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lntroducción

El quehacer de las políticas públicas en torno al deporte no es una prioridad en la

ciudadanía del municipio de Valle de Chalco por lo tanto no se refleja en

demandas en grandes escalas para con su gobierno municipal, pero esto no

quiere declr que éste último no le tome imporlancia.

Es bien sabido que las políticas públicas son teóricamente acciones del estado en

beneficio de la sociedad, y uno de los puntos por los cuales se debe tener
puntualidad a ¡a hora de aplicar las políticas públicas es el deporte en Valle de

Chalco ya que se ha descuidado mucho éste punto gracias a que existen otros

rubros como la parte fiscal, de seguridad, educación, salud etc. Sin embargo en el

municipio de Valle de Chalco ha habido acciones dentro del periodo 2009-2012 en

cuanto al deporte que parece obedecen más a otro tipo de cuestiones que a los

verdaderos problemas tanto de salud, cultura y educación que aquejan al

municipio dentro de éste rubro por tanto el objetivo de éste trabajo es demostrar
que dentro de éste periodo se hicieron acciones sin algún porqué, sin un análisis

en torno a los problemas que enfrenta el deporte dentro del municipio de Valle de

Chalco por lo tanto tenemos que saber ¿Qué proyectos se llevaron a cabo para el

rubro del deporte y bajo que fundamentos?, ¿Cómo se aplicaron?, y ¿de qué

manera se evaluaron los diseños?.

Los objetivos particulares son los siguientes:

-Proporcionar un panorama de condiciones tanto sociales como económicas del

municipio encontrando debilidades de congruencia entre el plan de Desarrollo

Municipal y los informes de gobierno.

-Encontrar las causas por las cuales se llevaron a cabo las determinaciones en

torno al deporte en el municipio de Valle de Chalco.
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-Ver como tunc¡ona el órgano descentral¡zado IMCUFIDE Valle de Chalco

después de su creación en 2010, y que papel tomó en cuestión de políticas

p úblicas.

-Analizar el alcance de las políticas públicas emitidas dentro del deporte en la

administración (2009-2012) en Valle de Chalco.

EI problema planteado es que: las políticas sociales que se tmplementaron en el

municipio de Valle de Chalco en el gobierno del PRI (2009-2013) fueron aplicadas

sin un análisis y sin un plan obedeciendo a un desinterés por parte de la

administración en turno con la sociedad que provocaría un retorno a la

implementación de una nueva polÍtica dentro de éste rubro.

La hipótesis que se tiene es entonces que los programas dirigidos hacia el rubro

del deporte no tienen visión hacia el futuro, las políticas públicas en torno al

deporte dentro del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad dentro el periodo

presidencial 2009-2012 obedecen a un interés personal.

Es así como se enmarca dentro del traba1o pr¡meramente un análisis de qué son

las políticas públicas, de que nos sirve el análisis de las políticas públrcas y su

procedimiento. En segundo lugar se hace un panorama desde donde surge el

municipio, después qué es el municipio, el ayuntamiento, cabildo y características

de los persona¡es que deciden las acciones en torno a la sociedad. En el tercer

capítulo se maneja la problemática del interés personal y por último un análisis

hacia las polít¡cas públicas en Valle de Chalco empezando por las característ¡cas

de Valle de Chalco, su ubicación, su PIan de Desarrollo Municipal, y culminando

con los informes de gobierno para ver que se implementó, mediante que vías y las

evaluaciones que se hicieron.
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1. La construcción del término "políticas públicas,,

Las políticas públicas son un termino con base en dos palabras que si se analiza

por separado se podría decir esto: según el diccionario Larousse de la lengua

española (2003) define a la "política" como "Ciencia, doctrina u opinión que trata
del gobierno de un estado o de una soc¡edad", es decir la política se ocupa de los

asuntos que tienen que ver con las acciones y la correlación del gobierno, el

estado y la sociedad en un lugar determinado. por otra parte tenemos lo "publico",

que según su definición tiene que ver con lo "Relativo a la comunidad, que puede

ser usado por todos", en si hace referencia a lo que puede ser frecuentado o
accesado por la sociedad, comunidad. sr hacemos el ejercicio de mezclar estos

dos conceptos con una sola definición, que le da el diccionario de la lengua

española, podemos ver que sería de este modo: la política pública trataría de

centrarse en los asuntos que competen al gobierno de un estado con miras a lo
que es relat¡vo a la comunidad o lo que puede ser usado por todos. En este
sentido lo relativo a la comunidad serian, según Aguilar Villanueva: lo que ,,tiene

que ver con necesidades, intereses y proyectos de alcance general,, (1) (Aguilar

V. Luis, f 996, p.29). Por otro lado se menciona a la política no solo como su

concepc¡ón formal-instituc¡onal s¡no como algo palpable, menciona Joan Subirats

dentro de la introducción del texto de charles Lindblom "El proceso de elaboración

de las políticas públicas": "La política como acción y no tanto como estructura,, (2)

(Lindblom Charles, 1991 , p.6). Desglosando y adentrándonos cada vez más en lo
que se refiere a la política pública, se asoman algunas palabras clave: lo que por

una 'parte serían las necesidades, ¡ntereses y proyectos del lado soclal, y la

acción del lado político.

Ahora ahondemos un poco más dentro de los dos lados que componen nuestro

término con el fin de unirlos y enfocarlos dentro del terreno de la c¡encia política1

como tal. Pr¡meramente nos dice Aguilar que. "El ámb¡to de lo público... concierne

1 
se menciona esto dando alusión á la diferencia enmarcada ,principalmente en inglés, de la palabra

"política", por una parte "policy'' teniendo la idea de una decisión, determinación, o reglas, diferenc¡ándola
de" politic", que se refiere al estud¡o y uso del poder, ideologías o lo que tiene que ver con partidos
polít¡cos. En este trabajo nos refer¡remos a la primera acepción de política (que en español no ex¡ste
d¡ferencia ortográf¡ca para la diferencia)como "decisión" dentro del tema de las "polít¡cas públicas,,.
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a lo que es accesible y dispon¡ble sin excepción para todos los individuos de la

asociación política, y lo que puede ser argumentado como algo que es de interés y

utilidad para todos los individuos de la asociación política." (3) (Aguilar V. Luis,

