mójelos
• Pantitíán Zaragoza AC, colonia Morelos
• Arenal Calles AC, colonia Arenal
• Comisión Organizador del fraccionamiento Aeropuerto - Arenal, colonia Aeiopucrto
• Gran Canal 436, colonia Ampliación Venustiano Carranza
• Unión de Vecinos de la colonia Alvaro Obrcgón
• Colonia Romero Rubio
• Colonia Nicolás Bravo
• Colonia Aties Gráficas
• Colorirá Valle Gómez
• Colonia jariitzio
• Colonia Meiced Balbuena
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• Colonia Emiliano Carranza

• Colonia Moctezuma, I3 sección
Bn la delegación Xoehimilco:

• Acueducto Siglo XXI AC, UH
• Todos Mazorca AC, colonia San Juan Moyotepcc
• Puente del Tiio AC, Pueblo Santa Cruz Acalpixca
• Unión de Ejidos Xoehimilco y San Gregorio Emiliano Zapata, Puebk» San Gregorio

En el municipio de Ecatepec
• ABOV Ecatepec

En el municipio de Nezahualcóyorl
• ABOV NezahualcoyoTl

En el municipio de Tlanepantla
• ABOV'llalncpantla

En el municipio de Tultitlán
• AI50V Tultitlán

Son asf 96 las organizaciones que constituían la ABOV en 1990 (82 a nivel colonia y una amplia con
10 Organizaciones; además de cuatro organizaciones amplias en los MC), se localizaban en 10
delegaciones del DF y en cuatro municipios conurbados del Estado de México En dos pueblos y en tres
UH del DF, así como en 71 colonias del DF,. Siendo 148 los grupos de solicitantes.

En 1993 se produce la primera ruptura al interior de Ja ABOV, debida a diferencias entre los líderes y
en torno a la forma de oiganización y conducción política, de la cual surgen dos organizaciones: 3a
Asamblea de Barrios (AB) y la Asamblea de Barrios de la ciudad de México (ABCM)

Para 1995 la AB estaba formada por las siguieiu.es organizaciones:
En la delegación Alvaro Obregón

• AB Alvaro Obi egón
En la delegación Azcapotsalco

• Tepctongo Cruz Roja AC, colonia Santísima Trinidad
• Flor de Geranio AC, colonia Juan González Romero
• F[accionamiento Cuatotonque 25 AC, colonia Santa María Manuialco
• La Naranja I y Ii AC, colonia ampliación San Pedro Xaipa
• Nextongo y Durango AC, colonia Santiago Ahuizotía
• Comité de Defensa dei Dauio Benito Juárez
• Colonia Reynosa

• Unidad Habitacional de las Democracias
En la delegación Benito Juárez

• Colonia Alamos
• Colonia Ñapóles

Hn la delegación Coyoacán:
• Voces de Coapa AC, colonia Villa Coapa

• Colonia el Parque de San Andrés
• Colonia el Pedregal de Santo Domingo

En ia delegación Cuajimalpa
• AB Cuajimalpa

En la delegación Cuauhtcmoc
• Comité de Lucha Inquilinaiia del Cenao (CLiC), colonias: Centro, Doctores y Gueneto
• Cumité de Barrios Emiliano Zapata (CBüZ), colonia Guerrero
• UPÍ-PM, colonias: Doctores y Tránsito
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• Colonia Tránsito
• Colonia Peralvillo
• Colonia Obrera

En la delegación Gustavo A Madero
• Comité de Defensa Martín Carrera, colonia Martín Carrera
• Comité de Defensa del Barrio de la Raza, colonia la Raza
• Colonia Felipe pescador
• Colonia Villa Guadalupe

En la delegación lztacalco
• El Moral Zona Oriente, colonia el Moral
• Comité de Lucha Inquilinaiia, Zona Oriente (CLI-ZO)

• Unión de Vecinos Organizados de Hortaliza 30, colonia Granjas México
En la delegación Iziapaíapa

• Unión de Condominos de la Calle 11 AC
• Unión Estrella a c
• La Magueyera i V H, colonia la Magueyera
• Cabeza de Juárez, colonia Cabera de Juárez

E-n la delegación Miguel Hidalgo
• Organización de vecinos de la Pensil (UICP), colonia Pen.-il
• Bella Realidad AC, colonia Pensil
• Lago Bnira 29 AC, colonia Pensil Noite
• Unión de Vecinos Laguna de Guzmán 115, colonia Pensil Norte
• \,a Perdida AC, colonia Pensil Norte
• Vecinos de la Casa Amarilla 14 AC, colonia Pensil Norte
• Colonia Tacuba
• Colonia Popoüa

En la delegación Flahuac
• ABTIahuac

En la delegación Tlalpan
• AB Tlalpan

En la delegación Venustiano Carranza
• Rotograbacios 91 AC, colonia 20 de Noviembre
• CLIC, colonias: Morcloí, Moctezuma, Cuatro Aiboles, Puebla, Gómez Tanas, Romero Rabio y

Arenal
• Inquüinos del Congreso de la Unión í 0 AC, colonia Mótelos
• Inquüinos de Transval AC, colonia Pensador Mexicano

• Unión Popular de Inquirirías de la colonia Mótelos - Peña Mótelos (UPI-PM), colonia Mordos
• Fiatemidad de Vecinos AC, colonia Morelos
• Pantirlán Zaragoza AC, colonia Mórelos
• Colonia Romero Rubio
• Colonia Nicolás Bravo
• Coordinadora Popular Valle G6rr.cz
• Colonia Emiliano Carranza

En la delegación Xochimilco:
• Acueducto Siglo XX: AC, Uli Acueducto
• Puente de Tiro AC, Pueblo Santa Cruz Acalpixca

En el Municipio de Ecutepec
• AB Ecatepec
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En el municipio de Nezahualcoyotl
• AB Nczahiíaicoyod.

En el municipio de Tlalnepantla
• AB Tlalnepantla

En el municipio de Tecámac
• AB Tecámac

Para 1995 [a AB estaba foimada por 64 organizaciones, localizadas en 14 delegaciones del DF y en
cuatro MC En un pueblo, dos UH y en 43 colonins del DF. Tenía además ocho organizaciones amplias:
cuatro en los MC y cuatro en el DF. En el AMCM, h AB cenia 92 grupos de sol ¡airantes de vivienda.

La AR-OMen 1995 estaba formada por las siguientes organizaciones:
En Ja delegación Azcapotzalco

• Colonia Santa Apolinía
• Colonia Tlaltiko

En la delegación Cuauhtémoc
• Unión de vecinos de la colonia Santa Mana la Riveía
• Covi Montero 1 AC, colonia Ccnrro
• Manuel Doblado 64-A- AC, colonia Centro
• La Fuente 90 AC, colonia Centio

• UH Nonoalco Tlatelólco
• Frente del Pueblo Doctores, colonia Doctores

En la delegación Gustavo A Madc:o
• San Bemardin.0 Ticomán, "Unidad y Lucha AC", colonia San Bernaidino Ticomán
• Unión de Colonos San Felipe Pescador, colonia San Felipe Pescador

• Colonia Guadalupe PioleLaria
• Colonia Guadalupe Victoria
• Colonia Guadalupe Tepeyac

En la delegación Iztapaíapa
• Unión de condóminos de la calle 11 AC. colonia ampliación Emiliano Zapata
• Unión Estrella AC, colonia Unión Estrella
• Colonia Desarrollo Urbano
• Colonia Ejército de Oriente
• Colonia Quctzalcoatl

En la delegación Miguel Hidalgo
• Vecinos del Lago de Maracaibo 5 AC
• Unión de Inquilínos de la colonia Anáhuac AC (U1CA)

• Ginebra 53 AC, colonia Anáhuac
• Colonia ArgenLma
• Colonia I orre Blanca
• Colma Francisco I Madero
• Colonia San juanico

En la delegación Tláhuac
• AB Tlahuac

En la delegación Tíalpan
• AB Tlalpan

En la delegación Venustiano Canaliza
• Unión de colonos Peña-Moieíos (UCPM), colonia Moielos

• Aicnal Calles AC, colonia Arenal
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• Comisión Organizadora del fraccionamiento Aeropuerto - Arenal, colonia Aeropuerto
• Gran canal 436, colonia Ampliación Venustiano carranza
• Unión de Vecinos de la colonia A. Obrc-gón
• Colonia Artes Gráficas
• Colonia ];mit7io
• Colonia Merced Balbuena
• Colonia Moctezuma, I a sección

fin ia delegación Xochimilco
• Todos Mazorca AC, colonia Sai; Juan Moyotepec
• Unión de Ejidos Xochimilco y San Gregorio Emiliano Zapata, pueblo San Gregorio y ejidos

En el municipio de ! ultirlán
• AB-CM Tultitlán
La AB-CM la formaban en 1995, 39 organizaciones, localizadas en ocho delegaciones y un MC 25

colonias, un pueblo y una UH en el DF Así como nes organización amplias: una en un MCy dos en el
DF. Tenía 56 grupos de solicitantes de vivienda

La AB y la Afi-CM se consolidan como organizaciones representativas de los sin techo y de los pobres
de la ciudad, teniendo un amplio impacto teiiironal a nivel del AMCM, como ya se vio.

Estructura:
En la primera Asamblea de Barrios la esrrucrura organizativa era de tipo territorial, delegación, colonia,
barrio, la cual es modificada en la segunda Asamblea realizada el 16 de Mayo donde se determina una
nueva organización donde los miembros se agrupan por tipo de problemas, cohesionándose en romo a
una causa común

Estructura interna:

ASAMBLEA GENERAL.

COMISIÓN DE GOBIERNO . : COMISIÓN POLÍTICA

COMISIONES DE IRABAJO
VIVIENDA, SAUJD, COMUNICACIONES,

FINANZAS. DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICA

GIIAFICO ó
Mesas de trabajo:

| INQUÍLINOS"COÑ'PROBLEMA5Lfc'UALES ~" ] pAMÍÜASCONVIVIENDA INSUFICIENTE

MORADORES DU L'NIOADRS | DFRECHO1lABltNTES
HABÍTACIONALRS

SOLICITANTE DE VIVIENDA I

GRÁFICO 7
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hn el caso de los inqui linos con problemas legales el incremento es notable Para Abril de 1987
tenían 4 000 asociados, un mes después 1.0 000 y en Diciembre de 1988 ya sumaban 55 000

Estructuia interna a partir de 1990:

ASAMBl LA GENERA!.

COMSFjO GüNFRAL DEORGAN17ACION

COMISIÓN COORDINADORA

COMISIONES
GOBIERNO. POLÍTICA, VIVIENDA, TERRITORIAL. MUJERES.

URÍD1CAY DE DERECHOS HUMANOS, FORMACIÓN Y FINANZA:

GRAHCO 8
Expresión territorial:
(Véase mapas 59, 60 Y 61)

Demandas:
1 Económicas:

• Creación de fuentes Je empleo
• Control ai capital
• Cambio de la política económica vírenle

2 Sociales:
• Recon.suacción justa y democrática (demanda lnidaí)
• Acceso al suelo urbano paia habitación.
• Expiopiación del suelo urbano (predios ociosos, intestados y cen adeudos fiscales)
• Ampliación de la expropiación aprobada el 18 de sepriembíe de 1986
• Incremento de los recursos destinados a los programas de vivienda social
• Vivienda Digna para todos los mexicanos (propia o en renta) y en paiticular para los
que habitan en el Vaiie de México

• Crédito para la adquisición de suelo y vivienda
• Lucha por que se dé un incremento en A número de acciones de vivienda programadas
por el gobierno, que permita cubrir el déficit anual y acumulado
• Geneiar transparencia en los cútenos de asignación de vivienda en el INFONAVIT y el
FOVISSSTt
• Re^ulai las relaciones inquihuarias
• Formulai una nue\ a ley InC|uilinaria
• Contra los desalojos y juicios ¡nqui'inatios



• Regular eí régimen de condominios
• Transpoi Le urbano eficiente
• Salud
• Abasto popular
• Subsidio a la leche y a I?, tortilla
• Servicios
• Cultura
• Educación
• Guarderías
• Actividades recreativas
• Apoyo a mujeres
• Apoyo a jóvenes
• Respeto al trabajo de (os ambulantes
• Apoyo a deudores de la banca

• Reestructuración de los servicios de seguridad pública e imparüción de justicia
• Derechos humanos {particular de la AB-CM)

.3 Políticas:
• Democratización de la ciudad de México
• Participación popular directa
• Creación del Estado de Anáhuac
• Retorno a iu vida municipal
• Conrra el Iraude en las elecciones

4 Reivindicacion.es ecológicas:

• Lucha contra la contaminación

Antagonismos y estrategias:
Principal
Con los propietarios de! capital inmobiliario, el Estado y el Tarrido Revolucionario institucional (PRJ).

El 1° de diciembie de 1988 marcha la ABOV, junco con otras fuerzas políticas y sociales, contra el
fraude electoral que impuso a Salinas como presidente del país

Inmediatas:
Con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) porque sienten que es un espacio
subordinado al PRI, esto hasta 1988, donde obtienen posiciones de representación popular y desde
dcníio van logrando cambios sustanciales

Entre las estrategias más significativas se pueden señalar: la capacidad de ir incorpoiando demandas
cada vez más amplias y sectores uibanos sobre la base del icscate de la cultura popular urbana que
retoma con e! fui de fortalecer y abiii nuevos espacios de lucha

Superbarrio es un símbolo surgido de esra estrategia, el cual representa, según palabras de Mateos
Rascón "La voluntad de lucha y resistencia de los inqudinos y los sin tecfio del DF "^

El gobierno del DF y la regencia con Manuel Camacho Solís, logian romper la unidad de la ABOV, al
negociar con sus líderes de manera individual Utilizan las [elaciones clientelares y de cooptación, con
un claro proyecto político de dividir a una de las organizaciones más tuertes de la ciudad y lo consiguen
en 1993

Las formas de relacionarse de los dirigentes con las autoridades y entre dirigentes y bases generan
diferencias al interior de la ABOV, lo que lleva a la organización a un período de descomposición
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Las diferencias surgidas en tomo a la participación electoral y las distintas concepciones del
quehacer político, llevan a la AROV a divisiones sucesivas

Alianzas y estrategias:
La Asamblea de Barrios hace alianzas en primer lugar con las otras organizaciones del MUP y con

todos los denominados "movimientos progresistas" Ello explica su participación en las elecciones de
1988 y su demanda de creación del estado de Anáhuac, así como su participación en las jornadas por la
defensa del voto y el rechazo a la política económica del momento

La A130V se presenta como una organización ciudadana que reivindica los derechos de todas y todos
y de esa manera rompe con las formas que existían e innova formas de organización, de acción, así
como las de representatividaJ y del quehacer político

Convoca a transformar el país aeando una democracia popular surgida de barrios, vecindades,
ciudades perdidas, fábricas, escuelas; es decir surgida desde abajo, desde la vida cotidiana y que
transforme la vida democrática y económica de. la nación í 9

Hn 1988, en su primer Consejo General, discute el proyecto de ciudad, que da origen a la
Convención de Anáhuac, buscando alianzas y consensos con otras fu creas de la sociedad En ella
participan Cárdenas, Rosario Ibarra, SB

1989 es declarado por la ABOV como el año de las iniciativas democráticas en la ciudad de México
Participan el las elecciones vecinales, con el fin de recuperar el Consejo Consultivo de la ciudad.

El 11 de Mayo junto con la UCP, AV y la Unión Popular Fraternidad y Solidaridad, entiegan un
documento a ¡a Asamblea de representantes con sus planteamientos y propuestas sobre tenencia y uso
de la tierra urbana, programa emergente de vivienda RHP-Fase II, sobie el problema inquüinarió, así
como con propuestas paia el financiamienro y 'os créditos para la vivienda Logian un punto de
acuerdo para concretar las soluciones y ganan un espacia de intedocución

A finales de 1989, en su 4- Convención General y después de haber participado en la CONAMUP, en
la Coordinadora Inquilinaria del Valle de México y en la CUD, deciden convocar a la formación de una
nueva coordinadora la CNMUP, con la finalidad de " sci una representación concreta de los problemas
de rodos los habitantes de la ciudad" s o

La CNMUP reúne a la ABOV, la UCP y ¡a AIV, al fundarse En 1990, la ABOV hace un esfueizo de
unidad en tomo a ¡a CNMUP, invitando a participar a la UPRF.Z y la UCISV, sin lograrlo

Sin embargo la ABOV fue una de las organizaciones más consolidadas, con una enorme piesencia
social y política, con una gran capacidad de convocatoria, así como de interlocución y negociación
fíente al gobierno

Realmente lo que estaba detrás de la creación de la CNMUP, era un proyecto de vinculación orgánica
entre el PRD y el MUP; sin embargo la ABüV, como la mayoría de las organizaciones de la CNMUP,
decidieron mantenerse como organizaciones sociales del MUP y no ser un partido político. Así el
proyecto CNUMUP-PRD. terminó y actualmente las Asambleas de Barrio hace paite del proyecto unitario
de la ANAMUP

A pesar de las divisiones de la ABOV, las organizaciones resultantes siguen teniendo una gran
influencia en la vida de la ciudad y en su proceso de democratización

La ABOV, desde 1989 trabajó estrechamente con la UCP, LA AIV y con el Movimiento Vida Digno,
organizaciones que participaron también con el PRD. También lo hace con la UPNT-Norte y con la
UPNl-Sui y mantiene alianzas coyunturales con la mayoiía de las organizaciones del MUP.

A nivel de alianzas político-electorales, la presencia en la AliOV de cxmílitantes de Punto Ctíúco,
marca la política de alianzas con Sos partidos de oposición fde izquierda) y su identificación con el PRT y
el FDN (con el PPS) y posteriormente con el PRD

ABOV irt AitimbUa nene vislíipnr ;PI lucha j por un iogios miidilo Músico st

" ABÜV 1" congtúsa genwat di arnant.tx n,,¡ts de iti 4ROÍ iiieihto. Me\icn I "Sí



A finales de 1987, próximas las elecciones fedeiales, se abrió al interior de la ABOV la discusión en
tomo a la participación política-electora!, a las posibles alianzas con los partidos políticos y a las
candidaturas

Se presentaron dos posturas, la primera de quienes apoyaban a Rosario Ibaira y al PRf y la segunda
de los que preferían a Cuauhlémoc Cárdenas y a! FDN Esta vendrá a ser mía de las causas de ¡a división
posterior de la ABOV

En el piocaso electoral de 19S8, la ABOV confronta a la izquierda poi su incapacidad de unirse para
enfrentar til PR.I y elige como su candidato a Supeibarrio ¡SB). pero con la creación del FDN y la solidez
de la candidatura de Cuauhtemnc Caide-nas, SB declina \ la ABOV se suma a su campaña del ingeniero
Cárdenas, en la que participa activamente, logiando 95 0Ü0 votos de ¡a organización y teniendo
presencia en ] 1 distritos electorales (en el Centro 10 y en el distrito 22 de Coapa, uno).. Obtuvo más
votos la ABOV en el DF que el PRf en todo el país^1 En ei FDN, participa con el PPS con una
candidatura a diputado y otra de asambleísta.

La ABüV en Í990 se prepara para paificipar políticamente, esta vea, con el PRD en las elecciones de
1991, con una candidatura a diputado y otra a asambleísta

Para las elecciones de 1994, la AEJüV ya dividida en AB y AB-CM participan electoralmente como dos
organizaciones diferentes y con alianzas también distinta?

La AI3 postula 20 candidatos de elección populai a las Cámaras de Diputados y Senadores y a la
Asamblea del DF, con el PRO Surgen también nombre de ciudadanos destacados propuestos a caigos de
representación popular po: la AB Logian un cargo de diputado federal para el período 1994- 1997.

La Añ CM participa electoialíñente con el PRD en 1994 y obtiene un asambleísta
Con la apaiición del í-ZLK, se produce un fuerte apoyo solidario por parte de la AB-CM

Otros Actores:
Organizaciones de apoyo

ONG' s nacionales
• Financiamiento de vivienda
Cru* Roja, Fac
• Asesoría en desanollo urbano y vivienda
Casa y Ciudad
• Sistematización de experiencias:
Cosía
• Salud
UAM-Xochimilco
ONG' s internacionales
Caritas

Organismos públicos
Vivienda
-FONHAPO
• INl'ONAVIT
- FTVIDESU
-FOVÍSSSTB
- FOVI
-RilP
-RHP-FASEII
- FICAPRO
Desanollo Urbano v servicios

No 164 Juiú.-Jí.- 19S9, M^xin.
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- DDF
• LICONSA
SOLIDARIDAD



ASAMBLEA DE BARRIOS Y ORGANIZACIONES VECINALES

ABOV 1987-1992

ABOV

MAPA 59
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ASAMBLEA DE BARRIOS: AB

1993-1995

CZ3 AB

MAPA 60
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ASAMBLEA DE BARRIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: AB-CM

1993-1995

AB-CM

MAPA 61
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3. Alianza para la Integración Vecinal (AIV), 19894990 o Alianza Vecinal (AV), 1991-1995

La AIV surge el 28 de Agosto en 1989, en lo que se denominó ci Pacto de T'acuba, que da corno
resultado la fusión de la Unión Popular Valle Gómez (UPVG), en ia colonia Valle Gómez, delegación V.
Carranza; la Unión Popular Centro More los (UPCM), en las colonias Centro y Morelos, delegaciones
Cuauhtémoc y V Carranza, Amanecer del Barrio (AB), en la colonia Cenr.ro, y la Fraternidad de
Vecinos (FV), en la colonia Guerrero, ambas en la delegación Cuauhtémoc La primera nace en 1984 y
las otras tres a raí: de los sismos de 1985 Posienormente, en 1990, se le une la Asociación de
residentes, comerciantes y trabajadores de la zona Alameda (AítCT), también en la delegación
Cuauhtémoc

ün 199 í toma el nombre de Alianza Vecinal (AV)
Las organizaciones que integran a AV .son amplias y tienen vida interna propia, por lo que a esta

organización se le considera una Coordinador Política, sin embargo la ubicamos en esta parte de la
tesis, por estar vinculada a los partidos políticos

La base social de !a Alianza Vecinal, son las organizaciones de solicitantes de vivienda, de
condóminos, de mujeres, de inquilinos, de jóvenes, de trabajadores; de solicitantes de servicios de salud,
abasto, cultura, deporres, vivienda, urbanización, comunicación y desarrollo comunitario entre los más
importantes

Organizaciones;
Amplias
1 La Unión Popular Valle Gómez (UPVG)

• UPVG GAMadero, colonia siete de Noviembre
• UPVG Tláhuac**
• UPVG V. Carranza, colonias: Valle Gómez, Michoacana, janitzio, Popular Rastro y Nicolás Bravo

2. La Unión Popular Centro Morelos (UPCM)
• UPCM Cuauhtémoc
• UPCM GA Madero
• UPCM Iztacalco**
• UPCMkrapalapa**
• UPCM V. Carranza, colonia Mótelos
• UPCM Xocbimilco**

3 Amanecer del Barrio (Ab)

• UAB Cuauhtémoc, colonia Centro
• UAB GA Madero*1*

4 Fraternidad De Vecinos (FV)
• FV Cuauhtémoc colonia Guerrero

5 Asociación de Residentes, Comerciantes y 1 rabajadores de la Alameda {ARCT)
• ARCf Alameda, colonia centro, delegación Cuauhtémoc

6 Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac (AL.V-VA)
• UIVA'A Benito Juárez**
• ULV-VA Cuauhtémoc
• ULVA-'A ízcacalco**
• ULV-VAhtapalapa**
• ULV-VA Venustiano Carranza
- UI.V-VATIáhuac**

**Oiganizaciontís que se integran entre 1992 y 1995 Las que no tienen asterisco se integraron entre

1989v1991
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En 1991 hacían parce de la AV: 14 organizaciones en coral: cuatro amplias con ocho organizaciones,
así como seis individuales, las cuales se localizaban en 10 colonias del DF y tres delegaciones del DF

F.n 1995, estaba integrada por I i organizaciones en total; 13 amplias (una con cinco individuales y
12 a nivel delegación) y 6 individuales , las cuales se localizaban en 10 colonias y 8 delegaciones de! Dl;

Expresión territorial
(Véase mapas 62 y 63)

Demandas
1. Económicas:

• Proyectos productivos
• Proyectos económicos
• Apoyo al consumidor

2 Sociales:
• Programas de vivienda y desarrollo utbano
• Abasto
• Salud
• Mujeres
• Cultura
• Programas infantiles
• Alimentación y nutrición infantil
• Investigación
• Deportes
• Proyectos para jóvenes
• Comunicación

3. Políticas:
• Apoyo al Barzón

4 Ambientales:
• Programas de revicalización y mejoramiento de plazas y jardines públicos

Antagonismos y estrategias
Principal
Con el Gobierno, con les sectores del capital principalmente el financiero y el inmobiliario

Inmediatas
En el caso de los damnificados se contraponen a las soluciones íuera de sus barrios y colonias y
demandan soluciones para rescatar vecirrdades con valor histórico, pero buscando ei apoyo de las
ONG's, para prescncaí propuestas alternativas logrando subsidios, planes de fmanciamiento, y
mecanismos para compia de inmuebles

Se opones a la política gubernamental de desalojos de inquilinos y vecinos En el caso de las ARCT,
por ejemplo, surge para contraponerse al proyecto Alameda, propuesto por el DDF, que vendiía a
aíectailos directamente

Alianzas y estrategias
Con la ABÜV, la UCP y con la UCP mantienen una política de alianzas permanente, desde la formación
delaCNVíUP
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Mantuvieron vínculos con la CÜD, en la etapa de la reconstrucción, después de los sismos de 85
Participaron en la convención de Anáhuac y actualmente con Convergencia Democrática, denominada
también Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia

A nivel internacional tienen vínculos con la Coalición Internacional del Habitat y con el Frente
Continental de Organizaciones Comunales, la red de amigos de Estados Unidos
En cuanto a la vinculación política-electoral,

Como UPVG participó con el PMS, en 1988 y el conjunto de la AV en 1991 y 1994 participó con el
PRD..

La ARCT, organización de la AV obtiene paia el período 1991-1994 un camode elección popular con
un asambleísta

Otros Actores:
Organizacitnies de apoyo
OMG'S nacionales
• Pina.ncia.mien LO de vivienda y otros
Fac, Fosovi
• Asesoría en vivienda y desarrollo urbano
Casa y Ciudad, UNAM. UAM- Xochimilco y Azcapotzalco, !PN, BLAP
8 Desarrollo comunitario
Fac, Fapiude, Enlace, Sedcpac. yjarahúa
• Comunicación
Cipro
• Formación y capacitación
Casa y Ciudad
Mujeres en lucha por la democracia

• Proyectos productivos
Enlace
ONG"s internacionales

Financiamicnto pa;a proyecto y construcción de vivienda, desarrollo urbano, salud, mujeres, jóvenes,
niños, producción y empleo, comunicación, desanollo social y proyectos económicos:
American Fricnd Service, Pueblito de Canadá, Novib. Cruz Roja Suiza, Miserior, Caritas de Suiza,
España e Italia, UNICF.F, Oxford Btookes University, entre los más importantes.

Organismos públicos
Vivienda:
-RHP
-FIVIDESU
-HCAPRO
-FONHAPO
-SEOUV]
Piogramas de niños:
•DIF

Deportes, cultura, salud, abasto, vivienda, medio ambiente::
-DÜI-

Ah mentación:
SKDESOL

Condóminos:
-Procuraduría de ÍÍCSEIÍOIIO Social
Asesoría al consumidor:
-PROFECO
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ALIANZA PARA LA INTEGRACIÓN VECINAL

1989-1990

AiV

MAPA 62
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ALIANZA VECINAL: AV 1991-1995

I—I AV

MAPA 63
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4. Unión Popular Nueva Tenochtitlan Sur (UPNT-S) 1988/09-1994 o Comunidades del Pueblo
1995

La UPNTS surge de la división de la UPN"I en Febrero de 1988, causada por ías diferencias en torno a la
participación político electora! Quienes integraron la UPNT-S deciden participar con el PRT

Organizaciones
Su base social la constituyen en su origen inqnilinos y damnificados del Centro, posteriormente se
integran solicitantes de vivienda, condominos, vendedores ambulantes, mujeres y jóvenes..

En este período de análisis, la UPNT-S estaba formada poi las siguientes organizaciones:
En la delegación Cuauhtemoc:

• Zócalo
• rray Servando
• Anillo de Circunvalación

• Lije Central

• Colonia Centi o
• Colonia Obiera

lin la delegación Magdalena Contreras:
• UPNT-S Confieras

En el Municipios Del Estado de México
• UPNT-S Cuautitlán
• UPNi-sEcaeepec

Demandas:
1. Económicas:

• No a la especulación del suelo en ía ciudad central
• Defensa del trabajo de los ambulantes

• Prestamos para mejoramiento de vecindades en inmuebles del centro histórico
2 Sociales:

• Piogiamas de Vivienda nueva y rehabilitación
• Delensa del uso de vivienda en el Centio
• Programas de Salud
• Justicia social y equidad

3 Políticas:
• No al desalojo de inqtiilinos
• Defensa del territorio por parte de los habitantes de la zona central.
• Patticipación en los proyectos de planificación y de íescate del Centro Histórico
» Participación política

Exptcsíón Territorial:
(Véase mapa 64)

Antagonismos y eslr;aiegias:
Principal
Con el Estado y los sectores del capital inmobiliario y del suelo urbano

Inmediatas
La UPNT se enfrentó H acciones del gobierno que iban desde hacer lentos los tramites de sus demandas,
hasta los desalojos de inqmlmos y vendcdoies ambulantes
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A pesar de los largos tiempos que se les imponía, ejercen presiones políticas y resistir ías acciones
represivas del gobierno

La UPNT-S se opuso desde sus orígenes al coipnrativismo o a hacer parte de las confederaciones
manejadas por e! PR] y articuladas a los intereses del gobierno. Logró, sin embargo, ser una de las
organizaciones pioneras en la interlocución con las instancias Je gobierno, entre ellas, la delegación
Cuauhtemoc, RíIP y la ÜEDUE, imcialmente y posteriormente con el DDF, FIV1DESU, el DI1- y
CONACULTA, entre otras

Alianzas y estrategias
A lo largo del tiempo ha mantenido alianzas con la mayoría de las organizaciones del MUP. A nivel
amplio mantiene vínculos con la FCOC y se integra a la ANAMUP

La UPNT-Sur, presenta una visión novedosa en cuanto a la apertura a los procesos electotaSes,
deciden participar y hacerlo activamente con el PRT, rompen el cerco y cambian de tenaio, lo que les
permitiría defenderse mejor del hostigamiento gubernamental.

Se ubican en ío que ellos denominan "una posición de izquierda popular" y no comparten con las
otras organizaciones que forman la CNMU?, una orientación hacia la social democracia, ni el proyecto
político del PRD. En 1988 y 1991 participó electoralmente con el PRT.

Debido a la definición político-ideológica señalada, cambian su nombre en 1995 por el de
Comunidades del Puebío

Otros Actores:
Organizaciones de apoyo
ONG'S nacionales
• Financiainienco de vivienda y otros
Ccmad
• Asesoría en vivienda y comunicación
UAM-Azcapotzalco
• Mujeies
Sedcnac, Apis, Sipam, Cidhal
• ficología
Saídebas

ONG's internacionales
Financiamicnto para proyecto y construcción de vivienda, salud, mujeres y comunicación:
Novib, Central Sanitaria Suiza, Hecks y Fundación Inteiamericana, entre íos más impoiLanr.es

Organismos públicos
Vivienda:
-RHP
•FIVIDKSU
-FICAPRO
-FON HATO
•SEDUV1
Abasto:
DIF
Deportes, educación, sahid, abasto, vivienda, med:o amhienre:
-DD!<
Cultiua:
'Conaculta
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5. Unión Inquilinaria y Lucha Popular (UlyLP) 1990-1995

La Ulyi.p es una organización resultado óc. un desprendimiento ác. \s UPNT-N en 1990 Como en la
mayoría dr; las divisiones de ias organizaciones amplias del MUP la causa son las diferentes visiones sobre
la participación político electora!. Esta nueva organización se vincula al PR1" y se coordina políticamente
en el Frente del Pueblo

Organizaciones
Su base social, originalmente estaba foimada por damnificados del 8X esro en la etapa compartida
como UPNT, en esta crapa, está constituida por solicitantes de vivienda, organizaciones de condóminos,
inqiiilinos y habitantes de vecindades

En ¡995 las organizaciones que la integraban eran:
• UlyLP Azcapotzaico
• UlyLP Cuauhrémoc

• UlyLP Gustavo A. Madero

• UlyLP Iztapaíapa

Hstiucrura:

ASAMRI.EAGFNF.RAI.

CONSEJO DIRECTIVO

COMISIONES DE TRABAJO

IURÍDICA, FINANZAS, RLLAClÜNliS, ORGANIZACIÓN Y TÉCNICA

CUADRO 9

Demandas:

1 Económicas
• Incremento salarial
• Defensa del empleo
• Subsidios a la vivienda en el Centro

2. Sociales
• Aplicación del derecho a la vivienda
• Regulaiizarión de vecindades
• Atención a vecindades de alto riesgo
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• Abasto accesible
• Salud

3 Políticas
• Poder de decisión sobre la ciudad y en particular sobre el centro histórico
• Contra los desalojos inquilinaiios
• CoiiLia el sistema de partido de estado
• Contra la organización cupular y corporativa a todos los niveles
• Contra los fraudes electorales

Expresión territorial:
(Véase mapa 65)

Antagonismos y estrategias:
Piincipal
Con el paitido de Estado y con los grupos económico* y políticos que impulsan el neoliberalismo,
afectando los niveles de vida Je trabajadores y se los sectores populares que ya no pueden acceder a los
servicios básicos

Inmediatas
Con los gobiernos neoliberales, con el PRI, con los dueños de las vecindades en renta, con los grupos
que detentan la tierra mbana y con los partidos de derecha y reformistas

Alianzas y estiategias
Con organizaciones sociales amplias del MUP, con oiga ni me iones sindñ"nk:> independientes, con
organizaciones campesinas e indígenas independíenles, con organizaciones de mujeres

Mantiene relaciones con organizaciones no gubernamentales y universidades a nivel de apoyos para
el desanollo de sus programas y proyectos concretos

Políticamente, su vínculo principal es con el Fíente del Pueblo y participa también con la ANAMUr

Otros Actores;
Organizaciones de apoyo
ONG'S nacionales e instituciones de educación superior
• Mujeres
Sedepac

• Salud
FAC, UAM

Organismos públicos
Vivienda y accesorias:
-RHP
-FIVIDESU
-FOVI
-FONHAPO
-HCAPRO
Regulati'ación en la tenencia de la tierra:
DORT
Desayunos:
-D!F
vivienda, mantenimiento y servicios:
•DDf-
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2.3. Organizaciones radicales82

Por su relativa importancia y la imposibilidad de accedei a fuentes directas, se veían solamente de
manera genera! y sintética

Se incluyen, purque si es importante reconocet su existencia, como parce de las organizaciones que
conforman el MUP.

I. El FtenLe Popuiat Francisco Villa (PPFV)

La organización surgió en 1988 Su objetivo inmediato la reparación de los daños a 3 000 familias
desalojadas Se constituye como asociación civil en 1990. donde participaron SO organizaciones

Organizaciones:
Su base social son demandantes de suelo, vivienda, servicios, así como familias desalojadas y presos
políticos , en una primera crapa. Entre 1990 y 1995 trabajan también con mujeres, jóvenes y
organizaciones de condóminos e inquüinos

En 1990 estaba formado poi las siguientes organizaciones:
En la delegación GA Madeio

• Zaraca AC y 17 asociaciones civiles más
• Cooperativa Tlahuizcal

En ía delegación Iztapalapa
• Cabeza de Juárez
• Cooperativa Aliepetíalli
• El Molino
• Cooperativa Tlalli
• Cooperativa Durango

• Cooperativa 1 onacacahuitlán
En la delegación Tláhuac

• Cooperativa Tlaltenco
• Cooperativa Huasipongo

En la delegación Tíalpan

• Lomas del Seminario

• La Ei a
• Cooperativa Mayocuyáii

Para 1995, ya eran J 9 organizaciones la que hacían paite del FPFV entre coopeiativas, asociaciones
civiles y sociedades de solidaridad y se localizaban en las siguientes delegaciones y municipios :
Delegación Benito Juárez
Delegación Cuauhtémoc
Delegación Coyoacán
Delegación Gustavo a Madero
Delegación htacaico
Delegación Isiapalapa

Para d nnál^is di' i'srss oi>janiiacioiii:s íc uLilizuron fueutci indirecta*, da Jo que iu>i fut iuipuiibk iuicürb directamiiii
Ltslíe Sema, Quien ^ jmán en J MÍJÍ1, ed UNIOS, Módico. 1997. Fn d CMO dol FPFV
Jesili BLIUIIÍ'.J. ?^-j':', I\:¡IÍ:L-¡ di lia JjTn¡i.-i¡jaííif.rj;*ir;:;jl;i-mci dd ML'J'I un d Dl\ mícJiCD, México, ;f £11 lo: otrus tres casos
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Delegación Fláhiiac
Delegación Tlalpan
Delegación Venusriano Carranza
Delegación Xnchimilco
Municipio Cuautitlán Izcalli
Municipio Chiinaíhuacán
Municipio Kcatepec

Expresión territorial:
(Véase mapa 66)

Demandas:
1 Económicas

• Derecho al ti abajo
• Aumentos salariales

2. Sociales

• Sudo

• Vivienda
• Servicios
• Educación
• Saludos cordiales, Abasto
• Cultura

3.. Polínicas

• Libertad de piesos políticos
• Contra el abuso de autoridad

Antagonismus y estrategias:
Si bien sus métodos de acción algunas veces son violentos, lucha también con los recursos legales de la
movilización y el dialogo con sus interlocutores gubernamentales, también se diferencia de las otras 3
organizaciones analizadas en que mantiene relaciones con los partidos políticos de izquierda y
vinculándose a algunas luchas electorales

Alianzas y estrategias:
Se vinculan nacionalmente con la CONOS! y la CKD e inteniaaonalmente con los Comités
Internacionales en Apoyo a las Luchas Mexicanas

Mantiene vínculos con ÜNG's nacionales como Defensoras Populares \C. \ con universidades como
la UNAM y la UAM, apoyándose solo para asesorías sociales, jurídica? y técnicas puntuales.
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2. Campamento 2 De Octubre

O rga n izac iones:
Integrado por colonos y solicitantes de vivienda. Actualmente el campamento 2 de Octubre está
dividido en 2 comentes, lo; radicales y la organización "Nueva Resistencia juJith Reyes, Campamento
2 de Octubre" que mantiene un trabajo activo en la colonia Benito Juárez \ que entre 1989 y 1990
realiza los programas de vivienda nueva para los hijos de los fundadores del movimiento surgido en
1968 Con el apoyo de la UAMX y de ÜNG's entre ellas COPtVI y FOSOVI, lleva a cabo proyectos
partidpativos de vivienda en los predios de Apadaco No. 15 y Cana! Nacional No. 121 (delegaciones:
Iztacalco e Iztapabpa).