1996, p.28), además de que: "el ámbito de lo público es el campo de interacciones

e ¡nterpelaciones en el que los ciudadanos individuales, por si mismos o por los

voceros de sus organizaciones, hacen polÍtica y hacen las política, definen las

normas generales, dan forma a sus problemas y esquemas de solución, perf¡lan y

el¡gen a los lideres de estado" (4) (ibídem). Hablamos entonces ya de una

interacción entre los individuos que componen lo público en cuanto a sus intereses

y lo que requieren depende a sus molestias o necesidades para poder v¡v¡r y nos

acercamos cada vez más a la correlación entre la sociedad con el gobierno con f¡n

a dar respuestas en cuanto a los fines de necesidades e intereses plasmadas en

demandas. La cuestión siguiente tiene que ver con la actuación del gobierno para

dar respuestas a las demandas de la sociedad, y esta se traducen en

determinaciones: "Cuando hablamos, por tanto, de "Política pública", nos estamos

refiriendo a "procesos", "decisiones", "resultados"... " (5) (Lindblom Charles, 1991 ,

p.7) así entonces también "Política públ¡ca no es sino más que cualquier política

gubernamental" (6) (Aguilar V. Luis, 1996, p.33) y la polÍtica gubernamental según

Lindblom "... se centra en su eficac¡a en la solución de problemas y en el grado

de respuesta al control popular" (7) (Lindblom Charles, 1 991 p. 10).

Mencionemos ahora algunas definiciones de política pública, para ampliar y

enr¡quecer nuestro panorama expuesio hace un momento. Para esto usaremos et

"Manual para la elaboración de políticas públicas" de Carlos Ruiz Sánchez en

donde recoge una ser¡e de definiciones de varios teóricos, las plasmaremos aquí y

veremos las simil¡tudes y diferencias que tienen estos en cuanto a las polít¡cas

públicas y lo anies expuesto. Empezaremos por Dye que nos dice que la polít¡ca

pública es "Aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer" (8) (citado por Ruiz,

2002, p.13), Por otro lado están Mac Rae y Wilde y argumentan que Ia política

pública es "Una política elaborada por el gobierno" (g) (citado por Ru¡Z, 2002, p.14)

y ellos entienden política como "un curso de acción selecc¡onado que afecta

s¡gn¡ficativamente a un grupo de personas"(10) (¡bídem, p.14). Esta' Gonzales





Ortiz que nos dice que las polÍticas públicas son "La normas y programas

gubernamentales esto es, las decisiones que surgen como resultado del s¡stema

político", "Las leyes, Ordenanzas locales, dec¡siones de la Corte, ordenanzas

ejecut¡vas, decis¡ones de administradores y hasta los acuerdos no escr¡tos" (1 1)

(ibídem, 14), Frohock comenta: "Una política pública es:

1.- Una práctica social y no un evento singular o aislado,

2.- ocasionado por la necesidad de:

2.-reconcil¡ar demandas conflictivas o,

2.2.- establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten

metas, pero encuentran irracional cooperar con otros "(12) (lbídem, p. 1S).

Siguiendo las líneas de las definiciones y las expuestas anter¡ormente podemos

ver que las políticas públicas tienen en común la acción, como dice Dye de hacer

o no hacer, que a fin de cuentas el "no hacei' tamb¡én es una acción, -pero esta

dudosamente puede llegar a ser una política pública ya que si bien no se hace, se

guedaría en la nada, como simple idea sin llegar a algo palpable hacia el objeto

que es la sociedad-, la decisión, la práctica desde arriba hacia abajo, lo cual quiere

decir que las ideas, formulaciones de la política pública las tiene el gobierno para

después ¡mplementarla y ponerla en acción con fin en el b¡en común de la

sociedad, no quiere decir que los individuos no se vean ¡nmersos en la

participación y formulación de las políticas públicas, muy por el contrario, gracias

al logro de la democratización en las naciones se ha podido dar prior¡dad a la
libertad, tanto de expresión como de elegir a los represeniantes de la sociedad

que darán una determinación de las acciones en torno a la vida de miles de

individuos, así la participación de la ciudadanía es mayor y nos dice Aguilar (13)

(1996) que la llegada de la democracia ha sido un parte aguas para darle

verdadera importancia a la naturaleza pública del gobierno porque lo libera de

grupos de ¡nterés que lo habían encerrado y convencido en asuntos que no eran

de índole público, de esta manera se logra crear cond¡ciones y atender problemas

de la sociedad.





Ahora es necesar¡o menc¡onar la complejidad que se enmarca a la hora de

elaborar las políticas públicas, si bien no es cosa fácil, es cosa que le compeie al

gobierno el aná¡¡s¡s de las políticas públicas así como la eficacia de estas, de esta

manera surge una pregunia: ¿el gobierno sabe lo que hace en cuanto a la

elaborac¡ón de las políticas públicas?, se hace esta pregunta ya que no basia el

solo hecho tener acciones que conlleven actitudes moralistas encausadas en el

bien, no basta con un gesto altruista o las s¡mples ganas para llevar a cabo un

proyecto con ideas vagas.

1.1 . EL análisis de las políticas publicas

El análisis de las políticas públicas es un esfuerzo enorme por constru¡r

soluciones, pero soluc¡ones pensadas, fundamentadas en la combinación de
múltiples factores que se deben tener muy en cuenta, como lo es el contexto
social que se está pasando, los recursos con los que cuenta el gobierno, la
información que se tiene del problema a solucionar, así más allá de un sacrificio
de un estado por beneficiar a la sociedad, nos d¡ce Agu¡lar : "... están las po¡it¡cas

a imaginar, a consiruir cerebralmente, a seleccionar rigurosamente, estimando
costo, consecuenc¡as, efectiv¡dad, para hacer frenie en c¡rcunstancias de escasez
a los ingentes problemas públicos y a los dramáticos problemas sociales de
grandes números de población" (14) ( Aguilar V. Luis, .1996: 21).

Ahora hemos de entrar a un terreno en donde Ias acciones se tienen que razonar
y mirar con ¡ntelgencia porque las decisiones cuestan, según sean buenas, malas
o regulares, las decisiones "tienen costos de operación, y si es equivocada,
onerosos costos de oportunidad tanto en el renglón de la polít¡ca como en el
renglón de la hacienda pública" (15) (AguitarV. Luis, 1996.17).

He aquÍ algunas de las def¡n¡ciones que se le da al análisis de las políticas
públicas: "En sentido ampl¡o, el anális¡s de políticas puede ser definido como un

tipo de análisis que genera y presenta información con el fln de mejorar ia base en
la cual descansan los juicros de los decisores de políticas... comprende no solo el





examen de las polít¡cas mediante la descomposición en sus componentes, sino

también el d¡seño y la síntes¡s de nuevas alternativas". (Quade, 1975:4, c¡tado por

Aguilar V. 1996, p.71). Este autor así mismo después just¡fica: ,,el análisis de

polítrcas es val¡oso porque contribuye a la toma de decisiones, ofreciendo

información con base en la investigación y el análisis, aislando y esclareciendo las

cuestiones, revelando incongruencias en los fines o en los procedimientos,

generando nuevas alternativas y sugiriendo las maneras de trasladar las ¡deas en

polít¡cas factibles y viables... El análisis de políticas no es sino un comptemento,

muy poderos, del buen ju¡c¡o, la intu¡c¡ón y la experienc¡a de los decisión makers,,2

(Quade, 1975,:11). En otro sentido no muy amplio se menciona que el análisis de
polít¡cas públicas es el "cómo se practica el gobierno, su potencial y sus

dificultades" (Linbdlom Charles, 1991 21), Eugene Bardach nos menciona su

opinión acerca del análisis: "El análisis de políticas es una actividad política

(politics) y social... Pero el análisis de políticas va más allá de nuestras decisiones

personales. Primero, el asunto concierne y afecta a la vida de un gran número de

conciudadanos. Segundo, los procesos y resultados del análisis de políticas

usualmente involucran a otros profesionales e indiv¡duos interesados:

regularmente se lleva a cabo como un trabajo en equipo; el consumidor inmed¡ato

es nuestro "cl¡ente" o algo así como nuestro superior, nuestro jefe; el ultimo

recepior o publico ¡ncluye a varios subgrupos políticos con cierto grado de

convergencia y/o d¡vergencia con el análisis que uno realiza: Todos esios faciores

condicionan la naturaleza del trabajo analítico y desempeñan un papel

fundamental en la naturaleza de lo que llamamos un análisis de buena calidad"

(Bardach, 1999: 13). Entonces el análisis de políticas públicas hace hincapié

principalmente en la recolección de información (y en la calidad de este), en las

pos¡bil¡dades del gobierno para cubrir las necesidades sociales que afecta a un

gran número de individuos.

La estructura del análisis de calidad, según Bardach (1999), se compone de 8

pasos a seguir:

'2 "Dec¡s¡ón makers", traducidos y entendidos como los personajes o actores quienes son los que se encargan
de tomar las decisiones.
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Definición del problema

Obtención de información

Construcc¡ón de alternat¡vas

Selección de criterios

Proyección de los resultados

Confrontación de costos

¡Decida!

Cuente su historia

Menciona que este no es un proceso estipulado, que los pasos pueden variar

según el caso en particular, además de que no siempre son necesarios algunos de

ellos, sin embargo la definición del problema es un acercamiento y delimitación

dentro de un contexto y un tiempo respecto a un problema en concreto, siendo el

punto de pari¡da para el análisis, La obtención de información tiene que ver con "la

pres¡ón del tiempo" dentro de la realidad, de este modo se trata de conseguir los

datos que se pueden transformar en conocimiento y después en información que

tengan que ver con el problema social. Construcc¡ón de alternativas, son las

"opciones de política", las "estrategias de intervención para soluc¡onar o mitigar el

problema" construyendo una ser¡e de opciones respecto al problema para después

descartar las poco efectivas y elegir las más convenientes. La selección de

cr¡terios pertenece a la parte evaluativa de nuestras alternativas: Bardach dice que

"El paso más importante para que los valores y la filosofía entren en el análisis de

políticas, porque los "criterios" son normas evaluativas utilizadas para juzgar la
"bondad" de los resultados de la política que han sido proyectados en cada una de

las alternativas" (Bardach, 1999: 37). La proyección de resultados es el paso más

complicado por 3 razones: l.- La política pública es para el fuiuro, pero no

sabemos a c¡enc¡a cieria cómo va a ser el futuro, 2., Los resultados a veces, por la

realidad, son crudos y la hechura de una política podría tener una carga moral

ligada al optimismo del problema dejando lo objetivo. 3.- "el princ¡p¡o 51-49", si

tenemos el 51% de probab¡l¡dad creemos que tenemos el 100% de confianza en el

resultado con lo cual el analista se engaña. Después v¡ene la confrontación de
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costos y beneficios para contrastar la balanza de las opciones de política pública,

siendo estas la manera viable y conveniente de satisfacer al público. Después

viene ¡Decida!, que es cuando se toma la determinación sobre la base del análisis,

y por último el contar la historia tiene que ver con exponer la experiencia

públicamente.

Otro procedimiento similar lo maneja Carlos Ruiz Sánchez:

ldentificación y formulación de los problemas

PercepciÓn de un problemática actual o futura, tanto por parte del político

como por el técnico, resultante de:

* Demandas políticas

* Demandas sociales

* Necesidades identificables

* Juicios de valor sobre cierta realidad

* Compromisos políticos asumidos;

3.- Selección de soluciones

4.- Establecimiento de algunos objetivos o metas preliminares y preselección

de medios inmediatos.

Este esquema inicia con la identificación del problema que en general es la parte

medular del análisis de las políticas públicas, eonforme se identifique el problema

a atacar, es la forma en la cual se llevara a cabo los demás pasos. Asíel problema

se establece claramente y se delimita sabiendo a quien afecta, en donde, y en qué

medida afectan sus consecuencias. Después maneja la percepción de lo que es el

problema porque si nos dejamos llevar se podría caer en solo aproximaciones y no

tener el problema a fondo, para esto Ruiz Carlos (2002), nos da algunos puntos de

identificación:

1. Los fenómenos sociales son interpretados de diferentes maneras por

diferentes personas y en diferentes épocas,

2. Muchos problemas pueden resultar del mismo fenómeno.

1.

2.
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3. No todos los problemas públicos son considerados por el gob¡erno.

4. Muchos problemas privados son cons¡derados por el gobierno, con lo que se

transforman en problemas públicos.

5. La mayor parte de los problemas no son resueltos por el gobierno, aunque

muchos hayan s¡do considerados por é1.