AI interior cié la colonia Benito Juárez desarrolla proyectos de ampliación y mejoramiento de
vivienda y proyectos comunitarios de equipamientos, siendo tino de los más importantes el de Salud

La organización es vertical, con una dirigencia centralizada y autoritaria que ejerce un gran poder
sobre sus miembros, siendo eilos los que toman ¡as decisiones importantes y donde los miembros de la
organización cumplen con el ahorro económico que les permite la compra de los predios y gestionar
ante los organismos financieros del gobierno del DDF, los prestamos de sus viuendas Los miembros de
la organización también participan en el diseño de sus conjuntos habitacioníik's y viviendas, que son
apoyados poi asesores externos ÍWÍDESU rompiendo con sus esquemas ha financiado y construido los
proyectas surgidos de la comunidad

Las organización Campamento 2 de Octubre de carácter radical se localizan en el Ftaccionamiento
Benito Juárez (delegación Iztacalco), 3 de Marzo (delegación Tlahuac) y las Golondrinas (delegación
Alvaro Obregón)

Expresión tenitonai:
(Véase mapa 61}

Alianzas y estrategias:
Con la CONAMODI, MPI, POUPI, PROCUP

3. El Movimiento Proletario Independiente (MPI)

Organizaciones:
Base social
Colonos, solicitantes de vivienda y choferes de la exrura 100 (SUTAUR-lOO) Se localizan en la colonia
Pantidán de la delegación íztacalco, así como en las delegaciones: Magdalena Contrcras, Iztapalapa, C?A
Madero y en los municipios conurbados de Nezahualcoyori y Coacalco, en el Pistado de México

Su estructura es piramidal, cerrada, apegada a los dictados del comité central o ejecutivo, lo que
limita la participación de las bases en cuanto a las directrices del movimiento..

Expresión terntntial;
(Véase mapa 68)

Alianzas y estrategias:
Hacen alianza con ei Partido de h L'iiid.-n.i Obier.-i Popular Independieim: (PUOPi), con la
Coordinadora Nacional de! Movimiento Democrático Independiente (CONAMODI), con ei
Campamento 2 de Octubre, PROCl.T, CíJ I ROM, FDOMLZ, MPI, CNI, FNDP
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MOVIMIENTO PROLETARIO INDEPENDIENTE: MPI
1985/09-1990

MPI

MAPA 68
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4- La Coordinadora Nacional Del Movimiento Democrático Independiente (CONAMODI)

Organizaciones:
Base social
Esrrucrurtida por Coordinadoras Regionales (CR), la Regional del Centro es la que 3ctúa en el AMCM.

La Cooidtnsdora Regional do la Zona Cenno es encabezada por la Comisión Política del
OONAMODI, se coordina políticamente con el Fíente Nacional Democrático Popular (FNDP), ligado a
movimientos guerrilleros

Sus bases son colonos de Puebla, Zaragoza y Panritlán (delegación Venustia.no Cananza) y de las
colonias: Ejército de Oriente y Juan Escuda (delegación Iziapaiapa).

Expíes ion tenítoriaí:
(Véase mapa 68)

Aiianzas y estrategias;
Sostiene jesús Bautista que la COK'AMODI está "ligada a los gnipos extremistas de carácter guerrillero,
con una estructura piramidal cerrada, ortodoxa, de élites políticas y que limita la participación de las

bases"83

Mantiene alianzas con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), con ía Unión de
Operadores de Transporte Libre de la República Mexicana (UOTROM), con la Coordinadora Regional
de Obieros Agrícolas y campesinos hmiliano Zapata (CR0ACE7), con el FNDP, con Acción Campesina
Independiente 13 de Octubre(OACl-I3), con el Comité de Defensa de los Interese del Pueblo de
Miahuatlan (CDIPM), con eí Trente Democrático Oriental de México Emiliano Zapara fFDOMH )̂ -
integrado por la Organización Independíenle Pueblos Unidos de la Huasteca (OTPUH), por Campesinos
Unidos de la Siena Oeste (CUSO), con tos Comités Agrarios del Norte de Veíacruz e Hidalgo Emiliano
Zapata (CANVHEZ)- y con el Comité pro defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Bxiliados
políticos de México (CNl)

'licne vínculos con partidos clandestinos atinados como el Partido de los Pobres (PP) y el Partido
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo.

Mantiene a nivel nacional nexos políticos con el Movimiento Proletario Independiente , con el
Partido de la Unidad Obiera Popular Independiente (MPI-PUOPI) y el Campamento 2 de Octubre Y a
nivel internacional con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos -
desaparecidos (FRDEFAM) y con Amnistía Internacional,

Rasgos generales de las organizaciones radicales:

Antagonismos y estrategias:
Aquí es donde se presentan los rasgos generales de estas tres organizaciones que adoptan posiciones
radicales en la caracterización del desarrollo del país, de la cual derivan las acciones a seguir
• Estructura cerrada

• Rechazo a los ptocesoi electorales
• Rechazo al Estado como aliado de la burguesía y la oligarquía
• Rechazo a las alianzas con los partidos políticos legales
• Cuentan con intluer.cia polític.i mn\ locahnaia
• La revolución armada como única salida s los problemas del pueblo

53), miMir». Mi?xií.n : f
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2.4 Coordinadoras Sectoriales del Movimiento Urbano Popular en el área
metropolitana de la Ciudad de México:

1. Coordinadora Nacional de Movimiento Urbano Popular (CONAVÍUP - VM) 1985/09 -
1989/11

La CONAML'P después de los sismos no logra tener el peso suficiente entre ios damnificados, como ya se
vio, a pesar de los esfuerzos en torno al COSOPOR, que pretendió aglutinados

La CONAMUP sigue siendo una organización de masas con un proyecto político y organizativo
autónomo; una organización flexible y plural ideológica y política mente hablando, sin embargo las
organizaciones de ia ciudad central, no la ven así y por eso se crea la CÍJD

La heterogeneidad de organizaciones que integran la CUD y la multiplicidad de tendencias agrupadas
en un proyecto "ciudadano", pronto demostró la imposibilidad de coexistir y surge ia ABOV, como ya se
vio en torno a un proyecto político nuevo, que cree representar los intereses de ese nuevo MUP

Así que el periodo comprendido entre septiembre de 1S85 y finales de 1988, cuando se convoca a
dos proyectos de cootdinación del .MUP: La CNMUP y la ANAMUP, es en el que se analizará a la
CONAMUP.

O r gañiz aciones:
Base social
Constituida en Coordinador amplia de masas, típica de un fíente con el propósito de unir al MUP y
consolidarlo como un instrumento de lucha

Su composición social es heterogénea en. el origen de sus integrantes y desigual en el grado de
desarrollo político e ideológico; sin embargo, en este segundo aspecto tiene un alto grado de
sensibilidad social y política que le permitirá desarrollar la capacidad de lucha, elevar los grados de
concientización y compromiso, y la coherencia con los principios de la organización

La CONAMUP-VM trabaja con los colonos de la periferia de la ciudad y no con el conjunto del sector
urbano popular.

Su base social son los colonos, inquiHnos, trabajadores no asalariados, vendedores ambulantes,
pequeños comerciantes, asociaciones de choleres, solicitantes de vivienda y dcsempleados; así como
mujeres: amas de casa, madres solteras y jóvenes ttabajadoras.

Organizaciones Amplias:
• UPREZ

Con 34 organizaciones: tres amplias que reúnen 17 organizaciones a nivel colonia y 1?
individuales. Localizadas en 24 colonias: 20 del Dr y cuatro ue los MC Así como dos pueblos y
una LTH del DF.. (Véase cuadro 39)

• De la Unión de Solicitantes y Colonos de la Vivienda Popular, USCOV]:
-Sociedad Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitadonales: Pueblo Unido (delegación

Iztapalapa)
-El Molino (delegación ktapakpa)

Son en toral do? oigani3acior.es, localizadas en dos colonias del Oí
• De la Coordinadora Inquilinaria del Valle de México: CIVM:

-Residentes del edificio Uanns
-Unión de Inquilinos de Adaiupa
-Unión de vecinos de la colonia santa María la Rivera
-inquilinos de la colonia Doctores
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-Unión Popular Inquilinaria de la colonia Múrelos
Son en cota! 5 organizaciones a nivel colonia. Ubicadas en cinco colonias del Dí;

•La Coordinadora Provisional del Sur: CPS
"Colonia Volcanes
-Colonia la Palma
-Colonia In Joyira
-Colonia Movimiento Organizado
-Colonia PcdrcgauTo
-Colonia 3 de Mayo
-Colonia Cumbres Tepetida
-Colonia Alcatraces
-Colonia Miguel Hidalgo
-Colonia los Tulipanes
(Todas de ia delegación Tlalpan)

Son en total 10 organizaciones localizadas en 10 colonias del L>I:

•Organización Gabriel Jiménez:
-OGj Azcapotzalco
-OGJ Gustavo A. Madero
'OGJ Tlahuac

Son en cocal tres organizaciones amplías
•Los Consejos Populares de Abasto;

-CPA de Azcapotzaico
-CPA de Cuaulitémoc
-CPA de Cuajimaípa
-CPA de Iztapalapa
-CPA de Tlalpan
-CPA de V Caí i ama
-CPA de Ecarepec
-CPA de Naucalpan
-CPA de Nezahualcoyotl
Son en total nueve organizaciones amplias

• La Regional de Mujeres del Valle de México: RM-VM:
-RM de Alvaro Obregón
-RM de Cuajimaípa
-RM de Coyoacán
'RM de Iztapalapa
-RM de Venustiano carranza
•RM de Bcatepec
-RM de Naucalpan
-RM de Nezahualcóyotl
-RM de Tultitlán

Son en total nueve organizaciones amplias
• CUD

Con 379 otpatiiíaciones en total: 13 oiganizac.ioncí ¡impUiis que ivúnai 34' insani¿acioncs a nivel
colonia y 4 a nivel dciegacíones y M ocganizaciones individuales. Localizadas en 44 colonias: 43 del DF
y una en un MC Así como ties U1I y un pueblo del Di- (Véase cuadros 35, 56 y 31}

Organizaciones Individuales:
• Coordinadora Lomas de la Era, antes Comité Regional del Sut (delegación Alvaro Obregón)
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• Colonia el Salitrero (delegación Alvaro Obregón)
• Colonia Puerta Grande (delegación Alvaro Obregón)
• Unión de Colonia Unidad Independencia (delegación Alvaro Obregón)
• Cooperativa Popular Arturo Gamiz (delegación Alvaro Obregón)
• Unión de Colonos Democráticos San Miguel Amanda (delegación Azcaporzalco)
• Damnificados de Aztlíin (delegación Azcapotzalco)
• Coordinadora de los Culhuacanes (delegación Coyoacán)
• Movimiento Independiente de los Pedregales (delegación Coyoacán)
• Coordinadora de Cuajimalpa (delegación Cuajimalpa)
• UCSD, Comuna Santo Domingo (delegación Iztapalapa)
• Unión de Colonos de San Miguel Teotongo (delegación Iztapalapa)
• Colonia Santiago Acahualtepec (delegación Iztapalapa)

• Unión de Colonos de Xalpa (delegación Iztapalapa)
• Asociación Democrática de Colonos de la colonia Izdahuacan (delegación Iztapalapa)
• Ampliación Santiago Acahualtepec (delegación Iztapalapa)
• Unidad Vicente Guerrero (delegación Iztapalapa)
• Unión de Colonos e Inquilinos de la Martín Carrera (delegación Gustavo A Madero)
• Organización de Colonos de la Pensil (delegación Miguel Hidalgo)
•Colonia. Belvedere (delegación ílalpan)
• Colonia Ruiz Gorrines (delegación Tklpan)
• Asociación de Colonos de la Moielos (delegación Venustiano Canaliza)
• Unión de Colono? Peña-Morelos (delegación Venusliano Carranza)
• Unión de Colonos Valle Gomes (delegación Venustiano Carranza)
• Coalición de Colonos de Tulpetlac. (municipio de hcarepec)
• Unión Popular Ixhuatcpcc (municipio de I'lanepanría)
• Unión Independiente de Colonos de Ciudad Nezahualcoyotl: Í.MCON (municipio de

Nezahualcóyofl)
• Movimiento Restaurador de Colonos 1973-19/5: MRC (municipio de Nezahualcóyod)

• Unión de Lucha: UL (municipio de Nczahualcóyotl)
• Colonia Loma de la Citiz. (municipio Nicolás Romero)

Son en total 50 organizaciones individuales, localizadas en 30 colonias: 24 del DI; y 6 MC

La CONAMUP-VM, en 1988, reunía en total 46 i oiganizaciones: 8 que agrupaban 41 amplias (con
347 organizaciones a nivel colonia y 66 individuales) y 30 individuales Localizadas en 115 colonias::
104 del DF y 11 de los MC Así como tres pueblos del DI' y seis Ull del DF Organizaciones que se
ubicaban en 12 delegaciones de! DF y en 10 MC.

Si comparamos a la CONAMUP con el período anterior, vemos que de 1985/08 a finales de 1989 pasó
de tener SI organizaciones a 487 organizaciones (13 oiganizaciones de la CUD se pasaron en este
periodo a la ABOV), se quintuplicó en menos de cinco años. Lo mismo sucedió con las organizaciones
amplias que pasaron de cuatro con 2i a 13 con 353 Las oí «anidaciones individuales pasaion de 04 a
134, más del doble A nivel colonias se dobló, pasando de 51 a 106. Además la CONAMUP-VM amplio
su acción a 5 MC m.\s que en el período auienoi analizad:"'
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Estructura:

ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES

COMtSlÜNHS:
ORGANIZACIÓN Y RJil ACIONES, PRENSA Y PROPAGANDA

FINANZAS, CAPACITACIÓN TÉCNICA

ASAMBLEA REGIONAL DE REPRE5HN1 ANI ES

ASAMBLEAS POR ZONAS

GRÁFICO 10

Las asambleas regionales y zonales Hcnen También mis respectivas comisiones La Asamblea Nacional
se leúne cada año, garantizando la participación real, efectiva y plural de quienes ¡a conforman y de sus
representados..

Regionales de la CONAMUP-VM:
• Regional Norte

-Delegación Azcapotzako
-Delegación GA Madero*
'Municipio de Fx;atepec
-Municipio de Naucalpan

• Regional Sur
-Delegación Confieras*
-Delegación Coyoacán
-Delegación Magdalena Contra as
-Delegación Tlalpan

• Regional Oliente
-Delegación Iztapalapa
-Municipio de Nezahualcóyotl

• Regional Centro
-Cuauhtémoc
-Veruisriano Can ansa*

*Surgen en este períodos
Notti: E:¡ el período anterior se les denomir.f>b¡- ríMi.il̂ -1 y cr ¿sr;; se les í.Jir.bia po: regionales

Sectotiales de la CONAMUP-VM:
- Colonos
- Inquilinos
- Solicitantes de vivienda
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' Mujeres
- Trabajadores no asalariados
' jóvenes
- Campesinos*
- Ecologistas*

* Surgen en este período
Se consolidan las organizaciones de mujeres e inquilinos v comienzan a funcionar las demás

Demandas:
Amplias de la CONAMUP a nivel nacional:

1 Cuestiona explícitamente los mecanismos corporativos del PRÍ y de los partidos políticos
llamados democráticos y de la izquierda reformista que recurre a la utilización de los
pobladores a la maneta pnista pata conseguir votos.

2 Se declara contra, el caudillismo, las decisiones cupuiares y el clientelismo político y rechaza el
coi poi a civismo

Geneíales;
1 Económicas

• Contra la carestía de id vida
• Contra los impuestos

2 Sociales
• Tenencia de la tierra
• Vivienda
• Comía la insuficiencia y caienda de servicios públicos
• Abasto

3 Políticas
• Lucha por la demociacia
• Contra la represión
• Por la libertad de los presos políticos
• Solidaridad con otras organizaciones populares.

Demandas de la de las mujeres:
1 Económicas

• Garantizar el empleo
• Gaiantizai la suficiencia del salario
• Aumentar el gasto social en favor de los sectores más pobres
• Contra la carestía

2 Sociales
• Contra la violencia hacia las mujeres, dentro y fuera de! hogar
• Combarir las ideas, actitudes y prácticas de sus compañeros y de eíias mismas al interior de
la familia, que las mantiene oprimidas
• Pacto contra el hambre y la desnutrición

3 Políricns:
• Formación política e ideológica coir el fin de promover la concrentriaciór
• La no desaparición de la CONASLTO
• Defensa de ia existencia del DIF
• Buscar que haya una definición política de abasto
• Definición política de atención a la niñez
• La asignación de recursos de PRONASOi de forma posta y equitativa, sin fine? políticos.
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Expresión territorial:
(Véase mapa 70 y cuadro 48 )

Antagonismos y estrategias:
Principal
Couira el Eütcido y el gobierno neoliberal

Inmediatas
Contra la privatización de los servicios públicos, el retiro de los subsidio.1;, si aumento de tarifas e
impuestos, contra ¡¿i política ambiental

La concertación y los acuerdos políticos, remplazan los enfrentarmentos y la acción contestataria
La CONAMUP, como intetlocutora que aglutina las demandad del J4UP frente a las instituciones y el

gobierno
La gestión social como piáctica. pitra transfonnai las ¡elaciones sociales

Alianzas y estrategias:
Para 1988 las siguientes organizaciones con postuías polilico-ideoló^ícíis diíeren res hacían paite de la
CONAMUP:

J. La Unión de Lucha Revoluciona) ia (ULR)
2. La Organización de izquierda Revolucionaria Línea de Masas (OIR-LM)
3 La Organización Revolucionada Punco Crítico (üRPC)
4 La Asociación Cívica Nacional revolucionaria (AGNR)
5 La Unión de Colonias Popúlales (UCP)
6 b.l Movimiento Revolucionario del Pueblo (MR?)
7. Algunas Oí ganizaciones que hoy actúan en el PRD

Un aspecto central de esta etapa de la CONAMUP, es afianzar su alianza con las mujeres como sector
estratégico Je reivindicación, darío que las mujeres esrón en los estiatos más pobres y míuginados del
país, junto con la población indígena y los niños (CEPAL, 1996}

La CONAMUP íe confiere a la mujer un rol preponderante y necesario ai leconocerla como fuerza
principal deí MUP Su u abajo en el movimiento involucra luchas de transformación económica, social,
política y territorial en las ciudades t i ta se da en los pjocelos de autoconstiucción, de autogestión, por
la vivienda, poi1 los servicios, infiaesnuctuia y equipamientos para sus barrios, colonias o asentamientos;
en las demandas por alimentación y salud para sus familia? y en el cuidado del medio ambiente "Son las
mujeres quienes se enfrentan cotidianamente a los problemas y por ello se integran masivamente al
movimiento" °^

Se ciean óiganos estatales de mujeres de la CONAMUP, entre los que está la Regional de. Mujeres del
Valle de México (RMVM) formada por 35 organizaciones femeniles

Las reivindicaciones de este sector de la CONAMUP, esrán ya expuestas en la parte de demandas
En cuanto a la política de aliaras con ortos scctoies, esta se define en función de las condiciones

concretas del desarrollo focal o regional de las organizaciones y sus miembros
Se establecen lasos de solidaridad con:

1 La Coordinadora Nacional dei Plan de Avala (CNPA)
2 La Coordinadora Nacional de Tiahajüdoies de (a hducación (CNTt)
3. H Trente Nacional Contra la Represión (í-NJCR)
4 L;¡ Unión General Obreía, campesina y Popular (UGOCP)
5. Í,O5 Sindicatos Obreros independientes
6 Los Sindicatos Universitaiios Independientes

tí4C llriijaiia, ' U s i-\ü¡¿r::s son la columna v . . tn r í I J J ¡iK.vini.Lii:.- Í I ' ^ I M Í I . I M M I . .),-! puthto 1 , (•][ r.it o !9) rcvi^rr CONAMUP. Año

I X . N o 129, M ü x x o Aüi-irtt de 1957
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En torno a lo político electoral, se da una recomposición de fuerzas a su iiircrior: La UCP, fundadora
de la CONAMUP, participa cicctoralmentc con el FD y deja la CONAMUP, como ya se vio l..a CDP-D y la
Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre Puebla (UPVA 28 O!, !o hace con el Partido del
Trabajo (PT)

Otros sostienen la necesidad de ioimar el Partido Nacional del Pueblo, integrado por partidos
regionales Aígunos refuerzan las actividades políticas del Frente de¡ Pueblo (FP) y otros no creen en las
contiendas electorales y por lo tanto no hacen parte ni apoyan íi ningún partido político.

I-a CONAMUP deja en libertad a sus organizaciones c integrantes de actuar o no con los partidos
políticos.. Sin embargo esta actitud a creado discrepancias y fisuras a su interior

La Coordinadora no carece de una conciencia política, como han querido demostrar sus adversarios,
aun dentro del mismo MUP; sí bien pnoriza las demandas de corte económico y social, relativas al
mejoramiento de las condiciones de vida de sus agremiados, reivindica también las demandas
esencialmente políticas

El que sostenga un proyecto político y organizativo autónomo de los partidas políticos, no la hace
una organización apolítica, se reconoce como MUP y no como partido

Lo que cuestiona esencialmente en materia de participación partidaria, son los mecanismos
corporativos que ejerce no sólo el PRI sino también los partid™ políticos denominados "democráticos"
(aun los de izquieida), en momentos electorales, en los que utilizan a oiganizacioncs y miembros del
MUP para aüegarse de votos

Por lo anterior, la CONAMUP está contra el caudillismo, las decisiones cupuííues y el clientelismu
político, costumbres del corpoiaiivisnio, que permean a casi todos los patriaos, de ese momento

Sostiene Bautista que : "En i elación a la reforma política, la participación electora! y la lucha
parlamentaria, la CONAMUP ha logrado establecer acuerdos básicos: no es una Coordinadora cuyo fin
estratégico sea la lucha electoral; la opción electoral es vista como una cuestión táctica y no de
principios Por tales razones, concibe tales acciones en un plano secundario. Sin embaído, la ¡calidad y
la tozudez de los hechos le han impedido obtener un consenso claro Poi el contrario, existe un bloque
de organizaciones que abanderan la valide; de la brega electoral, siempre y cuando sea usada como
medio para agitar ñ las masas, difundir alternativas de lucha independiente, dar a conocer cntic el
pueblo un programa de lucha auténticamente revolucionario y propagar la ideología clasista, la
ideología proletaria entre los explotados" ^

Esta cita, muestra claramente las posiciones en torno a! tema de lo politice electoral dentro del MUP,
en ese momento

Con la CONAMUP se supeia el sectaiismo, la dispersión y el divisionismo que mantuvieron por
decenios las organizaciones populares urbanas

En cuanto a la CONAMUP-VM, mantuvo nexos con la mayoría de organizaciones del MUP, amplias e
individuales que no hacían parte de esta coordinadora, enríe ellas, el Frente Popular Independiente de
Nezahualcoyotl, el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sui, el Movimiento Popular de los
Pedregales, ia Coordinadora de los Cuihuacanes, ia Coordinadora de Cuajimalpa, por señalar algunas

Bn c! X Encuentro Nacional de la CONAMUP en Monterrey en Octubre de 1989, en uno de sus
acuerdos, se convoca a la primera Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular (ANAMUP) En
un reconocimiento de que se está en una nueva etapa de reagrupamientc de corrientes políticas
Conjuntamente con la CUD, convocan a la reorganización del MUP

' J B a i i ü s t a . P f r f í l f . o ^ . - w i í ' l . - J i / H i n c i J i . j i t i nrJuiJ7M.- i r . i l ! « < i . ! > , Í Ü P : u i L ; D i ' ( o p c u p -i) M é x i t t . i i ^ J i q n >f
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CORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO PUPULAR

CONAW1UP-V1V) 1985/09-1989/11

CONASflUP-VM

MAPA 70
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2. La Convención Nacional dcí Movimiento Urbano Popular {CNMUP), 1989/12 - 1991/12

La Asamblea de Bamoi (AB), la Unión de Coloniíis populares fl'CP) y Alianza Vecinal (AV), son las
organizaciones que convocan, el 2 y 3 de Diciembre de 1989 en el DF, a la Primera Convención
Nacional Urbano Popular (CNMUP) donde se crearía, otra coordinadora del MUP diferente a la
CONAMUP-ANAMUP.

En la Convención se reunieron aproximadamente 300 personas para analizar: "la política estatal de
las ciudades y el papel del MUP en la situación actual; así como los lincamientos políticos y organizativos
que adoptaría el MUP en io sucesivo"36

Había representantes del DF y de 16 estadas de la república:
1 Baja California Norte
2 Baja California Sur
3. Coahuila
4 Chiapas
5 Distrito Federal
6 listado de México
7 Guerrero
8 Jalisco
9 Michoacán
10 Nayarit
11 Nuevo León
12 Oaxaca
13. Puebla
HQueictato
15..Sinaloa
16 Sonora
1 7 Tamaulipas

Oiganízaciones:
Las organizaciones amplias que formaron parte de la CNMUP en el A.MCM son las siguientes:
1 La Unión de Colomas Populares (UCP), entre 1989/12 y 1991/12

La UCP en total tenía 73 organizaciones: 1 i organizaciones amplias con 65 organizaciones a nivel
colonia); localizadas en 55 colonias: 22 colonias del DF y 33 de los MC y dos pueblos del DF Se
ubicaban en 11 delegaciones y 10 MC (Véase cuadro 43)

2. La Asamblea de Bar tíos y Organizaciones Vecinales: ABOV 1989/12-i 991/12
Son en total 98 organizaciones: dos amplia con 12 oí ionizaciones a nivel colonia, cuatio amplias a

nivel municipio y 82 individuales, las cuales se localizaban en 10 delegaciones del DF y en cuatro
municipios conurbados del Estado de México En dos pueblo y en tres UH del DI'-, así como en 71
colonias del DF ASÍ comoMS grupos de solicitantes (Véase cuadro 45)

3.. La Alianza paia la Integración Vecina! o Alianza Vecinal: AV í 989/12-1991 !\ 2
En 1991 hacían parte de- la AV 14 organizaciones: cinco amplias con 11 (cuatio con ocho a nivel

colonia y CAisrro c:>n 13 a nivel delegación) y dos individuales Se locainaban en '.0 colonias de! DF y
tres delegaciones del DF (Véase cuadro 47)

b o CNMUP c-



En total la CNMUP tenía 185 organizaciones: 19 amplias con 85 organizaciones 3 nivel colonia, 15
amplias a nivel delegación o municipio y 8.5 individua i es Se localizaban en 130 colonias: 97 del DF y 33
de los MC; 4 pueblos de! DFy 3 UH. Ubicadas en 14 delegaciones dd Dp y 11 MC

Demandas:
Véase demandas de la UCP, AB y AV . Podría concluirse que ias demandas son económicas, sociales,
culturales y políticas, con un énfasis en las últimas:

La constitución dei Estado _'Í2
La transparencia de los procesos electorales
Un cambio en ias formas de gobierno de! DF
La ciudadanización

Expresión Teiritorial:
{Véase mapa 71 y cuadros del 41 a! 48)

Antagonismos y estiategias:
Principal
Estado y el gobierno neoliberal

Inmediatas
Contia el gobierno salmista y en el OF contra la política de concertación de Camacho Solís, con
diversos sectores del MUP.

Otro aspecto impoiLance de señalar en este apartado, son las pugnas internas entre los dos proyectos
de coordinación del MLT, que debilitaron la posición de las organizaciones sociales y finalmente el que
la CNMUP queda en medio de las posturas de los diligentes vinculados al PP.D y de las distintas
corrientes del partido, que utilizan a lñ Convención como factoi de coirelación de fuerzas al ulterior dei
partido, lo que finalmente la hace desaparecer

La estrategia del gobierno a nivel nacional fue utilizar la organización social y cetiitoiial del MUP y
sobre las demandas levantadas por el MUP independiente, crea el programa de SOLIDARIDAD, va
directamente a cada comunidad, utiliza la mano de obra de los sectores oíganizados y da soluciones
puntuales al MUP, ío hace organización, por organización, sin considerar a la Convención como
instancia amplía de coordinación del MUP Tiabaia cooptando o negociando con los líderes y rompe la
coordinación unitaria del MUP, esto sucede hasta finales de 1991, cuando ¡as organizaciones de la
CNMUP deciden ir de nuevo al proyecto de unidad en torno a la ANAMTJP

Alianzas y esítategias
Con el PRO y la social democracia mexicana e internacional.
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URBANO POPULAR: CNMUP
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3 La Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular (ANAMUP), 1989-1995
Surge del llamado que hacen a las organizaciones de! MUP, la Coordinadora Única de Damnificados
(CUD) y la CONAMUP: cuyo documento base es la "Declaración Je Jalapa", surgida de ia reunión del 2 y
3 de Diciembre de 1989.

A la reunión asistieron 250 delegados de 22 estados con el fin de; "concretar la unidad desde las
bases mismas de las organizaciones populares que luchan por una vida digna y porque el pueblo sea
gobierno bajo una perspectiva democrática e independiente de la burguesía, así como para construir la
unidad de los explotados y oprimidos de México"1"'

Las organizaciones del MUP a nivel nacional que asisten a la reunión de jalapa son.
1 Asociación de Residentes de Cuauútlán Izcalli
2 CDP de Durango*
3 CDP de Chihuahua*
4. Coordinadora Nacional en contra de Laguna Verde (CONCLAVE)*
5. Coordinadora independiente de Torreón del M1RT

ó Coordinadora dei MUP es Sinaloa

7 Coordinadora Revolucionaria de Colonias Organizadas de Baja California Norte
8 Colonias Populares de Lázaro cárdenas, Michoacán
9 Colonias Independientes de Morelos
10 CONAMUP (incluyendo a la Regional del Valle de México)
í 1 CUD
12 Equipo Pueblo*
13 Frente popular (FT) de Zacatecas*
14. Frente Popular Ínter-colonias de Jalisco
15.Frente Popular Francisco Villa (FPFV)
16 Grupo anrintic.lear Jalapa*
17 UPREZ
18 UCAI-DF
19 UPVA 28 de Octubre
20 UCP Valle de Santiago
21 OCPlrapuato
22 Unión de Colonos y Solicitantes de la Vivienda (UCySV) Vctacruz*

* Estas organizaciones no fuman el documento íinal denominado la declaración de Jalapa

Organizaciones:
Las organizaciones de la ANAMUP-VM varían de acuetdo a dos momentos claves en este período: el
primero es cuando realizan su primera asamblea y el segundo cuando desaparece la CNMtíP y se crea un
proyecto unitario del MUP en tomo a la ANAMUP

La CONAMUP-VM, en 1989, reunía en total 468 organizaciones, (véase pp.. 250 a 252} pero con la
desaparición de la CUD, pierde 13 organizaciones: 4 amplias (con 15 a nivel colonia que se integraron a
la A13OV (UPICM-PM, UVCG, CU del Centro y la Gueircro) y a la A1V (UPVU)

Para 1990, perdía además 10 organizaciones individuales que habían sido de la CUD y se integraron
a la ABOV

La CONA\"JP ANAMUP en 1991, anres de que se le unieran las organizaciones que habían formado
la ONMUP estaba formada por las siguientes organizaciones:

« UPREZ con .54 organizaciones: .3 amplias con 1 7 organizaciones y 17 individuales
• USCüVI con 2 organizaciones individuales
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• CIVM con 5 organizaciones individuales
• CPS con 10 organizaciones individuales
• OGj con .3 organizaciones amplias
• CPA con 9 organizaciones amplias
" RM-VM con 9 organizaciones amplias
• Individuales: 30 organizaciones
• Las que quedaron de la CUD: 356 organizaciones: 9 amplias con 334 a nivel colonia y 22

individuales

En 1991 la mNAMUP-ANAMUP estaba integrada por un total de 487 organizaciones: 13 amplias con
353 organizaciones (siete con 319 a nivel colonia y seis con 34 a nivel delegación o municipio) y 134
individuales Localizadas en 106 colonias: 95 del DI' y 11 de los MC Así como Jos pueblos del DF y
cuatro UH del DF. Organizaciones que se ubicaban en 12 delegaciones del DI- y en 10 MC

Para 1995, la ANAMUP estaba formada por sus propias organizaciones y por las que integraban la
CNMUP, que se fe unieron en 1992, ai desaparecer esta última en Dicienibe de 1991, además de las
organizaciones que suigieron o se integraron entre 1992 y 1995

1 - Organizaciones analizadas"";
• La UPRt¿ con 42 organizaciones: tres amplias con 23 a nivel colonia y 19 individuales
• La UPNT-N con 21 oiganizaciones: (una amplia con siere a nivel colonia) y 14 amplias a nivel

delegación o municipio
• La UCP* con 83 organizaciones: 13 amplias con 73 a nivel colonia y 10 amplias a nivel

delegación o municipio.

• La AE* con 65 organizaciones: (una amplia con 10 a nivel colonia, ocho amplias a nivel
delegación o municipio y 47 individuales

• La AB-CM* con 40 organizaciones: una amplia con dos a nivel colonia y tres amplias a nivel
delegación o municipio y 35 individuales.

• La AV* coa 23 organizaciones: una amplia con cinco a nivel colonia, 16 a nivel delegación y
dos 3 nivel individual

• Las Comunidades del Pueblo (antes UPNT-íi} con ocho organizaciones: tres amplias a nivel
delegación y municipio y cinco individuales

• La UlyLP con cuano organizaciones amplias a nivel delegaciones
• Las que quedaron de la CL'D: 343 organizaciones: una amplía con 289 a nivel colonia, dos a

nivel delegación y Ü2 individuales
Son Ó29 organizaciones: 29 amplias con 469 (21 con 409 a nivel colonia y ocho con 60 a nivel
delegación o municipio) y 160 individuales..
*Organizaciones que formaron la CNMUP, las demás eran paire de la CONAMUP-ANAMUP

2,- Organizaciones que venían de la CONAMUP - ANAMUP-VM:
• CIVM con cinco organizaciones a nivel colonia:

- Residentes del edificio Gaona
- Unión de inquilinos de AÜaiupa
- Unión de Vecinos de Santa María la Rivera
• Inquilinos de la colonia Docioies
- Unión Popular Inquilínaiia de la colonia Moreíos
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Ubicadas en las delegaciones: Cuauhtemoc y V Carranza
• CP5 con 10 organizaciones a nivel colonia:

- Colonia Volcanes
- Colonia la Palmita
- Colonia la joyita
- Colonia Movimiento Granizado
- Colonia Pedrcgaliro
- Colonia cíes de Mayo
- Colonia Cumbres fepe-ntifi
- Colonia Alcatraces
- Colonia Miguel hidalgo
- Colonia los Tulipanes
Ubicadas en la delegación Tlalpan

• Organización Gabriel Jiménez (antes, Movimiento Estudiantil Gj) con ti es organizaciones
amplias a nivel delegación:
- OC] Gustavo A Madero
• OGJ AzcapoLzalco
- üGj Tiahuac

• UPA con nueve organizaciones amplia.- a nivel delegación:
- CPA Ascítpotzalco
- CPA Cuajimalpa
- CPA Iztapalapa
-CPA Tlalpan
- CPA Cuauhtémoc
- CPA V Carranza
- CPA Ecatepec
- CPA Naucalpan
- CPA Nezahualcoyotl

• Regional de Mujeres del MUP (antes Regional de Mujeres de la CONAMUP) con 11
organizaciones amplias a nivel delegación o municipio:
- RM Alvaro übregón
•• RM Azcapotza!c.£>
- RM Coyoacán
- RM Cuauhtemoc
- RM íztacalco
- RM íítapalapa
- RM Venustiano Carranza
- RM Nesahualcoyori
- RM Tultitlán
- RM Ecatepec
- RM Naucalpan

• Individuales : 25 organizaciones (Véase pp. 251 y 252)
Son 63 organizaciones: tres amplias con T\ a nivel delegación y 40 individuales Organizaciones
ubicadas en 12 delegaciones del D? \ 6 MC

3 - Organizaciones que se uilegraion a la ANAMUPencie 1992 y 1995 o que suigieion en ese período:
• Movimiento Popular de los Pedregales, MPP:

En la delegación Coyoacán

26-J



- Asociación de Residentes Ampliación Candelaria, colonia Ampliación Candelaria
- Colonos Sanco Domingo* (de la UCSD), colonia Santo Domingo
- Asociación de Residentes de ía colonia Ajusco* (de la UCP Coyoacán)
- Unión Je Colonos del Caracol, colonia Caracol
-UCP Rosedal*
- UCP las Torres* (de USCOVl)
- UCP Santo Domingo* (de la UCSD)
Un la delegación Tlalpan
- Asociación de Residentes de la colonia Huayamiipas
- Comuna de Huayamiipas* (de la UCSD)
- Comité Popular Voces de Coapa
- Movimiento del Pueblo Mexicano
- Movimiento de Solicitantes de Vivienda de Tlalpan
Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatcíolco - Unión de Cuartos de Azotea e Inquilinos
Independientes:
- CCAT-L'CAí -Alvaro Obiegón
- UCA1 -Cuauhcémoc*
- CCAT-UCAI Gustavo A Madero
-CCATUCAI .[zLaiialco
- CCATUCA! [lapalapa
- UCA] -Venusciano Carranza*
-CCAT-'UCAI -Chalco
- CCA"! -UCAl -Ucatepec
- CCAT-UCAI -Huixquilucan
-CCAT-UCAJ -Naucalpan
-CCATUCAI -Nezahualcóyotl
-CCAT-UCAI -lecámac
-CCAT-UCAJ Tlanepantla
Pueblo en Lucha por la Tiena San Andiés Totoltepec:
- PL-SAT Tíalpan, puchlo San Andiés 1 oroitepec
Unión de Mujeres de lxtlahuacan:
- UMI -Iztripalapa, colonia Ixtkhuacan
UVYD 19 de Septiembre:
- UVyD -Benito Juárez
- Cuauhtemoc* (siete organizaciones: una amplia con 289 y seis individuales)
' UVyD -Izrapalapa
-UVyD -'Ilalpaii
Unión de Vecinos e Inquilinos de Peíaivillo:
-UVIP -Gustavo A Madero
- UVIP -Cuauhtémoc*
' UVIP -ktapalapa
Unión de Pochcecas de México, AC (antes, Unión de Trabajadoies del Comercio}:
- UPM -Alvsio Obregón
- UPM -Coyoacán
- UPM -Gustavo A. Madero
-UPM -izracako
- UPM -Iztapalapa
- UPM -VenusLiano Carranza
Unión de Colonias Trñbíijo y Libertad, AC (antes, l-Kfc'CUP)



- UCTyL -Cuauhrémoc*
-UCiyL -Iztacaíco
- UCTyL -Iztapalapa
- UCTyL -Venustiano Cairania*
Vivienda Aíteraaüva Populai, AC
- VPA -Alvaro Obiegón
- VPA -Azcapotzalco
- VPA -Coyoacán
- VPA -Cuauhrémoc
- VTA -Gustavo A Madero
- VPA -Iztacalco
- VPA -btapalapa
- VPA -Miguel Hidalgo
- VPA -Tláhuac
- VPA -Tlalpan
-VPA -Vcnnstiano Cananza
- VPA -Xochimilco
Proyéctete Populares, AC.
' PP -Gustavo A Madero
- PP -Iztapalapa
Asociación de Obreros y Campesinos Residentes del DF
- AOyCR -Alvaro übregón
Amanecer Arenal (antes, Amanecer Arenal de AB)
- AA - Iztacalco
- AA - Iztapalapa
- AA -Venustiano Carranza*
Asociación de Residentes Guarnirían Izcalh, AC
-.ARO -Arizapán de Zaragoza
- ARCI -Coacalco
-ARC! 'Cuautitíán Izcalh*
- ARCI 'Ecatepec
- ARCI -Naucalpan
- ARCl 'Nezahualcoyotl
- ARCI -Nicolás Romeio
- ARCl -Tlalnepantla
- ARCI -'lulrirlán
- ARCl -Texcoco
Comuneíos y Avecindados del Ocotal, AC
- CyAO -Magdalena Contratas
Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tiatclolco y Unión de Cuartos de Azotea c Inquilinos
"Alternativas Urbanas" (división de la CCAT):
- AU -Gustavo A Madero
- AU -ficarepec

Cuartos de Azo'.ta de Tlatelolco (división de la CCAi);
- CAT -Azcapotzalco
- CAT 'Cuauhtémoc*
- CAT -Gustavo A Madero
- CAT -Iztapalapa
- CAT -Miguel Hidalgo
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- CAT -Venustiano Carranza
Frente de Unidad Campesina, Estudiantil y Popular, AC
- RJFCP -Iztñpaíapa (barrio de San Lucas)
Movimiento Vedno Insur;:entes Organizado (ante; Directorio de Defensa de Damnificados):
- MVIO -Azcapotzalco
- MVio -Cuauhtémoc*
- MVIO-Gustavo A Madero
- MVIO -Izracalco
- MVIO -íztapaíapa
- MVIO -Magdalena Contreras
- MVIO -Milpa Aíta
- MV1O -Ilahuac
- MVIO -Xochimilco
- MVIO -Tlalnepantla
Oiganización de Lucha Popular Rubén jaramillo "Nueva Generación", AC
- Oí PR| -Iztapalapa* (de la OPRJ de UPRKZ)
-OLPRJ -liahuac
Asociación de Artesanos Tradición Mexica, AC
-AA1M -Alvaro Obregón
- AATM -Venustiano Carranza
Coordinadora de Residentes de 1 larelolco, AC
- CRT -Cuauhtémoc*
- CRT -Gustavo A. Madero
- CRI" -Iztapalapa
- CRT -Miguel Hidalgo*
- ORÍ1 -Venustiano Canama*
- CRT -Coacalco
- CRI1 -Ecatepcc
- CRT -Tultitlán
Cdoniinadoia Independiente de Vivienda, AC
- CIV -Azcapof.zaíco
- CIV -Coyoacán
Coordinadora Regional del Sur, AC (antes, Coordinadora Lomas de la Hra)
- CRS -Alvaiu Obregón
Frente del Puc-blo Doctores
- FPD -Cuauhtémoc*, colonia Doctore»
- FPD -Coyoacán
- FPD -Tlalpan
Frente Amplio de Acción Populai
- FAAP Alvaro Obregón
- FAAP -Cuajimalpa
- FAAP -Magdalena Contreras
Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Su:
- MPPCS -Tlalpan. Tres colonias v tres pueblos (véase cuadro 25)
Organización de Inquílinos Guerrero Buenavista
- OIGB -Azcapotzalco
- OlüB -Cuauhtémoc
- OIGR -htapalapa
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• Unión Coordinadora de Comcrcianrcs Independientes en Pequeño del DF, AC
- UCCIP-DF -Gustavo A Madeio

• Unión de Cuarcos de Azotea e Inquilinos de T'laielolco DF, AC
- UCA1 T-DF-Azcaporzalco
- IJCAl T-DF -Benito júarez*
- UCAI I'-Dl- -Coyoacán
-UCAI T-DF-Cuauhtemoc*
- UCAI T-DI--Gustavo A Madero
- UCAI T-DF -Iitacalco
- UCAI T DF • IzCapalapíf
'UCAI TDF-V Carranza*
- UCAI T-DF-Cuautidán llall i
- UCAI T-DI- -Cuaumlán de Romero Rubio
- UCAI 7-DF~Ecatepec
- UCAI T-DI- -Nezahuaicoyotl
- UCAI T-DF -Tlaincpanrla
- UCAI I-DK-Tultitlán

• Unión de Cuartos de Azoica e Inquilinos Sieivos de la Nación
- UCAI-SN -Cnaiihtcmoc*
- UCA1-SN -Izcapalapa
- UCAI-SN -V Carranza*
- UCAI-SN -Xochimilco

• UüOS'NJueva Resisrencia Judírh Reyes, Campamenio do* de Octubre
- NRJR-Iztacalco*
- NRJR-Iztapalapa*
- NRJR 'Xochimilco

Son 116 organizaciones: 301 amplias a nivel delegación o municipio, dos amplias cor, seis a nivel
colonia y nueve individuales (localizadas en nueve colonia y cuati o pueblos del DF) Organizaciones
ubicadas en 15 delegaciones del DF y 14 MC

La ANAMUP-VM, como coordinadora amplia del MUP, cenia en 1995, 808 organizaciones en total: 60
amplias con 599(23 amplias con 415 a nivel colonia y J7 con 184 a nivel delegación) y 209
individuales Localizadas en 25 J colonias (197 del DF y 54 MC), en seis UU y 11 pueblos del DF
Organizaciones ubicadas en 1 ó delegaciones del DF y 16 MC del Estado de México.