6. Los hacedores de polít¡cas no están enfrentados con un problema dado.

7. La mayoría de la gente no mantiene su interés por los problemas de otros.

8. Los problemas públicos pueden carecer de apoyo público entre los mismos

afectados.

Una vez percibida la problemática, se procederá a identificar y def¡nir los

problemas susceptibles de modif¡cación por medio de la política pública, a través

de los siguientes pasos:

1. Considerar los diferentes puntos de vista de los actores en la elaboración de la

Política pública.

2. Comparar estos punios de vista con el respaldo ideológico-polÍt¡co del gobierno,

y seleccionar los más coincidentes

3. ldentificar s¡ la polít¡ca pública abarcaría el o los problemas en lo general o en lo

particular, o tendría una mezcla de ambos.

4. Conocer las cond¡ciones en que surgió e¡ problema, si concierne a determinado

grupo social o político, y cuáles son sus expectativas y valores.

5. Analizar las estadíst¡cas concernientes al problema.

6. Sustentar, con argumentos válidos y con lenguaje conv¡ncente, la polít¡ca

pública propuesta.

7. Preparar las posibles alternativas para una política pública.

8. Prever otros problemas que de manera coyuntural pudieran presentarse.

Ahora el punto de lo iécnico y lo polít¡co se basa en que el primero nos da la

¡nformac¡ón med¡ante los datos ya sea de ámbitos como salud, morbilidad,

mortalidad, etc., para después, con la política, se decida el quehacer.

Después se descubren las soluc¡ones que podría ser una, varias para un

^ 
problema, una para var¡os problemas o problemas que no tengan solución, y así





mismo al paso del análisis de las pos¡bles soluc¡ones, se adecuan las más

convenientes, ya que no siempre las pr¡meras son las más efectivas. Ruiz Cafos

nos menciona otros puntos muy importantes: la ideología que maneje el gobierno,

Ios cr¡ter¡os políticos, técnicos y administrativos. La ideología es para que el

gobierno no se contradiga en cuanto a la solución que tenga para con el problema.

Los criterios políticos tienen que ver con asuntos como:

"Agregación. ¿Cuánta gente p¡ensa que el problema es importante?

. Organización. ¿Qué tan organ¡zada está esa gente?

. Representac¡ón. ¿Qué acceso t¡ene a los niveles dec¡sorios?

' Acepiac¡ón. ¿La solución no choca con creencias, costumbres, tradiciones o

valores de otro tipo de la gente?

. Susteniación. ¿La solución favorece o deteriora la imagen del gobierno?

. Conflicto. ¿La solución generaría algún conflicto político o social?

. Costo social. ¿La solución impl¡carÍa sacrificio soc¡al de algún grupo de gente?

. Legitimación. "¿Quiénes apoyarían la solución y cómo se puede mantener ese

apoyo?" (Ruiz Carlos, 1991:22).

Estos asuntos competen a costos y beneficios pero en cuest¡ón de la imagen, es

decir, del cómo va a quedar parado el gobierno ante la sociedad depende a tal

situación después de Ia solución.

Los siguientes son los recursos tecnológicos con los que cuenta el gobierno para

aplicar la polÍt¡ca púbtica.

La última se refiere a la eficacia y eficiencia, el cómo los recursos con los que

cuenta el gobierno son apl¡cados y el tiempo el cual se apl¡can.

Después de esto, el último punio hace alus¡ón a las prioridades que hay que

: 
determinar en la política pública mediante algunos factores.

"Magnitud: qué tan grande es el problema en cuanto a población afectada, área

geográfica, recursos involucrados, etc.

. Trascendencia: qué importancia tiene el problema, real o subjetivamente, entre la
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población afectada, o entre los grupos involucrados, o por la apreciación de los

técnicos.

. Vulnerabilidad: qué posibilidades existen, en cuanto a tecnología, métodos o

modelos comprobados, para solucionar el problema.

. Factibilidad: qué recursos reales se pueden ut¡lizar para solucionar el problema.

. Viabilidad: qué congruencia tienen el problema y sus soluciones con el respaldo

ideológico-político del gobierno.

. Permisibilidad: qué condic¡ones y factores externos favorecen o entorpecen la

posibilidad de una política pública." (Ruiz Carlos, 2002:22).

Después se formula la política pública mediante el paso por la viabilidad,

factib¡lidad, coherencia, posib¡lidad, para encontrar mayor congruenc¡a para

aplicar la política pública.

De este modo podemos ver que el análisis de las políticas públicas tanto para

Bardach , tanto para Ruiz Carlos es similar, aunque el segundo más orientado a lo

político, ei quehacer político como algo práctico, no solo teórico y por lo tanto más

profundo en el análisis de las polít¡cas públicas . Pero al final se llega al punto de

ver el aspecto de las políticas públicas como algo que concierne a todos, como

una quehacer, una decisión o posible solución, que si bien atañe, no solo, a un

grupo sino a mas para beneficio o perjuicio de este o los más, nunca se deja de

lado la concientización, el razonamiento así como el método para procurar una

buena decisión que ¡nvolucre bajos costos y mayores beneficios, esto mirando

hacia lo que debe de ser: el bien común,
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2. El Municipio.

2.1 Breve historia del municipio

Se dice que el municipio tuvo origen de Ia necesidad del hombre de

asociarse, así, en una primera instancia los seres humanos se agruparon en lo
que fue "la Horda" que no tenía una organización en específico y los hijos

pertenecían a esta organización y no a los padres, cuando surgió la vida

sedentar¡o la horda se convirt¡ó en "Clan". Conforme el hombre se especializaba

en los instrumentos que utilizaba para la producción, se adueñaba de los med¡os y

modos de producción, de instrumentos para defenderse y agredir, se daba cuenta

de que podía aprehender a otros hombres para hacerlos esclavos, entonces

comenzó "la tribu" que tuvo como part¡cularidad los matriarcados, en donde se le

daba importancia a la mujer y era e¡ centro de la familia porque se encargaba de

los pequeños y estos crecían aislados del padre. La sociedad después se

transformó por medio de la esclavitud. Ahora la mujer era propiedad del hombre y

los pequeños también, el hombre llego a ser amo de los medios de producción y la

tierra, además la religión sometió a la mujer y al hijo a la supremacía paterna.

Después con el acercamiento de la población se dispuso poner la dirección de la

tr¡bu en manos del hombre de más experienc¡a, llamado patriarca, para que este

organizara y distribuyera a su comunidad3lMoisés Ochoa, 198.1 :18). Después

m¡entras el paf¡arca fue ayudado por auxiliares hacia acuerdos, asambleas con

miembros de la propia iribu para elegir a los miembros que integraran la
organización de la tribu f¡ng¡endo como representantes, todo esto lo hac¡a el

patriarca sin algún interés propio s¡no al conirario. Con esto nos dice Moisés

Ochoa que: "Mientras el primit¡vo gobierno patriarcal no adopto la sucesión

hereditariaa, constttuyo en efecto, el germen de las municipalidades en el origen

3 cabe resaltar que hombres y mujeres no se podÍan casar con individuos del

mismo clan, el hombre tenía que buscar mujer de otro clan.

c 
Con la ad¡estrac¡ón de las familias para gobemar, ser patriarcas, se fue tergiversando el fin del patriarca

haciendo que la sociedad le sirv¡era en vez de lo contr¿rio.
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de la sociedad. . . Fue necesario que el régimen prenupcial en Grecia y Roma

continuara con la maravillosa evolución de la soc¡edad antigua, para que surgiera

el Estado Mun¡cipal, que se presentó como el poder político ejercido sobre una

colectividad organizada, circunscrita a un territorio deierminado y gobernada por

sus propias leyes" (Moisés Ochoa, 198'l :19)

De esta manera las pr¡meras característ¡cas del estado municipal fueron:

1.-Colectividad social determinada

2.-Obligacion jurídica que tienen los gobernantes de asegurar el derecho.

3.-Acaiamiento de las disposiciones de los gobernantes emanadas del derecho.

4.-Sanciones de los actos contrar¡os al derecho.

5.-Servicios públicos.

Hoy en día esta perspectiva ha evolucionado tanto que el municipio ya tiene

facultades para gobernarse y administrarse así mismo de un modo más

específico

2.2 Generalidades del municipio en México.

Hablar del municipio como tal, es hablar de algo tan complejo como la sociedad
que lo crea y compone, para empezar con esto debemos de dar algunas

definiciones de lo que es el municipio, lo que este significa, lo que enmarca y

abarca. Empecemos con una definición que nos da Moisés Ochoa, el cual nos

dice que. "es la unidad soc¡opolít¡ca por excelencia" y "a mayor desarrollo y

complejidad de lo estatal, debe corresponder mayor vigor de las unidades locales

de existencia, ya que la máquina de mayores proporciones, necesita de la

perfección de su engranaje y si más extensa es una empresa más efic¡entes

deben ser sus departamentos." (Moisés Ochoa, 1981:10) así es como ,,Cada

ciudad o pueblo, es una un¡dad sociopolítica y cada municipio, es base de la

división territorial y de la propia organización política y administrativa de Estados o
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provincia" (Moisés Ochoa, 1981:10), Así también nos dice que: "El municipio es la

asoc¡ación de vecindad:

a) Const¡tuida por vínculos locales fincados en el domicilio;

b) Asentada en un territor¡o jur¡sdiccionalmente del¡m¡tado

c) Con derecho a un gobierno propio, representat¡vo y popular; y

d) Reconocida por el Estado como base de su organizac¡ón polít¡ca y

administrativa.

Por otro lado ienemos que el municipio es "la institución básica de la vida política

nacional, es el primer nivel de gobierno y el más cercano a la población. Como

entidad política-jurídica el municipio se integra por una población que comparte

identidades culturales e históricas, asentada en un territor¡o determ¡nado que se

administra por autoridades constituidas en un Ayuniamiento electo por sufragio

universal y directo o por las modalidades que determine la ley, para su progreso y

desarrollo. Su personalidad jurídica se manifiesta en su capacidad política,

adm¡nistrativa, patrimon¡al y reglamentaria." (Selene Reynoso et. Al., 2003: 2) es

decir el mun¡cipio tiene definición tanto sociológica, política y jurídica, pero además

tiene 3 elementos importantes que lo componen: La población, el territorio y el

gobierno. Aquí presentamos las definic¡ones de cada uno de los elementos:

Poblac¡ón

Es el conjunto de ¡nd¡viduos que viven dentro de la demarcación territorial de un

municipio; establecidos en asentamientos humanos de carácter rural o urbano, y

que conforman una comunidad con su compleja y prop¡a red de relaciones

sociales, económicas y culturales- La población da vida y sustento al municipio; es

el indicador más ¡mportante para la ¡mplementación, formulación y ejecución de

las políticas públicas y sobre la cual recae la acc¡ón directa del gob¡erno local.
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Territorio

Es el espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos, en

donde se efectúan las actividades derivadas de la población y el gobierno.

Constituye la base material del municipio, es el ámbito natural para el desarrollo

de la vida comunitaria.

Gobierno

Como primer nivel de gobierno del sistema federal, el municipal emana

democráticamente de la propia comunidad. El gobierno municipal se concreta en

el Ayuntamiento, su órgano principal y máximo que ejerce el poder municipal de

manera exclusiva y no existe autoridad intermedia alguna entre aquel y el gobierno

del Estado. (Selene Reynoso et. Al., 2003: 2)

Por otro lado tenemos las características y atribuciones formales que el artículo

115'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte

establece las libertades como en el ámbito politico, de su administración y jurídico:

Libertad política: Entendida esta como la facultad que tiene la comunidad para

elegir a sus autoridades o representantes en el marco de las leyes electorales.

Libertad de administración: Los municipios cuentan con la liberta de organizarse

administrativamente como mejor les convenga para el ejercicio y acción

administrativa local; en este sentido; el ayuntamiento, en cuanto a órgano máximo

de la administración municipal, ordena cuando adopta y emita ciertas

disposiciones privadas de su autoridad ; reglamenta, cuando arregla por medio de

normas administrativas los diferentes ámbitos de la vida local, siempre y cuando

no correspondan a otras estancias gubernamentales; delibera, cuando analiza los
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negocios más importantes con los asuntos de interés permanente de la comunidad

y determina la mejor manera de afrontarlos; informa, cuando se refiere a

cuestiones que solo indirectamente interesan a la adm¡nistración local cuya

iniciativa pertenece a oiros poderes y sobre los cuales la facultad de decisión

excede a la autoridad de los ayuntamientos , por último, representa o gestiona

ante los poderes públicos, sobre asuntos que escapan de su competencia; en tal

caso, procede como agente de las necesidades de los pueblos, órgano de su

voluntad e intérprete de sus deseos. (Dentro de este tipo de liberiad se apoyan los

ejercicios de las políticas públicas las cuales utilizaremos para expl¡car

primeramente la organ¡zación del ayuntamiento y sus proyectos)

Personalidad jurídica. Es la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de

derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley; en este

sentido, es un poder público que puede celebrar convenios en otros entes sujetos

de derechos y obl¡gaciones; celebrar acuerdo dentro de su competencia y
jurisdicción; dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y

disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respect¡va

jurisdicción y adqu¡rir obligac¡ones y responsabilidades ante otras instancias

gubernamentales.