Demandas:
Las mismas de la CNMUP-VM y k CONAMUP-ANAMUP-VM

Expresión lerrilorial:
(Véase mapa 11 y cuadios del 32 al 56)

Antagonismos y estrategias:
Principal
Con el Estado

Inmediatas
Coacta la política neolibci.il y privarizadora de los b:encs y servicios básicos.
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Alianzas y estrategias:
La ANAMUP establece vinculas con la Unión General Oh rcra-Campesina Popular, el Partido
Revolucionario de loa Trabajadores (PRT) y el Partido Revolucionario Socialista (PRS).

Hsío origine! otra corriente dentro de la ANAMl.'P que busca mantener un proyectil político autónomo
e independien re de íos partidos políticos

Eti 1989 toma fuerza la idea de formar el Frente del Pueblo con partidos regionales cuyo ougen
ideológico trotskista está en la Unión de Lucha Revolucionaria (ULR)

í-n la 2a Asamblea nacional, realizada en Veracruz, Veracruz, del 22 al 24 de Mano de 1991, se
acordó la creación del Frente Nacional del MUP (í-NMUP), el impulso a las Coordinadoras regionales,
aglutinar no sólo a las organizaciones del sector, sino además a las organj-aciones de la CNTE y la CNPA,
así como la realización de las jomadas Nacionales de lucha al nivel más amplio

La estrategia de rciinificar al MUÍ1 en una coordinadora unitaria dio resultado y en i 992 como ya se
vio las organizaciones que se articularon en torno al PRD y que hacían parte Je la CNML'P, se integran a
este proceso de unidad

El proceso de unidad, no fiic sólo de los sectores organizados, sino también del conjunto de los
habitantes de las ciudad, lo que íes permitió frenar, en la medida de lo posible, la ofensiva salinista de
privarización de los servicios públicos, la desaparición de subsidios, el aumento de impuestos y tarifas, la
desaparición de los fondos solidarios de los traba]adores y de los no asalariados, entre otros

Conclusiones CON AMIJP-ANAMUP
Si comparamos los resultados de 1988, con los ce 1983 -su mejor momento- y agosto de 198*) -su peor
momento', podemos concluir que hubo una recomposición de las organizaciones de la CONAMUP-VM.

Sí hacemos una comparación entre 1988 y 1995, podemos concluir que en este período se consolida
el MUP, en la coordinación unitaria de la ANAMUP-VM

198VI988
Si lo vemos en relación al númeio total de organizaciones podemos decii que en cinco años solamente
aumentó en casi una tercera parte (55 más, es decir un promedio de i 1 organizaciones por año) Peio
si comparamos a las organizaciones amplias, en 1983 eran sólo 15 y pasó a más del doble, 35 y en
cuanto al número de organizaciones a nivel colonia que agrupaban pasó a más del triple de 51 a 154.. hn
cuanto a las organizaciones individuales pasó de 24 a 30, realmente mínimo el aumento,; lo mismo en
pueblos y UH.

Si vemos el impacto territorial a nivel del AMCM, en el DF disminuyo en una delegación y en los MC
aumentó en cinco más Extendió su influencia principalmente en los MC del Estado de México

1985/08-1988
Si hacemos la comparación con Agosto de 1985, donde la UOP al retirarse informalmente, pero
realmente de la CONAMUP, arroja los siguientes resultados:

b'i lo vemos en relación al número total de organizaciones podemos decir que en tres años solamente
aumentó en más del doble {9? más, es decir un promedio de 32 organizaciones poi año) Si
comparamos a las organizaciones amplias, en 1985 eran sólo cuatro y pasó a ser de 8 6 veces más, 35 y
en cuanto al número de organizaciones a nivel colonia que agrupaban pasó a más del doble de 64 a 154
Kn cuanto a las otganizacíoncs individuales pasó de 24 3 30, realmente mínimo el aumento; lo mismo
en pueblos y UH.
Si vemos el impacto territorial a nivel del AMCM, en el DF conservó el mismo número de delegaciones,
12 y en los MC aumentó en cinco mái Extendió su influencia piincipalmente en los MC del Estado de
México
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1988-1995
En e] período de reimificación del MUP en torno a la ANAMUP, se dio la consolidación dci MUP en el
AMCM, como se vera en análisis comparativo siguiente:

En 1988, la CONAMUP ANAMUP tenía un total de 481 organizaciones: 41 amplias con .347 a niveí
colonia y 96 individuales Localizadas en 115 colonias (104 del DF y II du los MC) Así como tres
pueblos y seis LJ1J del Dl; Organizaciones que se ubicaban en 12 delegaciones del DFy 10 MC

La ANAMUP-VM, como coordinadora unitaria del MUP. tenia en 1995, 808 organizaciones en total:
60 amplias con 599 (23 amplias con 415 a nivel colonia y 37 con 184 a nivel delegación o municipio) y
209 individuales Localizadas en 251 colonias (197 del DF y 54 MC), en seis UH y 11 pueblos del DF
Organizaciones ubicadas en 16 delegaciones de! DF y 16 MC del Estado de México

Si comparamos los dos periodos podemos ver que pasó a rencr el doble de organizaciones en total A
nivel del númeco de organizaciones amplias, se incremento en 19, con un incremento de 78
organizaciones a nivel colonia y 184 amplias a nivel delegación o municipio, organizaciones
predominantes en este periodo; y dobló la cantidad de organizaciones individuales

El impacto Lerriroriai en cuanto a número de colonias en ei AMCM fue del doble (en el Dí: duplicó su
número y en los MC, de 11 pasó a 54, es decu aumentó en casi cinco veces) Incrementó su influencia
en ociio pueblos del DF. Amplio su acción a cuatro delegaciones y seis MC más, que en 1988
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

1. ORGANIZACIONES CON PROYECTO POLÍTICO PROPIO
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SÍNTIiSIS MUF
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

1. ORGANIZACIONES CON PROYECTO POLÍTICO PROPIO.. 3a. Parte
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A / i l AH

OMAS DE SANTA CRUZ

CENTRO

H INDEPENDENCIA

HVICEMTE GUERRERO

OOP ARTURO GÁtJIZ

UEHLÜ UNIDO

L MCLINO

L MOLI-S'O

H TLATELOLCO

ARTIW CAHFiHÍA

COL:7DFY1 MC-

UH, DF.

OBSERVACIONES

DEMANDAS Y APOYOS

RECONSTRUCCIÓN DEMOCüATICA

«E:ANisMOSDrsoL!nAíí iní ,n C O N • n s

SOQD AFILIADOS

1 500 AFILIADOS

• OTAL OKGL COSOPOR; 61 ORG
AMPUAS (CO.N 50 ORO.) Y 11 IHDfVIDUALES

•TAL ORG DE APOYO A D6MNIF : 55 OR.G

AMPLIAS |CUN EEJ ORG.| Y 5 INDIVIDUALES

CUADRO Í4



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

1.. ORGANIZACIONES CON PROYECTO POLÍTICO PROPIO. 4a. Parte.

AÑO

1337Í03

ORGANIZACIÓN AMPUA

COORDINAQORA ÚNICA OE DAMNIFiCADOS

I.-ORG. AMPLIAS.

1 UNiÓH POPULAR CENTRO-MÚRELOS fUFCP.1|

-CENTRO

- CÓRELOS

2 ORGANIZACIONES

2 UNIOW OE CUARTOS OE AZOTEA £ INQLPIUNQS

D6 TLATELOLCO DF (UCAI-3F ) ANTES FRENTE DE

VIVIENDA POPULAR TLATF.LCLCO

-TLATÍ-. OLC.O

- ( iUHIHE^O

- ?=¡¡AtVILLO

-cei-J-Ro
. AV A.C.ION CIVIL

POSTAL

- SANTA fc'A. LA RIEERA

T ORGANIZACIONES

3 UVYD19 SEPT

-ROMA (283 CDIP")

- CENTRO

- ¡JOCTCRES

FÍJENOS AIRES

• OBP.Uit,

- TRANSITO

SANTA MWlA LA RIHCIÍA

95 ORGANIZACIONES' 1 Al'PLPACON 2B9 Y

INDIVIDUALES

UNION POPULAR VALLE GÓMEZ (UPVG)

VAI h tVÍMEZ

7 HE- N^VIEMPIJ1

MIOIIOACANA

JAN 1 V IO

POPULAR RASTRO

N'COLAS BRAVO

ORGANIZACIONES

ASOCIACIÓN DEINGUILINCS DEL SARRIO TEPiTO

Ai-BT}

ÍENTR3

M OSE LOS

ORGANIZACIONES

UNIÓN POPULAR DE INQLflLINQS

OL .\10RP=LOS.FEfiAMOReLOS¡U?(CM PM1

CCL CÓRELOS

CCL ^DCTD^C.^

CCL ~nj,--l?l~C

ORGANIZACIONES

FUNDA-

CIÓN

1935

1S8D.O8

laop

isa=

:5S7

'•usa

13SB

ia°s
ia?s
ia°,f
1917
1957

1980

:ass

t9B6

'.SB6

-.sus

:3B6

13 °<

1ÜÍJ4

lÜtM

1975

ign.7

DELEGACIÓN

O MUNICIPIO

CL.-AUHTÉV.OO

V CARRANZA

2 DELES

L^JAUHTa-MOC

COAUHIÉMÜt;

CUAÍ1HIÉMÜC

CUAUKIÜPJUC

V CARPÍAN/A

-i JLIAR3

CIJAUHTEP^OC

J DELEG.

C-.lAIJHlEMUC

CilAIJHStMUC

UUAUHTÉHOt;

CUAUHTPiMUt;

ciiAUHrf-Müt;

CUAIJH1HJÜC

UPAi inruHüi ;

DELEG

' CAlíHAMZA

OA MtüERO

• CJKtíAMZA

' CAHKAMZA

J CARRANZA

V CAFiHANZA

DELEG

CJAUHTÉUOC

V CARRANZA

DELEGACIONES

CA¡;riAjj¿A

J.lAIJHitHUC

0-.1AUH I EMUC

DELEG

COLONIA

O PUEBLO

CENTRO

M ÓRELOS

; COL o?

l.'ll [I A lh lOLCO

GUHiH = KL>
:1P-KA!VI.LU

CE-MPÍíü

AVIACIÓN CML

'OS TAL

SANTA WA LAÍ I3ERA

6 COL DF

1 UH. DF

MJPlIA

CP-NIHO

IXJCICiíbS

PIJKNOS AIRES

OHR-RA

ISÁNS.IO

•WfJTAWA I_S ! í in"RA

7 COL CF

VALLE GCME7

L>£ M)VIEMilF!F

JIPJHOACílNA

'Ci'.JLAK FtAÜTRn

N CCLAS HUíVO

COL OF

CENTRO

WC«ELOf

COL DF

I O K Z L Ü E

»CCi'Jí<ES

K * \ S T O

COL DF

OBSERVACIONES

DEMANDAS f AFQVDS

CRLIZ FíCJA-SUPZA

WM X

UMAU

FAC

W.ENOA V N f lCS

CAR .TAS

IPN

VIVIE-NDA

•NQUILIWC!",

HErKd

UAM-X. UAW.-A UIA

WMhNDA

ARAS I 0

CAPACITACIÓN

C-.JI I LIRA

AMtHlCAK FRirNr:S StKVICC

'UtHLITÍlOANAIlA NOBIU CPIU7 K£] IA

SJI /A, «IHCR-Oi? CAKITAS

rAC E\;LACC CASA V CIUDAD

JAM UNAU IPN

JI -S i f iROL.n [JKBANO Y Uri'TNDA

J|-^AKR0L_O SOOlAi

'HOYECTOS; P^ODIJC [ Vl'Oa

.SESORÍA I^;QUILINANIA

DAíJiNIfICADOS

UMAM

AC *. "9. I IROJASUI ÍA

UAÍ.1 Y II-JAM

V l l / E N ' A SA: |JU Y UESAftÜO 1 C JCCI4L

CUADRO 35



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

1. ORGANIZACIONES CON pROYhC'I O POLÍTICO PROPIO. 5a.. Parte.

ANO

1957/03

19 97,113

ORGANIZACIÓN AVPUA

7 UMOHDEVECINOSaE LA COL GUERRERO

(UVCG)

- C O L GUERRERO

- COL PANAMERICANA

1 ORGANIZACIONES

3 COMITEOE LUCHA INOUlLIfJARIA DEL CENTRO

• CENTRO

M ÓRELOS

DOCTORES

GUERRERO

MOCTEZUMA 2a SECCIÓN

- CLIATRO ÁRBOLES

• PUEBLA

- GÓMEZ FARlAS

-ROMERO RUBIO

-£LARENAL

ID ORGANIZACIÓN ES

9 COORDINADORA DE RESIDENTES DE

TLATELOLCOfCRT;

UH TLATELOLCO

- GUERRERO

• J/ORELOS

- FERALV1LLU

-PENSIL

ORGAteZAOONES

0. UNIÓN POPULAR NUEVA TENOCHTrTLAN

URNTJ " "

- UNIÓNOS LNQ VDAMMIF DEL CENTRO (IIBC)

- UNIÓN 0£ VECINOS D E L A C O L CKN7NO [U'JCC]

2 0 R G M B U K N E S

1 UNION DE COLONIAS TEA9OJO YLIBERTAD

UCaTYL| ANTES FRECUP

- COL. DOCTORES

-COL OBRERA

COL TRANSITO

COL. ASTURIAS

COL. PAULINO NAVARRO

COL MAGDALENA MiWJCA

COL ARTES GRÁFICAS

COL MERCED 6AL3UENA

COL PUESLA

ORGANIZACIONES

2 UNION DECUARTOS DE AZOTEA £ INQUILISOS

ÍERVOS BE LA NACIÓN (fiCtl.. SN)

LCAlS.^CUAUliTÉMCC

ÜCAISNU CABRA MÍA

OTALAHPltAS: 1Í CON 345 ORnANlíftaONES

FUNDA-

CIÓN

1372

i'J74

ia'¡6

1963

BEI ÍG ALTON

OBUNjCIPIO

•J CARRAJiZA

G A MADERO

2 DtLEL.

CUAUHTEHOC

V CARRANZA

CUAUHTÍ«CC

CUAUHTÉlíOC

1/ CARKAIffiA

V CAKRAKZA

V L-AHRAKZA

V CAH-JAWA

v CARKA:CA

2 DÍLEG

CUAUHTEUUC

CI;AI;MTÉMDC

V CARRAM7A

CUAUUTÍUDC

V HIDALGO

3 para

LíftlJ] ITCríüC

UANilT YV CAFiRAW¿A

DELE6

UAÜHTE7.1OC

LJAUHTEMQC

JAUPTrP.iOC

JAUHJtMOC

JAUHI YV CARRANZA

CARhiNZA

CARRANZA

CASRAI^ZA

CARRANZA

DELEG

LIAUt-TÉWOC

CARRANZA

DELEC

COLONIA

0 PUEBLO

GUERRERO

PAKAMERíCANA

2 COL DF

CENTRO

MORELOS

DOCTORES

GUERRERO

MOCTEZUMA

CUATRO ARBOLES

FUEBLA

GÓMEZ FARIAS

ROMERO RUEIC

ASENAL

10 COL DF

U,H ÍLATELÜLCO

Ü'JEüREkO

MDHKLOS

í'fcRALVILl O

f-tNSJL

4 COL. DF

UH.OF

ENTRO

EN I hO Y MÚRELOS

COL. DF

OCTORES

BRERA

RANSITO

STURlAS

AULIMO NAVASRO

MAGDALENA MIXMUCA

RTES GRÁFICAS

ERCED BAL BUENA

JESLA

COL DF

COL 0F

UH.DÍ-

OaScRVACIONES

DEWANOASY APOYOS

UNAV UA

VIUIEWOA CAf-ACITAClON A8ASTO

CO=;VI

WIÉNDA

L U r - " J M : > " I L I t l A " S

UNft.M UIA

CEWAD CECOPE CRUZ ROJA

ATEIJCCN A DAMNIFICADOS

NOLN LIJAOS

MCESIT4DOS

AI 'O\CS TÉCNICO SOCIAL JURÍDICO

VMENGA

CCFEV'I FÚC C'OHAL CEP-'AD

HECfv:

UAF

SVlHríi'A FRODUCCO.N AL!MENTAníl , \

MPLEO

AC Cr l 'AC COPiTVI CAÍA Y CILiüAD

\HA !•• CIAMI (I N TO ViV IENCA

FO*OTÉCWCO

\LI ME STAC ION

H P K £ SA3 PR O0 !J CTI VA S

SA.UC

ULT.'ÍA

sn t i t a etapa ríe rpflrj¡ •s-ahi=«r vine-Jbs fonlacONsMW

Í:L'.\DRO .¡6



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

1, ORGANIZACIONES CON PROYECTO POLÍTICO PROPIO. 6a. Parte.

ANO

5987/03

1937Í03

ORGANIZACIONES

!f - ORGANIZACIONES INDIVIDUALES OE LA CUD:

UNIÓN DE VF_:;IN:I DL LA COL iRÁNSiropjvcTi

• UNIÓN DE VEC E IMO RF PFr¡A:_V¡Ll.O ICVIHJ

• UNION DE VECINOS DE LA COL DOCTORES

¡UVCD) ANTES ORG hJDE3 CUAUHTÉMOCA

• UNION1 VüQNAL PORFIRIO PARRA

- MULTIFAMII IAR JÚARC2

- CUARTOS DE AZOTFA DF TI.AT=I O'.CLJ

•• ALBERGUE JOSÉ MA PlNO SUÁRF7

C AM P A M E WTO SUS U S B1A

FRENTE DE FAMI'JAS DAMNIFICADAS DE LA

COL t-JARVAFTE

FUERZA U^ilDA DEL CENTRO

ASOC UL ITO 1413

- COORDINADORA Ni:;(XAK ¡i (V /C

- ASOCIACIÓN CE CCL DE LA MOR-I O¿.

- FRENTE ÚNICO DE COLONOS ¡FJC)
• C t N I R O CULTURAL TEPiTO

UNIÓN DE COLONOS ASIUK.A5

GRUPO A7.CAPi:T¿ALt.:O
- UCD SAN MIGUEL AMANTI A

-COL PANTITL.ÁN

CAMPAMENTOS UNIDOS

UNION POP MART'N CARRERA ÍUPMC)

UNION INQ D tLACOL MASTÍN CARRERA
(UICMC;}

- UNIÓN DF VECINO;; C ZAHAGO¿A
• USCOVI EL MOLINO

- UNION DE INQ EK LUCHA

CANANEA UCSV L'BERTAD

- UNION DE VECINOS DAMNIFICADOS DE LA CCL
."AJA DC riRO Y AUYACfcNTES

• GOMFÉ PROMOTOR D.~ LA AiKK: UL VLCINO3

E INC COL A OB3ECÓN

- ALBERGUE UNIDAD SANTA FE

- AGOC DE PADRES DE FAMIL A DE LA G A

-UNIÓN DE INQ DE LA COI PFNSII

-UCISV LIBERTAD NICOLÁS ROMERO

"OTAL 0RGAI>j;2ACiCf¡ErS INDIVIDUALES' 22

TOTAL CUD (l+f[): 377 ORGANIZACIONES

2 AMPLIAS CON 315 Y 32 INDIVIDUALES

FUNDA-
CIÓN

'355

196b
19Í5

1985
IS83

1S32
1SSS

19S6

•QSS

1386

1330

1956

1ESS

1Í72

1536

1995
19,'P
:9oii

1985

13S5

1SS5

I90S

1S8Í

isas
1SS4

1DS6

'956

1SÍ6

1D86

¡Pü-1

1SSS

DELEGACIÓN

0 MUNICIPIO

CUAUWEUOC

CUAUH7LMGC

CUiUHTr.MOC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

CUAUHILMOC

CUA1JHT1MOC

CLJA;JHT=MOC:

BENITO J 'JARF?

CUAUhTÉVICC

V CASRANZA

V CARRANZA

V CARRANJi

•1 CARRANZA
CUAUHTEMOC

A Z C A P C ^ Z A L C O

AZCAPOT7ALC0
i¿lAt:ALr:o

V CARRANCA
G A M-DERG

3 A MADERO

ZTAPA-AFA

ZTAPALA=A
ZTAPAI.AHA
ZTAPALAPA

ZTAPALARA

/ CARRANZA

A O=íR=fi£JN
G A M-'DERC

MIGULL H'DALGO
VI1JN NICOLÁS ROMERO

5 DELEG 1 MC

DELES 1 MC

COLONIA
O PUEBLO

TRANSITO
PER AL VIL LO

DOCTORES

CBRFRA

UH BENITO .UARF7
LIÍ- TLATELO.CO

GENTÍO
CfcNTRO

NAkVA'í. '.

( . i rviHt;
AERONÁUTICA "IVIL

NICOLÁS BRAVO

MOR EL 03
LPjlUO CARRANZA
MORriíJS AWPL UORELOS

A.'¡Tura AS
ASCAPO77AI K>5n(i3

PUEBLO SAN MIGUEL AMANTt A

PANTITLAM

•JIANflN CARR=RA
ílAIÍTIN CARÍiGRA

UH ERMITA ZARA3O7A

E L MOL IMO

LL MOLINO
FA IA [ i r ()f«)

ALVA.ÍC O3RECÓ\

UH SAN FA -E

^EMSJL
LiaERTAD

9 C O L : 1 3 D r V 1 MC
1 UH Y 1 PUEGLO DF

« C O L 41 DFV1 MC

4 UH Y 1 PUEBLO DF

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

ílaCONAMLP EniE

CUADRO i7



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

1- ORGANIZACIONES CON PROYECTO POLÍTICO PROPIO. 7a. Parte

AÑO

19B3/O

1933110

ORGANIZACIONES

COÓROIHADORA ÚNICA DE DAMNIFICADO

|CUD| -

L- ORGANIZACIONES AMPLIAS;

! UNION DE VECINOS Y DAMNIFICADOS i

OE SEPT ¡UVYD 13 DE SEPTIEM3RE1

COL CENTRO

COL DOCTORES

COI ROMA ¡2BS E'lJIFICIOSl

-COL SJENOS AIRES

COL OfiRERA

• COL TRÁNSITO

COL SANTA MARÍA LA RÍVSRA

295 ORG : 1 AMPLIACON2B3 ANIVf=LCOL

í 6 INDIVIDUALES

2 UNtQfJ POPULAR NUEVA TENOCHTITLAN

NORTE (UPNT -NORTE)

-CENTRO HISTÓRICO

. COL MOHELOS

-COL TRÁNSITO

- COL nnrvroRES

TLL UFRRLRJ

COL ROMÍ

6 Q R D A M Í A C IONES

UNQNFCPLORCENTRO-MORELOS

UPCMj

UPCIW MORELOS

UPCM CENTRO HISTÓRICO

ORGANIZACIONES

UNIOK POPULAR VALLE 0OMEZ(UfVG¡*

VALLE-. Gl'íMRZ

JECHO ÁCANA

JANT2IO

POPUl AR RASÍTRO

M C O ' J S BRAVO

7DENGVIEMBHF

aRGANIZAClONGS

ORGANIZACIONES INDIVIDUALES:

AMPAMFNTOS UNIÓOS

M:ÓN AMANECER D=L BARR C-
H CRMFIA ZARAGOZA

HCABFZADF JÚARF7

RGANIZACIQNES

TAL CUQ: 31 3 ORGANIZACIONES

Af/IPUAS CON 309 ORG. Y 4 IMOMÜUALSS

FUNDA

aÓN

1SBS

igea/o

1913

ISSí

1934

1083

1C-8S

1S1ó

1SSIÍ

19C0

19E5

HHS/IO

13S6

1S»H9

DELEGACIÓN

0 MUNICIPIO

C U / i U H T E M O C

C U A U H f É M O L :

C U A J H T É M O C

CUAUH F t M O C

C'JAUHTEMOC

CUAUHTÉMOC

CUAUr-ITÉMOC

1 DELEG

CUAU.-Hi l IMOC

CUAU.HT Y V C A R R A N Z

CUAUHTÉMOC

CUALJHTÉMOC

CUAL 'HTÉMOC

i ; i tAIJ I ITFMCM.

2DELEG

CAfiRANZA

UAUHTEMCC

DELEG

CARRANZA

CARRAfEA

CARRAI-J7A

CAR RASGA

CIAfíRANiíA

^A MADERO

DELEG

CARRANZA

1MJHT V V t:ARNAK7A

TAPA LAPA

TAPALAPA

DELEG

DELSG

COLONIA

0 PUESLO

CEN-RO

ÜOCTORFS

ROMA

EUfTMOfi A!ÍÍI=S

OBRERA

IlíÁNSIIC

3ANTAMA L A . I I V E T Í .

rcnL or

C C M T I Í Í :

MORELGS

TRÁNSITO

DOCTORES

GUERRERO

ROMÍ

5 COL D i

ÓRELOS

ENTRO

COL DF

ALLE GÓMEZ

ICHOi.CANA

ANÍ7ZIO

OPU LAR P.ASTRO

COLAS BRAVO

DE'-.OVEVESE

COL DF

ORÓLOS

ORE"1 .OS

H E ZARAGOZA

ICAULJA Db JUiREZ

COL DF Y 7 UH DP

COL DF V 2 UH DF

OBSERVACIONES

DEMANDAS Y APOYOS

PROV B1JAP

sujnwisióN POY CCPEVI

MERICAK FRIEND3 SCRVICf

IJEBUTO CANADÁ. NOfilV CRUZftO.'A

LJI7A, MISER'OR CARITAS

AC =N! ACf. CASA YCKJDAC

AM UNAM IPN

ES ARRULLO URBAMO Y VI Vi ENCÍA

fcSARROLLO SOCIAL

RCYEcrcsPKODUt;T iv ; )S

111 La CUi)

1 Estas ürga

fta >>!apa (lí> !f>s ntsgr •i^e país ( l i la CONAMiJO ANAMUP ¡

Li; i e I S Í " l-.ari p i^e Se I? J|V

CUADRO



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

1 ORGANIZACIONES CON PROYECTO POLÍTICO PROPIO** 8a Paite

AÑO

193Q

133S

193S

ORGANIZACIÓN AMPLIA

UNIÓN POPULAR NUEVA TENOCHTITLAfJ-

WORTE (LIPNT N)

rsfjTRC Hisroaico-
pfjcY C O S T A R I C A Ü :

PROY MARIANA R HEE TORO 26
PROY CARMEN 59

-COL MORELÜS
-COI TRANSITO
-COL DOCTORES

*£>•-GUERRERO

• COL ROfc'A

••COL " A ' I T Í T L A N

• U = NT-W ÍLAIPAN

UPN--N XOCH [MILCO

• U^NT NNAUCALPAN

• UP.-l- M HE2AHUALCOYCT:.

TOTAL; 13 ORO. 1 AMPLIA CON 3 ORG. 4 A

NIVEL DELEGACfóN 0 MC Y 6 INDI VIDUAL ES

UFNT-N

UPNT-N CUAUHTÉMOC

(7 O'ICANIZAC.ÜNEE)

UPNT fJ VENUS TiANO CAÜÜAM'A

'JPNT-N TLALPAN

U=MT NXOCHIVCLCO

UPNT N NAUCALPAN

U.=NT NNEZAHUALCCYDIL

UPNT N tZTACALCO

UFWT N ALVARO OBI3E^Ü'I

UPNT U AZCAPOTZALCn-

UPNT N B iN lTO JUAHCZ

LFNT-M COYOACAN

U f N T M O A MADEKO

I J P N T - N ¡7TAPAI APA

U f ' M N MI CU!?. H:DALÜO

UPNT-NTLAHUAC

O T A b 2 i a R G . 1 AMPLIA C Q N 7 0 R G Y

JAMPLIAEANfVELDELEG. 0 MC

NIÓN POPULAR1 REVOLUCIONARIA EMILIANO

ZAPATA [UPREZ)

H GAWIZA CIO NE3 AMPU A S:

UNION DE COLONOS. INQUIUNO5 Y

OUCITANTES DÉ VIVIENDA LIBERTAD A C

UCISV .L IBERTADA C )

ÜUPOS CE SOLICITANTES'

SOL SíMITA

SOL SAN" MliJLEL TECIONOO

COL XAL3A

PUEBLO SAN IDRBliO fEZONCO

COL =UFNTES£1ÜOTANTFK

COL MARAVILLAS

ROYECTOS DE ASENTAMIENTOS-

CH1ANEA PROVECTO EL MOL'NO

a*CYí~.TC TIERRA Y LIBERTAD

1'KbDIO EL CAPULÍN

PRÍ1Y=C-O CAS-JA DE ,UAKE2

O ORGANIZACIONES A NIVEL COLONIA

FUHOÍ
ClÓrJ

1935

19,5°

isas
1MS

usa
I98A

1Í66

IÍB9

1J39

1339

•935

I9M

„„
1090

133S

1969

1339

I £39

:3?9

1990

1391

1331

1*11

1991

199?

IPSi

199<

i »

!W

O Í J

IMS

i9«:i

I38J

1964

- : M

1.«4

198'

1990

DELEGACIÓN

OMUNICIP'O

CLAUl'T-.MC:

V CARSANiA

CJAUHTEMOC

CUfJH r tVO'J

r;jAUH-FMOC

CUAUHTÉMOC

I7TACALCO

TIA^-'AN

XWHIMILCC

MLK NALJCALI'AN

MUN NeíAH'ÍALC = VOT.

CJAUHTÉMÍV:

v c=r:r(Aii7A

TLALPAN

>!OCri:MIL-0

MLr; NAUCALPAN

MUN HEZA.1UALCOYOH

IZTACALCO

ALVARO CHHbCON

AZCAPOTZAI.Cn

HEN1IU J L I A Ü E Í

COYOACAh

S A MAÜblíC

ZTAPAI APA

MIGUEL MLIA 130

LAIIL'AC

3DELEG Y2MC

¿LAPALAPA

¿'APALAPA

TAPA'APA

¿íAPALAPA

L Al PAN

UN NEÍAHUALLCYÜ 1 L

ÍTAPAJ-,=A

/UN HAJ'JALPAVJ

2T/.PA. APA

DELEG 2 Mt:

COLOMLA

O PUEBLO

C=MTJ5O

HOKcLOS

TÍA'JiílTO

UOCTOÜbS

KIlfTRSFRO

RpWA

PAN HILAN

CENTRO ( i PROYECTOS 1

DOCmüEE r;UERBFF¡)

ROMA Y TÍA.-05ITO

M0PHLO5

PAN'ITLAN

COI DF

c í A R A ^ O Z A P O '

SAN MKJUbL TEOI OWGO

XALPA

"'UbbLO KAN LORbNiO !

FUEHTFS BROTANTES

VAJiAVHJ=iS

CAWANE/V EL MOLINO

iAI-, ÜAFAbL CHAÍAAPA

CABEZA CE JUÁREZ

C O L • / D F J MC

PJEiLO

OBSSSVACIONes

neMArJDAsv APOYOS

REHABIL DE VsCINÜAO 36 VIV

3FHAEIL [ÍE VECrWOAD 36 V V

REHA5IL LE V=CIW0AÜ36VIV

UCHA POR DEMOCRATIZAR LA Cl'JCAD

ORGANIZAfl SOLICITAWTRSDEV'^b'NCA

LICENCIA DE USI.1 ESPECIAL OOT 3f

S3/VIV :ONSTHU!UAS: 1ÜSI0

'ÜOY 16(1 VIV. ISfl?

RESERW TEifHITORIAL UÉ FOrirlAi'C

PKflY V Si.'PER^ISiON' CENVI

UbKA CO.-^HJSTOKAPS VACA

a í í SOI ICITANTFS DE VWIF'JriA 1981

IBGAN'SMO FIVIÍ5ESI.

2.500 AHÍ IADOS



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09.199?

1 ORGANIZACIONES CON PROYECTO POLÍTICO PROPIO**. 9a. Parte

ANO

1997-

199!

1925

1991/12

ORGANIZACIÓN AMPLIA

2 UNIÓN DE COLONOS Y SOLICITANTES DE N/IV

I I DE NOVIEMBRE (UCYSV-11 NOV )

-CQOF PALMAS AXIOTL A

-COCP XüCOTiriAELOIJE3C

-COCP EMANCIPACIÓN DEL PUrU'-O

-COCP PODER POP ARTURO RÁMIZ

•CO0= MIGUEL GAONA

COO= SAnUAYO

• CCO3 TEPEACA

COOPERATIVA MARTINICA

8 ORGANIZACIONES

í PROYECTOS BE ASENTAMIENTOS UPREZ

- PROY^iu iífl APALUCA
- PROYECTO TU^TFLAN

• PROVECTO LOS REVÉS LA FAZ

ctóu
19G3

19B1

íf!3
isas
9IS7

98S

989

199Q

•m¡

133;

153S

- PÑCYECTO F'ANTITtÁN

5 ORGANIZACIONES

TOTAL ORG 1+;+3r 33 ORG REUNIDAS EN 1

AMPLIAS

ORGANIZACIONES INDIVIDUALES DE ÜPREZ:

- COMUNA SANTO DQMIN3O De LA UCSD

• ASCC. DEMOC. DE COL. DE IXTLAHUACAN

-COL SAN JOSÍ ACUI.CO

- UNION DE COLONOS SAM MIGUEL TCCVFONGC

- FP| DE NEZAHUALCOYOTL

-COL EMILIANO ZAPATA

• FPI •]£ CHICONAUTLA

- COL DE CHALCO

-COL. DECIWALHUACAN
•DRG PO!1 RunfNJARAMIl1 L>

• UNIOM DE SOLIC. DE VIV BENITO JUÁREZ

-COL AMPLIACIÓN SANTIAGO

- COL RICAFÍÜO FLOHS5 MAGON

- 'Jtrafi DE COLONOS OUETZ^LCOA 1 L

-COL LA MERCED

-COL BALRUENA
-COi ARTES :ir¡AFICAS

- UNION DE VECINOS DE -A COL TRÁNSITO

-COL ECATf.PES

9 ORG ANEGACIONES

TOTAL UPREÍ: 42 ORG. JAMPUAS

CON 23 ORG. Y 19 ÍNDIV.

TOTAL LIPREZ 4fl ORG. 3 AMPLIAS
CON 21 ORG. Y 1U INDiV.

109-1

1950

1931

138?,

1934

W 4

HBi

1385

1965

9)18

!ÍJ8e

567

5R7

iíSü

988
3.19

3SS

93U

9S0

DELEGACIÓN

• MUNICIPIO

Al 'JARO OHtihGCN

ALVARO OBREGÓK

ALVA/3O 0BREGÓN

ALVARO O6REG5N

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREG0N

ALVARO O6REGÍIN

1 ÜELEG

ílLJN IXTAFAI UCA

jl'Jlv TULT1TLAN

íl'JN LOS REYES .A PAZ

iZTACALCO

1DELEG.Y4MC

4DS.ES Y6MC

IZTAPALAPA

IITAPALAPA

ZTAPALAPA

IZTAPAI APA

MUN. NEZAHUALCOYCTL

ZTAPALAPA

1UM CCAIFPhC

1UM CHALCO

JIUN. CHWALHUACAN
Z7ATALAPA

ENITO JUÁREZ

IZTAPALAPA

ZTAPALAPA

¿JAPAtAI'A

/ CARRANZA

1 CARRANZA

V CARRANZA

CUAÜMTEMOC

^•JN ECATEPEC

• ELEG y i NC

DELEG Y BMC

OELEG YTMC

COLONIA

0 PUEBLO

VALIDAS AXIOT LA

CMAMCIPACIÓN

PODER POP ARTLRDGAMIZ

MIGUEL GACNA

SAHUAYO

TEPEACA

MARTINICA

B COL DF

1>ANT¡TI ÁN

2COL 1 DFY1 MC

19COLM6DFYJMC
1 PUEBLO DF

SAMTO DOVIKGO IZTAPAWPA

STLA.HUACAN

W N JOSÉ ACULCO

SAM MIGUEL TECTONGO

VILLADA

EMILIANO ZAPATA

CHICONAUTLA

PUEBLO SAN LCFfENZO T

CA0EÍAI3K JUÁREZ
SANTIAGO ACAHUALAFFC

RICARDO FLORES MACÓN

1LL0 URPi CUETZALCOATL

Jif-íCED

BAL3UENA

ARTES Í Í R / , = I : A S

TÍAMSHa

4COL-13D.F 1 MC 1 UHY

PUEBLO DF.

1 CDL-: 27 üfWi MC
UH. DFY1 PUEBLO L)F.

0C0L. ;2SDFY4MC

UHY1 PUEBLO DF

OSSERVACIONES

DEMANDAS Y APOYOS

PROY URS Y DE 1I0VIV SECCIÓN 1 'aB7

1/0 ACCIÓNE-S DE Viy

SU ACCIÓN-5 LE'JTJ

?,*3 ACCIONhS LIE Wií

iOC ACCIÓN i- S CE'JW

1 700 FAVIUAS AFILIADAS

CE-NIHÜCOKUNIIARK1Y lí) VIV CCFEVI

FRCY rSL'PERV DECHRA

3.SIC FAMILIAS ARLiADAS

ZEDEC A3SSOSIA FOSOVI

5 da la ANAMUP íss

CUADRO 40



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONVSOLÍDACIÓN 1985/09-1995

ORGANIZACIONES VINCULADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Ato

1863/09

1995

31)12

ORGAWZftQON AMPLIA

UNION OS COLONIAS POPULARES: UCP

1 UNION OE COLONIAS POPULAR ES - MOVtM

REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (UCP-MHP1:

1 1. UNtóN DE COLONIAS DE

SANTO DOMINGO A.C (UCSUJ

COL. SANTO DOMINGO

COMLINADEHUAYAMILPAS

• COMUNA SAN fO DOMINGO"

-COOP CEUUALLI-OCTLI

•• BARRIO NUrVC

5 ORGANIZACIÓN

1 2 UNION DE SOLICITANTES rCOLDNOS DE

LA VM EN DA (USCOVI)

- LIBERACIÓN DEL PUEBIQ

-SANTA ÚRSULA XITLA

SOCIEDAD COOPERATIVA DEVIV f

SERVICIOS HA3I W.LOMAL.ES P U E B L O UNIDO'

- U S ÍORRFS

- LEGARÍA

- tL MOLINO"

-MESA OE HORNOS

- XOCHIMILCO

B ORGANIZACIONES

1 COVrTESOESASEOtLAUCP:

B AZCAPOTZALCO

PLEBL ANMIGiELAlWNTLA

L B MA&DALENA CONTRERAS.

COL CERRO DEL JUDiQ

FUEBLODESAIJ BERNABÉ

COORD F.XEJIDOS DE ÜAN BERNABÉ

CQ COYOACAN:

COL AJUSCO

COL ROSEDAL

B TIALPAN1

COL. HÉROES DE PADIERNA

COL KOSHILJFS DEL F'fcDREGAL

COL PEDÜEGAL SAN HIOiLAS

COL LÓPEZ PORTILLO

B IZTAPALAPAr

COL LA HERA

COL.CITLALLI

ASOC DEMOC. DE COL DE IZP.AHUACAN

B CUAJIMALPA:

COL AUTLA

8 GUSTAVO A. MADERO:

COL SAN JOSÉ TICOMAN

B ALVARO OBKEGÓN

B CUAUHTEMOC

B IZTACALCO

H TLAHUAC

ORG;7 AMPLIAS CON 15 A NIVEL COL Y
APÍPL1AS A NIVEL DELES.

QRGiSAMPUASCONieANIVELCQL Y

AMPÜASA NIVEL OELEG.

0[!G^SAMFLIASCaN34ANlVEL[:OL Y

AMPLIAS A NIVEL DELEG.

FUNDA-

CIÓN

157;

Vi!¡

I37Í

1979

•392

1931

15B1

1581

1933

13S2

13S1

1ÍJB5

138S

isa^

197J

•SBU

-.583

ÍH.'S

1985

1L17S

1979

W!Í7

;o&4

1579

iaso
19S4

1?fi^

198Í

1967

•33:

•ca2

1994

•

DELEGACIÓN
O UIJfJ!C]P!D

COYOACAN

TLA- F'HN

IZTAPALAPA
•ZTflPALAPft

IZ*.\PA.APA

3 DELEG

TI.ALPAN

TLA1 !'AN

I/TAPALAPA

COVOACAN

VIIG'JEL I-IDALGO

'ZTAPALAPJ

VLÍLPAN

OCHI'JIILCO

DELE6

'CAPOZALCO

M CONTRERAS

^ CONTRERAS

.1 CDNTKFKAS

COYDACAN

COYDACAN

fLAI F IN

ZTAPALAFA

~l WSMALPA

3 S .VlADfckü

.06RECUN

.IIAUnTE'^OC

ZTACA_^O

LAH'JAC

1 HELEG

1JÉLEG

! DELEG

COLOWIA

• PUEBLO

FEDREGAL DE SANTO O>;MINGO

HUAYAMILf'AS

5A.\'TO D OMIN GC- IZ TAr i LAPA

=L WOLIND

EWSIO N-JEVO

5 COL D.P

ün£RAC;OW 3E1 PUEPIO

a*ílfA !JR3ULAX!fLft

FI.'EBLO UNIDO

LAS TORRHS

LEGARÍA

E-. MQLINC

MESA QE 1IOKNOS

í f j 1 OREN/D LOS OL VOti

COLO.F

PUEBLO SAN VdG'ICL JMANTIA

ERRO DEL JUDÍO

i!E6io s griíNABr G C O T F I ' E C

£Xr J10OS DE SAN SERNABÉ

AJUSCO

O^DAL

ÉRObSOr l'ACtFKNA

BOBOL'ES DEL PEDREGA.

EDREGAL SAN NICOLÁS

ÓFFÍ PORI1LLO

LAHERA

TLAU

7LAHUACAN

JTLA

JAN JOSÉ TICOÍJIAW

COLUFV2 PUEBLOS DF

COL Y 2 PUEBLOS Oí

2 COL Y i PUEBLOS CF

i

OBSERVAOONES

DEMANDASYAPOYOS

PARTICIPACIÓN ASIER 1' E-\ LA
LUCHA ELrc iüRAl

3IRIGENT1S.

AUTOGFSriON V AUrOCONE-

"RLICCIÓ^l ^EL EQUSFAMIENTO
aECEiFAJIVn YCUL'U^AI PAKA

CADA UNA OE SUS OR3

PROYECTO INTECRAL PROMO-

CIONAL EL DEPÜRTí:

CAPACITACIÓN EKARTtS V

OFICIOS
5RUP0 DE SOLICITANTES 2 íd

COMPRA TERFi-'-lO 1 W. '.C i

^EGOCIAí! (F!O3

WSO AFILIA EOS

ARHAS DE ATENCIÓN:
CHXJFFHATI'JIS-AS.JOVINFS

MUJERES NIÑOS SALUD V

CULT1J1ÍA

APOYOS

CKI,'/ HOJA (FlNANr-IAMIEN F U¡

M13ERIOR CECQf'E V HANNA

(DOWACIOMES. ASESORÍAS. FS-

GOfi DF SJLARIC1P Y rC\ l|PO Y

^UARDI-KIA',

U"AU|ARO Y NIJ1 RICICTJ]

SEOKOENAMEM'JL'REiANU

EDEC: 1S87

MDESII 632 W
HECUKBOS PHUNASOL L991

ROY DE VI'.' 53 ACCIUMES

K1 AFILIADOS

DF.MANDAS FO'J'ICAS

PR EN DIÍA JS FO LITICO

RABA.JC ELECTORAL

j'C.YO üT.li-!'AC NOVIR

1'SFKtOR

'J00 AFILIADOS 1S»3

í.COO AFILIADOS 1995

• En 1HS7 se sipara ^ f a inleiiüJfbe a t i U^McZ

•^esepar^hen I ?&7 y 55 IriTí^an d la CUDve n 1

LA L'tJ? Se : vi<ic en i Li l,iJ'-f.'R'' i la UaJ . : j=i

CUADRO 41



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09,199 5

2 ORGANIZACIONES VINCULADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 2a. Paite

AND

!S95

199S

19S1/1!

ORGANIZACIÓN AMPLIA

i. UNION DE COLONIAS POPULARES - ORG

REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO |LJCP-ORP]

SECCIÓN NA.UCALPAN
UC^CMAMAPÍ

4CRG

•2 ORO

1ORG

-IICPPLANDEAYALA.
- ! ORC-
• I GRG
• \ORS

• 1ORS

• 1 O S 3

1 O R 5

SECCIÓN NEZAHUALCOYOTL1

- FPI NEZAHUALCOYOTL a UKf¡

3 O S G

- JORO

- (ORO

¡ ORO.

- UCP NEZA4UALCCYOTL 1 ORG

- 1 riRG

- 2 nHG

-2 ore;

l O f í G

1 OftG

1 OftG

ECCIÓN ECATEPEC:

1 OfiG

1 ORÜ

1ORÜ

1ORC

CAMPAMENTO l'MS-1 1 O Í S

1 ORG

1 ORG

2 ORG

1ORG

ECCIÓrJ TULTITLAW:

1 ORG

1 ORG

1 ORG

1ORS

ECCIÓN NICOLÁS ROMERO

ECCIÓN LOS REYES LA PAZ

ECCIÓN CHALCO

r.CIÓN COACALCO

CCJÓN CUAUTITLtN

CCIÓN IXTAPALUCA

ORG:4 AMPLIAS CON « A.NJVEL COL

6 A NIVEL MC

ORG: i AMPLIAS CON 41 A NIVEL COI

AMPLIAS A NIVEL MC

FUMDA-

ÚfÓN

ises-ga

!S60

I95S

iras

was

1iB2
I3S4
W3S

tasa
iSSS

IHÍfl

I2E2
•tí-62

t93í

IB3S

tSflE

raa?

lyea

iasa

1MÍO

1S90

T5S0

1591

1932

1954

1974

1975

19S2

19S4

1965

1966

1967

1991)

1390

199?

1979

•9E6
13EH

Iád3

19riS

IHHS

1U3E

li'B/
1ÜE3

1SBB

DELEGACIÓN

0 MUNICIPIO

M U " NAUCAL3AM

U'J IJ NUA

UN ECATEPÍC

l.'M TW m i AN

;N NICOLÁS ROMF-RO

UN 1 OS RErYCíi 1_A PAZ

UN CHAI CU

UM CDACALCO

UK Ütíf lUTÍl l AN

M :XIAPALÜCa

MC

MC

CÜLONIS

o PUSBLO

SAN RAf=ASL CHAA'APA

LAS TINAJAS V Í.A CAÑADA

L \ PERLA

NUC/A SAN RAPAE'- Y 3 A L C Q N £

•ECHAWrtPA

VAL! C JDHADO CHARAPA

LIFiEHTAÜ

f ' lAN ÜE AYA1.A

LA IJAN'JHA la SECCIÓN

SAN'IAEi EMA

IA MAN;:I IA 2' scccio'i
IA UANC:I IA ^' s^cr:ló^

FiCCTÁNÍlL.'i 0 J A R D ' M Í I ? GPE

lili"ENTE: VrLWCA

RAÚL RGMEftO

«JIJA AÍUI

l/ERGCL DE GUADALUPE

M.'RünA

StAPl VICrWTI VILLAOA

MbrROPÜI.nAN'A, 1* SECCIÓN

.IUAFÍE/-PANT I TLAN

MÉXICO

SAN i.OREN/U

MÉXICO 11

WETSOFOLIl'ANA 2' SECCCN

NUEVA JJÁREZ PANTITLÁN

BENITO JUÁREZ

OS VOLCANES

LA ESPERANZA

AM AGUSTÍN EC^iTEPEC

MIGUEL HÜAL.3O

MÉXICO RP/OLUCI ONARlO

DE OCTUBRE

KAN JAS VALLE DE GUADALUPE

RANJA3VDÉGPE SECCIÓN B

RANJAS V DE GPE. SECCIÓN C

RANJAS INDEPENDIENTES

RANJASI.NDEP SECCIÓN II

ENITO IL'AREZ

S^iJTAn

1 TrSOÍÍO

AMF'i r .A fJ lO í í i rS

SCOL MC

COI MC

OBSERVACIONES

OEM AN DAS Y APOYOS

0(-MANOAa CSÍ'rjCJHCAS

L'JCHA EíCIWNDrCATWA

TRAB. 0 E BASES-DIRECCIONSS

CONSOLIDACIÓN CEL TRABAJO

EN COOPERATIVAS DE VSV . AO-

MINISTRACIÓM OE LAS TIENDAS

CONASIIPO CREACIÓN D I - C t N

TROSCULIURAI.ESvrnuY i'A-
RA GRUFÍJE DE JOV^NbS

APOYO. COF'FVL

ADMINISIFiACrON TIENDAN

CfiNAEUI 'O

A ° n Y O ENLACE NOVI

SIISSRiCR

AÜMINISTRAÜ^ÚN' TIENDAS

JOIJASUPO

NVASfÜN. CAMPAMENTO. EX

PKOPJACrÓN DEL PREDIO

CONSTRUCCIÓN DE VIV (1 AS'O)

DMMSTRACrON TIEWDAfi

CNASUPU

1ÍCNDA5 CONASUPO

TÍCNUAS rONAFUPO

TiFNUAS CONA^UI'O

"HONDAS CONASUIX3

TlbNOAS C O ÑAS UPO

TJtNtlAS CO ÑAS Uf'O

35 Q00 DOTACIONES TORTILLA

1,300 A R U A D O S

w'd? .-n ~¿ L3 UCI" MKf" y la UCF-OHP l iüS En Ucl LJel c

CUADRO 42



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

2, ORGANIZACIONES VINCULADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.. 3a,. Patte

ANO

1983Í12-
1S91112

1992/12
1 995/12

13S7'W

ORGANIZACIÓN AMPLIA

TOTAL UCP, AL FORMAR PARTE DE LA CNMUP

1 UCP-MRP:
UC.HÍ) 3 ORO A MIVLL COL
uscovr 6 OIÍS. A NIVEL COL
L.CP. 7 AMPLIAS CON 15 A NIVEL COL Y 2
AMPÜAS A NIVEL DELEG

26 QRG: 3 AMPLIAS CON 24 A NfVEL COL Y 2
AMPLIAS A NIVEL OB-EG.
2 UCP-oRP:

47 QRG: 4 AMPLIAS CQN 41 A NIVEL COL Y 6
AMPLIAS A NiVEL DELES.
TOTAL 1 * 2:
73 ORO: Í3AMPUAS CON 65 A-NIVEL COL Y
B AMPLIAS A NIVEL DELEG. 0 MC
TOTAL UCP AL FORMAR PARTE DE ANAMUP:

1 UCP-MRP
-•..CSO SOííG ANIVEi CCI
- USCOVr: H ORG A NIVEL CCL

UC=. 7 AMPLIAS CON 15 A NIVEL COL Y 4
AMPLIAS A NiVEL DELEG.

32 ORG. 9 AMPLIAS CON 2B A NIVEL COL V 4
A NIVEL DELEG.
2 UCP-ORP:

51 CRG: 4 AMPLIAS CON 45 A NIVEL COL Y
S AMPLIAS A NIVEL MO
TOTAL1 +2:
B3 CRG; 13 AMPLIAS CON 73 A NIVEL COL V"
10 AMPLÍAS A ' N I V É L DELES. O MC
ASAMBLEA DEBAHRIOSY ORGANIZACIONES
VECINALES IABOV!

UN'óN D= VECINOS OE LA COLOMA
GL'GJWERCMUVCG)"

• COORÍUNARORA nc CUA.HTOS DE
Ai^OTtA TLAFELOLCÜ (CCi l ) * *
UNION OE CUARTOS DE AZOTEA E
IN3LIILINOS JUCAI)'-

- CCMITÉ DE LUCHA IKOUILINAR A. C! 1 DE'
CEW7RC

COMITF UE flAKRIOS TP/ILIANC ZAPATA
(CBEZ-CG) . AMTbS CU DE LA GU=Rñ£RO

. ORGANIZACIÓN DE INQU LINOS
DE LA PENSIL (LNCP)

-UNICN POPULAR PFÑA.MOREI OS(llí;PM)

ORGANIZACIONES FUNDADORAS

FUNDA-
CIÓN

1SB7/CÍ

1972

1932

T9S3
19HB-9S

19(43

1S03-25

1334

DELEGACIÓN
O MUNICIPIO

11 DELEG.

to MC

11 DELEG ÜF Y 1BKÍC

13 DELEG.

1PMC

3DELEG , ÍOIMC

CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC

^UALtnTFMOC

CLiAUHTCVlC::

CUAUhfTTiMCÍC

MICUFL HIDALGÍJ

' CARIÍAI-4ZA

DELEG

COLONIA
O PUEBLO

22 COL DFY 2 PUEBLOS DF

33 COL MC

35 COL.: 22 DFY 33 MC
2 PUEBLOS DF

23 COL DF Y 1 PUEBLOS DF

45 COL MC

68 CCL 23 DF Y 45 MC
2 FUEBLOS DF.

GUlRFíLrfO

U.H TLWE--0LC0

TLAIFLOLCC
PERALVILLO CENTRO POSTAL
•iV.ACIÓN CIV IL SANTA MARÍA
LA RIVERA Y 1 A GUCFMCF-iO

GÜEIÍRERO

GUERRERO

PÍNSII

.toaELCs

S COLONIAS DF 1 UH DF

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

73 WHi AFILIADOS

FMIA la A l i S F H t l J N t N
AFILIAS ÜE2H(tC0L

ASISTENTES 4 000
SOLICITANTES i'.oao

an R-. Oicie-rhrp üf. '9Sa »5e intsgrsn j la ANAMUP

CUADRO 43
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

2 ORGANIZACIONES VINCULADAS CON IOS PARTIDOS POLÍTICOS 4a. Paite

ANO

13GS-

T9S2

ORGANIZACIÓN AMPLIA

ASAH3LEA DE BARRIOS V" ORGANIZACIÓN ES

VECINALES ( A B W j : AB , AB-CM

1 COMITÉ DE LUCHA INOU1LINARÍA: CtIDEL

CEHTRÜ'

10 ORGANIZACIONES

- UNWH DE FJ5DOS XOCHIMILCO Y 5AN

GREGORIO EMIUANQ ZAPATA

1 ORGANIZACIONES

3 ORGANIZACIÓN ES INDIVIDUALES

- UNION DEVECINOSDE COLONIA

SANTA MARíA LA RIVERA

- C O M I T É D£ B A R R I O S E M I L I A N O Z A P A T A

ÍCBEZ-CG) , ANTES CLI DE LA GUERRERO"

LNIÓN DC ÍNQUILINtlS DE LA COLONO

;^NSIL(iJICI"|"

- UNIÓN POPULAR PEÑA-MOREI.OS [U?f'M¡

COMITÉ DE DEFENSA MARTÍN CARRERA"

- TEPE1ONOO CRUZ IÍOJAAC"

-CCW-MONTERO7AC.

- MANUEL DOBLADO 64 A AC

- SAN HERNARDÍNCJ TiCCMAN UNIDAD Y

LUCHA' AC

- HOTOGRAEADOS 91 AC'

- INQNILINOS (Jt[ rONCHrSO DE LA UNION iOAO1'

FLOR DE CERAHJOAC*

- NQUrUNOSDETRAKKWLAC1

-UN:OW POPULAR DÉLAS COI ONÍAS

M O H E L 0 5 - P E Ñ A M O R E L O S ( A N T E E U P - P M Y

UPIDELACOL M ÓRELOS): UPCM-PM"

f-KAIERNIDADDrV£CíNC!S A C

=>ANTIT IAN-ZARAGOZA A C

ARENAL CALLES AC

COMISIÓN CFlGANEAC-OKA DEL FKJCanfJ

A EROPL'ERTO-A BE NAL"

GRAN CAK'AL 436

UNION De VbClNOS Üt '-A COL A GHRCfiílN

VEClKOS DE LAGO DE MARACAlBO & AC

3ELLA REALIDAD AC*

1 AÍVJ BIJHA?9Ai;*

UNIÓN DE VECINOS LAGUNA D i GUZMAN I t S '

FRACCIONAMIENTO CIJ/,TOTONOUE i 5 AC"
ACUEDvlCín SIGLO «XI Ar.-

- UNION fiE CUNDÚMIPiOS D£ 1 A CALLc 11 ür.

-UNIÓN ESTRELLA AC

-LAf/AGJEYERA IYM1

=-!. ful ORAL. 2DNA OIÍIEN1I-"

- CU DE LA ZONA O R Í NTE-

^A FUENTE 90 AC

A PERDIDA A C '

VECINOS DE LA CASA AMAR11A 1A AC"

LANARANJAIYtrAC1

NEXTENGO Y OURANGO AC"

voces DÍCOAPASX:-

TODOS MAZORCA AC

UNIÓN DE VECINOS ORGANIZADOS DE

HOHTAI.IZA30*

JNIÓN DE COLONOS SAN FELIPE DE JESÚS

INIÓMDI" INQUILINOSOrLACOL AN'AIIUAC

AC (UlCAj

G'WEBRA53AC

^OWTÉ f)C DEFENSA DH. FiA^RIO liE LA

COMITÉ DE DEFENSA DEL BARRIO EENrO

. •OAREZ"

PUENTE DI- 1ROAC1 '

? U N A I ) . " L C C O T A L AC

FRENTE OEL PUS3LO DOCTORES (esci¿-sn Úa

lauvCD!

FUWDfl-
CK)M

1933

19ÍW1

1S90

1SB1

ÍS8.1

1385

1934

1934

1337

!3E7

19S7

i9G7

135Í

1937

19Ü7

1337

1987

13R7

IS17

1S87

1937

1M7

1937

1PH7

13K7

19S7

igCT

« 3 7

I9S7

1937

!3S7

IB37

1987

1SB7

13a?

19S8

«se
1Í15B

1956

1938

iHan

1338

1983

1938

1ÍÍ1S

1ÜS9

1SS9

1939

i ^a
1EIM

DELEGACIÓN

O MUNICIPIO

C'JAl.'l ITCMCC

XOCHMILCO

r:UAUHi i -vn: :

CtJAiJUTEyOC

MIGUEL HIÜAL3O

V CAUhANZA

C A. MADERO

A7CAP0T2AI CO

CUAUHTEMCC

CiJAIJHTEMOC

13A MABCRO

V CARRANZA

V. CARRANZA

A7CAI"'Ü¡^4!CO

V CARRANZA
V CARRANZA

V CARRANZA

V CARRAN/A

CARRANZA

CARRANi \

CARRANZA

CARRANZA

IGUE:. HIDAI GC

IGL'EL HIDALGO

IGUEL HÍDALOÍ;

IGUH HinALGU
AZCAfOTZJLCO
oCHiyiLco
TAPAl APA

lAPALSI'A

"APALAPA

TACALCO

TACAI ;:o

UAUHTEMOC

IGUEL H DPLGC

6UFI ¡riOALGÜ

^¿CAPCTZALCü

aZCAPOTZALCO

OYOACÁN

OCH MILCO

TACALCO

fi, MA3ERO

SUEL hlO.UGO

ü U ; l H OAL J C

5 A MADERO

«Cú^OTIALCO

<OC-IÍM¡'.f:O

A ^ O N I h f M A Í

-UAiJi-TEMOC

COLONIA

O PUEBLO

CCNTRU. UO~TDRES. LSLif RRESO

OBSERVaaDNES

OEVAWOAS V APOYOS

WORELOS. MOCTEZUMA PUEBLA
1 ARBUI i-a. GOME/ I-AMIA.1;

ROMERO RUBIO Y ARENAL

11) COL DF

ZONAEJIDAL Y PlirD'_O DE SA^l

GRfGOR'O

1 PUEBLO OF

SANTAMARÍA L * RIVERA

fi'JEhKI-Rn

PENSIL

MORELOS

WARTlN CARSERyl

SANTÍSIMA TR.N DAD

CENTRO

CENTRO

HAM BEHNAHDiNO-TiL'ÜVIAN

>JE;NTE DE NOVEU3RE

MORíl OS

JUAN G O N Z A L E Z ROMERO

PENSADCRMEXCANO

MORHOSVprÑA-MOHH HK

*DREi.OS

.1ORL-L0S

ARENAL

AEROFt'FPIO

AMPLIACIÓN V. CARRANZA

ALVARO ORRfGON

ANZ'JÜES

PENSIL

PENSSI WO.-3TC

•eNSIL NORTE

SANTAMA MANINALCO

JH CONJUNTO ACI 'EOUCTO

Af/PL tM!L 'ANí;7A! 'A rJ

UNIÓN ESTRELLA

LA MAGUE VERA

L '401 ¡AL

CENTRO

ENS;L NOSTE

FNSIl ,\OtiTfc

MFL SAI-i "SDROMLPA

SANTIAGO AHL'IZOTLA

LLA QUAI 'A

=AN JUAN MOYO"EP:C

R,UJJ¿n ME)!ICO

ELIÍ>E CE JESÚS

WíH'JAO

NAHUAC
ARAZÁ

3ENIT0 lí-l^nZZ

•L LrlLO ¿T-. CK i . í ACAL. NUCA

JCÓTAL

ÍOCTCRES

CONTRA L~L PROGRAMA DE
SESCATE ECUI E1I3ICO DI- XO-
CHIMIICODELDOF

AI'DYÜ UMA-X.

ÍNrnfir 'OHAN ALA LUCI'A POR

L A W . UNA MAS AMPLIA LA

3EM0CRACÍA PARA IA CUOAD

INCLUYEN A COMERCIANTES

AMBULANTES JUBILADOS

PEfiSlONADOS. C AM PESIN Oü.

EJIDATARIOS. OBREROS SIND1

CATOS. ARTISTAS E INTELEC-

TUALES. GRUPOS F'HOrESIO-

NA; fcí?. EiTUCrANTEí; I'KJUE

ÑOS COMERCIAN TES. JÓVENtS

MUJERES HAESTHOS

UFMA.NW5SOUALF-SY

ECONÓMICAS

APOYO \)fK 'ECOLOGÍA.

Jrt?ürii¿iiL.!üJiiü tpju i Je la A6 Ld
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

2. ORGANIZACIONES VINCULADAS CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS 5a. Paite

Arto

190B-

1992

1939/12

1992-

1995

1993-

¡935

ORGANEACIÓN AMPLIA

ASAMBLEA OE BARRIOS Y ORGANEAC.
VECINALES |ASOV]:AB Y ABCM contint i*

•CABEZA DE JIJAREZ"

UNION IJEVFCÜNOiJ CP 1 A C U L ^^iA^PilTO11

- ORGANIZACIÓN D£ INQjILINOS Y VECINOS

OE PERA_V!_LO'|CIVP O LVIP)

-COL O3RERA1

COL I-.APOLES"
- UH NONCAI.CO-TLATFLOLCD

- COI HUMERO RJBIO"

- COL NICOLÁS BRAVO •
- CCL ARTES C-.PA-tC.AZ

• LU.Ctl DE CULUFvOS VALLE GÓMEZ •

-CCL JAMTZIO

CCL MEÍJC-ID FJALBUE.NA

• FRS-.VTE UNIDO DE SOLOMOS E CARRANZA

-COL MOCTEZUMA 1a, SECCIÓN

-CCL GUADALiiJ-'fc VICTOFÜA

-CLIL GUACALUFE TEPE YAC

-COL FELIPE PESCADOR •

-COL Ul:.IAf?UA[WlUPEM

- C O . ARGENTINA

-COL TACU3A1

- C O L P C F O T L A -

- COL TORRE BLANCA

-COL F-HAMO'ROO 1 MADFHO

- COL SAN JUANICO

-COL SANTAAPOUNIA

•COL TLATil,CO

-COI . REYNOSA1

-UH DE LAS DEMOCRACIAS"

CCL ALAMOS*

CCL f " t 'ASqiJ-DE KAN AN3RÍR"

•COL PEDREGAL DE SANTO DOMINGO1

COL DESARROLLO USBANO

coi r.jtaciT:; UE ORANTE
• COL QUETZALCOATL

•ABOVECATEFCC1

ABCV NEZAKUALCOYCTL"

ABOVTLALNEPANTLA1

ABOVTULTPlAN

86 ORGANIZACIONES

TOTAL ABOV, AL FORÍ.1ARFARTE OE CUMUP
aORG:! "AMPL!ASCOH 13 A NIVEL COL..
AMPLIAS A NIVEL MC Y"82INDIVIDUALES

ASAMBLEA-DE SARRIOS [ABJ

SCISIÓNDÉLAABOV

AB ALVARO 0BREGÓN

AB CUAJIWALPA

AE TECAMAC

AP "1 AL PAN

A3 TLAHUAC

OTALAB AL.FOFIMAR PARTE DEANAMUP

E4 0RG • 1 AMPLIA CON 10 A NIVEL COL , B

MPUAS A NIVEL OELEG OMCY45 INLW

ASAMaLEA DE BARRIOS OE LA CIUDAD DE

/IÉX!CO(AB-CM ) ESCISIÓN LE LA ABOV

A 3 D F I A C C (IFN'EXICO LAHIJAC

A a D E L A C 3 DE WÉXCO TLAL'AN

OTAL AB-CM. AL FORMAR PARTE DE ANAMUP

DORG-: 1 AMPLIA CON 2 3 AMPLIAS A NIVEL

ELEG 0 MC Y 35 INDFU.

FUtJOA-
ClOPJ

1SÍ93

135?

• 3HiJ

IMC

I M G

IS90

1sj90
1J9IJ

!990
iaso
1S3U

1S90

1S90

1StI)

1S3Í

, a á n
19ü3

10S0

1SE3

:<JX

¡SSC

¡ase
i w :
1 '̂ÍHJ

1SM

1990

•.3SÜ

1530

1S90

1590

I'.-M

1S50

IS90

1990

ISSO

13S3

1993

I9sn

iyyí

13S3

^993

'994

•994

153i

1933

1S54

193'

DELEGACIÓN

O MI1NICR0

.7 IAPALA=A

CLAU:-iTE?.lCC

CUAUHTE'JiOC

CUAUHTEMOC

BENITO JUARS2

CLJAU1ITEVOC

V CARRAT^Z^1.

V CARRANZA
V CARHAN/A

V CARRAHZA

V CARRANZA

V GARRAN/A

V CARRANZA

V CARRANZA

ü í MAD.-RO

GA MADERO

'SA MADERO

CÍA MADF-KO

M.GUEL H.DAI.CJ

MIGJEL HIDALGO

MIGLEL HIDALGO

MIGL.EL HIDALGO

MI n i . El HIDALGO

KIÜUEL I-I ;ALGO

«CAPOTZALCO

A/CAFOT?AICO

AZCAT-UTZALCÜ

AZCAPO'ZALCC

DCNITO JUÁREZ

COYOACAN

COYOACAh
IZTAPALAPA

ZTAf'AL^PA

ITAPALAPA

MUN ECATF-PEC

MUN NEZA

MÜN TLALNEPANTLA

JUN TUI li lLAW

0 DELES 4Í.1C

AÜELEG 4 MC

DELEG 1 IMC.

COLONIA

O PUEBLO

CA3EZA OE JUÁREZ

1 RANSITO

FEROIVI^LO

OtiriERA

ÑAPÓLES

UHNONOALCC TLATELOLCO

RCMEanRUSIO

NICOLÁS BRAVO

AHTC3 5RA.-ICA1;

VALLE ÜO.yir/

JAhITZIO

MC^CftD BALB JENA

EMILIANO CAUKANZA

'JIOCTEZUMA

GUADALUPE PROLÉTARlfi

IJ I IAUALL'PL" V I " 1 ORIA

GUADAL'JÍ'E TEPEYA"

FELIPE PESCADOR

ViLlJl KUACAUIPC

AR^ENl IMA

TACUEA
POPOTE

TORRE BLANCA

FRANCISCO MAOTRO

SAN JUAraCl)

SANTAAPOLINIA

T LATÍ ICO

REYNOSA

UH DE LAS DEMOCRACIAS

ALAMOS

Fl PAHQUCDC SAN ANDRÉS

PEDREGAL DE SAN I U DOMINGO

DESARROLLO URBANO

F.lfcüCITO nCO:!IENTE

QUETZALÜOATL

S COL. DF. 3 UH Y

PUEBLO OF

PUEBLOS DF

7COL DF. ? 5II-! V

PUEBLO OF

5 COL DF, 1 UH Y

PUEBLO DF.

OBSERVACIONES

DEMANDAS Y APOYOS

¿3 GRUPOS

HASAJOCDM :-,OVC: 1 ANTER

CEVIV IhGUIÜNüS CONIJD-

^iNOS. COMERCIALES AM3U-

LANTES. MUJERFS .UVENI F.

DEL.DORES BAMCA INVIDENTES

VIV RECREACIÓN SALJD

AF1ASTO Cl.'LlUKiA
APOYOS F=AC Y CkUZ f-C 1A

; K R U P O S

RAEAJOCON SOL OTANTES
nc >JIV . NOiinNns COKDOWI

NOS MUJERES
VtV .SALUD. AI.ASTO. CUI ~Uün

DERECHOS HUMANOS Y CCML-
CACIÓN.

COS LA

6 GRUPOS

¡ i. |.arjrile 1333 ssrán parte tfe
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-199S

2 ORGANIZACIONES VINCULADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 6a Paite

ANO

isas/os
1931

1391.

1995/12

ORGANIZACIÓN AMPLIA

A LIA NZA PARALA

INTEGRACIÓN VECINAL (AIV)

L'N'Qlv POPULAR VALLE GÓMEZ ; I J P V J |

6 ORG

-AMANECER CÉL BARRIO

- UNlCN POPULAR CENTRO MOREÍ.O& 2 CRG

•• F-HArfiHNIÍJAP DI: VECINOS

- ASOCIACIÓN DE RESIDENTES. COMEHCIAN-

"ES Y TRABAJADORES DE LA ZONA ALAMEDA

(ARCT ALAMEDA)

11 ORG • 2 AMPLIAS CON S ORE Y 3 INGIV

ALIANZA VECINAL (AV)

ANTES AIV

1 UNIÓN POPULARVALLEGÓMEZ(UPVü)

UPVG VEMUSTIANO CARRANZA. 5 ORG

U^/C- GUSTAVO A. MADERO

LfPVG TlAl l l . 'Af.

T ORG • J AMPLIA CON 5 A NIVEL CÜLONrA

V Í A NF.'ELOELEG.

i UUÍOh AMANECER DEL BARRIO [UAS]

UAE CUA'JHTEMQC

UAB GUSTAVO A MACERO

2 DríGANEAClONES A MVEL DELEG

3. UNIÓN POPULAR CENTRO «ÓRELOS

L PCM (ANTES ASOCIACIÓN MÚRELOS!
L'PCM CUALJHIÉMDC

JPCKV CARRANZA

JPCM GUSTAVO A. MACERO

J°CM iZTAPALAPA

UPC'íl ÜT ACAL CU

UPÚM KCiCHIfíILCO

DÜGANI7ACIONES A NIVEL DELEG

UN!ON DE LUCHA" VECINAL VALLE OE

ANAHUAC (ÜLWAl

ULWA CUAUHTÉPÍOC

. I.VVA V. CARRANZA

ULWAoFMIlU JUÁKfc/

U.'JVA IZTAFALAPA

LI/I.'A TLAHJAC

LiLWAL'IAÜALÜQ

ORGANIZACIONES A NIVEL DELEG.

ORGANZACIONE5 INDIVIDUALES:

KAI l -RNinAODHVfnNf lK

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES. COMERCIAN

TRABAJADORES DE LA ZONft ALAMEDA AC

ORGANIZACIONES

FUtíDA-

OÓN

i9S9)oa

isas
1938

1935

19BÍ1JOS

1GB5/Ü3

19S5TO9

19Í10

1591

,934

1S34-19B

1S9Ú

!593

I9Í =

1S0.T

1S-92

193Í

1985

ISSñ

las:
1992

1999

iva*

«a:

19S!

1591

1992
139^

13S3

¡934

1SB5

ia9U

OELEGACK3M

O MUNICIPIO

V CARFWNZA

G A. MADERO

CUAUHTEMOC

CUAUK1 TV CAHHAHÍ

CUAUHTEWCC

CUAUHTEVOC

i DELEG

V CARRANZA

ÍJ-JS fAVC A MA";|-HO

TLAHUAC

3 OELSG

CUAÜHTÉMOC

[1US1AVOAUADCRO

DELEG

UALfTÉMOC

CARRANZ/.

US1AVG A MADERO

TAPALAPA

TACANDO

G CU 1 MILCO

DELEG

JAIJJITCMOC.

CASRANiA

ENITO JUÁREZ

TAPA LAPA

AhUAC

TACALCO

OELEG

UAJHTEKOC

IAUHTEMOC

DELEfi

COLONIA

0 PUEBLO

V A L L E G Ó M ^ .

JAMÜZIU I'OPULÍR RAS"KÜ

NICOLÁS BRAVO Y IIICHOACANA

7 OE NO-JIEMGRE

CCJIRO

CENTRO T di ÓRELOS

GLERftERO
ALMliEOA

10COLBF

s c o ; nrjws

; LE NCJ1EMBRE

SCOL OF

CENTRO

1 COL. DF

ENTRO

VOÍELOS

COL DF

U5RRERO

LAMED!