,asr iiri i¡ed j(l dei aiiícui,: 115 constitucional dota de autonomía al mun¡cipio para

poder atender sus propios problemas y dificultades así como la capacidad de este

para administrarse como mejor le convenga pero sin dejar de lado los objetivos

concurrentes con los diferentes niveles jur¡sdiccionales como lo son el estatal y el

federal en cada uno de los casos en que se respecte. A continuac¡ón se muestra

de un modo general las fracciones y disposiciones que regula el artículo 115

constitucional:
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Gontenido del aftículo 115 Constitucional

Fracción Aspectos que regula

. Se reconoce al Municipio como ámbito de gobierno,

facultad de gobernar y no sólo de administrar a través

delAyuntamiento protegiendo al Municipio no sólo de

autoridades intermedias, sino de cualquier organismo

distinto a los Ayuntamientos;

. Se precisan los principios electorales y la estructura política

de los Ayuntamientos y establece los requerimientos

indispensables para la suspensión o declaración de

desaparición de los Ayuntamientos y para la sustitución,

suspensión o revocación del mandato a alguno de los

miembros del Ayuntamiento.

. Reafirma la personalidad jurídica de los municipios

y confiere jerarquía constitucional al manejo de su

patrimonio en concordancia con la naturaleza de los

Ayuntamientos de ser órganos deliberantes y de decisión

de las comunidades municipales;

ilt

IV

. Señala las funciones y servicios públicos que son por

principio competencia exclusiva de los Municipios y no

concurrente con el Estado;

. Consigna, en primer lugar, el concepto originario de la libre

administración de la hacienda por los municipios;
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VI

vfi

vilt

. Establece que el mando de la policía preventiva municipal

corresponde al Presidente Municipal

. Señala la introducción del principio de representación

proporcional y las relaciones

. Atiende al desarrollo urbano municipal y faculta a los

municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación

y planeación del desarrollo urbano municipal; participar en la

creación y administración de sus reservas territoriales;

controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones

territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de

la tierra;

. También establece la facultad municipal de otorgar licencias

y permisos para la construcción, la creación y administración

de zonas de reserva ecológica de acuerdo con lo establecido

en la Constitución y en la legislación de asentamientos

humanos y de ordenamiento ecológico y protección al

ambiente;

. Precisa la forma en la que concurrirán los municipios, los

estados y la federación en el ámbito de sus competencias, a

planear y regular de manera conjunta y coordinada, el

desarrollo de los centros de población situados en territorios

municipales de dos o más entidades federativas que formen o

tiendan a formar una continuidad demográfica;

. De esta manera, se reserva la normatividad de las

conurbaciones de municipios de un mismo estado a la

constitución estatal y a la ley orgánica municipal respectiva,

por constituir una cuestión inherente al régimen interno de los

estados.

(Selene Reynoso et. Al., 2003: 3-5)
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Es importante saber al menos de donde prov¡ene la organización y estructura, es

decir en donde se estipula lo que puede hacer o no ser el municip¡o por mucho

qLie sea ¡utónomo esta normado por leyes jurisdiccionales mayores que este,

teniendo la capacidad de solo reglamentar en su gobierno por medio del

ayuntam¡ento, pero como ya se dijo, concurriendo con las jurisdicciones estatal

como federal, entonces : "los Ayuntamientos, por lo que se refiere a la actividad

legislativa, únicamente tienen potestad para reglamentar sus competencias o las

leyes que expida el Congreso. La facultad reglamentaria se otorga a los

mun¡c¡p¡os y significa la capacidad de instrumentar y aplicar las leyes federales y

estatales en el ámbito territorial de su municipio, a través de reglamentos y

disposiciones admin¡strativas. La facultad reglamentaria es ¡mportante pues con

ella se proporciona a los Ayuntamientos solidez jurÍdica en el ejercicio de su

Administración pública" (Selene Reynoso et. Al., 2003: 10), así el marco jurídico

del estado está formado por diferentes leyes y reglamentos, aquí su mención:

¡ La Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos

. La Constitución Política Estatal

. La Ley orgánica Mun¡cipal

. La Ley de hacienda Municipal

. La Ley anual de lngresos Municipales

o El Bando Municipal

. Los reglamentos municipal (Gustavo Cabañas,'l 985: 95)

Y demás leyes que se desprenden tanto de la carta magna como de la

constitución política estatal que dan forma a la actividad del municipio y a sus

diferentes ámbitos y sus finalidades para con su sociedad.





2.3 La reglamentac¡ón Mun¡cipal.

La reglamentación municipal surge de un procedimiento en el cual se debe

estipular cada caso en el cual se dirija a estipular la definición de la

reglamentación, el qu¡en va a hacer la reglamentación, porque, los propósitos, en

que se basa para realizar la acción etc., y cabe resaltar que esta reglamentación

se hace, eso sí, conforme a la culiura e idiosincrasia de cada pueblo, según sus

cosiumbres y tradiclones, de este modo se menciona el procedimiento según

Selene Reynoso (2003):

A) Definición de las materias a reglamentar. Es menester de la autoridad

munic¡pal el investigar y analizar las actividades tanto de particulares, el

gobierno en si en relación con el ayuntamiento para ver y dictam¡nar el

exped¡tar los cambios de un reglamento de manera jusiificada.

Por tanto se deben seguir estos pasos:

. Objeto o propósito del reglamento. lncluye de manera concisa la materia o

materias que se regularán por d¡sposición reglamentar¡a del Ayuntamiento. Su

definición comprende un análisis meticuloso de las ventajas y desventajas de un

reglamento o su contenido.