COL DF

OBSERVACIÓN CS

DE WB MOAS Y APOYOS

LIGADA ALAABOVYAL Qf(D

VEJDa.Aí.!l=NTO DE BARRIOS

APCI'ÍD iN3u;i INADI Í I

HABITAB-L!DAD

SOL.ClTAWTES 0~ VIV .NCUL-

íJ.-i.í MUJERES

WJ ABASfO SAI Ll) FCKMA."

i"O'-C C*SAYCiU;:*l> I-A"

E;1LACE L.NAW UAP.1 PN BUAi

APOTDCOf'FVI TAC CEMAD

VIVIENDA MUJERES CIOMAL

APOYO rn.io'yi FAC FAPROOE

JAM X. UNAM

CH1JÍHOJAS1J.ZA

VIlilENDA SALUD A3Adf[)

CULTURA C L L O COMUNITARIO

A i W O FAC

Ul'Jür^UA ÍHASiü UH-'OHITK

CJLTURA. SALUD

WOVO CASA Y CIUDAD tlAM-X

JítD 3ARRIO NUEVO MUJERES
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

2. ORGANIZACIONES VINCULADAS A IOS PARTIDOS POLÍTICOS. 7a. Parte

ANO

19H9Í12-
1991/12

1393-

ORGANIZACIÓN AMPLIA

TOTAL AV, AL FORMAR PARTE DE LA CNMUP:

- 'J?VG 6 ORG 7 AMPI ¡A CON S A NIVEL COL
-LPCM 3CRC2AMPLIA COH2 A NiVELCOl

Y i A NIVEL ü t L t S
- UL'AA 7 AMPLIAS A NIVEL [1ELFG
-ORG IWOIV 3

14 ORG: 5 AMPLIAS CON 11 |4 CON 8 A NIVEL
COL.Y 1 CON 3 A NIVEL OS.EGJ V 3 INDIV.
TOTAL AV, AL FORMAR PARTE DE LA ANAMUP:

- L.PVG 7 ORG - 2 AIVPL A3 CON S A MVEL
COL Y • AMPLIA A MV-L ÜLLLG
UAU. i A!,TL AS A MVEL DELEG
UPCPJI «ORiT ? AMR IAS COW ? A NIVR COI
Y-1 A WVEL OELEG
UL'/VA: 5 OW3 AM.-LIAS A v;',T.L ULLLTG

-OHü NDV 2

23 ORG.^E AMPLIAS CON 21 ORG. H COKS A
NIVELCOL Y4CON13ANIVELDELEG|Y

2 IHDIV.

FUNDA-
CIÓN

DELEGACIÓN
0 MUMICIPIO

1 DELEG

8 OEUEG

COLONIA
0 PUEBLO

10 COL DF

« C O L DF

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

19B8-
1995

199D-
1995

UNION POPULAR NUEVA TEIJOCHTITLAfí SUR
(UPNT-SUR| COMUNIDADES DELPUEBLO™

-COL CENTRO
-COL OBRbRA

¿OCALO
- ANLLO DECIRniJNVAt.ACiriN
-E..E CENTRAL
•• DE_ CON'RERAS
-MU.M'C DE CUAUTITL/JH
MLJMC PL CüAT'ZPEC

BORG: 3 AMPLIAS NIVEL DELEG 0 MC Y 5
INDIV.
UNION INQUILINARiA Y LUCHA POPULAR-
(ESC1SIÓNDELAÜPNT-NORTEI

-UILPCUAUHTE1/OC
UtLP OUíJTAVO A MADERO

- UILP AZCA=OT?A! CO
- lili P I7TAPALAPA

4 ORG : 4 AMPLIAS A NÍVEL DELEG

1 frfiü
1S95

:sac

CJALJHTÉVOC
C'JAUHTÉIJIOC
CUAUHTÉMOC
CUAUH1 bMOC
CUAL.I ITCMUC
COMTÍíEliAS
'«ILJN CLJALJTITI AN
MUN ECATEPEC

2 DELEG y 2 MC

C1IAUHTFM3G
GUSTAVO A MADERO
AZCA^ÜI¿ALCO
ZT*PA'.A=A

ADELEG

r:EMTRo
OBREJA
CENTRO
CbMIHr;
OENTRC

ÍCOL DF

PRT¡1SS3v>yj-;
ANAMUP (1Í65)

APOvO UAV-A DISEÑO
SCLIC DEV1V.. CUNDiÓVINOS
INGUILIMÜii MUJERES
JO VE MES
SALID A3ASTO. EDUCACIÓN
ClOrlAL CIPAM.SEDEPAC ''PIS
a^LDEBAS VCEMAU
KOVIU 1 iLKS

PST;IS90J
I-KCMTE CEL PUE^I O

APOYO ÜA.VI. FAC, SLüCPAC
NQUILINOS, SOLICrTAN~Eñ DE
EMENDA. CONMOVIMOS.
ARASTO SALUD MUJERES
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SÍNTESIS MUP

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

3. ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA CNMUP Y ANAMUP. 1989/¡2-!9y 1

ANO

1969/1

1991/1

I3B9Í1

1391,'!

1991J13

CRSAN1ZACIÓN AMPLIA

HNTESISCNMUP:1ge9/i;-19S1/12

SAMPUASA NIVEL DELbC V 3 INUIV
- ABOV. 33 CKC (2AMfllASCnM M A NIVEL COL ]

4 AMPLIAS ft NIVEL DELEC V B2 ¡NDIV.
A>V: 11 ORG (4 AMPLIAS CON 3 A NIVEL COI )
3ANIVEI [;tLb<? Y3ÍNDW

165 ORG : 22 AMPLIAS CON IQQORG (19 CON B5 A

NWELCOLY3CON 15 A NIVEL CJELEG.|Y B5 INDIV.

SÍNTESIS ANAMLP: 19B3Í1! - 193111!

i LAS QUE PERMANECEN AL DESAPARECER LA

-UVYD IS0ESEPTI29SORG r1 AMPLIAÍXJM2Í5

AMIUELCnil- IY6INO1V

• UCAIT-DF 7 O Í G ANIVEL COL

AI-BT 2CRG A NIVEL COI

- UVCG: 2 URG A MWEL COI

-CRT.5ÜFÍG A NIVEL COI

-UCOTYL aORQ ANIVEI CO-

-UCAISM ^CRG AMALIAS AN.VEL Df l ^G

- UPC*. 2 ORG A Nli'EL COI

U=VG' flOFifí -VNrJELCCL

INDIVIDUALES" 26 ORG

56ORG.2 AMPLIA5CÜN I91ORG (1CON2B9A

UNB. COL V 1 COW ZA NIVEL DELEG.I YS5 ¡NDW.

mSDELACONAMUP-ANAMU? ANALEADAEEN

L CAPITULO III DE ESTA TESIS.

LT'NT-N IB QRU IH AMf'LIAS "OS" S A NJVEL COL ¡

¥ S AMPLIAS A NIVEL DELFG

UPREZ. 40 ORG (3 AMPLIAS CON '¿1 A NIVfL CÜ. )

Y 19 INDIVIDUALES

U=>til-S 5 ORG AMVELCOL

JlyLP 2 ORG AMPLIAS A NIVaDE'.EG

ÜRG: B AMPLIAS CON 41 (G CON 30 A NIVEL COL

J CON 1 i A NIVEL 0EÍFG.) V 2d INtHV.

LAS QUE VENÍAN DE LA CEMAMUP:

rtJI.1 TORO AWIVELCDL

CPS 13OKL; ANíVhL L̂ Ol

CSJ.3ORG AMPLIAS A NIVEL DHEI i

CP/>:9OSi3 AMPLIAS A NIVEL DELEG OMC

RW-VM 9CKK A NIVEL DELEC 0 ItfC

JDlliiüUALFS iOfíRG

ÜRG; 3 AMfLIA.S CON J1 ORG A NIVEL DELEG

45ÍNUMDUALES

TAL ANAMUP (1+Í+3]: 487 ORS: 13 AMPLIAS CON

WORG (7 CON SI? A NIVEL COI. V 6 COM 34 A

£LDFL.6G.)Y1)4fNKV.

FUHM
CliN

[

DELEGACIÓN
0 MliHiaPID

!•: DELEG Y 4 MU

3 DELEC

14 DELEG Y11 MC

1 DO HG

3 DELEG

1 DELEG

2 DELEG

3 DELEG

2DELEG

I DELEG

2 EELEG

7 131- LEC

3 DELEG V 1 MC

DELEG. D F V 1 MC

0 DELEG Y 2 M C

CDELCG Y 7 M C

I DhLEG

¿ Ü EL ECS

1) DELEG Y 7 M C

J DELEG

DELEG

DELEG

PO FG Y3MC

ibLEG V i MC

ÍELE 'G V Í ye

OOELEG YGMC

1 OE'.fcG Y1Q Hit

COI O MÍA

O PUE3LO

2 PUEBLOS CF

.ICOL LJF 3L*1Y;

F-jrní os nr
ÍCOL DF

1JOCOL:97 0F Y33KC

3UHY4.PÍJFBLODF.

7C0¡ DF

5 COL Y 1 Ul-DF

D3SÉRVACIONES
DEMANDASYAPoroS

C OOR ÜINAJ3GR A AMPLIA
CO.V M OH DIN ACIÓN I-'OL TIC!

SI REGEPCR SEL ¡>i?D

; OOR DINA0ORA A M P . !A

CO\ PSCVECro POLÍTICO

iPÜPIO

i COL DF

2CDL DF

-C0LV1 I.HDF

S COL DF

¿CQL2F

- Cl'L u f

l i COL. 11 DF Y 1 MC o UH V •

j"L'£BLO DEL Í F

21 COr :20DFY1 UC.3UHY1

PUEBLO DELOf"

COL Df

3 0 C O L - 2 D D F Y 4 ' . 1 C 1UHY-

UE51 O DEL DI-

COI. Dr

aC0L:3iDf¥4MC.l lJHY1
UEBLO DEL [)f

COL E5h

ÍCOLDF

3 C O L 24 DF Y SMC

3COL-39DFYSMC 1 UH Y 2

JE3L0S DF

üSCOL.aSDFVII MC 4 JH Y 2

í'JEBLOS DF

CUAUKO 48



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

3. ORGANIZACIONES INTEGRANTES DÉLA. ANAMUP 1992-199Í

AMO

1332-
1E9S

ORGANIZACIÓN AMPLIA

i. LAS ANALIZADAS EN EL CAPITULO III:

1 LAS QUE 1/üNIAM DE LA CNMUP:

IJCP E ' . ^R^ ¡13 AMPLIAS fifiN 73 A NIVEL COI tV

1U AMPLIAS A NIVbL UbLEÍS (J MC
- AS" B5 OÍ!S (1 AM=>L IA CON "0 A NiVFI KOI 1 3

AMPLIAS >» NIVEL LELEü Y47IMBIV.
-AH-^U . ÍUOÜG (1 AMFMACCN2ORG A M.VEI.

COL.]. 3 AMPLIAS A NIVEL OELEG. 0 MC V 55 IN Í V

• AV 23 SRG. l t AMPLIA CON 3 A NIVLL CDL 1

ISAWlVEl RELEO Y 2 t O V

J. LAS QUE PSftMANECEN AL UfcSAPfiRECER LA
CUD •

34J CHG (1 AMALIA CON ¿SS ' , NIVEL CÍA. j
I AMPLIA CCN 1 A NIVE'. 3LLEG V 5? IH1IV

3. LAS BE LA ANAMUP:

•UFNT-N 21 OJG (1 AMPIIACON í A NIVEL COI. 1

Y *< AMPLIAS e, NIVEL CELElí 0 MC

U = : iE2. « OHG ¡3 AMPLIAS f 'JN 23 A NIVEL COL )
V I9INDÍ1.'

- CCMU'fJIEADE: UtL PUEELU (Ui'N [ SUFÍ) 1 3RG

3 AMPLIAS A NIVEL D Í L S - O WC Y S INÜIV
- UIYLr' l O R t i «.'iif-LIAS A NIVEL DELfcG

SUBTOTALI-
5JS U f iü : 29 AMPLIAS CON 465 (?! CON 4-IJ3 A NIVEL
COL. Y fi COK 613 A NIVEL DELES O MC) V 160 INDIV.

![ LAS ai i£VEN!AN DE LA CONAMLP:

PROVENIFíJTES OS LA CIVM

-UNOM O£ INQ'JILlNOS DE ATLAM:1A
• UMION Ü t VbClNCS DE SAfl FA MA LA PIVrKA
- INQ.IILINOS ÜE LA GLXTORCS

- UNIÓN POPLfl SK INGUINARIA DE I.A MOSELOS

í DRG A MIVELCOL

ORSANCACIÓN GAHPIel J-MÉMEZ

'«2CAPOT7AI CO

3.A MACERO

-rLAHUAE

ORG AMPLIAS A NIVEL DELÉG

OS CONSEJOS ?OPLILAF!E-S 3E
ABASTO 0ELACONAMUPVÍ1

CPACEA7EAPOTZALCO

C P A U t IJTAPALAÍ'A

CFA DC TLALI-'AI-,

- F A O E LA CLJSiLJHTEl/OC
Í P A D 5 I A V CARRAN2A
CFA DE ECA"£FEC
CFft ^E NALJCALPflr.

vl 'AÜ-i ' IEZAHUALOCJYÜIL

ORG AMPLIAS A MIVE1, DELEG O MC

EC1ONAL OE MUJERES OEL VAU6.DE
ÉXÍCO De LA CONAMUP-VJS |RH-VM) CEL MUP

-!M Líb A. OBRt'JCN
fíM CE COT^ACAN
R.MOF ÍUAIITEMOi-
RM DE IZTAFAtAPA

RM DETI.AJ.=A'J

BM 3E£C/i.TEPEC
ÜN* Cfc N^'JOAL: AM
RW DC NEMHUALCOYOTL
RM ^ - ^UL I lT l a«

RM D6 A,?^APtKILCO
SN' CE It"ACALCO

1 ORC! A NIVEL CE!. ES 0 Mr.

FUNDA
CIO»

ISÜ3

1DS4
1302

19S?

1992

DELEGACIÓN
OHiJM !CIPia

13 üELEG Y H \1c

• ¡ OFI FG u i t.-C

antLEG Y 1 Mf

S TífcLbG

í DFI FK

i i OHL::G Y?.yr.

? ^P.L-G YE ye

2 D ' i bü ' 2 MC

4 OELtli

C L'AL HT E MO C
CÜAUH 1 fcf.iOC
CUAUIITEMCC
Cl'AL'HTFIACf;

i/ CilRRAHZA

D Í L E G

DELEG

C A IVADERO
LAMJAC

DEIFS

A Z C A F O T Z A L C C

^l_ AJ1V ALFA

ÍIAPALAPA
1 AL-'Af.1

UAUNTOVOC
CÍ.59AMZA

MUN EC/iTEPEl--
MUN MAUCALrAN
tl'JN NEZA

OE-LEG. 3MC

CB'iEüÜN
CVCAtAM
ilAiJTEMOf.
Tft=AI APA
L.ALPAM

l_fí ECATE=EC
Ut. NAgfALr'AH

UN -J^A
UN rULÜTLAt.

2CAPO7A! í f )
rAL-ALO1;

DF! EG 1MC

COLONIA
O PUEBLO

33 COL ; 3 D f V J í M C

Jt'LbHLOS l t

i i f . O i . CF. ?UH ' 1

PUEBLO Oh
25 CW 1F. 1 ¡IHY "

t-L'EeLO DF
ID COL D :

2">TOL Or v 3 UK

7 CCI RF

?i ~ 3 l J7IÍF V J M*

1 'J-iY 1 FUEBLCDJ

JCOL Dr

sPUEStgsDF

ATLAKPA
FANTAU4 LA RIVERA

DOCTOTES
MÍRELOS

ICOL 15 F

OBSERVACIONES
DEMAHDA3 V APOYOS

MUP. CCH N."lF.PErJCIEHCIA
DE '.OS PAUT'OOS POLÍTICOS

COH E". F ' ÍNTE DEi f 'LíSLO
LAAV LAONPA ( LA CU 1"

CUADRO +9



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN ] 985/09-1995

ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA ANAMÜP 1992-1995 2a.

AMO

1392
19S5

ORGANIZACIÓN AMPLIA

LA COORDINADORA PROVISIONAL
DEL SUR ¡CP5)

COL VO ! CANES
•COI. L * PALMA
• COL LA JOYjT.A
-COL MOVIMIENTO ORGANIZADO
• COLPEORFC;ALITO
- COL 3 DE MAYO

COI CUVBSES TEPETITi A
COL ALCATRACES

-COL MIGUEI HIDALGO
-COL LOS TIJL'PANES

10 ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONES INDIVIDUALES:

- UNIÓN DE COLONOS E INi} MARTIN CAKHOW
COORDINADORA IOMAÜ JE LA ERA [LLAMADA
COMÍTE REGIONAL DEL 5US-1

• UNIÓN ÜE : ; O L O N O S DEMOCRÁTICOS
SAN MIGUEL AMANTLA
COL SANTIAGO A C A H U A L íEPEC

• LA LMOK 'D^ COLOMOS DE XALPA
COL SFLVÍILJERE

- UNIÓN INDEPENDIENTE D£ COLONOS OE
CIUDAD NEZA. UNISÓN
ASOCIACIÓN OCMOUJÍ ÁTICA DE COLONOS CE
LA COLONIA IZTLAHUACÁN
COL I . Í JMA DE LA CRUZ
COALICIÓN DE COLONOS TULPETLAC
OTLONIA SALF7R=RU
COORDINADORA DE LOS CULHUACANES
AMPLIACIÓN SANTIAGO ACAHÍJAL7 EPEC
COL RUIZ OORTINF^
MOVIM. RESTAURADOR DECCLONOS
ORGANIZACIÓN DE OTLCMO3
CELA PtdNSlL
^A COORDINADORA DE CUAJIMALPA
EL MOVIP/llEMTQ INDEPENDIEN IE
D t LOS PEDREGALES
COLONIA PUERTA GRANDE
UNIÓN D t I . . ; I : H A
COL MARTIN CABRERA
COI VALLE JO
CU Lfc LA GUER3FRO
CLI DE LA PJIARTÍ'J CARRERA
CLI DE LA MÜRiLOS

ORGANIZACIONES

STOTAL II:
ORG: i AMPLIAS CON 23 ORÜ A NIVEL
LEG. Y 40 !ND!V.

FtIMOA
OON

1Q81

193^
1331
1581
1SB1
Iflbil
195:-
1S62
19Si
-982

13^5
1973

1B79

197S
1930
198ÍÍ
Í930

isao

1951
1932
10S3
1933
19(O
1SÜ3
133^
19B4

iasi
-Í934

1S34

IHÍII:

1950
19B3
1933
1983

OtLfcGACiON
0 MUNICIPIO

TLALPA*
"1 ALí'AN
1 LUPA-M
TLALPAN
T'.ALPAN
Ti.Al PflN
TLALPAN
"LALPAN
TLALPAN
TLALPAN

1 QELEG

K A MAULHO
A OBREGCN

AZCAPOTZAl.CC

•Zl APALAPA
¡ZTAPAL/'PA
TLALPAN
MLJN NCÜA

IZTAPALAPA

•U.'J Nrj f lLAS ROMIIRO
AUM. ECATEDEC
LVARO OSRECÓN
CVQÍCAN

7TAPALAPA
LALPAN
UN. NEZA.
IGUFL HIDALGO

UAJiMAtPA
CVOACAN

LVARO OBREGÓN
UN NEZA.
A MADFRO
A MADLIÍO
UAHTEMCC
A MADERO
CARRANZA

DELEG Y 3 M C

DELES Y S MC

COLONIA
O PUEBLO

VOLCANfS
L¿> PALMA
LA JOY1TA
MOVlM ENTO OP.C- V ,-7-iCO
^FDÍiEGAl 1T3
rJ. L)= MAYO
CUVBRt3TEP=" " "V
ALCATRACES
MIGUEL H IDALSL .
i !>L¡ I U I IPANl'S

10 COL D.F

MARTI-'X C4RR=RA
LOMAS DE LA F R Í

SANMIGUFI. AP.1ANILÍ

SA.STIA3O / 1 , C A H J I . L ~ ? E C
XAI PA
'L.vifFrc

JNIÓN NE¿A

IZTLAKUACÁ^.1

OMAOt LACRUí
"ULPETLAC
ÉL SA' ITRERO
;iJLHL!ACANCS
ANT.AGO ACAH'-, ^^EPE»"
UIZ CCRTINES

1OV =ÍE3T
ENSN.

UEaLO.1.; M».rEC • L A L T = Í ; A \ G O
EDREGALE3

UERTA GRANEíbJ
NIÓN LUCha
AIÍIIN r;AñkiRA
SL-EJO

COL: 16DFYS MC
PUEBLO D.F.

SCOL: 31 CF Y SMC 1 U H Y 1
JEBLODF

ne^RVACfONts
DEMAMOAS Y APOYOS

CUADRO 50



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

3. ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA ANAMUP. 1992-1995. 3a Parte

ANO

1952-
1995

ORGANIZACIÓN AMPLIA

III- LAS QUE SURGEN O SE INTEGRAN A LA ANAMUP
ENTRE 1952 Y 1995:

MOVIMIENTO POPULAR DE LOS PEDREGALES:

MPP 'JOYOACÁN
-ASOG DE SESIDENTE3 AMPLIACIÓN CANDELARIA

- C O L O N O S DE S 4 ! • 0 D O M I N G O ' | Ü L LA UCÜU)
- A S O C DF_ R E S CF.NTES D F ÍA R.OL A I I J S C O 1

- L'CP R O S E D A L "
• • I JCPI AS T O R R E S 1 (OEUSCÍJV I )
- U C P S A N T O D O M I N G O 1 (OB LA UCP}
•• LMÓN n= COL n^i r.a,P.A2c¡.

MPPTIALPAN
MOV DEL PUE3LC 1/EXICAKO, AJLTSCO

• COM.TÉ SOPULAR VO~E3 DF COAPA
ASCC D i HESOLNlfS MUAYAMILP^

- COMLWA D= HUAYA^^ILPA31 (C.F LA UCSD.i
• UOV ÜL SOLICITANTES DE VIV DE TLALPAN

6ORG A NIVEL COLONIA

CCAT-UCAi INDEPENDIENTE

- CCAT UCAI A O3REGCN
- CCAT-UCAI CUAUHTEMOC"
-CCATUCAIGU5TAVOA MADEJO
•CCAT-UCAI IZTACALCO
- CCA7-ÜCAI iZTAPALAPA
- CCAT-UCA! V. CARRANZA'
- CCAT-UCAI CHALCO
- CCAT-LJCJ! ECATEPFC

CCA.T-JCAI HUíWJULUCAN
• CCAT-UCAI NAUCALPAM

CGAT-DC.4F N¿¿AHUALCO"O1 L
- CCAT-UCAI TF.CAMAC
- CCAT -UCAI 'LANEPAK; LA

1ORG AMPLIASANiVELDELEG.

PUEBLO EN LUCHA POR LA TIERRA SAN ANDRÉS
TOTCLTEPEC(Pi_SAT]

TLALPAN

ORG A NIVEL PUEBLO

UNION DE.MU JERES DE IXTLAHUACAN

LMi IZTAPALAPA

DRG AMPLIAA NIVEL. DELEG

FUNDA-
CIÓN

IWfl

DELEGACIÓN
O MUNICIPIO

COYOACAM

TLAI PAM

TLALPAN

2DELEG.

A OSREÜCN
CUAUH7EM0C
i A. M^CGKO
7TACALCC
IZIAPALAPA
; CARRANZA
*XJN CHALCO
MUN FCATFPFC
ML'N HÜIXQUILUCAN
V.LI-J NAÜCALPAN
MUN NLZAhUALCOVülL
MUN TECAMAC
«UN TLALNEPANILA

4DELEG.Y7MC

TL A PAN

DELEG

IZTAPAI AFA

DELEG

COLONIA
O PUEBLO

AMPLIACIÓN CANDELARIA

SANIO DCMIN3O
AJUSCO

fiüScDAL
LAS TORRFS
SAiVIO DOMINGO
CARACOL

* JUSCO
COAPA
HUAYAMILPAS
HJAYAMÜ.PAS

6COL.DF

PUFBLOSAN ANDRÉS T

PUEBLO DF

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

CGADRO51



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

3 ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA ANANfLT. 1992-1995. 4a Parte

AN

139
193

ORGANIZACIÓN AMPLIA

UVY&19DE SEPTIEMBRE

- UWD CUAÜHTCMOC"
•UVYD3EMIO JUÁREZ
.UVYDPTAPALAPA
- LJVYLI TLALPAN

3 ORG. AMPLIAS A NIVEL DELEG

UNiOHDE VECINOS EINQUILINOS DE PERALVILLO

UVIP CUAU1LMOC
-LVIPHA MADERO
-L.WIZAr/>.PALAPA

2 ORG. AMPLIAS A NIVEL DELEG.

UNÍOH DE POCHTECAS DE MÉXICO. AC

- UPM ALVARO O3REGÜN
UPM CürCACAN

• UPM GUSTAVO !• MADERO
UPM ETACALCO

- UPM IZTAPAIAPA
-UPMV CARfiAW2A

ORG. AMPLIAS A NIVEL OELEG

NIOM OECOLONIflS TRABAJO y LIBERTAD, ftC

LJCTYL CUAUHTÉMDC
L'COTYLV CARRANZA'
UCOTYL IZTACALCO
UCOTYL tZTAPALAPA

ORG AMPLIAS A HIVÉLDELEG,

VIENDA ALTERNATIVA POPULAR, AC

/AP ÁI VARO OñREGON
W AZCAPOZALCO
VAPCOYOACAN
V^ACIUALIHÍÍN'ÜC
VAPGA MADERO
/AP JZTACALCO
/PA JZTAPALAPA
/APM HIDALGO
/AP ILAHUAC

VAP TLALPAN
'AP V. CAKRANZA

VAPXOCHIMIICO

ORG AMPLIAS A NIVEL DELEG.

OYECTOS POPULARES. AC

o :1A WADE3O
-IZ1APALAPA

RG AMPLIAS A NIVEL OELEG

FUNDA-
CION

DELEGACIÓN
O MUNICIPIO

CUAUHFEMCC
Fl EMITO JÜARF7
IZTAP.ÍLAPA
TI.ALPAN

3 0CLEG.

CUAI IHTÉ.MOC
G.K MAUcRU
l7TAPAL¿Pft

2DELEG

fl.VASO OBRLGOV
CümACAN
CA MADESO
IZTACALCO
IZTAPALAPA
^CARRANZA

6 DELEG

CUAU¡ fTÉMor
; CARRATJZA
¿TACAICO
7TAPALAPA

DELES

VOÜREGgÓN
AZCAPOZALCO

O«JACÁN
UAUHTEMOC
A MAQFRO
TACALCO
TAPALAPA
HIDALGO

LÁHLIAC
LALHAN

CARRANZA
OCMIMIL^Ü

2OELEG.

A MADERO
TAPALAFA

D£LEG.

COLONIA
O PUEBLO

OBSERVACIONES
DEMANDAS V APOYOS

CUADRO Í2



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

i. ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE IA ANAMUP 1992-1995 5a. Parte

ANO

1992-
1995

ORGANIZACIÓN AMPLIA

ASOCIACIÓN DE OBREROS V CAMPESINOS
RESIDENTES DEL DF

AÜyCR A.VARO OORCC-CN

1 ORG AMPLIA A NIVEL DELEG

AMANECER ARENAL

- A A V CARRAVZA"
-AA IZ1ACALÜO
- AA ZTAPALAPA

ZORG AMPLIASA NIVEL DELEG.

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES CUAUTITLAN
IZCALLI

ARCI ! X ' A U T : T U \ N 2CALLI-
- ARC! ATIZAPAN ÜF 7ARAGC7A
- ARC! COACA.cn
-ARCI FCATEPEC
- ARC! NAJüALPVJ
- ARCI NEZAi ILIALCOYOT,
• ARCI NICOLÁS ROMERO
-ARCI Tf 4INFPAN1LA
-ARC! IULMTLÁM

ARCI TLTXCOCO

9 ORG AMPLIAS A NIVEL MC

COMUNEROS Y AVECÍNDADOS DEL OCOTAL, AC

- CyAO M CONTRERAS

ORG. AMPLIA A NIVEL DELEG.

CCAT-UCAI ALTERNATIVAS URBANAS

-AUGAMA3FRO
-AUECATERtC

2 ORG AMPLIAS A NIVEL DELEG O MC

CUARTOS DE AZOTEA DE TLATELOLCO

CAT CUAU4TÉM0C
- CAT .AZCAPCiTZAl CC
- CAT -3A MADERO
-CATIZ:APALAPA
CATM HIDALGO
CAT V CARRAN7A

ORG. AT^PLIAS A NIVEL DELEG

RENTE OE UNIDAD CAMPESIMA, ESTUDIANTIL
Y POPULAR, AC

FIIECP'ZTA JALABA

ORG. A NIVEL COL

FU H DA-
CIÓN

DELEGACIÓN
0 MUNICIPIO

A O3RF"OI\

V CARRANZA
IZTACALCC
IZTAPAI .A^Ü

2 DELEG

MUN CLJAUTITI AK i
MUM AIIZAPÁIMUÉZ
MUM COACALCO
MUV ECATEPEC
MJV NAUCALPAN
MLJM NF7A4LJA! COYOTI
MLJN N:CO'_ÁS ROMbííO
MJN TLALNEPANTL*
MJN TLiLTITLAN
MUN TEXCOCO

SMC

«I CGNIHfcKAS

1 DELEG

G/\ .VlAUEriO
-ÍUN CCATCPCC

1DELEG.Y1MC

i-
CUAUHTÉMCC 5

A/CAPÜZALC;O
GA MADERO
LAPALAPA
.1IGUELHIDAIGO
/ CARRAÑA

DELEG

Z~=PALAP.á

DELEG

COLONIA
O PUEBLO

=»N LUCAS

COL

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

CUADRO 53



SÍNTESIS MUP
ETAPA BE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

3 ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA ANAMUP. 1992-1995. ó*. Parle

ANO

1992
199

ORGANIZACIÓN AMPLIA

MOVIMIENTO VECINO ¡NSURGENTES
ORGANIZADO

- WVIOC-'AUHTEMO^1

• MviOAZCAPOZALCC
MVIOGAMADERC
MVIO \¿ í ACALCO

- MtfiO IZTAPALAPA
- MVIO M CONTR'ERAS
• fA'IU MILPA ALIA
- ÍJIVG TLAHUAC
- MV.O XOCHfMILCO
- MVIOTLALNEPANT.A

9 ORG. AMPLIAS A NIVEL DELEG 0 MC

ORG DE LUCHA POPULAR RUBÉN JARAMILLO
NUEVA GENERACIÓN

- 01 FRJ I^"APAI A^A' (DC LA UPRbZI
-OLPRJ 1LÁHUAC

1 ORG. AMPLIA A NIVEL DELEG

ASOCIACIÓN OE ARTESANOS TRADICIÓN
MEXICA, AC

- A A I W A CBREGON
M T K V CARRANZA

ORG. AMPLIAS ANIVEL DELEG.

OORDtNADDRA DE RESIDENTES DE
LATELOLCO, AC

CRT CUAUHTÉMOC
CR! M HI3ALGO'
CRT V CARRANZA*
CRT dA MADERO
CRT IZTAPALAPA
CS1 GOACAICO
CK7 EüATEPbC
CRTTU-.TITLÁV

ORG. AMPLIAS A NIVEL DELEG. O ftIC

Q0RÍ1INADORA INDEPENDIENTE DE
VIENDñ, AC

CIV" AECAPOZALCJU
CW COUOACÁN

ORG AMPLIAS A NIVEL DELEG.

OORDINADORA REGIONAL DEL SUR

CRS/V Cl iSEGüN

ORG AMPLIA A NIVEL DELEG

FUNDA-
CIÓN

DELEGACIÓN
O MUNICIPIO

CUAUHTEWÜC

GA MADERO
IZTACAI CO
IZTAPALAPA
M, CONTRERAS
MIL^AALTA
IlAHÜAC
XüCHIMILCO
MUN TLALrJCPAKTLA

8 DELEG.. Y 1 MC

l?TAnALA"A
T'.ÁHLIAC

1 DELEG

A O3RCG0N
V CAHRAfcüA

DELgG

ÜAUHTÉMCC
UGUFLHIDAinO
ENUSTIANO CAR RAM/A
A MADERO

2TAPALA.PA
UN COACALCC
UN fc'CATF.PFC
U N ruL imÁN

DELEG V 3 M C

VCAPO¿/'LCO
OVOACÁN

DELEG

OBRFGGN

DELEG

COLONIA
O PUEBLO

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

CUADRO

293



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 198.5/09-1995

3.. ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA ANAMUP. 1992-1995 7a. Parte

ANO

1992-
1995

ORGANIZACIÓN AMPLIA

FRENTE DEL PUEBLO DOCTORES

rFCCUAUHTÉMCC-
- FFR OOYOAOAN
-FPL! ILALPAN

2 ORG. AMPLIAS A NIVEL OELEG

FRENTE AMPLIO DE ACCIÓN POPULAR

t-'AAPA Ü-BREGÓN
FAAP CUAJIMALPA
FAAP M CONTRERA?

3 ORG. AMPLIAS A NIVEL DELEG.

MOVIMIENTO POPULAR DE PUEBLOS Y
COLONIAS DEL SUR

-SAN PEDRO MÁRTIR
- KAN ANDRÉS "OTOLTEPFC
-HAN MÍGUEL XÍCALCO

EXEJIDOS SAN PERDC MÁRTIR
- TECORRAL
- MARÍA FSTER7UNO

8 ORG A NIVEL COL 0 PUEBLO

ORGANIZACIÓN DE INQUILINOS GUERRERO
BUENA VISTA

- OIGES AZCAPüZALÜO
- OIGD CUAUHTÉMOC

OIGB IZTAPALAPA

3 ORG. AMPLIABA NIVEL DELEG..

UNION COOR. DE COMERCIANTES INDEP EN
PEQUEÑO DEL DF, AC

- UCCIP-DF GA MADERO

ORG AMPLIA A NIVEL DELEG

UNIQN DE CUARTOS OE AZOTEA E AQUILINOS
DE TLATELOLCO DF, AC

- UCAI "-DF BENITO JUARbZ "
- UCAI T DF CUAUHTÉMQC"
- UCAI T-DI""V CARRANZA'
- UCAI T-HF AZCAPOZALOO
- UCAI T-CF COYOACAN

UCAI TOF GA MADERO
- LICAI TOF IZTACALCO
- UCAI TOF !ZT APA LAPA
- UCAI TOF CUAUTITLÁN IZCALLI
- UCAI TOF ECA"EPEC
- ;JCAI TOF NEZ4HUAI COYOTI
- JCAI T DF "LALNbPAN 1 LA
- JCAI T-D" TJ.TITLÁN

1 ORG. AMPLIAS A NIVEL. DELEG O MC

FUNDA-
CIÓN

DELEGACIÓN
0 MUNICIPIO

COTOACÁS
I LALPAtJ

1DELEG

A OBREGÓN

M CONTRCRAS

3 DELEG

RAL PAN
TI Al PAN

T J I P A N
TLALPAN
TI ALPAN

1 DELEG.

AZCAPO7AI C.Cl
CUAUH • ÉMOC
IZTAPALAPA

3DELEG.

GA MADERO

1DELEG.

BENITO JUÁREZ
CUAUH:ÉMCC
/. CARRANZA,

AZCAPOZALCO
CQYOACA.M
GA MADtKO
ZT ACALCO
ZTAPAI APA
¿W C'JAUNTLAN;
V.U"J CCATEPEC
VUi-J NEZAHUALCCYOTL
-:UN TLAL\E?ANTIA

DELEG Y BMC

COLONIA
O PUEBLO

SAN PCDRO M
SAN ANDREi T

SA'-J MIC-LEL X.
F SAN PF":RO M
1 hCOHKAL
MA ES"ERZUNU

3 COL. DF Y
3 PUEBLOS DF

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

• bstár ccntabiizadas previa"nert5

CUADRO 55
¿94



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09^1995

i ORGANIZACIÓNHS INTEGRANTES DE LA ANAMUP. 19924995.. 8a.. Parte

ANO

1992-
1995

1&95

O RC ANIZAC10 M AM P LIA

UNION DE CUARTOS DE AZOTEA E
INQUILINOS SIERVOS DE LA NACIÓN

- LJCAt SN CU4UI (TÉMUC '
UCAtSNV. CARRANZA."

- 'JCA! SN XOCHMtlXO

2 ORG. AMPLIAS A NiVEL DELCG

UDOS NUEVA RESIETEMCIA JUDITH REYES,
CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE

• NRlRlZT ACALCO1

•hRJRiZTAPAI APA"
- NRJHXOCfüM'LCC

ORG AMPLIA A NIVEL DELEG

SUBTOTALIfl:
15 ORG: 28 AMPLIAS CON 107 (2 CON 6 A NIVEL

COL. Y 26 CON 101 A NIVEL OELEG.I Y 9 INDItf.
OTAL AMAMtIP (H-ll+lll):
08 ORG: 60 AMPLIAS CON 599123 AMPLIAS CON
15AN1VELCOL r3?CON1E4ANIVELÓELeG)r
09 INDIU.

FUNDA-
aOÑ

DELEÚACIÚM
O MUNICIPIO

ELlAUHTLMOC
V CARRAN7A
XCCHWILCÜ

2 DELEG

IZTACA.CO
iZTAFAi ¿PA
XOChNMILCC

DELEG

5DELEG V14MC

6DELEG.Y16MC

COLOWIA
O PUEBLO

a COL DF

ñi COL: 197 DF Y te MC
6UH Y11 PUEBLO DF.

OBSERVACIONES
DEMANDAS Y APOYOS

' Están contsbi [izadas

CUADRO 56



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

4. ORGANIZACIONES DEL MUP QUE NO PERTENECEN A LA ANAMUP

ANO

1395

1395

1935

ORGANIZACIÓN AMPLIA

UNION DE COLONIAS POPULARES

DE NAUCALPAN [ ÑAU C0 PACÍ

- COL All-NCG

- CGL IND LA PzRLA

-COI 10 2E JbRIL

- CCI II\D NAUÜALPAN

- COL AHUISTL*

-COL SAN BARTOLO

- COO= DE VIV SAN SAFAEL

7 ORG A NIVEL COL

FRENTE DE DEFENSA DEL AJU5~O

- PUEBLO SAN MIGUEL AJIJSCQ

- PUEBLO SANTO TOMAS AJUSCQ

- PUEBLO fc'AGDA-.ENA PETtACALCO

3QRG ANÍVEL PUEBLO

ORGANIZACIONES INDIVIDUALES

••CONSEJO REPRESENTATIVO DE IfcPFTC

- COL CAMPESTRE SUADALUFANA

- FRENTE DE COMUNEROS MAGD ATLITCA

- CEB MASDALEN'A MIXHUCA

- BARRIO NORTE

COL JA.ALPA

COL RICARDO FLORES MílGON

- SAN JOSÉ ACULCO

- UNIÓN DEMOCRÁTICA DE COLONOS. UOC

- COOP. UNIÓN T ESFUERZO OE TE^TO

ÚNETE

FRENTE CE COLONIAS POPULARES

MAGDALENA N'IXHUCA

ASOCIACIÓN OE COLOr.;OS E

ISQIJIL'NOS INDCPEVOIE^TES

SAN MIGUEL AUANTLA

- UMON nc COLONCÍS SAN .'-ircoLAS
TGTO-AfAW 3CJb Qr.TUBKL-

-CtíL Ft l IHK ANCiElh!;

-coi LOVA;;n.rCEDROÍ;
- COI CARM-X SERDAN

-CGI AMf-LI*L;iON f.í]ÜUl-i H I D A L ^ D

-AC CHOPO b" nONZALF/MARTlNl-Z

- GRl.PO CUET2ALCOATI

-VECINOS DE 1'ANADEiOSfl

• CEUlhiODE EL-IUDIOü r tP .TEÑOi

• COL LOMAS DE SECERRA

VECINOS DE MAMJEL DOBLADO 174

-COL SAF-.TAMARTHADE^SLH

COL CUCHILLA OE LA MAGDALENA

- COL LOS 3EYES C U . H L J A C A N

- LA IJMÓN P C P U L A R DE COLONOS

- COLC1MA I-;U:L!ANO /APATA

FUWDA-
C:ÓN

1374

1973

1ÜÍ6

1379

1580

1S82

1383

1S53

138Í

W7¿

1S74

1375

1S73

19S1

1931

195!

1931

(9Í2
13S2

1932

1932

'3B3

!SEi.T

ias:i

•.asa

1354

1984

13M

1384

19S¿

1934

1 M i

1984

1984

19S¿

193Í

DELEGACIÓN

O MUNICIPIO

MIJN NAUCAl fJAN

MUN NALICALPAN

ML'N ÑAU CAL PAN

MUN NAuCALPA-^

MUN NAJCAL^AN

MUN NAUCALPAN

•Jt'JN MAUCAIP.UI

1 M C

TLALPAM

TLALPAN

TLALPAN

I DEL.

i/ CARRANZA

MUN. NEZAHUALCOYOT1.

M CONTRERA3

iZTACALCO

ALVARO O3REQÓN

ALVARO O31EGÓN

ZTAPALAPA

ZTAP.1LA=A

MUN NAUCALP'IN

V CARRA'-JZA

V CARRANZA

TZCAPOTZiVLCO

TLALÍ'AN

1/ CASRAN/AY

Ai VAHO OHI!F"GÓN

COVÍÍACAN

TLAf PAN

CUAUHTEMCC

V CAR^AMZA

' CARRANZA

V CARRANZA

ALVARO OBSEÜÚN

CUAUH7E.MOC

COVOACAN

COYOACAN'

COYOACAN

ZTAPALA=A

/ ¡ APALA.-'A

COLONIA

0 PUESLO

ATENCC

,an LA (-TRIA
13 DEAtH.I

ttí NAL'L'A. F'*K

AHLISTLfl

SAN BARTOLO

COOP OE VJV SAN RAFAEL

7 COL KC

F'UtiS.O ¿AN M.CUÉ1 ANÍaCC

f'UfcSLC StO TOMAS AlUSCO

F U F í . Ü W A G O A L E N A F

3 PUEBLOS OF

CAMPESTRE C.

h'UFPLO MAGRALfcPJA AT, ln l "A

Í'UHHLO MAS HALE NA VIXHUCA

ElJRlílO NOKlfc"

JALALPA

RICARDO FLOHESM

SAN JOSÉ AC'JLCO

L'OC

CÓRELOS

MAGDALENA MlXHL'CA

PUEB-0 SAN MIGUEL AVANTIA

3 NiCOLAS TOTOL'iPAM

FELIPÍ: ANGELES
OMAS DE CEDRAS

CARIJ^N SER CAN

AN'PL N. IIIDALGn

;TA MA I.A RIVEKA

1ÍCNA!

MOR C-US

1CEÍELUS

MI'UAClON MORE! OS

tCM4S DE íafC^RRA

CENTRO

STA M.ABTHA

CUCH DELAPÍAGDALE.NA

OS REYES CUL-IUACAN

EMILIANO ZAPATA

O85EHVACI0NEK

DEfilANDAS Y APOYOS

CUADROS^



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/094995

4 ORGANIZACIONES DEL MÜP QUE NO PERTENECEN A I-A ANAMUP. 2a. Paite

ANO ORGANIZACIÓN AMPLIA

CONTINÚA: ORG INDIVIDUALES

COI. EL METRO
• COL LL-UNA VICARIO
•COL £LCA=UÜN

::OL LAS ri iENTks
COL C'JRAP/IAGÜEY
CO_ SAN JUAM TEPr.CHIMILPA

-CüLTE^ í 1ONCX!
•COL AMPLIACIÓNCHICOWA.U"rLA
• COL CADETh

CrNTRO DK SSIUÜIOS PCÍ' V/ILLa2A
(FPI CEPOVI
COOP UNION Y ESrUCRZOPOR UNA
VIVIK\DA MEJOR MERCADO 10

• COMI1 F LIE DEFENSA DE LA
CO.ONtA TRAhiS.TO

- AGRUPACIÓN JUVENIL POf'ULAR DE
ALVARO ÚBREGQN
COLONOS ECOLOGISTASOECQYCJACAN
COLONOS ECO! OGIS ÍAS D L 11 ALPAK
LVíIJ ¡N:bl'ENDIENTE UFCAMPI-afJOS

DE CUAJIK'ALí'A
COLONOS ECUL DC CUAJ^MALFA
Ct-aDELAG A MADERO
COL ECUL CE CONTSERAS
ASOC JUVEMI. PCPIURV. HIDALGO
O?!G INDrP Dfc CAMPESINOS JC
MILPA ALTA
COLONOS ECÜL orMILPAALTA
CiBDi l Nf-/.A
5SOC JLVEN L POP-JLAR DE NEZA
COI. ÍCOLOOISTP^ Oh TULTITt A:j
ü f t d iwntií" DE CAMPESINOS QF
LOS REYES LA P/¿

6 ORGANIZACIONES

OTALORG. QUeNOSONDELAAriAMJP-VM:
EORG:3AMP1.IASCDN1I)AM!VELDECOL Y
8 INDW.

FLNDA
CIÓH

I9-4

19?
iad
19S
I9T
i ja
-39
•tía
•ya

!95Í>

1SS5

I9S5

•93S
ISSri
•'JSÍ

:9US
!Uü5
!S60
I9?5
litas

i »
1985
1935
13,1.=
13B5

DELEGACIÓN
O MUNCIPIO

I I ALFAK
TLALPAN
TLALPAN
TL*: PAN

TL'>LPAN
:i ALPAN
TLAI PAN
MUN ECATEPEC
MLJN MAUOALPAN
MUK NbZAHIlALCCYOTL

CUAUHTE-UnC

CUAUHíEMOC

A1. VA 1? O OES!í EGO N
ÁLVAKCOBHEt j í "^

COYOACAI-1
fLALFS.-J

CUAJIMALPA

CUAJIWALPA
G A MAOERC
M CON TREPAS
M I IOALGO
MILPA 1L IA

.1ILPA ALTA
MUN NEZAHUtCOYOTL
ML.M NEZAHIJALCOYO-L
J1L.N Tin TitLÁN
A^U LOS REVÉS LA
AZ

DELEGACIONES
4 MC

aOELB3 Y
a Me

COLOMA
0 PUEBLO

METRO
LEONA VICA 1(10
El CAPULÍN
L.VSFUENÍES
CARAIAAGJfaY
S JUAN TEPECHiM.Lf 1
lEPETONCO
CÍ1ICONAU1 LA
CADETE
WLLADA

1-L>ESRERO

¡RANKrO

MiGUEL HIDALGO

M C 0 L . 3 1 0 F . S M C
PUEBLOS DF

43CQL:31 DFY1JMC
PUE3LOS O f

O3SERVACI0NE5

^ ..

CUADRO 58



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

ORGANIZACIONES RADICALES ANALIZADAS

ANO

1988-
135!

1992-

1995

isas/as
1305

193 5) 19
1995

ORGANIZACIÓN AMPLIA

FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA

,FPFV)

. ZARACA. AC

13 ASOCIACIONES HW.ES

COOPERATIVA TLAKLWCAL

-CABEZADE JUÁRE2

. COOPERATIVA ALLEPETLALLF

-EL MOLINO

- COOPERATIVA TLALLI

- COOPERATIVA D¿RANGO

- CCOPERATIVA TON4CACAHUIÍLAN

- COOPERATIVA HL! ASI PONGO

LOMAS DE SflMINAFÜO

- LA ERA

. CCO=E?!<YF VA M Í W O C U Y A N

50 DRG A NIVEL COL

=PFV

'PFVCSA MACERO

FPFV IZTAPALAPA-

• B ORC.

FPFVTLAhUAC

FPP/TLALPAN-

-3ORQ.

FPFV3ENITO JL.AREZ

FP=U CUAJH1 ÉMÜC

ri'FVCOYQACÁI-,'

FPFV IZ TAC ALCO

FPflJV CJhíüf lU/A

F-PHVXOCHI.VHLCO

FPfVCUAUTITLAN IZCAL1.I

FPPVCHIMAIHL'ACÁN

r-h-V ECA"EPEC

S ORG.4 AMPLIAS CON.30 ORG, A NÍVEL

COL y 9 AMPLIASÁ NIVEL DEtEC. OMC

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE

-FRACC. BENITO JUÁREZ

3 DE MARZO

LASCULÜNÜftlNAS

ORG ANIVELCOL

HOVIMiEWTO PROLETARIO INDEP íMPr¡

COL FANI in ÁN1

WPI K.CCNTRE^AS

MPI 1ZTAFALAPA

MKI GA MAUtHC

MPI NEZAH'JALCOYOTL

MPI COACALCO

ORG. S AMPLÍAS A NIVEL DELES. Y 1

A NIVEL COL.

FUMO A
CIÓN

99?

392

'J-XÍ

asa

99 i

1BS4

994

1L...4

9 : :

MI !

asi

994

9^4

OELEGACIOW

0 MUNICIPIO

GAMADC I!O

GAMADERD

IZTAPALASA

IZ TÁPALA? A

iZrAf'Al.AÍ'A

2TAPALAPA

•ZTAPALAPA

•¿lAI'ALAJ'A

TLÁHUAC

1LÁHUAC

"LAIJ'AN

"LALPAN

TLAL=^M

4DÉLEG

GA VADÜ^O

IZTAPALAFA

TLÁI:UAC

TLA i. PAN

ü JUÁREZ

CUALIHTEMOC

CCVOACÁN

IZTRCALCO

V CARRANCA

JCOCHM:LCO
1UN CUAUTITLAN I

1UK CHIM^LHJACAN

1UN ECA'EPEC

í) QELEG Y

MC

ZTACALCO

1 AHL1AC

A OBREGO^

DELEG

IZTACALCL1

U CCMTRSÍA5

7TAPALAPA

QA MADERO

MUM NEZA.

UUN COACALCO

OELEG y 2 M C

COLONIA

O PUEBLO

ZARACÁ

Tjlí-UIZCAI

CABEZA DE JUÁREZ

iLLEPETLAai
fe MCHNO

TLALLI

DURÍ.NGO

•OKACArAIIWTLÁV

hUASI=ONCO
1 O'JIAS SCMINAKIÜ

L iERA

MAVCCüYi^l

13 COL DF

1=COL DF

6CCL DF

2 COL 0 ?

i COL DF

3 COL DF

EENITO JL'APEZ

DC MA.1ZO

LAS •CCLCNÜklhAS

COL DF

AMTlAN

COL DF

OBSERVACIONES

CUADRO 59



SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

5. ORGANIZACIONES RADICALES ANAIIZADAS.2a. Paite

AÑO

199SÍ0S

1995

1991

1595

ORGANEACJON AMPLIA

COORDINADORA NACIONAL Q£L MOV

DEMOCRÁTICO INDEP (CONAMODI)

- OX PUEBLA

- C D L ZAKAGD7A

- COL PAfJTITLÁN

E J £ - F I C I T O DE CRÍENTE

- JUAN ESCU1IA

5 ORO A NIVEL COL

rOTAI ORG_ RADICALES

33Ofí<3. A W V E L C O L

fOTUL ORG. RADICALES-

53 ORG. ¡ AMPLIAS CON 14 6 MSVEL D£LEG V

J3 A NIVEL COL

FUKCA
CIOW

DELEGACIÓN
O MUNICIPIO

V CARRANZA

V CARSAfJZA

V CARRANZA

27APJl / ,=A

1/rA'AlflPA

ÍDtL£G.

/DELEG.

1JDELEG Y

SMC

COLONIA
O PUEBLO

PUE11.A

7AíiAGÜ¿4
DAMTITL=N

-JEF.CITODEOTE

JUANE3CUI0

5COLDF

39 COL OF

39CUL CF

OBSERVACIONES

0 SIN1ESIS ORGANIZACIONES DEL MLT
CUADRO 60

ANO

1831

169S

0RGAKE4CIÓN AMPLIA

TOTAL ORG. DEL MUP: " 7
37 AMPLÍAS GDNaS3(2B CON !1<t A NIVEL COL V
CON JS A NIVEL DELEG.) f 314 INDFJ.

TOTAL ORG DELHUP:9!J
62 AMPLIAS CON 523 (24 CON 425 A MVEL COI Y
CON 13a A Niva. DELEG ) Y 304 INDIV.

aún

9

S

DELEGACIÓN

O MUNICIPIO

15DELEG ¥15 WC

I? DELES Y

12 WC

COLONIA

O PLIEBLO

301 COL: 245DFVS5 MC 7 UH Y

12 PUEBLOS OF

3J3COL;267DFY66MC / U H Y
17 P'JESLOS DF

OBSERVACIONES

CUADRO 61



SÍNTESIS MIJP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

7. ORGANIZACIONES DE APOYO AL MUP

INSTITUCIONES ACADÉMICAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

UNAM

TRABAJO EN SALUD JURÍDICO ARQUITECTURA.

ODONTOLOGÍA. [RABAIO SOCIAL. 1NG HLOSOFIA

SISTEMATIZACIÓN. FSIC0.03IA WEt> C N i

CENCWS SOCIALES

-UAM XDCHIMILCO

SALIR. U T O M S » ARQUITECTURA. SCJCIO-ECON

SISTEMATIZACIÓN NUIRICION INVE5 I ILACIÓN ECíT ÜIíiA

'JAM AZCAPOTZALCO

COMUNICACIÓN DUEÑO Y ARQJITECT' PRA

UiA

SOC'AL ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD BÍ.3ICA.

M:CRUEWRESAR SOCIALES, ANA1 IA\F .:EC:»YU'J1'JRA

SALUD WJJERES iNUfRiClüK CíPA^lTACIÜF-.

AHOUll íCTíJKA f- I M R F - N Í K ' A ib^NIC^S FN 1J1V

IPH ÍCALU

ESTUCIOS ALFABET^AJKJN RtC'UI AR¡7t-IÓN ["ROY

TÉCNICOS

-COPEVI

OíiUAMZAC.UN CO'JPFHATlUA. PROYECTOS URBANOS DE Vft1 Y EQUIPAMIENTOS

CAPACITACIÓN. GESTIÓN, EDUCACIÓN, PSOV D^ MEJQHAMII-NTO UE >JW

LONSmu^OION Y SUPERVISIÓN DE D3RAS.

•'A.=OYCi A PROY. FQPU'-ARtSAUlUSFSIlVOSCEL HABITAT.

H'JELO WW , SERV . EDUCACIÓN RECREACIÓN ESP CUL71JKA F5f PRODUCCIÓN

CONTAPII IUAD1EOBRA

CENTRO DE LA VIVIENDA Y ESTUDIOS URBANOS AC |CENVI|

INVESTIGACIÓN LJIíB*\A PROYECTOS COMUNITARIOS DEVIV V3ESASKOLLU

••AFDYO A PROY. POPU WR ES A UT0<3 ESTIVOS UEL HABITAI

SUELO i/lV SERV EDUCÍA ON RECREACIÓN ESP Cí-L'URA húP PKur>L!::CION

-CASA Y CIUDAD

f RAPADO INCUI1INARIO EN EL CENTRO DE LC CIUDAD

VIVIENDA Y líESAMHULI O IJiíHANO

-URMACiCN Y CAPACITACIÓN EN Wl[NI5A

rosoví
A-'OYO A LOS 1-ROCbSOS DC 'RODI^CIOM OCL HÁ5ITAT POPJLAR

MEDIO AMHiEN'E. PLANIFICACIÓN V FINANCIAMIEMU SSFSORIA

AIJMINISfRAHVAY^ONTABLr ^^OYECTOS COMUNITARIOS

-FAC

R^carjü TRUCCIÓN IJC VrCINTJADCS. ALIÍIIENTACIÓN. ASESQRlA

FINANCIAM'EN'O PARA CO'.lf'RA ÜE Tl-KRrNÜB PFtOY OOMIJMrARIOS

CRÉDITOS PRCY EDUCATIVOS Y aCCI-í-.E S SAiJJ'i

-ENLACE

CAPACITAÍIÍF-J INTEGRAL CONTABILIDAD. ADMINISTRACIÓN rüUCiCIÓN

VIVlENJA AHAB^O KIÑriS CATIÓN COM£RCIAL:ZACIÓI-,' PROY =RO;U'-T VCS

CSMAD

RECONSTRUCCIÓN Db VIVIKNOA CIILTJRA

EaiJIPO PUEBLO

ASESORÍA, PUBLICACIONES, CROTECTOS CGMUNITARSQS

(•HOYEOTOS^HDEVMENDA 0ESARSC1LO UR3AWO ECOLOGÍA

-AVANCE SOCIAL

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

•EÜÜEPOC

MÑOS MUJERES. EOUCACÓN POPULAR SECAS PARA KÜUCiDüiJiS

PUPU1 AR-.3 Y roKVIACIÜK Db SROMOTORAS .'URiDiCAS DERECHOS CE LA MUJER
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 1985/09-1995

7 ORGANIZACIONES DH APOYO Al. MUÍ1 2a Par

ONE INTERNACIONALES |F!NAHCIAM!ENTO)

CRUZ ROJA SUIZA

HEKS SUEA

-AH'EffiCAN -RlENDS SERVICE

PUEBLITO CANADÁ

-NOBIV HOLANDA

-MISERIOR ALEMANIA

- CARITAS SUIZA ESPAÑA ITALIA

• RAM ALEMANIA

AYUDA OBRERA SUIZA

CENTRAL SANITARIA SUIZA

HA4NA HOLANDA

FUNOACICK IMTfHAMERICANA ESTADOS UNIDOS

PAN PARAELMLNÜO ALEMANIA

EMBAJADA DE CANAUA

UNICEF

UTÍGAHLZAC1ONE5 NO GUBERNAMENTALES

-CRUZROJA
S-NfiANC¡(F üf. VIVIENDA DOjNiCICU IAI L1-R DF COSTURA
APOYO A DAMNIFICADOS SALUD

COS LA
SISTEMATIZACIÓN PE EX=E3IEMC1AS PROVECTOS ALir i tEN'O:

-FUNDACIÓN fiAHfílO UNIOO
A6ASTC1

- HU.-FRES EN 1 LCHA POR 1 A UFM0C9ACIÚ
FORMACIÓN

APIS
CiPACITAClOi-i A N'IJJ£ftEi V .ÓVENES SAI LO

-OEM
CAWCITA::^. A MU IERES

- CARITAS MÉ!ICO
CONSTRUC"l0K : Cí VIVIcNCA V SUBSIDIO DE ENOANCl-ES

-ICEPAC
COMUNICACIÓN

CAPACITACtóN

. MUJERES PARA EL DÍALOGC
FORMACIÓN

- COMFTÉ DE DERECHOS HUMANOS PUFELO NUEVO
ASESORÍA LEGAL

COMITÉ DE DERECHOS HUMAMOS OE LA t\RQU([MÍ)CESIS
ASESORÍA LEGAL

EKAS

CEKTRO DE APOYO OE MUJERES
ASESORÍA JURÍDICA MUJERES

CEPAC

CUADRO 63
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SÍNTESIS MUP
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN 3985/09-1995

8 INST f TUCIONES "PÚBLICAS (GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DEL MUP)

INSTITUCIONES PÚBLICAS

RENOVACIÓN HASTA ;iONA<_ POPULAR

FO.NDC NACIONAL DE hiElTAC ONE3 POPULARES (FOHAPO)

FfVIDESU
-I-,PAIN
-FHOFOPEC
-SEDUVI

PROCURADURÍA cr- DE.^KROI I O SOCAI
-ECF
-DCCOH
DDF REGENr.l<\

- JELf-RACIONE 5

-SECHh FA.RIA DL DESAFiRüHC ECONÓMICO Df-L DF
-C:>NACU_TA
-CNCA
JUNTAS DE VECINOS

-BANCHRAS
-CSSUPF

-FICA^RO
-FovisssrE
-I:JE-ONAVIT
-CORHTT
-SERvIMET
-INSTI FUTRO NACIONAL. DE 1 ANU^R'CHIN
-GGB DEL ESTACO DE MÉXICO
AURIS ESTADO DE MÉXICO

-INC
-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

-COCOuER
-CGST
-AYUNTAMEN TOS MUNICI^inñ

-cr-
-COMISIÓM ESTADAL DE A3UA Y SANEAMIENTO CSAS
-SEOESCL

• 0 1 -

-CCfNAE'.JPa
-FONAE^
-L COMSA
-PROCURADURÍA HSCA
-FRCUUEíAÜJkÍA 3E .JUSTICIA
-I'ROFECO
SEP
INEA

-SK:KE I ARIA U= GOÓIE^NO

•SECRETARIA DEL TRABA 10
-SSA
• CCNAIJE

DEMANDAS

itUONSlHl.'CCIONrASE 1 Y II

PROVECTOS DE AUT03E£T'0N DEL HAEr/lT ACCESORIAS VIVIENOA

INSTITUCIÓN 3E VIVENDA
INSTITUCIÓN DEVIVENOA
ViViliNCA Y DESARROLLO LR'ÜVNO
::^NDíiMi" jna
EDUCACIÓN
DRENAJE
NrGCCIACinr-^S. FFÍOIÍRAMAK - 1 OTD ÍÍE- W,[=N3A
!Ni=<nr)Li^c:i(:Nni"RV Y M A N F C N I M I E N I O Rt:r,ULARi?ACON
TENENCIA TIERRA PARTICIPACIÓN 5IJ LAS DECISIONES
ll-JBANAi LICE-NC'AEaÜE li'SU I S!'EC!A1. KEfS-TPJERACIÓh DC PLAZAS
DEPORTES DESARROLLO SOCIOCLL"1~U1!Ai ABAifO EKCRITUÍÍAS
CULTURA EDUCAC'ÓN DESARROLLO COMUNITASIO. REfCRESTACIÓN
VIGILANCIA ElrRVinOi Mr:!3ICas MIÑnil HE LA C.ALLC. DESEMPLEADOS
TOMAS AGUA. ASEAS VERDES. PAVIMENTACIÓN. Al U'tóRAUO
PUBL'CO ORENAJE LICENCIAS EDUCACIÓN PROYECTOS JUEGOS
INE-ANTII I-S CI-NTRO COMÚN TAFiia
ABASTO Y CCMEFiCO
CULTURA COCÍ MAS POPULARES
CULTURA
Na A LOS CANOIDATas IWFUESTO3 Y OÜR VERTICAL
RESERVAS TERiíl.ORlAliS OlifíAS Y SERVICIOS
PARTICIPARON EN=LANESYPROY URBANOS
CREACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES. PLANEACIÓM
riNANCIAMIDJI 0 '.TVIE-NDA. CENTIJO DE 1A CIUDAD DC MÉXICO
FINANCiAh'IENTO V OAHHIO 01- POLI 1ICAS
FiNftNClAh/.IENTO V1V POLÍTICAS PARA LOS MÁS í'ÜBRf-E
REOUUW.ZACIÓN *ENENC¡A CE LA TIERRA

ItRRA
SALUD
2EM. DCF

VIVIENDA snnvicos, sum (J IM^UESTOÍS
ESTUDIOS Y PROVECTOS
COOPERATIVAS AO LIZACiON TRAM TEES

REGL'LARKACIOU TENENCIA DE LA TIERRA
RLC3ULARIZACION Y ATENCIÓN EN VECINDADES CE ALTO RIESGO
DEMItó-FJGHaON-S
LU2
DEMD3C0H

Cf-SARROLLC'.IR^ANO MEJDRAMIENTODEVV EyoRESASDE
BOI IIJARDAD CU'iSO:; r;E CA 'AGITACIÓN
ESTANCIAS INFANTILES ABASTO COCINAS FO? DESAYLNAÜORE3
«' IMENTACIÓN CAPACITACIÓN DESPENSAS
^3A¿IO Pul ULAR
.B.\STO
FZCHERIAS ARA3T0

REDUCCIÓN DE IMI UFSIUS Y i í S A ü l'KEr'-HrNCIAI E5
JO A'_A^EFPESION
ECNOLOGIAS DOMÉSTICAS
i: TANCAS INi-ANTli KS. CURSOS DE CAF'ADTACIÓN

ED.iCíClílN DE ADULTOS
N0ALA3 DETENCIONES CESA=ARICICNESO£ I.IDERÍ5
NO A LOS DESALOJOS
;COPr_ NATIVAS Y A VICIACIÓN I.1! CIVI'.FS EMPLEO
AIUD

DEPORTE

CUADRO 64
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3. Análisis de la fase del capitalismo mexicano y su relación con la
problemática urbana y el MUP

Bn esta parre de la tesis se hace el análisis y evaluación de la polínica del sexenio salinisla v su relación
con la problemática urbana y el MííP.

Para hacer este análisis se retoma la postura epistemológica y metodológica adoptada a lo largo de la
tesis, con el enfoque y los criterios que 3 mi juicio son indispensables para abordar la problemática del
desarrollo, del desarrollo de los asenta miemos humanos y del habitat que incluye la vivienda, servicios
básicos, equipamientos e infraestructura y lo ambiental, ya que estos son los aspectos más relevantes de
las demandas del MUP, inscritos en lo político.

El Modelo de desarrollo en México que se planea e instrumcntaliza con el Plan Nacional de
Desarrollo y los planes y programas sectoriales entre ellos el Plan de Desarrollo Urbano y Vivienda, son
el resultado de la formulación y aplicación de la política y las políticas de los gobiernos de Miguel de la
Madrid y Carlos Salinas de Cortan, en este periodo de análisis, y de las políticas externas adoptadas
iespondiendo rd proceso de gíobalización déla economía.

Aspectos a analizar:
• La situación económica, social y terrirorial-ambienta! del país en la década de los 80, que

explique los planes y programas propuestos para los seis años de gobierno de Salinas y que
tienen su origen en el modelo de desarrollo denominado "Liberalismo Social"

• La problemática urbana y de la vivienda en el marco de la planeación. (Planes y programas
para d sexenio 1989-1994); hl plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Desanolío Utbano , el Piograma Nacional de Vivienda (elementos del sistema de planeación
del país), con e! fin de hacer un análisis y balance de la situación hasta 1995

• Evaluar con base a los ptogramas y a las acciones realizadas, el éxito o fracaso de la política
urbana y habiracíonal, en el marco del desarrollo social, económico, político y tciritorial-
ambiental del país

• Conocer las propuestas alternativas del MUP y su construcción como sujeto social..

1. Antecedentes
En la década de ios 80, el país se sume en una grave crisis cuyos efectos generan el empobrecimiento de
la mayoría de la población

"La deuda externa pasa de representar el 112% del Pili en 1982, al 75 5% en 1987 El pago de los
intereses de la deuda pública interna y externa llego a superar el 50% del PIB De 1981 a 1987, el
crecimiento del PIB, presentó un saldo negativo global de -1 4%, y e¡ ntmo anual promedio de los
precios a! consumidor fue del 74% entre 1981 y 1989 La crisis se pretendió enfrentar con las recetas
nionctaristas de control de la inflación, de reducción del déficit fiscal, efe pero en los hechos el ajuste
descansó fundamentalmente sobre el salario "*

Muestra de lo anterior es que para diciembre de Í989 el valor íeal del salario mínimo cía de
solamente un 42 6% del nivel alcanzado en 197o.

til desempleo abierto casi se triplicó en 1982 a 198/ pasando del 6 7% al 1 7 8% y el porcentaje de
participación de los salarios en el Economía disminuyó un 9 3%, en ese mismo periodo.

La reducción del gasto social agravó el deterioro del ingreso real De 1983 a 1988 -esto es en solo
cinco años- eí gasto social descendió en un 28%.
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Efectos de la crisis, de la denominada década perdida, en el sistema de la producción de la vivienda,
infraestructura y equipamientos:
El sector de la construcción que tiende; históricamente a contrarrestar ios altibajos del PIB .se replegó en
mas del 25% entre 198! y 19871

La inflación se elevó en un 70 1% entre 1981 \ 1932, loque ocasionó une acelerada decapitan;:ación
de los organismos de vivienda y la crisis se expresó en la inaccesibilidad creciente de la población a los
créditos hipotécanos, produciéndose a la vez una disminución substancial de ios créditos para la
producción de vivienda de interés social

Los inquilinos sufrieron el aumento de los alquileres, que fueron mayores en relación al incremento
de los salarios

Se frenaron los proceses de autogestión, auto-producción y auto-construcción, por la diferencia
creciente entre los ingresos de las familias y los costos de los materiales de construcción, creándose un
fuerte empobrecimiento de los colonos auto-constructores, y el aumento de arrendamiento de cuartos
en asentamientos populares

Se presenta una escasez creciente de suelo para vivienda en las áreas metropolitanas
Se da una disminución en la inversión pública en materia de in/:aes[:¡icturs y equipamientos,

deterioro de los mismos y aumento del déficit, especialmente en los asentamientos populares.
A pesar de la aguda crisis, la inversión gubernamental en vivienda en 1987. alcanzó el 1 68%,

mientras que en el auge petrolero (19/9-1981), alcanzó únicamente el 0 97%.
El hecho de que el gobierno no haya reducido su monto prcsupuestal en materia de vivienda, corno

si lo hizo con la educación y la salud, se debió a su intento pot asegurar la sobrevivencia de la industria
de la construcción, que tenía como finalidad contrarrestar el impacto de la ciisis sobre el empleo y
también al hecho de que los programas de vivienda buscaban acompañar las nuevas estrategias de
localización del capital que prioüzaba a los estados fronterizos del Norte, los estados turísticos del
Pacífico y do! Caribe y !us ciudades medias

La situación que presentaba el CtNSO de 1990, en relación con la distribución de la población por
tamaño de localidad era ¡a siguiente:
Tamaño de pobl, Millones de hab % Tasa de crecimiento anual
Ciudades grandes: CG 21,6 20,6% 2,9
Ciudades medías: CM 4,8 25,7% 4.8
Unidades pequeñas: CP 8,7
Rural-Urbanas: RU 14,9 47,7% 1,5
Rurales; R 35,5

La tasa de crecimiento anual promedio 1980-1990, fue del 2,3%, para toda la población y la
proyectada para ¡990-2000 del 1,7%

Efectos ¿Je la crisis en los organismos públicos de financia miento a la vivienda:
Todos los organismos de vivienda buscaron reducir su tasa de descapitalkación y mantener los flujos de
inversión recalculando ios montos de ¡os créditos hipotecarios para poder actualizar los saldos insolutos
en función de ios incrementos del mismo salario..

Dice Coulomb: "Se asiste a un proceso que podría generalizarse ai conjunto del sistema de
financiamieiuo de la vivienda y que consiste en incrementa: la participación del acreditado en el
ñnandamicnto de la vivienda, mediante el ahorro previo ( .) Sin embargo, México es uno de los
pocos países que no ha implementadu todavía un sistema de ahorro y préstamos de amplia cobertura
para la vivienda" '

•R Coulomb, I j A ^ - i m ^ L . : . ; , ! ^ ; !,->,. SO .-,'.,•< !,i yiiruu Iwfciríidf.W (op cu p 0), CENiVI Mí™.. |W |
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La tendencia arriba señalada junto con la utilización de créditos de Banco Mundial -vía PONI1APO
y FOVI-BANCA- permitieron que la inversión pública en vivienda, resistiera los ciceros de la crisis. Si e!
estado mexicano pudo mantener su presencia en la ptoducción habitacional, no es gracias a sus
aportaciones de recursos fiscales, ya que esta solo représenla el 1 5% de la llamada inversión pública en
vivienda, e! 85% restante proviene de particulares, a través de los depósitos bancarios (FOVI-BANCA),
de la apoi ración patronal del 5%, sobLe la masa salarial (INFÜNAVIT, FOVlSSSTf, otros) y de la
recuperación do ¡os créditos hipotecarios por parre de tos organismos de vivienda1*

Afirma Coulomb: "que fue el colapso al borde del cual se encontraba en 1983 el sistema financiero
de la vivienda publica, lo que obligó al gobierno, a una serie de revisiones en las normas de
funcionamiento de fas Instituciones vivíendisLas, a partir de ¡984'

2. Problemática Urbana y de La Vivienda en el Marco de La Planeaciotv. (Planes y Ptogiamas
1989-1994)
Los planes nos dicen que hacer, los programas como instrumentar las acciones enunciadas en los
planes, sin embargo en los programas de desarrollo urbano y vivienda elaborados por el gobierno
salmista, después de hacei su análisis, se encontró una ausencia de los elementos inherentes a lo que es
fo debería set) un instrumento de planeación Lo que los haiía progiamas en serio, por ejemplo: cuantas
acciones de vivienda se van a hacer, con que recursos, y ca que tiempo, quienes las harían y en donde
Siendo solo documentos que señalan intenciones y no acciones operativas

Se hizo una síntesis de los planes y programas, referencia obligada para pode; hacer el balance de la
política habrracronal de! sexenio 19H9-1994, aun cuando no se cuente con todos los elementos -por las
deficiencias de los programas ya señaladas que permitan comparar entre lo propuesto y lo realizado y sus
implicaciones en lo futuro, en materia de habitat.

Pían Nacional Je Desarrollo 1989-19946

Objetivos centrales:
• Ampliación de la vida democrática
• Recuperación económica con estabilidad de precios
• Mejoramiento productivo deí nivel de vida de la población
• Defensa de la soberanía

Lincamientos estratégicos para cumplir con el objetivo 3-, ya que dentro de este se enmarcan los
Programas de Desarrollo Urbano y de Vivienda:

• Creación abundante de empleos remunerados, aumentando y protegiendo el poder adquisitivo
de los salarios y del bienestar de los trabajadores

• Atención a las demandas prioritarias del sector social
• Protección :-J medio ambiente
• hnadtcac.ión de la pobreza extrema

Meta:
• La modernización

^R Coulomb, I M ¡Aur« tú la i.r:i:% ¿: ÍM Hü ¡"bu lapotítioj iitibiiíiLimal, {op di p S) CfcNVl M¿w> 1991

~J R Oiulnmh Lri.! U/ÍU-JUIÍ! u \~\j\ik. -i fo nüidinídón '•£ ííu poiííiíU!, ¡r:i!iíuc;i.nal¡:\ ai :;¡:¡[i.tti¿ ¿i. HI '^ÍIJJ .JI M¿aa.: (up. cii p 4.1, México 199:
ÓPHCP, PUmN^t.v.-JdíDi.i.uir.Ü.-' Í9.S9-IV9Í cd SHCP. MOXÍCJ 19S9
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Estrategias:
• Concertar entre ios distintos sectores de ia sociedad- el público, el social y el privado, con el

objetivo de lograr el desarrollo económico y social
• Ampliar la capacidad del sistema socio económico para el desarrollo integral y el máximo

aprovechamiento de los tecursos existentes

Programa Nacional Je Desarrollo Uibano 1990-19947

Diagnostico del desarrollo urbano
Territorial:

• Alto costo del patrón teiritorial centralizado y disperso
• Desigualdades entre regiones, entre campo y ciudad y entre grupos sociales..

Componentes:

• Carencias
• Deterioro de espacios adaptados y redes, y deterioro del patrimonio construido

Centros de población:
• Desorden en el crecimiento v en los usos y destinos del suelo

Objetivos;
• ril plan nacional de desarrollo se propone instiumentar a través del programa de desarrollo

uibano un proceso de transformación dei patrón territorial y de loa asentamientos humanos
(centralizado y dispetso), buscando elevar la calidad de vida de la población, consoiidaí una
base materia! más eficiente para loriar el desanollo económico y optimizar la aplicación de los
escasos recursos para inversión Esto se hará" con políticas de descentralización y de desarrollo
económico

• Mejoramiento de los servicios urbanos y su calidad, atendiendo preferentemente a los grupos
sociales más necesitados

• Fortalecimiento de la capacidad municipal para ordenar y regular las ciudades y desarrollo de
ios centros de población

Líneas de acción y programas;
1 -Paia transformar el patrón teniroiial

• Desarrollo de sistemas urbanos regionales: ciudades grandes (C(j):4 , medias (CM):80 y
pequeñas (CP);120

• Desarrollo de enlaces económicos en corredores y zonas (6),Desarrollo de enlaces Agro
industriales en corredores y zonas (7), desarrollo de enlaces tuiísLieos (31) y desarrollo de
enlaces interregionates

• Prestación jerarquizada de servicios regionales en 4 CG y 13 en CM, de servicios estatales en 32
CM y en 9 CP, de servicios sub-rcgionalcs en 35 CM y en 1II CP

Se hará mediante programas de rcordenamienio territorial

2 - Para el mejoramiento de ¡os servicios urbanos:
• Infraestructura
• Servicios

Con programas de inr'raesrructuia uibana



• Equipamiento
Con pi ORÍ a mas de equipamiento urbano
• Patrimonio construido

Con programas de siáos y monumento del patrimonio cultural
• Patrimonio inmobiliario

Con programas Je patrimonio inmobiliario federal
En4CG, 80CMy 120 CP.

3 - Para eí fortalecimiento municipal y desarrollo delus Ceiuros Je población:
• Apoyo a los procesos locales Je planeación urbana en 4 CG, 80 Q\í > I.:C CP
• Desarrollo de Centros de población: Reculación en 3 CG y 1 CM. Consolidación en i CG y 19

CM, impulso a 00 CM
Con programas de fomento al desarrollo urbano municipal:
• Modernización de Jas ciudades medias (CM) en 80.
Con programas de modernización urbana:

• Atención integrada a zonas marginadas en 4 CG y 80 CM
Con programas de mejoramiento urbano

Meras
1 - Metas para el reordenamiento territorial, en fundón de la aplicación de una política de distribución
futura de la población en ío¡> siguientes términos:

• Los asentamientos menores de 15 000 hab. mantendrán su situación actual, las CG tendrán un
crecimiento de 2,1% amia! , las CM Je .5.3% y tas CP Je 1,9%3

• El panón de crecimiento poblacional está relacionado con la pobreza y los niveles educativos
• En los sectores más pobres, generalmente en el campo, es donde la tasa de crecimiento es

mayo: asf como el índice de fecundidad. Los programas de control natal han tenido resultados
en las ciudades y presentan rezagos importantes, en las zonas donde no puede darse a nivel
educativo y de salud, la información pertinente

• La tasa Anual promedio de crecimiento poblacional era del 2,3%, durante 1980-1990 y se
proyecta país 1990-2000 una rasa anual promedio del 1,7%, de acuerdo a la política de
población enunciada.