. Sujetos o personas morales y físicas que participan de manera directa en las

disposiciones reglamentar¡as. La identificac¡ón de la autoridad o instanc¡a

adecuada para apl¡car el reglamento permite, sobre todo, evitar la doble autoridad

en distintos representantes del Ayuntamiento y fac¡lita la previsión de normas

específicas que se aplican a un grupo de personas que componen un sector social

o económico, a toda la comunidad o solamente por la realización de determinadas

act¡v¡dades en el municipio.

. Fuentes legales. Es la verificación de las d¡spos¡c¡ones ex¡stentes y vigentes con

el carácter de leyes y dispos¡c¡ones jurÍdicas de aplicación general, em¡tidas por la

autor¡dad competente del estado y la federación, y que de manera d¡recta o

indirecta s¡rven de fundamento jurídico a la disposición reglamentaria.

Y en este punto esta emisión por parte de la federac¡ón y la parte estatal forman

las d¡rectrices por la cuales debe ¡r encamtnada ¡a reglamentación munic¡pal, es
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decir, la concurrencia de los 3 niveles en acuerdo por medio de la ley facilitan lo

que puede y no puede reglamentar el municipio, no dejando su carácter autónomo

del quehacer en su territorio en específico, sino guiándolo.
. D¡sposic¡ones técnicas. Corresponde a la investigación de las normas

certificadas legalmente en el estado y la federación en lo que se refiere a pesos,

medidas, volúmenes, emisiones, etc., que deban ¡ncluirse en regtamentos

espec¡al¡zados.

. Definición del carácter normativo de los reglamentos.

Establecimiento del grado de responsabilidad de la autoridad mun¡cipal, sus

derechos y la capacidad de amonestar o sancionar, y los infractores de las

disposiciones reglamentarias.

B) Unidad responsable. En cuanto a este punto nos dice que quien está a cargo

según las facultades del ayuntamiento es el presidente municipal ya que t¡ene

la atribución de estas facultades, pero es ayudado por un órgano, que éi lo
dispone, para la administración del caso que se va a determ¡nar.

También se pueden crear comisiones o comités encaminados, según el caso,

hacia la reglamentación que tienen la función de ser consultados y están

respaldados por el presidente municipal y pueden estar integrados por

reg¡dores, func¡onarios del municipio, personas con puestos claves dentro de

la adm¡n¡strac¡ón pública, c¡v¡les destacados etc.

C) Recopilación de la información. Este punto consiste en detectar la información

correspondiente al caso, recabar la información y datos en específico,

después organizar la información, analizarla y estar sistematizada para

después formular reglamentaciones o modificaciones.

Para recabar la información se requiere llevar a cabo tres actividades esenciales:
. Un ¡nventario de los reglamentos municipales existentes.
. Una revisión de Ia legislación Estatal y Federal en la mater¡a por reglamentar.
. Foros de consulta popular para la reglamentación municipal

D) lntegrac¡ón de la información. Alude a después de recabar y sistematizar la

información tener la visión de armar el proyecto del reglamento. Así esta
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integración debe de tener en cuenta para quien va dirig¡do este reglamento,

con qué objeto y con un vocabulario, simple, comprensible, claro.

Se tiene entonces que mencionar los puntos necesarios para este punto, desde su

análisis hasta su aprobación:

1.- Anál¡sis de las necesidades reglamentarÍas. En esta actividad participa de

manera directa la autoridad munic¡pal recog¡endo las demandas y planteamientos

de la comunidad; el resultado del análisis es la definición de nuevos reglamentos y

la part¡cipación de reformas a las disposiciones reglamentarias existentes.

2.- lniciativa. Es la actividad consistente en presentar al cabildo proyectos de

reforma o adiciones, o bien un proyecto de un nuevo reglamento por parte del

Ayuntamiento, a iniciativa del presidente municipal, de acuerdo con las leyes en

mater¡a mun¡c¡pal que exp¡da el congreso local, que establezca la ley orgánica

municipal, o la ley en la mater¡a.

3.- Discusión.- Esta actividad consiste en el anál¡sis y debate del proyecto

presentado ante el cabildo en pleno, para determinar si es viable o no el proyecto.

4.- Dictamen. Esta actividad se refiere a la aprobac¡ón o desaprobación que hace

el Ayuntam¡ento del proyecto y que debe hacerse constar Íntegramente en el libro

de actas de cabildo que se lleve al efecto, por el Secretario del Ayuntamiento.

En caso de rechazarse la iniciativa de un reglamento municipal nuevo, reformado

o adicionado, sólo podrá presentarse de nueva capítulo 1 15 cuenta en los

términos que prevenga el Ayuntamiento.

5.- Publicación. Esta act¡vidad consiste en la difus¡ón ofcial que debe hacerse en

la Gaceta Municipal y por los med¡os que juzgue el Ayuntamiento para darle fuerza

obligatoria en su observancia y cumplimiento.

6.- Aplicac¡ón. Esia actividad se refiere a la vigencia, es dec¡r, la forma en que la

autor¡dad municipal y los particulares deben acaiar las normas contenidas en el

reglamento, así como la ¡mpos¡ción de sanciones y med¡das de seguridad que se

establezcan en el mismo.

Esto que Selene Reynoso nos muestra es algo parecido a Ia formación de

políticas públicas en el ámb¡to federal que discutimos en el capítulo anterior a lo
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cual sería el "deber ser" del municipio para encontrar las necesidades de las

sociedades que conforman al municipio, asíesta es una forma de entender el que

hacer del municipio en materia de la disposición para la planeación en los

diferentes ámbitos de las necesidades y utilización de servicios públicos en

beneficio de esta instancia.