2 - Metas para los servicios urbanos
Infraestructura urbana:

• Satisfacer la demanda geneiada por tú crecimiento de población
• Reducir los déficit existentes en CM, centros de integración R-U y AR, zonas urbanas y rurales de

pobreza extrema

Equipamiento urbano:

• Integrar y operar de los progtamas estatales de equipamiento "
• Realizar los programas operativos para fes CM y CP prioritarias
• Fonmilai y aplicar programas ni-anuales de equipamiento en localidades menores a 50 000

hab , especialmenre a Jos centros de integración R-U

SSE1DUE, EwTnaLiw^Lnda^nan.ivwaú-MdJt'OVíQOQ-im LJ SEDÜE Vóx.u., 1990



Vialidad y íianspoite:
• Hlaborar o actualizar programas sectoriales de vialidad y transporte, principalmente en CM

prioritarias de impulso para la descentralización industrial
• Realizar acciones de. construcción y adecuación de vialidades urbanas, en áreas urbanas

centrales

Sitios y monumentos del patrimonio cultural:

• Hacer el inventario-diagnóstico de ios centros históricos
• Realizar pioyectos do centros históricos
• Rcali/.ai proyectos do inmuebles catalogados como monumentos de arquitectura religiosa
• Hacer e! inventario-catálogo de bienes inmuebles con valoi hístórico-artístico

Patrimonio inmobiliario federal;

• Hace: los estudios para la delimitación y deslinde de la zona fede;al ínar'timo-tenestre, en las
localidades costeras que se han calificado como prioritarias, por su potencial de desarrollo

• SistcniEtizai v cataloga: el acervo documental del archivo de bier.es inmuebles federales

3.-Metas paia los Centros de población
Planes de desarrollo:

• Realizar los planes de desarrollo mbano actualizados para los centros de población que
conforman el sistema urbano nacional, prioritariamente de las CM

• Hacer los programas tn-anuales de desarrollo urbano
• Realizar los dictámenes de ¡realización lisica

Apoyo al desarrollo urbano local, realizando:
• Fotografías aéreas
• Hojas de cartografía básica
• Cartas urbanas de centros de población
• Cartas turísticas
• Diagnósticos urbanos y de aptitud territorial

Mejoramiento urbano:

• Realizar programas integrales de mejoramiento urbano de zonas periféricas irregulares como de
áieas cerníales c históricas de las ciudades grandes y inedias

• Hace: pioyectos ejecutivos.

instrumentos:
1 .'Para ¡a transformación del patrón territorial:

• Orientar territorialmente el gasto público federal: regionaiización programática
• Coordinar las acciones de los tres niveles de gobierno
• Promover acciones del secto: social y privado.
• Crear los comités de planeación del desarrollo regional (COPLADER)

¿..-Para el mejoramiento de los servicios urbanos:
• I Iaccr la coordinación integral de la política urbana con otras políticas sectoriales y lesiónales.
• Lograr i?, cocí di nación de los ti es niveles de gobierno
• Conccrtai con los seerorrs social y privado Convenio Único LIS desarrollo (CIJD)



• Hacer que ía SHCP vigile que los organismos financieros destinen sus recursos de acuerda lo
estipulado en este programa nacional de desarrollo urbano

3 -Para el fortalecimiento municipal y el desarrollo de los centros de población:
• Promover accionen de fumenio federal para la formulación y administración de los planes de

desarrollo urbano
• Hacer los dictámenes de localizador! físico
• Realizar los dicrámenes urbanos de impacto ambiental de los proyectos privados con

repercusiones significativas en el pación territorial
• Mejorar la capacidad municipal de administración del desarrollo urbano y modernizar los

mecanismos de captación de recursos

• Promover la participación popular en la realización de los planes urbanos
• Actualizar los catastros
• Dar los criterios de desarrollo urbano

Progiama Nacional de Vivienda 1990-1994 9

£1 programa nacional de vivienda pretende ser el marco noimativo de la acción habitacional. Corno el
programa de desarrollo urbano, el de vivienda también se inscribe en el acuerdo nacional para el
mejoramiento productivo del nivel de vida, enunciado en el plan de desarrollo y dice: "Este
instrumento incorpora la capacidad productiva y crcadoia de los sectores social y piivado COMO
COMPLEMENTO a la actividad habitacionai del tetado"10 Reconoce el gobierno su papel rector en la
materia y ubica la problema tica liabitacional como de carácreí estructural, sin aclaiar que entiende poi
esto A la ves. ratifica -en el discurso- los principios políticos del proyecto nacional enunciados en e-I
artículo 4o constitucional que consagra el derecho a la vivienda. Señala que La ley de planeación en su
artículo 32 establece el carácter obligatorio del programa para las dependencias de la administración
pública federal, extensivo a las entidades paraestatales

Define al Sistema Nacional de Vivienda como "el conjunto integrado \ armónico de las relaciones
jurídicas, económicas, sociales, políticas, tecnológicas y metodológicas que dan coherencia a las
acciones, instrumentos y procedimientos de ¡os sectores público, social y privado orientados a la
satisfacción de las necesidades de vivienda"11

3. Diagnóstico

Antecedentes en materia de política habifadonal'^:
La política de vivienda en México tiene un origen tirrar.cieso El ISSST'E es h primera institución del

país que crea un instrumento financiero, y lo hace de la manera más eficaz , paro cubrir las demandas de
sus trabajadores en materia de vivienda: Desde la compra de terreno hasta la vivienda terminada Para
el organismo la importancia residía en la necesidad o demanda y no en lo que hoy se- denominan tipos
de vivienda o modalidades arquitectónicas y/o urbanas

El Banco Nacional de Obras públicas es la segunda ¡munición que ¡manda créditos para la
vivienda en canto instrumento financiero

En 1963 se crea el hondo de Operación y Descuerno Barcario: FOVI. que busca enire utios
objetivos no recurrir a los recursos de origen fiscal Poi ello los recursos de e?to organismo provienen

10
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de una parre, del encaje legal depo.sii.ado en el Banco de México, (el cual se pone a circular en un
programa de inversión seguro, como es el financiamienro a la vivienda de los sectores de ingiesos
medios: entre cuatro VS.MM y un máximo de 12 VSMM); de otra parce de recursos compleméntanos
solicitados ai exterior equivalente; a 200 millones de dólares.

México no recibió otro recurso extemo para la vivienda hasta 1985, pues lo consideraba deficitario
En ese entonces era el único país de América Latina que no recibía recursos extranjeros para el rubio
de vivienda.

En la década del 70, México no cuenta con .suficientes recursos fiscales para dedica: al
financiamiento de la vivienda y surge la idea de crear un sistema de fondos solidarios de aliono forzoso
y copia el modelo brasileño, con la creación del INFONAVIT y el FOVISSSTE, con algunos ajustes
menores

Este sistema descansa sobre un porcentaje Je ahorro, sobre el salario de la masa Trabajadora formal,
creando un capital lateral que no tiene la función de recapitalización, como si pasaría con el capital
industrial y en menoi medida con el capital inmobiliario

hl paradigma de esos años es: Cómo buscar capitales para destinar al financiamienfo de la vivienda
Con la ley que ciea al Wl-ONAVn como organismo, se instrumentan los mecanismos para que se

establezca y opere un 5ISTF.MA DE FINANC-AMIENTO, donde este ente debería administrar los recursos
que constituyen su patrimonio, con el tin de que los uabajadoies obtengan ios créditos para obtener
una vivienda

Su patrimonio estaña constituido por el 5% de la aportación patronal sobre el salario de tos
trabajadores; por los rendimientos pioducto de la inversión de estos recursos; po: las aportaciones del
gobierno federal en forma de subsidios, numerarios y servicios y por ios bienes adquiridos por el instituto
y sus respectivos rendimientos

Eí INFOKAVIT se forma de manera tripartita: Representación del sector obrero, del patronal y del
ejecutivo federal Representados todos en los óiganos de decisión y control de los recursos.

Los créditos del Instituto, están dirigidos a trabajadores de entie una VSM y 8 VSM y se prioirza en su
programa a los trabajadores de menos de 2,1) VSM

El FOViSSSTi, se crea con objetivos y totma similar, peio dirigido a proporcionar los créditos paia la
vivienda de los Trabajadores del Estado

POVI, hOVJSSSIÉ e INFONAVIT, fueron creados como ORGANISMOS FINANCIAOS, sin embargo
desde su origen surgen con diseños arquitectónicos preestablecidos, que desvirtúan su csiácner de
instrumentos financieros y se convierten, como en el caso del 1NFONAVIT, en organismo diseñador,
promotor y constructor de sus modelos de vivienda, que al no obedece! a las fo:mas de habitar de los
ti abajadores, no se dan procesos de apropiación por parte de sus habitantes y se genera un mercado
informal en torno a estas edificaciones, falta de mantenimiento y cornial de los conjuntos y lo más
grave deterioro progresivo de los mismos y pésimas condiciones de habitabilidad

Otro de los problemas de estos organismos está en la creación de todo un sistema de normas,
restricciones y un aparato burocrático, que propicia la corrupción y la ineficiencia

Con el fin de atender las necesidades de vivienda de la población no asalariada y con ingresos
menores a 2.5 VSM, se crea FONHAPO en abril del (981, organismo con gran flexibilidad que pretendía
cubrir la? demandas habitarionales, con participación de los sectores organizados tanro del árnbiro rural
como urbano FONHAPO crea programas que poi su naturaleza resultan dinámicos y eficientes para la
demanda habitacional que atiende

De las viviendas construidas en e; pa:s, el /0% se han hecho por autoconstrucción o por
autoproducción, con contiol del proceso por paite del usuario

Este sector informal de la economía, se enfrentó a altos costos en la producción de la vivienda, sin
embargo FONHAPÜ retoma la organización paia la autoproducción de la vivienda e involucra a los
beneficiados en sus programas FONHAPO arendía on;r.nali¡ienle Lodos lo* aspectos de la demanda de
vivienda que va desde la autoconstiucción, la oferta pública de» suelo, así como la asesora y
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fin andamiento para la autoconstrucción de la vivienda, con la participación activa y organizada de la
población, tai y como queda establecido en sus objetivos, sin embarco durante estos dos últimos
gobiernos paulatinamente se va desmantelando el vínico organismo que respondía por sus características
y acciones a la demanda organizada de vivienda de los sectores más pobres

FONHAPÜ innovó a nivel nacional, un sistema de financiamienro que .se aplica desde 198 7 Hsre
sistema de préstamo, consiste en el subsidio de los pagos de los beneficiarios, que se manejan como un
numero equivalente de sálanos mínimos y todas las condiciones crediticias están relacionadas con el
salario mínimo y su evolución en el tiempo para la recuperación.

Si la tasa de recuperación obtenida por FONHAPO era de! 70%, la más alta de todos los organismos
financieros de vivienda, mientras que el Banco Mundial, quien aporta parte de los recursos de
FONHAPO solo les exige un mínimo de 50% y además FONHAPO con la menor cantidad de recursos , en
comparación con la que se destinaba a los otros, era el que producía mayoi cantidad de acciones de
vivienda producía y a los menores costos, habría que preguntarse porque decide el gobierno terminar
con el

Se podría responder que en las actuales circunstancias FONHAPO está en vía de desaparecer, porque
no le es funcional al sistema económico y político neoliberal, ya que la autogestión organizada en torno
a la vivienda genera conciencia y organización en tomo a problemas más amplios y el gobierno los ve
como focos de inestabilidad política y social, no como lo que son: procesos democráticos que
contribuyen a ampliar los procesos políticos y sociales, tan necesarios en la búsqueda de soluciones a los
graves problemas por ios que atraviesa el país Y a nivel económico, porque el sistema de subsidios que
está implícito en l-ONHAPO, -vía salarios mínimos-, debe desaparecer en la lógica de las condiciones
impuestas por los organismos internacionales y el modelo neoliberal, que desea colocar a la vivienda
como una mercancía más, aunque en el discurso diga lo contrario, como ya se vio en los planes y
programas de gobierno

Necesidades de vivienda:
El gobierno reconoce un déücir habitaciona! de 6,1 millones de unidades, considerando a aquellas
viviendas deficientes en función de su espacio y del tipo de materiales con que están edificadas

Principales problemas actuales:
• h"l incíemento demográfico y los movimientos migratorios internos
• Las tasas elevadas de crecimiento natural y poi movilidad en las zonas urbanas de la frontera

norte, en los polos de desarrollo turístico c industrial y en las zonas periféricas de las áreas
metropolitanas del país

• La insuficiente oferta de ticira barata lo que ha generado una proliferación de asentamientos
irregulares

• La sn-iitiiización de áreas intranrhanas, dotadas de servicios e infraestructura, que deberían ser
aprovechadas

• La limitada capacidad del estado de dotar de infraestructura, servicios públicos y equipamientos
indispensables a la población

• El deterioro entre el ingreso familiar y el costo de la vivienda

• La escasa disponibilidad de recursos
• El apoyo insuficiente a la autogestión habitaciona! (se refiere es a la ¡nitoconstiucción que es

otia cosa)
• Las pocas oportunidades de participación de tos particulares
• El rezago del desarrollo tecnológico en el área de materiales y componentes par?, la

construcción



• La complejidad en la tramitación, alargando en tiempo los procesos habitacionales y elevando
los costos

• La deficiente coordinación institucional enríe los eres niveles de gobierno
• [,a insuficiente, capacidad de financia aliento por parte de los organismos y programas

institucionales, especialmente los ditigidos a población de bajía ingresos
• La descapitalización de los organismos de vivienda
• El marcado desequilibrio entre los costos de la vivienda y la capacidad de ahorro de las familias
• La subutilización de los predios inLiautbanos de las principales ciudades , donde existen

numerosos terrenos subutilizados que por motivos de la especulación inmobiliaria permanecen
sin uso

• Las deficiencias o inexistencia de equipamientos, infraestructuras y servicios en los
asentamientos irregulares, lo cual degrada la calidad de vida de sus pobladores y deteriora el
medio ambiente

• El deterioro de inmuebles y espacios públicos, en los centros históricos, los cuales requieren
procesos de rehabilitación (restauración, remílización y íevitalización)

• I'.n las zonas periféricas de las ciudades se construye el mayor numero de viviendas realizadas
por los mismos usuarios a través de procesos de autogestión y autoconstrucción para los cuales
se requieren procesos de legularización de los predios, eliminar la intermediación de los
materiales de construcción, que elevan los costos de la vivienda y piopoicionai apoyo técnico y
ciediticio

• La limitada oleita de vivienda en arrendamiento en relación con la oferta, por lo cuál hay que
promover la inversión de los paiaculares en la misma

• La existencias de círculos viciosos de invasión-legularización sobre tierras exejidales
• Eí poco apoyo a la investigación y capacitación, en materia de vivienda Se requiere capitalizar

los esfuerzos de los centros de educación superior e instituciones de investigación para avanzar,
en el conocimiento de la pioblemática y sus soluciones en función de la política nacional de
vivienda

Objetivos:

• Edificar, entre todos los sectores de la sociedad, viviendas nuevas paia atender la demanda
generada poi el incremento de población

• Realizar los mejoramientos de las viviendas existentes, para que el déficit no aumente
• Iniciar el abatimiento sostenido y paulatino del déficit acumulado
• Hacer de la vivienda un factor fundamental en el ordenamiento de los asentamientos humanos
• Aprovechar el desarrollo económico que se deriva de la construcción de vivienda

Estrategias:'

• Llevar a cabo una coordinación institucional entie sectores y organismos
• Adecuar los esquemas financieios de los organismos públicos de vivienda, buscando atraer

recursos del mercado a la actividad babitacional; se promoverá el financiamícnto compaitido y
se diseñaran sistemas de ahorro previo

• Densificar los centros de población: con el fin de utilizar plenamente la infraestructura y el
equipamiento urbano existente se promoverá la utilización de predios baldíos intia-urbanas; se
impulsará en ellos la construcción de vivienda terminada; se foméntala la rehabilitación de
edificios con viviendas en los centros históricos; se establecerán líneas de crédito para la
adquisición y reconstrucción de vivienda

• Realizar los programas de mejoramiento y rehabilitación de las vivienda? existentes
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• Apoyar ia autogestión: se daiá medito a la palabra a los auto-constructores a través del
programa nacional de solidaridad, (PRONASOL), donde la población aporra la mano de obra

• Apoya i la construcción de vivienda en arrendamiento; se ofertará vivienda en renta y se
operaran programas para la adquisición de edificios con viviendas por parte de los inquilinos

• Garantizar el acceso al suelo a roda la población; se constituirán reseivas territoriales con fines
de vivienda y crecimiento urbano; se intensificará la regularización del suelo y se cubrirán las
indemnizaciones por conceptos de expropiaciones

• mejorar la vivienda rural: cotí el PRONASOL se pretenderá erradicar !a pobreza extrema
adecuando la vivienda rural a las necesidades del agro mexicano; se fortalecerá al FONAViR

• Garantizar el abasto oportuno, suficiente y barato de los insumos para la construcción,
[educiendo c-1 costo de las viviendas

• Establecei :ns normas y tecnologías para la construcción de vivienda popular; se impulsaran
proyectos normalizados y se fomentara el desarrollo de nuevos materiales, insumos,
procedímiemos y técnicas que no contravengan las políticas de protección al medio ambiente

• Imple mentar la simplificación administrativa: se impulsará el programa de simplificación y se
promoverá la reducción de los impuestos causados por escrituración, traslado de dominio y
ícgistro do hipotecas as' como los aranceles notariales

• Fomentar U Investigación y capacitación: aprovechando ¡a experiencia en materia de diseño,
construcción, conservación y admínistiación; apoyando la capacitación con programas dirigidos
a! sector social

Meras:
Que todos los sectores (público, social y privado) edifiquen 1 ."590 000 unidades de vivienda nueva,
para atender las necesidades derivadas del inclemente poblacional y que lleven a cabo 1 542 000
acciones de mejotamiento de la vivienda existente

Además se enuncian las metas sectoriales para cada una de las líneas de acción estratégica
planteadas en el punto de estrategias.

En apoyo a la política nacional de descentralización se orientarán a las ciudades medias y zonas
prioritarias el 55% de los recursos para vivienda destinando el 15% íes lance a las áreas metropolitanas
de las ciudades de México, Guadalajaia y Monterrey

Actividades c instrumentos:
Se enuncian las principales acciones de los otganismos financieros de vivienda para contnbuir al logio
de los objetivos y las metas del programa de vivienda, así como las acciones de gasto público También
los mecanismos de inducción a los sectores p:ivado y social para que se inre-gren al desarrollo y fomento
habitacional

4. - Evaluación del Sexenio Salmista

Introducción
A partir de ¡a administrar-ion de Carlos Salinas de Goiraii, se busca la recuperación económica a través
de políticas neoliberales cue ptetenden el control de la ilinación, la apertura comercia!, la privatización
de las empresas epátales y paraestatales, la privatización del ejido y las reformas a artículos
fundamentales de la constitución mexicana, tales como el 2 7, el 12} y el 30, entre otros.

En materia de vivienda se reforma la Ley del INFONAVIl, se crea el SAR, desaparece la SEDUE y se
substituye por Id SEDRSOI ; se in!ei;ra a ella el programa de PRONASOL, con la finalidad de instrumentar
en materia de desarrollo utbano y de vivienda la política de modernización que se expresa en el procese:
de privatización y la búsqueda de mezcla de recursos públicos y privados, que peimítar. el desabolle



urbano propuesto en el programa sectorial y ÍI la vez, construir más viviendas peio en condiciones de
mercado, donde se eliminen los subsidios y se cobren tasas positivas, para evitar -supuestamente- ia
descapitalización de los organismos financieros Sin embargo esto trae consigo la imposibilidad de los
.sectores de población de menores ingresos de acceder a este mercado de la vivienda, que originalmente
se pensó para satisface: la demanda de Lodos los mexicanos, pero solidariamente y de manera
prioritaria, para ese sector de población, que solo así podía acceder a una vivienda

I:OMÍAPO, que era la única alternativa para la población no asalariada de ingresos bajos y que se
había convertido en el centro de la demanda de los grupos organizados, se ve afectado por la reducción
drástica de la aportación fiscal, y por la ineficacia y corrupción de la mayoría de sus administraciones,
durante este sexenio, hsro no es casual obedece a una intención muy clara por parte del gobierno de
desarticular los procesos colectivos de autogestión comunitaria y de organización popular en torno a la
vivienda, que empezaban a adquirir una dimensión política.

México no cuenta con un Sistema Financiero desarrollado de Ahorro-Vivienda como los de Chile y
Colombia, por ejemplo, que han logtado un desanollo eficaz en la materia, siendo el ahotro interno en
México uno de los mas bajos del mundo

Situación de México, entre 1988 Y I99411

Dado que la vivienda es uno de los satisfacrores básicos paia elevar el nivel de vida de ¡a población, se
tomaron los datos y análisis de las variables que incidieron a nivel económico y político, poblacional y
de los asentamientos humanos; no solo sobre la producción de vivienda sino sobre las condiciones de
accesibilidad de la población, en el contexto de las políticas impulsadas duiante el sexenio salmista

Para efectos de este análisis se incluyen paites de los informes de gobierno, daros estadísticos de
diveisas fuentes, la interpretación de investigadores y analistas sobre lo que fue el último gobierno de
Salinas y datos específicos sobre objetivos y metas del plan nacional de desairollo, de desanollo uibano
y de vivienda, así como de las principales modificaciones a la constitución política de México
relacionadas con las políticas e instrumentos en materia territorial, de asentamientos humanos y de la
vivienda

Dice Salinas en su quinto informe de gobierno: "La menor carga por pago de intereses de ia deuda
externa, además de su favorable impacto financiero, se ha traducido en más recursos para educación,
salud, ecología y vivienda para quienes menos tienen En 1993 el gasto social representaba el 54% del
gasto programank del gobierno y 10% del PIR (...) el gasto en ecología, desarrollo urbano y agua potable
ha crecido el 65% en términos reales"[í-

Lo que no dice es que solo se destina a este rubro el 6% del gasto social y de este menos del 2% para
vivienda.

Afirma Salinas: "Mediante las privatizaciones se han generado recursos de una sola vez que, al
reducir la deuda interna, han fortalecido permanentemente la capacidad gubernamental para atender
demandas sociales inaplazables"^

La deuda interna se pagó con la venta de paraestatales y bancos y el destino por una única vez de los
tecuisos no utilizados para pago de deuda interna st; dirigieron a gasto social y a cubrir los malos
manejos de la banca, cosa que tampoco se dice por supuesto

Sostiene Salinas: "El ahorro de la sociedad en el sistema financiero ha pasado de repicsentat el 29%
del Pili en 1988 a 40% en L992 y el 46% en 1993 Para Agosto de 1993, el ahono financiero registró un
ciccimiento anual del 17% en términos reales A ello ha contribuido la consolidación del SAR: al mes

J 1 N E G I . T O J I B los Jnr.it quL a,*:rocen i-r. • • ^ trnhajo -un r,miados Jol . c a n .k- 1990: m a i v i u :ir. ¿3:0 ,1., p m !_•*„• J J I N h G I , «; cira la
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de agosto de este año se habían incorporado 114 millones de cuentas individuales, cuyas aportaciones

ascendieron a más de 12 mil millones de nuevos pesos"16

Ahorro forzoso, no producto de una política y sistema de fomento al ahorro de los particulares, ni a
la creación de un sistema de ahorro-préstamo, que propicie el ahorro interno El destino del SAR es otra
inrerroganfe, además de implementaise inadecuadamente

Dice Salinas: "I Iay países con grandes grupos económicos y una equitativa distribución del ingreso y
países con pequeñas empresas y grandes inequidades En nuestro México, con las medidas para abatir la
inflación, con la promoción de empleos y el apoyo a la pequeña y mediana empresas, con la profunda
transformación educativa en marcha y con el PRONASOL, se ha logrado detener el proceso
concentrador del ingreso que provocó la crisis. Durante la crisis se observó una concentración en la
distribución del ingreso total; por ello el índice de GINI se deterioró de casi 0 4-3 a 0.4? De 1989 a 1992
detuvimos, a nivel general, la concentración de las remuneraciones de los trabajadores en el P1B, que
había disminuido en forma sostenida desde el inicio de los ochenta hasta 1990, registró aumentos
consecutivos durante 1991 y 1992.. Se da un incremento de- 11% en el mgteso promedio por habitante
entre 1988 y 1992 En este mismo período la población en situación de pobreza extrema, es decir, la que
tiene ingresos inferiores al costo de una canasta básica se redujo de 18 8% al 16% del rota], csro es, de
cerca de 1.5 millones a 13.5 millones"1'

Es importante comentar que el gobierno de Salinas deja 24 súper millonarios y que el análisis de
conccntiacrón del ingreso hecho no es el real ya que si se cruza el GINJ total con los ingiesos y gastos ele
los hogares, se verá que no se detuvo el ptoceso concentrador deí ingreso. Y si se hace lo mismo con el
PIB per-caprta, se verá que el Pili unitario es un índice más ieal y que hubo una disminución en ei
ingleso de la mayoría de los ti a bajadores Hn cuanto a la pobreza extrema cabe señalar que es una
verdad a medias, pues no señala que para el momento del 5o.informe (diciembre de 1993) solo con 2
salarios mínimos se podía cubrir la canasta básica y más del 50% de los trabajadores ganaban menos que
eso.

Afama Salinas: "Los asegurados permanentes del IMSS con categoría de asalariados ascendieron, a
junio de 1993, a 8782 mil personas. 26% más que al inicio de mi gobierno La tasa de desempleo
abierto en las 3 zonas metropolitanas, en el primer semestre del a-o, fue de 3 4% Entre 1988 y 1992 el
salaiio piomcdio de cotización al IMSS creció en casi 14% en términos reales, y durante 1993 3 2% al
año. Las remuneraciones reales de ía industria manulacturera se elevaron cada a—o 6.6% en promedio
de 1988 a 1992, y ó 3% real durante 1993" lñ

Lo que Tampoco señala Salinas, es que por ejemplo ei costo de la vivienda se incrementó en 8 2%
en promedio poi año entre 1988 y 1993, casi una tercera parte más que el incremento del salario mayot
promedio obtenido en México, en ese mismo periodo

Hcbcrto Castillo, dice respecto del 6- informe de gobierno de Salinas: "Las incontinencias más
obvias, porque se perciben en las estadísticas, en los números, son las económicas"19

En relación al fortalecimiento de la competitividad del aparato productivo sostiene Castillo "habría
que recordaile que solo las grandes empresas monopólicas, las 500 y algunas pocas más"-0

hn cuanto ai desempleo afuma "el desempleo producido por su política crea situaciones de extrema
pobreza en 50 millones de mexicanos y todos los organismos sindicales claman contra el detetioio del
poder adquisitivo que llega a reducirse a la Tercera parte del que había hace 12 años (. ) Se- aumentó la
productividad a costa de los trabajadores Piomove: la inversión abriendo las puertas del país a la
inversión extranjera sin importa: que se desplómate, la planta productiva nacional con los pequeños,

l f l C Salüianiüííorcan, Vír.l-nnií JtGf™r!i.'j, ¡op ci: J México NoMunbr. Jt 1993
: 7 C Sabias tfiüorcíri V lv.)m,,K de G't-u-M (op ci:)

C Salinas I!L Cjiiruri V Injonm üc Gtr-.L^o {op cíe)
1 9 H Casciüí) " i lMúxic i i r r^ IdL-^ in j i Pr-t^,, U"P -ú P 491,9+0/,- M^xicu, i\>.ienh<j 199 +
: 0 H Casci!!:; ' í l Mixic:) irrod di iahiW J ' r t - t j . ' (:>p til p 49¡



medianos y grandes pioduccorcs, como lo demuestra el cierre, cambio de «iro o desaparición de 50 000
empresas con el siguiente despido de millones de Trabajadores y empleados"^'

En cuanto a ampliar las oportunidades de justicia y el bienestar sosriene: "¿Cómo explica entonces la
tensión social en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Querétaro, Guanajtiato, Hidalgo y tantos otros
estados donde el pueblo más pobre está al boide de la lucha armada?"^

Con respecto a la deuda extema dice: "Ninguna cifra dilecta quiso dar CSG, sobre la deuda externa,
tiascicnde que esrñ es ahora del orden de las 145 000 millones de dólares; 25 000 millones más grande
que en 1988, cuando la nación no había vendido todas sus grandes empresas Resulta así que la venta
de las empresas sirvió para pagar la hipoteca. Y 6 años después la deuda crece y crece"^

Concluye Heberto Castillo: "el saldo del sexenio salinista es negativo para la mayoría de la
población la imagen externa de México es la de un Paraíso fiscal para ios inversionistas, la crisis social
está a la vista de rodos Los recursos naturales, río?, lagos, costas, bosques, ácrras, aire, están sobie-
explotados y contaminados como en ninguna otra parte del planeta Somos quizá la nación más
atrasada en cuanto a democracia electoral Y tal vez la única como pueblo, según su gobierno, refrenda
en cada elección el mal gobierno Mientias peoi nos va, más votos tiene el partido en el podei Un país
raro o un país irreal, como el de Carlos Salinas"^

En los primeros 5 años de gobierno el incremento ptomedio anua! del F'IB (uc del 2% y dice el
presidente Salinas en su 6° informe, que este fue superior a! de la población, lo que1 no dice es por
cuanto y Juan José llinojosa hace la precisión: ;<el aecimiento de la población es dos décimas
porcentuales menor a! del PIR":5

Con respecto a la afirmación en el informe de que con menos impuestos el gobierno federa!
aumentó su recaudación en 32% en términos reales entre 1988 y 1994, Hinojos a hace el siguiente
comentario: "La afirmación de menos impuestos sin el análisis obligado del claro y el oscuro del sistema
tributado, con sus iniquidades y excesos, que han geneíadu un gobierno rico fíente a un pueblo
empobrecido, es ilógico" 26

Ante la afirmación de salinas en su sexto informe de que el salario promedio de cotización al MSS
creció 22% entre dic 88 y agosto del 94, comenta Hinojosa: '"Este dato encubre y enmascara el
crecimiento de los salarios altos frente al deterioro de los bajos" ' ?

Con respecto a datos del informe que señalan que el saldo de la deuda interna neta del gobierno
fcdeial es de casi 5% del PIB menor 15% a su nivel de 1988, Martínez y Sánchez explican que esta
deuda fue pagada a los bancos por el gobierno salinista con los recursos de la desincorporación y venta
de las paraestatales28

En lelación al dato del informe de que las exportaciones pasaron de 30 000 millones de dólares en
1988 a casi 51 000 millones de dólares en 1993 y en los primeros 8 meses de! 94 alcanzaron 39 000
millones de dólares, sostiene Elinojosa que "Las importaciones superan po: mucho al de las
exportaciones" 2!)

En cuanto al dato de que paia 1988 por cada peso erogado por el sector publico para el pago de
intereses de ía deuda, se destinaban 34 centavos para gasto social y para 3994 se destinaban más de $4;

l i H Casrillo, "El Mificv, in.-n! ¿r -al™. Priesa (op tit p 49), 940/', Mt^ico Novimibte 1!W4
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representando c¡ 36'% del PIB para pago de la deuda externa en 1988 y el 3% para 1994 Hino)osa
comenta: "( ) omite, desdibuja o diluye la realidad de la pobreza extrema congelada en los números,
ciñas, datos

Salinas también omite decir que hubo una disminución en el monto de las reseivas del Banco de
México y tampoco explica la iazón y dimensión de ¡a baja espectacular de las reservas en los últimos
meses de 1994.

Sostiene Serm> en otro comentario sobre el sexto informe que: "La exitosa estabilización
macroeconórnica ha causado recesión, desempleo y concentración del ingreso La inevitable pero
apresurada apertura, ha causado, en medio de una lentísima modernización de la planta productiva, la
quiera de cientos de empresas medianas y miles de pequeñas y se ha sometido a! campo a presiones sin
precedentes"-*'

Salinas concluye en su último informe de gobierno: "desde el inicio de mi gobierno, el reio que
asumí fue reducir la inflación y recuperar el crecimiento sobre bases perdurables, para crear empleos y
e¡e\ar el nivel de vida de la mayoría. Me siento alentado por la solidez de nuestros logtos, se abatió la
inflación, se eliminó el déficit fiscal y se fortaleció la competitrvidad del aparato productivo
Comenzarnos una etapa de aecimiento económico gradual y sostenido, que promueve la creación de
empleos permanentes, el aumento de .salarios reales y fortalece eí combate conna la pobreza extrema"-"-

Se puede afiímíu que la conclusión de Salinas no corresponde a la realidad ya que los altibajo; en el
crecimiento y en la inflación -desde la década de los SO's- muestran la inestabilidad de la economía
mexicana, producto ele la aplicación cíe las políticas neoliberales. 1:1 aparato productivo tampoco se bizo
más competitivo, como lo anima el presidente ya que se concentró en empresas monopólicas donde lo
producido, más de dos teiceias paites, provienen de! capital extranjero y vuelve a el. Desaparece la
pequeña y mediana industria nacional; no hay investigación ni desarrollo tecnológico para modernizar
la industria nacional, se depende de la importación de la tecnología dei exterior. Las condiciones de
trabajo de los mexicanos empeoran, el poder adquisitivo de los sálanos disminuye y poi ende aumenta
la pobreza Se deterioran las condiciones ele vida ya no solo de los sectores de bajos ingresos ¡.ie la
población, sino también de los sectoies medios Se hace más inequitativa la distribución de la riqueza y
se concentra en muy pocas manos

Realizaciones dul Gobierno de Salinas en maleiia ¡in Habitat
Dice Salinas en su quinto informe de gobierno con respecto a la vivienda e infiaesrrucnua urbana:

"una infraestructura urbana mejor y mas vivienda digna a través de reorientar el desarrollo uibano
(programa de las cien ciudades), de la siguiente manera:

• Ciudades medias donde se realizan proyectos de infraesttuccuta vial, dotación de servicios
básicos, rellenos sanitarios y modernización catastral. En 11 municipios de la zona rromcriza del
norte de! país hemos invertido durante 1993 más de 700 millones, 235 más en términos reales
que en 1992

• Actualmente 75 millones de mexicanos cuentan con agua potable y 60 millones con servicio
de alcantarillado, que significan el 85% y casi el 70% respectivamente, de la población total En
50 meses hemos llevado agua potable a 13 5 millones de compatiiotas que carecían dé ella

• bl sector eléctrico atiende a cerca de 80 millones de mexicanos, más del 90% de la población
De ese total más de 15 millones han recibido el servicio en los últimos 5 años

« Durante los últimos cinco anos hemos aumentado el gasto social en casi 85% en términos
reales El gasto social representa más de la mitad del presupuesto federal, cuando hace 5 años
era ran solo de un tercio del gasto público
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• El estado ha renovado su compromiso de- ampliar la oferta de VIVIENDAS DIGNAS Y
ADECUADAS Durante los últimos 5 años ei imaneiamientu para vivienda se ha incrementado
en un 400% y se han construido cerca de un millón de viviendas adicionales. Hn 1993
alcanzamos ya, antes de teiminar el año, la mera record de construir 320 mil viviendas huevas
Tengamos présenle que al inicio de la administración se construían poco más de 100 mil
viviendas anuales Triplicar su numero es un medio para genera* empleos y satisface: una de las
más imperantes demandas sociales Para lograr esa niela se canalizan inversiones por un monto
de 32 000 millones de nuevos pesos, cifra sin precedente que equivale a casi el 3% del PIB"^

Lo que no dice Salinas es que las viviendas que se construyeion durante su sexenio, fueron para
sectoies medios de población, esto producto de vanas acciones concretas:

• Del adelgazamiento de FONHAPO y de la politización del organismo
• De las modificaciones a la ley de ios fondos solidarios y de sus regías de operación
• De la eliminación total de subsidios
• Del elevado costo de las viviendas producidas por el sector estatal y privado

• De la eliminación de las líneas de crédito pata compra de lotes con servicios, asesoría, vivienda
progresiva y mejoramiento de vivienda, para privilegiar la vivienda terminada, a la cual no
pueden acceder los acreditados

• A la exigencia del ahorro pievio para pagar ei enganche y para la compra del terreno
• Poi no habei constituido teservas tenitoiiales desdnadas a la vivienda
• Por las consecuencias que provocó las modificaciones a la constitución, que impactaron entre

otros a los costos de las tierras de origen ejidal, elevando sus precios al quedar incorporadas en
el mercado del suelo urbano

Todo esto hizo totalmente inaccesible la vivienda para los sectores de menores ingresos y por
supuesto paia los desempleados, del campo y la ciudad

Los informes de gobierno provocan lectuias e interu:elaciones diversas, pero lo cierto es que ha^
setias discrepancias entre las bondades del sexenio y la fonna de presentar las cifras con la realidad
vivida por la mayoría de los mexicanos que estima que la distancia entre lo hecho y por hacer es muy
giande y no es reconocida Así mismo el análisis profundo de todos los daros y variables, nos lleva a
concluir que hay que rectificar el modelo de desarrollo hacia un modelo alternativo, que no »e base
solamente en controlar las variables macroeconómicas, sino que a su vez de íespuesra a las necesidades
básicas c inaplazables de la población con criterios de justicia y equidad, donde el desarrollo produzca
riqueza, redistribución de la misma entre sectores de la población, entre regiones v enrre el campo y la
ciudad Protegiendo ios recursos naturales, cultuiales y materiales , a través de la participación de todos
en un modelo democrático, donde se admita la diversidad, y se logre una mejor calidad de vida paia el
conjunto de la sociedad, y en especial pata quienes más lo necesitan -los más pobres- .satisfaciendo sus
necesidades básicas entre ellas la de la vivienda

Déficit habitaeional y accesibilidad a la vivienda (í 989- i 994)

Diseño de un enloque cualitativo y no sólo cuantitativa, propuesto por la autora:
1.-Datos generales del Censo de 1990-'4:

• La población total es de 81 ¿49 645 habitantes
• La población cubierta con algún tipo de vivienda es de 80 869 99? habitantes

• C Salina, ó., Ci.iiNin V ,r,;orn,- • !, ^K-, : , . (up tií ! N^u-_]v,bri , Mívif!..
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• La población sin hogar es de 85 545 habitantes (los que habitan en viviendas móviles o
refugios)

• Hl parque habitacional es Je 16 197 802 viviendas.

El déficit acumulado reconocido por el gobierno para Marzo de 1990 es de un poco más 6 100 000
viviendas

2 -Déficit Real
En este trabajo se propone medir el déficit en materia de habitat, de una manera cualitativa y
cuantitativa.

" La población sin hogar en marzo de 1990:
-Los sin techo 85 545 habitantes sin hogar

11 458 viviendas (altantes
Déficit 1: i 1 458 unidades

• El déficit reconocido por el gobierno en marzo de 1990-":
-Viviendas compaitidas: 1 500 000 viviendas
-Los que viven hacinados : 4 603 324 viviendas
Déficit 2: 6 103 524 unidades

Los déficit 1 y 2 suman ó 120 782unidades
Sí a ese déficit se agrega los nuevos matrimonias y el deterioro de las viviendas, se tendrán ¡as

necesidades de vivienda reales y si a esa cifra se le restan las diferentes acciones de vivienda realizada?,
se tendrá el déficit real.

Para 1990 era de 6 395 81 2, al final del sexenio de Salinas el déficit era de 1 1 10 982.

Se deben considerar adicionalmcntc los siguientes déficit:
• El déficit cuando la vivienda no cumple con las condiciones míniir.as de habitabilidad:

-Las viviendas ubicadas en zonas vulnerables: en íadetas, zonas inundables, ¿onas minada, etc
No hay datos al respecto y no se considera « te íacroi de riesgo en los censos
-Las vivienda? que tienen deficiencias en la constiucción (viviendas inseguras), son 6 311 491
(39% del total de viviendas)
-Las viviendas sin servicios son 6 900 000 (Afectando a 36 600 000 habitantes, esto es al 45%
del total de población )

• Falta de segundad en la tenencia de ía íieira Son 11 000 000 hab los que se asentaban
irregulármente en 400 000 ha , esto es más de 2 000 000 de viviendas Durante el sexenio
salmista se regularizaron I 300 000 predios..

• La vivienda que se localiza fueía del acceso al rrabajo, equipamientos y servicio?
• Las viviendas afectadas por el deterioro ambiental. Se considera para toda ía población en las

áreas metropolitanas y pata las áreas de deterioro en el resto de regiones, sectotcs o zona? del
país (campo-ciudad; ceníro-periterin, desequilibrio regional, etc..)

• Vivienda en renta y piestada 4 195 988 viviendas y 17 8¿4 922 habitantes se encuentran en
esas condiciones Representando el 22% del total de la población 14,6% renta la vivienda y d
ó 9% se la prestan
No se construye vivienda en alquiler ya que no hay financiamientos por parte de loa
organismos de vivienda del estado, ni hay una política claia de apoyo a la producción de
vivienda en arrendamiento de bajo costo, a pesar de ¡os enunciados de los planes

mpíirr¡L'¡;do una iv.isiua \ L\'ii_i-uln



No hay una legislación propia en esta materia, ya que no se le considera por parte del gobierno
como un asunto de carácter social -

• hl problema de los desalojos es otro factor que no se considera en el análisis Je las condiciones
de la vivienda

Son susceptibles de desalojo los que icncan (22%) Hay 50 000 ordenes anuales en el DF Es el único
dato que se conoce hasta el momento de hacer esta lesis

Conclusión:
El déficit real es de más de 7,1 millones de unidades de vivienda para diciembre de 1994, para 1995 es
de 7,7 millones y suponiendo que se recuperara la capacidad de construcción de vivienda, hasta el año
I 000 y se construyeran 240 000 viviendas, cálculo por demás optimista, paia ese momento el déficit
acumulado sería de más de 8,? millones de unidades. Si además se pudiera conocer la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran un gian numero de viviendas, seguramente se incrementaría esta
cura

Demanda fulura:
Para calcular la demanda futura se consideraron los siguientes tactores y cifras, que responden a los
datos de 1995 y a las tendencias:

• Nuevos matrimonios: 5Í0 000 al año

• Viviendas que sufrirán deterioro: 140 000 al año

3 - Accesibilidad de La Población a La Vivienda
Las posibilidades de acceso a la vivienda, para los secroies de menores ingresos son extremadamente.
i educidas;

• Población económicamente acr.va (PEA)JLl

En 1991: 31 277 051 hab 100.00%
Distribución de la PtA:
3 5 888,741 'liabajancn el sector informal 50 79%
7 800,000 son desempleados 24 94%
7 588,310 trabajan en el sector formal 24 27%

« Ingresos de los trabajadores 1992^
De los que ti abajan:
Ganan I Tasca 0.5 SM • 44 24%
Entre 0 51 y 1 SM 24.48%
Entre 1 0 1 y 2 5ñM 20 24%
Más de 2 51SM 11 54%
S 000 000 de ttabajadores ganan enne. 1 y i VSM

• Salario mínimo-'8

US$243 mensual en 1992
L1SS12I mensual en Diciembre de 1994
• Canasta básica-''

C£?A¡., A.iu,im ejtUiiM^u pura Amérla Lüima y J OrnCi [?91.
; INF.G1, 1992
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Entre enero de 1982 y Agosto de Í993, la cañasen básica se incrementó en 1 461 % y el Salario
mínimo en 409%

• índice de pobreza^
El SMD os de US $4 4($3 por dólar) y el precio Je la canasta hásica es de US $35
4 4/35-12 6%
Con un salario mínimo solo se puede comprar el 12 6% de la canasta básica, esro en Agosto de
199 "5
£1 salario mayor que se obtiene en México es el de la industria manufacturera, este aumentó 2 500%
mientras el costo de la vivienda aumentó 3 100%
• Pobreza líxrrcma^
Hn 19H9 había 12 730 734 habitantes en el sector de la pobreza extrema \ representaba el ¡6 2% de
la población total
En Agosto de 1993 era de 27 394 8Í0 hab y lepresentaba el 31.7% del total de la población En
solo 4 años la población en pobreza extrema so iriuemento 100%

• Capacidad de ahorro^
bl 30% de los ingleso; del trabajador lo gastan en acceder a un lugar donde alojarse
En México los sectores de bajos ingresos no cuentan con nin»una posibilidad de ahoiro, para
comprar una vivienda La autoconstrucción les permite adecuar recursos \ tiempos a la
inestabilidad de su situación

Conclusión
Las condiciones -ya expuestas- en que se encuentra la mayoría de la población del país (ios sectores de
menores ingresos) les impide la accesibilidad a una vivienda digna y decorosa a la que supuestamente
tiene derecho, según la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Problema de la Vivienda en el sexenio Zedillista
Situación del país entre diciembre de Í994 y febrero de 1996:

• inflación^-'*
Acumulada 199*3 I 51 97%

1994 +3.5
1995 -6.9 (6,9%)
• Dbtnbueión del Pili poi sectores en 1994 y
.SECTORES 1995 1994
Cometcio $239 426.26 mili $323 549 mili.
Servicios $508 900.22 mili $687 703 mili
Indusnia 5347 271 64 mili $469 286 mili
Agropecuario $091 631 24 mili S123 S26 mili

187 229 40 $1604 364 00
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El P1U es de 1 187 billones de pesos en 1995, lo que significó una perdida real de 417 04 billones de
pesos, respecto de 1994.

Dentro del sector industrial, la actividad más importante para la economía de! país en cuanto a la
generación de riqueza es el sccroi manufacturero que generó 352 mil 642 millones de pesos con el
22 0% del PIB

Hn 1995 el sector de la consrrucción con respecto a su participación en el PIB cayo en un 22%
"El PI!3 por habitante en 1995, es menor en pesos constantes que el de 1980. En 2 años del TLC, el

producto por habitante decreció en un 7% A nivel de ¡a planta productiva nacional, la apertura
comercial ha logrado el incremento en las exportaciones , pero a la ves el contenido nacional de las
mismas es cada vez menor La maquila ha llegado a ser el 43% de las exportaciones, pero solo 11
centavos de cada peso que se exporta son nacionales Además el sector exportador es muy reducido:
500 empresas producen el 70% de las exportaciones, y la mayoría de ellas son ti azadónales El
incremento de las importaciones no ha renido un electo modernrzador en la economía, y al contrario, si
ha sustituido pioducción nacional y ptovecado el desmantelamiento de las cadenas productivas, lo cual
ha implicado perdida de empleos, debido al cieñe de miles de empresas que antes pteducían dichos
• nsurnos Después de la última devaluación, la planta productiva nacional no ha podido sustituir
importaciones, a pesar de la ventaja del dólar caro, debido a las condiciones precarias en que se
encuentra El TLC lia favorecido ¡a inversión extianieía, pero no por la íortaleza de la planta productiva
del país, sino por la desrcgulación y la libre cucniación de capitales que provocó Esta inversión ha sido
fundamentalmente especulativa"™

• La actividad de la construcción1" -
Cayó en 1% durante 1994 y en un 47,03% en 1995, con respecto a 1994. Se construyeron 100 000

viviendas Se descendió a la producción de los años /O Ni siquiera en ia crisis de los 90 se llego a ese
nivel

1995..
1 -Déficit:
El déficit acumulado a Diciembte de 1994 eta de 7! 110 982 Se requieien este año más de 550 000
viviendas para los nuevos matrimonios; 140 000 acciones paia cubn: el dereiioto de las viviendas
existentes Para un total de 1 800 982 viviendas para cubrir las necesidades para ese año. Si solo se
construyeron 100 000 viviendas en el año, el déficit en 1996 era de 7 700 982 unidades

I -Accesibilidad ala Vivienda:
• PEA48 '55 000 000 hab
DESEMPLEO ABIERTO 2 500 000 I 7% PÍA
DESEMPLEO DISFRAZADO 8 000 000 - 2 0 % PEA
EMPLEO SECTOR INFORMA! 17 700 000 - 5 0 % PEA

• Desempleo"'7 .
Acumulado 1994 +3 1%
Acumulado 1995 + 6 2%
La creación de empleos no se ha cumplido ni con ci ILC ni con el modelo neoliberal, los cuales han

sido incapaces de satisfacer la demanda de empleo nuevo, que e! país es de 1 .300 000 al año
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Sostiene el economista JonhaLan Heat: "será hasra dentro de í anos cuando se pueda lograr la
creación de un millón de plazas laborables. Este año, si habrá recuperación, pero si se le enriende 3 esta
como tener una cifra positiva en el PIB, porque si se trata de que haya mejora en los salarios y en el
mercado interno, entonces esta recuperación cardará todavía más años bn México el mayor problema
no es el desempleo abierto, sino el dishaiado, que juntos uodiían conseguir c! 2$ o 24 % de PHA, es
decir má> de 9 000 000 de personas que o^tíii .lesemple-.idas, que ni1 Í;¡HVI:I ni -.iquicia i¡n salario
mínimo o bieu que trabajan pero no ganan dinc.o ( 1 La InJusrria münuuvnircia desde 1990 11 la
techa muestra mensuaímente una tendencia a la baja en cuanto a lueutes laborales En cuanto a las
perspectivas de recuperación, si se tuviera esto que traducir en mejora para los obreros y las clases más
necesitadas, entonces aún no vivimos ni viviremos en el corto pia¿o una recuperación, es decir,
careceremos de una recuperación positiva en los bolsillos de- los trabajadores En los últimos años se han
venido agudizando los niveles de margmalidad y pobreza de importantes grupo? sociales, quienes ven
perder día a día el poder adquisitivo de sus salarios lin Eli se dice que si una familia tiene ingresos
menores a 11 mil dólares anuales, lo consideran oficialmente en niveles de pobieza, entonces, el 89% de
la población mexicana no llega a obtener ingresos por ri mil dólares anuales"^1-

En México se tiene como tacto; para medí: la pobreza ex tierna, que un trabajador no pueda cubrir
los costos de la canasta básica, lo que significa que en Abril de 1996. solamente los trabajadores con
más de ó sálanos mínimos pueden comprar la canasta básica-1'

• Canasta básica en !99'P^
En febrero de 1995, el costo de la canasta básica es de 5354; se inaeir.entó en +46 58% con
respecto a 1994
En Febrero de 1996 ss de 5210. 100% más que en 1994
. Salario mínimo 1995-1996:
Geneial Marzo 1995 5 16,74
Ciudad de México 3 18,30
General Febrero 1996 S 18,41
Ciudad de México $20,13
El SM se incrementó en 1995, en 26,81% con respecto a 1994 y ¿n Febrero de 1996, en 36,78%
más que en 1994
• índice de pobreza:

En 1994 se cubríala canasta básica con 3 sálanos mínimos y en 1996. se requieren 6 ^

¿Quien se ocupara de hacer accesible el deiecho a una vivienda digna y adecuada a los cerca de 60
millones de habitantes que hoy se encuentran en el sector de la pobreza?11"1 (el déficit acumulado de
viviendas solo para d sector de pobreza extrema es de 4 123 200 unidades, más 400 000 que se
¡equieien este año, para cubrir el ciecimiento poblacional del mismo sector).

De los 35 millones de PEA, el gobierno reconoce que han quedado desempleados en el año de 1995,
2,5 millones de personas, para sumarse a los 8 millones que había hasta el año 94

Estimaciones del Banco Nacional de México para este año señalar, que habrá más de 18 millones de
trabajado!es en el sector informal (más del 50% PbA);)íi
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De los trabajadores: Los que ganan hasta 0,5 VSM son el 44,24%; enere 0,51 y 1 VSM son el 24,48%;
enrre 1,01 V 2,5 VSM son el 20,24% y los que ganan más de 2,51 VSM son el 11.54%

El informe anual (1994) He la CEPAl, concluye entre ocias cosas que "México es el único país de

América Latina, con j^iave retroceso en este año, sulncndo una severa penuria económica"^
El sector formal de la construcción es uno de los más afectados con la ciisis económica que vive el

País, por lo tanto se prevé una disminución en la consüucción de unidades de vivienda ;ja¡a e-u- año \
una disminución en loa niveles de bienestar de los trabajadores del ramo y mayor desempleo

No hay posibilidad de ahorro, ni de compra de una vivienda en el increado formal de la
construcción , ni en ¡as acciones del gobierno, para la población en extrema pobreza..

Queda como única vía volver a la vivienda subsidiada y rescatar el proyecto original de FONHAPO
Si esto no se da, dada la política gubernamental, se volverá :-. ios fraccionamientos espontáneos con
viviendas precarias realizadas por auto-producción y /o autoconstrucción, al alquiler de cuartos, la
invasión de terrenos, la compra ele lotes a los íiacciouadore.- clandestinos donde la urbanización,
servicios y la vivienda se hará lenta y progresivamente y donde ahora menos que ames se podrá hacer
valer el derecho a la vivienda

Toda política financiera, debe estar sujeta a la política y las políticas en materia de vivienda y por
supuesto al conocimiento y el dominio de la materia, por parle de los funcionarios Y en materia
propiamente financiera, debe rener en cuenta entre otros, la creación de capitales basados en loa
Sistemas de Ahorro-Vivienda La aplicación u operación financiera deberá considerar variables tales
como la capacidad de pago, las tasas de interés, la capacidad de crédito, ia tasa de retorno (plazos.) v los
niveles de subsidia

EL PAPEL DEL MOVIMIENTO URBANO-POPULAR, EN LA CONSTRUCCIÓN DE
ALTERNATIVAS URBANAS Y AMBIEN'l ALES

Introducción:
La presencia de Movimientos Urbanos Populares, se desarrolla en un escenario nacional de
acumulación de fuerzas del pueblo en distintas entidades y regiones que transita desde ta organización
local y primeros frentes y coordinadoras regionales, hasta la coordinación nacional que permite la
consciucción de identidad y perspectiva del sujeto urbano popular.

En los últimos años, el MU? aporta nuevas caiacten'sticas al desarrollo de su papel:
a) Se vive un periodo de significativo surgimiento en el territorio nacional de frentes de lucha y formas
organizativas: mujeres, abasto, niños, defensa del medio ambiente, choferes, vendedores, vivienda, etc
b) Se desairolla la capacidad piopositiva y ya no solo demandante, en un nuevo papel de gestión social
en ia búsqueda de alternativas paia las necesidades de las masas. Ya no se trata solo de demandar
soluciones al Estado, sino también de opinar como deben ser esas soluciones, tratando de corresponder
a los intereses del pueblo y de oírecei alternativas de solución

hjernplo de esto es la propuesta del l'renre Social Mexiquense, sobre la ley de asentamientos
humanos, en materia de políticas de vivienda y desarrollo urbano, en el Estado de México.
O Se dcsairollan experiencias de manejo de recutsos económicos y relaciones con agentes financiadores
que permitan crear infraestructura propia, concluir trabajos, captar simpatías y acrecentar la
experiencia de gestión, plancación y administración de fuerza

d) Se ocupan espacios de Gobierno y representación ciudadana (icgidurías, sindicaturas, ayudair.ías,
diputaciones y ayuntamiento,-) que junto con la caracrenstica anterioi, lleva a la búsqueda de proveeros
de desatrollo local y ai replanteamiento cíe ¡a i elación entre la autogestión y el ejercicio del Gobierno
iormal
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Así los movimientos amplios de base, se ha venido consolidando y se han convertido en un fuerte
interlocutor frente al Estado, en algunos campos del habitat, especialmente en materia de vivienda y
planificación

Falta todavía mucho por lograr en materia de participación y democratización en las decisiones
sobre la ciudad y l;¡ vida nacional, pero se camina en ese sentido

La participación de las organizaciones populares y las ONGs en la planeación y gestión territorial
El Movimiento Urbano Popular, integrado por la población de bajoí recurso; organizada para la
obtención de ia vivienda, equipamientos y servicios urbanos, tiene una impórtame experiencia de más
de 20 años, en cuanto a la gestión del habitat y a partir de ella ha logrado tener una práctica de
planeación urbana e iniciado tareas de conservación y defensa del medio ambiente que son
significativas

Unido a este sujeto han surgido en los últimos años grupos ecologistas y divcisas organizaciones y
grupos que han demostrado en la práctica, su capacidad de participación en las decisiones de la ciudad

£1 sismo del 85 y la reconstrucción, permitió al MIÍP acumular una piran experiencia, en donde los
grupos y organizaciones demostraron parte de su potencialidad en cuanto a participación ciudadana
Participación que se expresa mucho mas allá de la representación electoral, que es un mecanismo
indirecto y que se exige en el teueno de las decisiones m r ¡tonales de :r\snera directa

Propuestas alternativas del MUP en materia de habitat presentadas ai gobierno
Las propuestas que se expondrán son el íesultado del ti abajo de muchos años de las organizaciones
populares, construidas con el apoyo de las ONG's. los invesn odores y académicos

í -PROPUESTAS DE CAMBIO FN LA POLÍTICA GUBERNAMfN"¡ AL:
- Modificación de las políticas salariales, de precios y de empleo que permitan que la población recupere
el poder adquisitivo y logre acceder a los satisfactor.es básicos, entre ellos la vivienda..
- Aumento del presupuesto gubernamental pata la vivienda, destinando una parte del fondo de
contingencia y aumentando el iecuiso destinado a la vivienda.
- Establecimiento de un mínimo de ó % del PÍB ,c.l cual debe quedar asentado en la reglamentación de
la Ley Federal de vivienda, paia set destinado a la vivienda de los trabajadores con menores ingresos
(menos de 2.5 SM) y de los no asalariados, lo cual permitiría no solo un aumento en la producción de
vivienda, sino que dinamitaría al conjunto de la economía al clevaT las rasa de crecimiento del sector de
la industria de la construcción y piomovería el empico

- Aplicación racional de los recursos nacionales, destinados a atender las necesidades de vivienda, sin
privilegiar ia construcción de vivienda media y alta, sino en una distribución equilibrada que responda a
las necesidades de cada sector.
- Promover los swaps de vivienda, lo que permitiría disminuir la deuda externa, en monto y en inteieses
y generar divisas que permitan contar con más recursos para destinar a la vivienda.

- Crear una instancia administrativa, donde confluyan los distintos organismos financieros de vivienda:
Ul Sistema Nacional de Fmanciamiento a la Vivienda; el cual regulará y noimará los esquemas
financieros y las ieglas de operación de los organismos de crédito para la vivienda públicos y privados

- Crear el seguio de desempleo
- Fomentar la promoción social de la vivienda a iniciativa de los grupos autogestivos, autónomos e
independientes a través de instrumentos y mecanismos legales, financieros, fiscales y administrativos
que la garanticen
- Formar un fondo gubernamental destinado a la vivienda, que financie, \ se constituya en garante de la
promoción social pata la construcción de vivienda
- Articular los ¡ecursos económico-financieros de los londos institucionales, fiscales, banca privada v
organizaciones sociales.



- h! acceso ai crédito debe estar regido solo por los requisitas que garanticen que los recursos sean
utilizados por los que lo requieren.
- Los recursos para vivienda, de carácter estatal, debelan incrementarse de acuerdo con las necesidades
de los planes anuales de vivienda y deberán ser desuñados prioritariamente para garantizar el acceso a!
suelo a un costo preferencia! y para respaldar los créditos de las familia- de m;íí bajos ingresos, que no
.son sujerns de crédito, en los esquemas financieros actuales
- Crear un sistema de cobertura de riesgos y seguros, con mecanismos que no signifiquen una carga
adicional para los grupos.

2 PROPUESTAS DE HNANCIAMIENTO PARA SUELO DESTINADO A LA VIVIENDA DE LOS MAS
POBRES:
- Reabrir la linea de crédito para compra de suelo, única vía para acceder a la vivienda
- Eliminar del discurso gubernamental el argumento de que es el Banco Mundial quien ic impide dar
créditos para compra de suelo, soporte indispensable paia la construcción de vivienda; utilizar parte de
los recursos obtenidos vía Banco Mundial, para compra de tierra oferiable a los grupos y familias
necesitadas de vivienda

- Buscar mecanismos qtic detengan la especulación con lo que era la tierra ejidal, evitando el alza
desproporcionada en los precios del suelo periuibano
- Crear fideicomisos entre instituciones de vivienda y asociaciones civiles para asegurar la compra de
suelo

- Retomar la compra de tieira, por paite de los institutos de vivienda, como única forma de garantizar el
acceso a la vivienda poi parte de la población de escasos recursos económicos

3 PROPUESTAS DE CAMBIO EN LOS ORGANISMOS FINANCIEROS DE VIVIENDA Y EN SUS
ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO:
Establecer los mecanismos que hagan viable y ágil la mezcla de recursos de los distintos organismos
financieros de la vivienda
- Revisar las reglas de operación de los organismos de imana amiento paia la vivienda, que hagan
posible el acceso al crédito a ía población de menores recutsos
- Desarrollar un esquema financíelo diferenciado para [as líneas de suelo, estudios y proyectos, lotes con
servicios, infraestructura, edificación (en sus distintas modalidades) y supervisión paia la vivienda
nueva, así como para la compra de vivienda rentada.

- Establecer los mecanismos de control social en la administración de los fondos de vivienda, entre estos
estañan los informes financíelos públicos del ejercicio de los recursos y la realización sistemática y
periódica de auditorias
- Lograr la participación social en la elaboración de planes y pr ORÍ amas de desarrollo urbano y de
vivienda, así como en la toma de decisiones en los órganos de gobierno de los institutos de vivienda

4 PROPUES í AS DE FOMENTO AL AHORRO SOCIAL:
- Crear los mecanismos para relacionar el ahorro de los grupos y comunidades con las recursos
empresariales y gubernamentales que permitan la utilización de Ía lógica financiera en beneficio de los
demandantes de vivienda (ver experiencias de Colombia y Turquía).

- Rcdefinir de la política de destino de subsidios dirigido a estimular el ahorro y oí tentado a garantizar el
acceso de los sectores de menores ingresos a los programas de vivienda
- Favorecer el ahorro popular para la vivrenda a naves de la banca comercia! de segundo piso, para
conseguir intereses preferenciales para los grupos de menores ingresos, impulsando la creación de
fideicomisos
- Realizar un análisis sobre mecanismos de ahorro popular, entre ellos una alternativo podría ser el
patronato de ahorro popular (PANHAL); además habiía que valorar otras alternativas



- Permitir la creación de las AFORES por pane de las organizaciones sociales.
- Incrementar las pensiones y nivelación del salario de acuerdo a las categorías de los pensionados

5 PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN DE LA BANCA EN LOS PROGRAMAS HABÍ I ACIONAI KS:
- Destinar el 6% del encaje legal de la banc:i ,i la vivienda de interés social \ popular para familias con
ingresos de hasta 2,5 VSM, dado que la banca maneja una amplia gama do c;éditos para la vivienda alta
V media
- Hacer q¡ie la banca ejerza los recurso? necesarios para ofrecer créditos blandos, ampliando el programa
financiero de vivienda de

ó PROPUESTA SOBRfc LA PAR IOPAC10N DE ÍA INICIA UVA PRIVADA EN MATERIA DE
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA:
- Promover convenios con productores de insumos para la vivienda, definiendo costos prcfercncialcs y
garantía de distribución.

7 PROPUESTAS DH CAMBIOS EN LA POLÍTICA FISCAL:
- bxenrat de impuestos a la población de bajos recursos, en los tramites para obtención de licencias u
ortos, en e¡ proceso para la obtención de la vivienda
' Dar estímulos fiscales que favorezcan a ios propietarios que vendan tenenos a las organizaciones
sociales para proyectos habitacionales

- Reducir de tarifas e impuestos, así como los aranceles notariales, pintando llegar a cero en el caso de
la vivienda mínima o de interés social
- Generar una política de estímulos fiscales hacia los particulares que destinen sus predios a vivienda
populai y/o de interés social y sancionar con altos gravámenes a aquellos que los mantengan como lotes
de engorde o que especulen con ellos.

' Otorgar estímulos fiscales que incentiven la producción de la vivienda para renta

3 PROPUESTAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:
- Concretar la simplificación de la normarivídad s lo realmente indispensable y eliminar Icxs tramites
burocráticos con el fin de acortar los tiempos de la promoción inmobiliaria en general y de la popular en
particular, ya que esto implica una elevación considerable en los costos finales de la vivienda El
objetivo debe ser hacer eficientes y eficaces los procesos con objetivos sociales

- Otorgar exención y disminución de pagos por concepto de la gestión en la promoción de ¡a vivienda
por parre de grupos u organizaciones sociales Por ejemplo en los casos de traslado de dominio, fusión o
división de lotes, pago de derechos de agua, permisos y licencias, pago de predial y escrituración entre
otros. Reconocer con ello el carácter social de la promoción inmobiliaria popular.

- Instrumentar el sistema de ventanillas únicas para la ¡lesregulacíón y apoyos fiscales
- Apoyar la descentralización y otorgamiento de mayores facultades y atribuciones a los municipios ,
impulsando los mecanismos democráticos, para poner en práctica las actuales facultades y las
propuestas.

9 LINCAMIENTOS GENERALES PARA GENERAR UNA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE. UN HABITAT SUSTENTADLE
Una propuesta de este tipo debe tener un enfoque integral y multidiscipiinario (interdisciplmarío y
transdiscíplmaiio) donde se considere a la SUSTF.NTABfi.IDAD como el primer elemento rector para el
desarrollo de los asentamientos humanos, si se quieren restablecer las condiciones de habitabilidad y
conservar el medio ambiente



Hl segundo elemento rector es la PARTICIPACIÓN de los pobladores en la planeación , si se quiere
garantizar la sustcntabüidad del desarrollo y la adecuación a la realidad, que tiene su base en el control
social de los procesos por paite de ios pobladores

Se propone que .se consideren los siguientes aspectos del desarrollo del habitat y las disciplinas que
ios estudian:

1 Los aspectos geo-ecológicos
2 Los aspectos socio-culturales
i Los aspectos científico-técnicos
4 Los aspectos económicos
5 Los aspectos físico-espaciales (urbano-arquitectónicos)

Posición política del MUP en torno a las acciones del gobierno en materia de medio ambiente:
lil MUP rechazar la instrumentación unilateral de medidas en materia urbano-ecológica, tomando como
pretexto, supuestos criterios de tipo ambientalista o conservacionistas, que son usados en realidad,
como medio de desalojo foizoso o inducido de comunidades culturales populares, de origen
prehispánico o de grupos humanos de bajos ingresos que tienen deiecho a un medio ambiente sano
donde habitar y ?. conservar su territorio Generando propuestas de consenso social.

Esaategia:
Producir alremativas con metas concretas al problema ambiental, en el mateo de un modelo
alternativo de desarrollo en los asentamientos humanos, donde participen los diversos actores
involucrados en el proceso (en el autodiagnóstico, planificación y en las propuestas y proyectos
ambientales concretos).

Variables a integrar:
Las del modelo actual de producción y consumo, las culturales y de participación de los grupos
humanos asentados, las tecnológicas, las de uso y aprovechamiento de recursos (ya que todo desarrollo
requiere de la utilización de recursos), las científicas y las de impacto ambiental, entte las más
importantes.



Síntesis etapa de consolidación del Movimiento Uibano Popular
1985/09-1995

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
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4. Conclusiones
I Los terremotos de 1985 se constituyeron en un hito en la consolidación del MUP en el AMCM y

dejaron ai descubierto la problemática territorial, habitacional y de calidad de vida que sufrían
los habitantes populares de la ¿ona central de b ciudad de México Dejando al desmido los
largos procesos de luchas inquilinaiias y reivindica uvas de organizaciones de colonos y
solicitantes de vivienda en colonias, barrios, vecindades, conjuntos hahitacionalcs y cuartos de
azotea.

2. También es un hecho que el AMCM existían un número imporranre de organizaciones de! MUP
que actuaban de manera independiente de la CONAMUP y que salen a la luz con los sismos del
85 Tomando en cuenta que las luchas de la Coordinadora se centraba en la periferia de la
ciudad, los .sismos abren un espacio a nuevos sujetos sociales, nuevas demandas y nuevos
ámbitos urbanos; los colonos de la periferia son sustituidos po; los habitantes de la ciudad
central (los inquiiinos, las costuteias, los artesanos, los pequeños comercian Les 1

3 La faka de mantenimiento en las vecindades, la mala calidad de la construcción de las
edificaciones resultado de la corrupción, el no haber enfrentado a tiempo un proceso de
expropiación de inmuebles en favor de los inqijilinos, el régimen de rentas congeladas, el poco
o nulo apoyo a los programas de mejoramiento de edificaciones que \<\ llevaban a cabo algunas
organizaciones de vecinos, la falta de oportunidades y recursos económicos de los vecinos para
acceder a viviendas dignas y decorosas, son algunas de las faceras que salieron a la luz coa los
sismos También contribuyeron a dar impulso a las luchas leivindicativas y políticas ya
existentes y a la consolidación del MUP que trasciende ahora definitivamente hacia la acción
política , dándose un cambio de las relaciones de fuerza en Ja sociedad

4 Los sismos ponen al descubierto las i elaciones de solidaridad de la sociedad civil peio también
las relaciones orgánicas de grupos y sectores populares ya existentes que se contraponen al
proyecto estatal y de la burguesía en torno a la reconstrucción misma y al proyecto de ciudad

5 La reconstrucción y reordenamiento urbano desde el punto de vista de los sectores dominantes
no contó con una estrategia clara ante los resultados de los sismos; la complejidad de los
factores y agentes involucrados los rebasó Fueron los sectores popuiaies a través de las
organizaciones de damnificados y las previamente existentes a los sismos quienes desarticularon
el proyecto estatal inicial58 poi medio de la movilización, el planteamiento de propuestas
alternativas y la legitimidad de sus demandas avaladas por el apoyo de la mayoría de la
sociedad En este inaico el gobierno no tuvo otra salida que modificar sus planes iniciales y
retomó tas demandas de los damnificados en una nueva estrategia que abarcaba los problemas
de suelo, vivienda, los barrios, el centro histórico y el íeordenamiento de ¡a ciudad

6 En tomo al sucio, se produce el decreto de expropiación de predios, reclamado por los
damnificados, que logra "mantener la paz social" según afirmación del regente de entonces.
Este decreto solo cubrió el 2 % del total de las vecindades afectadas por los sismos

1 En tomo al proyecto habitación al, ante el rechazo de los damnificados a sei reubicados se
realizan acciones en dos sencidos: La rehabilitación de 1 lateloíco y el Programa de Renovación
IIabitacional Popular (RHP) para las vecindades cubiertas por el decreto de expropiación

Provfiriü qut r<inali.'.ó nviinr» de '.JJ donaciones, pie.iríiwK m. hada la rixiipurímón tlt ki planta Uoteíers dañada v luejit) <i la
i f ;mudacifjii de sorvicioí telefónico \ educativo principa luiente i'ara ti nobitmo, cu oso niomoiito, eso <_ra la prioritario no tia't lo hahitactona!
a pcyj< del «ran número de faiinliab i|iju uuedaron sin \ivii-ii-lai como njsiiiraiíode Iu» MMIIO* EII -I; •.ÍSKVI pbuKurini dcirurabsi lania-jniia
•ii sus edificios de vinenda areccaJoi y rtíuhírar a indcs Un datinisñcaJus Je la cuidad ui ja pu'ifcria rompiendo osirucc-jiai sociales,
comunitaria.1! es Ji'oir el rrjidu MXial eiist. nce, CLIII prupuisras de créiimis impagahh-i paia 'a mayen,; di_ lo» :l.imnr'íra:liu Cnn íLSperHi a la
•"•¡Lijad central ii_ planee:* no nxonsrruir :ir.i!;ún eJ:fitin > rutiinar il liuiviprü pítacneo prrnui-io LÍTIH-I <.l; la n.:iiv.aci(':i urr-an;;. paia iwTicfit k>



8 En el ptograma para Tlatelolco, se hace cumplir a Banobras su obligación expresa establecida
en los certificados cíe participación inmobiliaria de reparar o reponer en su totalidad las
viviendas que resultaron dañadas con los sismos

9 En eí programa de RHPse acoló la responsabilidad del gobierno a las vecindades cubiertas con
eí decreto expropíatnrio (construcción de 4fi mil viviendas nuevas) deslindándose de las
resianr.es afectadas Las movilizaciones de las organizaciones independientes de damnificados
obligan al gobierno a crear posteriormente el Programa emergente de vivienda, Fase II para las
viviendas no cubiertas con el decreto de expropiación, sin lograr la ampliación de la
expropiación a otros predios y mediante contratos de compLa-venta con los dueños y
dependiendo de la disponibilidad de recursos para ral fin (atención a 10 mil vecindades)

10 Para eí me» de Septiembre de 1986, 71 000 familias seguían habitando en inmuebles dañados,
30 000 en campamentos y 5 200 habían resuelto su problema de vivienda hsro de las i 10 000
viviendas dañadas por el sismo (CUD, La Jornada, 1986)

1 i El Programa de Reconstrucción de la ciudad de México produjo 90 070 acciones de viviendas,
de estas soluciones el programa de organismos no gubernamentales realizó: 3 451
representando el 1.9%, de las cuales 2 487 acciones las hizo a través del programa de
Renovación Habitacional Popular (RHP) pero con proyectos propio? desarrollados en procesos
participaüvos con los vecinos y las organizaciones sociales, que da lugar a nuevas formas de
construcción de sujetos sociales y formas de habitar adecuadas a sus habitantes, contra el
proyecto homogenizador y contrario a la cultura del habitante de la ciudad central de! proyecto
gubernamental de prototipos

12. hn torno a los proyectos sobre los barrios y el Centro Histórico no existe para entonces, el
marco legal y normativo y los programas de financiamíento habitacional, que los hagan posible
y tampoco se crean, quedando solo como declarativo con propuestas que aluden al arraigo de
los pobladores a sus banios y a la defensa del patrimonio histórico y a los planes de
reestructuración y revitalización del Centro Histórico, que entran en contradicción con la
reactivación económica y los intereses del capital inmobiliario que han geneiado siempre
expulsión de los pobladores originales y de menores recursos por sectores de. más altos ingresos
y cambio en las actividades y usos del suelo, afectando el equilibrio del uso habitacional con los
complementarios y otros usos como el de las actividades económicas, comerciales, servicios
especializados y el turismo que vienen a i emplazarlos

15. Se efectúa así una reposición de viviendas mas no un verdadero programa de revitalización y
rcordenamiento de banios y del centro histórico, como balance de los sismos del 85 En esta y
oirás zonas de la ciudad afectada por los sismos se realizaron acciones producto de las
demandas del MUP que la transforman espacial y ambientalmente de manera parcial Si bien es
cierto que se obtuvieron logros importantes por la acción del MUP, también es cierto que no se
consiguió un cambio cualitativo profundo de la situación de la ciudad y de la calidad de vida
para la mayoría de sus habitantes, peio si se scntaion las bases paia ir creando progresivamente
formas alternativas de hacer ciudad con la participación de todos los sectores involucrados

14. Así el MUP se convierte en uno de los actores más importantes en el cambio democrático que
hoy comienza a vivir la ciudad (que se expresa también espacial mente) y el país y que aspira a
transformar las estructuras de poder en un primer momento paia posteriormenle podei cambiar
las económicas, hacia una sociedad más justa

15 A r.iveí territorial (espacial-ambiental) el íviLP, logrr. aprepiaise de la estructura urbana de las
zonas afectadas poi los sismos y de aquellos barrios o asentamientos humanos que mejora o
construye y potencia la influencia del sector popular en otras zonas a través de los procesos de
gestión urbana y de la practica interna de la democracia y de ¡a producción social-rerr ¡fonal -
espacial, que trae como consecuencia el desencadenamiento de piocesos democráticos más
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amplios a nivel de toda la ciudad y la sociedad, orientando el proveció de ciudad en favor de tas
mayorías,

16 A nivel interno de las organizaciones amplias e independíenles que forman el MUP se da una
recomposición de fuerzas, a partir de los sismos, y aunque la CONAMUP seguía siendo la más
importante, surgen nuevas organizaciones que a! consolidarse en espacios físicos y tociales
ajenos- a loa de aquella, terminan con la exclusividad que decentaba el proyecto de ía
Coordinadora en maieria de organización independíenle y de unidad, generándose para 1991,
dos proyectos políticos fuertes y difercnt.es dentro del MUP como ya se explicó ampliamente: la
CNMUP y la ANAMUP Sin embargo cabe destacar que estas organizaciones logran su
consolidación como MLT independiente y amplían sus zonas de influencia Además el MUP
logra un alto nivel de politización en sus organizaciones ^ de participación de sus militantes en
las mismas.

1? Para 1992, con la desaparición de la CNMUP se empieza a consumí un provecto unitario en
romo a la ANAMUP, que se consolida a finales de 1994, cuando aparece c¡ FZ1.N"

18 A partir de 1992 hasta 1995, las tendencias del MUP muestran una convergencia hacia
planteamientos comunes, donde definen una alianza social y política con el PRD y los patudos
de izquierda, que tuvo su ongen en la constitución y desaparición del FDN Pero también les
dejó ia lección de ser y actuar como MUP, sin dejarse utiliza! por ningún partido político, es
decir sin articularse orgánicamente, resultado de la experiencia de la CNMIJP-PRD, ya analizada.

19 Se demostró la eficacia de las alianzas en romo a un proyecto democrático y popular para la
ciudad y se convirtió en el eje capaz de aglutinar y unificar las múltiples y heterogéneas luchas
del MUP que se desenvuelven en el AMCM, hacia una ciudad democrática más justa y
equitativa, es decir, hacia, la transición democrática del territorio. Por supuesto que el otro eje
fue la cuestión de la Reforma del Estado, la ampliación de facultades de la Asamblea de
representantes del O¥ (espacio de representación del MUP) y h demanda de elección popular
del jefe de Gobierno del DF que ahora ya es una realidad



IV. Conclusiones y Tendencias

En esta tesis se demostró que el MUP se consolido como sujeto social, desarrollando su propia capacidad
de acción políLica, social y territorial Esta capacidad se tradujo en el nivel de interlocución en las
decisiones sobre la ciudad, esto con respecto a los otros actores sociales y particularmente frente al
Estado, y de capacidad de intervención y tiansfomiación sobre la ciudad, como espacio territorial de su
acción.

£1 MUP se constituye en acto: relevante de los cambios actuales, con la afirmación de
idenritlade:; en lo cultural, la afirmación de los derechos en lo social y la participación en lo político, que
son en su conjunto, una nueva forma de construcción de la demoaacia

Las tendencias dei MUP en la Ciudad de México, muestran de manera categórica, que no hay
vuelta atrás, que las organizaciones no sólo no desaparecen cuando obtienen sus demandas, como
muchos afirmaban, sino que permanecen y hacen pane cada vez más de coordinadoras aaiplias
sectoriales y políticas, que multiplican su acción. Ese tránsito de la demanda, a la acción, a las
propuestas y a ia reflexión, los condujo de la etapa de formación a la de consolidación definitiva como
sujeto social transformador (Véase gráficos 11, 12 y 13)

Si el MUP logra articular su acción, con los otros movimientos sociales: culturales, indígenas,
ambientales y obreros, (enríe ortos movimientos emergentes) a escala nacional c internacional, no hay
duda que este conjunto de movimientos, podrá construir una alternativa ai modelo neoliberal, que se
oponga afirmativamente a la globalización económica, sobre la base de la acción social y la intervención
política, donde será posible la transformación colectiva de la sociedad y la instauración de nuevas
formas de control social de la economía
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