2.4 El gobierno Municipal.

Hasta aquí hemos visto lo que es el municipio, quien lo regula y cuáles son sus

lineamientos, la facultad que tiene de reglamentar y cómo hacerlo dentro de su

propio territorio, pero ahora veremos la parte de su administración, como está

estructurada y su forma de organización, asícomo los actores que lo componen.

lniciaremos con el ayuntamiento, y es menester decir que si bien es parte del

municipio, es la parte que admínistra en específico a este último, ésta es la
diferencia principal, mientras el municipio es un término político y legal que

proporciona una delimitación local, el ayuntamiento es la parte que ejecuta la
gestión de lo que es el municipio. De este modo se define así *i ,:-v*rtai:iirilii) "es

el cuerpo de representación popular que ejerce el gobierno y la administración

municipal. De acuerdo al concepto de libertad municipal, el municipio es autónomo

dentro de su propio esquema de competencia y no existe autoridad intermedia

entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. El Ayuntamiento es, por lo tanto,

el órgano principal y máximo de dicho gobierno municipal." (Selene Reynoso,

2003: 16) por otro lado: "...e| ayuntamiento es el órgano de gobierno municipal

caracterizado por ser un cuerpo colegiado y deliberante, de elección popular,

encargado de la administración del municipio e integrado por un presidente

municipal, uno o más síndicos procl¡radores y el número de regidores que indique

la ley orgánica municipal de cada entidad federativa."(Gustavo [V'lartínez,

1995:110), para Moisés Ochoa el ayuntamiento es: "... la manifestación de la vida
pública, que reúne en comunidad de intereses, a las fuerzas económica, culiural y

cívica, para integrar la municipalidad" (Moisés ochoa, 1gg1: 10). Así el
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ayuntam¡ento es la representación física y administrat¡va del municipio en cuanto a

su economía, polít¡ca, sociedad y cultura.

2.4.1 Conformación del ayuntamiento

El ayuntamiento se integra según la ley orgánica municipal en el Titulo ll, artículo

16' de ia s¡gu¡ente manera:

l. Un presidente, un síndico y seis reg¡dores, electos por planllla según el principio

de mayoría relativa y hasta cuatro regidores des¡gnados según el principio de

representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una

población de menos de 1 50 m¡l hab¡tantes;

ll. Un presidente, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el

princ¡p¡o de mayorÍa relativa y hasta seis regidores designados según el principio

de representación proporcional, cuando se trate de munic¡p¡os que tengan una

población de más de'150 mil y menos de 500 mil habitantes;

lll. Un presidente, dos sÍndicos y nueve regidores, electos por planilla según el

principio de mayoría relativa. Habrá un síndico y hasta siete regidores según el

principio de representación proporclonal, cuando se trate de munic¡p¡os que

tengan una población de más de 500 mil y menos de un m¡llón de habiiantes; y

lV. Un presidente, dos síndicos y once regidores, electos por planilla según el

principio de mayoría relativa y un síndico y hasta ocho regidores designados por el

principio de representación proporcional, cuando se trate de munic¡p¡os que

tengan una población de más de un millón de hab¡tantes.

Así que dependiendo de la cantidad de población con la que cuente un municipio,

según marca la ley municipal, será el número tanto de síndicos como de regidores

la que varía, siendo de uno a dos síndicos si la población excede de SO0 m¡l

habitantes, y en los regidores desde 6 regidores por mayorÍa relativa y cuairo
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por representación proporcional hasta !o máx¡mo que seria once regidores por

mayoría re¡ativa y ocho por representación proporc¡onal.

2.4.2 Sesiones de Cabildo

Sin embargo hay ejercicios del ayuntamiento muy importantes y específicas, una

de ellas serían las ses¡ones de cabildos.

Las sesiones de cablldo son las reuniones del presidente municipal, el síndico, los

regidores y el secretar¡o municipal pr¡ncipalmente, para d¡alogar, analizar, aprobar
o desaprobar ya sean propuestas, polÍticas públicas para la sociedad, programas y
proyectos que dan forma a la ocupación del ayuntamienio. Las sesiones de
cabildo pueden ser de 3 formas: la solemne, ¡a ord¡naria y la extraordinaria. La

primera consiste en conocer el informe presidenc¡al (que será anualmente y se
pubiicara en la gaceta oficial), cuando se instala el ayuntam¡ento, cuando hay
vis¡tas del pres¡dente Nacional, gobernadores o personas distinguidas. , las
segundas son sesiones que ameritan un caso urgente para analizar, discutir y
determinar la acción sobre asuntos específicos, y se convocan por el pres¡dente

mun¡cipal o por dos terceras partes de la conformac¡ón del ayuntamiento, dialogar
los asuntos comunes de los asuntos sociales en el municip¡o, es una sesión por

semana y están sujetas al calendar¡o.

otra parte ¡mportante del municipio son la comisiones que según la Ley orgánica
Municipal en su capítulo quinto artícu¡o 66':"...serán responsables de estudiar,

examinar y proponer a éste acuerdos, acciones o normas tendientes a mejorar la
administración pública municipal, así como de v¡gilar y reportar al propio

Ayuntamiento sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de las
disposiciones y acuerdos que dicte el cabildo.,, (LOM, art 66), estas no tienen

'cabildo" en algunos autores es sinónimo de ayuntamiento, sin embargo existe
una d¡ferenc¡a la cual consiste en que, como ya se mencionó, ayuntamiento esta
parte adm¡nistrat¡va conformada por varios actores en tos cuales predominan: el
presidente municipal, síndicos y regidores m¡entras el cabildo es un poco más
específico: es Ia reun¡ón de estos actores para ejercer su responsabilidad social.
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func¡ón ejecutiva sino solo facultad de proponer soluciones según su respectivo

ámbito. Las crea el ayuntamiento en sesiones de cabildo asignando a cada regidor

según las necesidades del municipio, y estas comisiones se dividen en 2 rubros,

las permanentes y las transitorias, las primeras las considera la Ley Orgán¡ca

Municipal en su artículo 6g"de manera que tratan con cuestiones comunes y

necesidades de la comunidad y son estas.

a) De gobernación, de segur¡dad pública y tránsito y de protección civil, cuyo

responsable será el presidente municipal;

b) De planeación para el desarrollo, que estará a cargo del pres¡dente municipat;

c) De hacienda, que presidirá el síndico o el primer síndico, cuando haya más de

uno;

d) De agua, drenaje y alcantarillado;

e) De mercados, centrales de abasto y rastros;

f) De alumbrado públ¡co;

g) De obras públicas y desarrollo urbano;

h) De fomento agropecuario y forestal;

i) De parques, jardines y panteones;

j) De cultura, educación pública, deporte y recreación;

k) De turismo;

l) De preservación y restauración del medio ambiente;

m) De empleo;

n) De salud pública;

ñ) De población;
A

o) De rev¡s¡ón y actualización de la reglamentación municipal;

A p) Las demás que determine el Ayuntamiento, de acuerdo a ¡as neces¡dades del

a municipio.

Mientras que las trans¡torias son com¡siones encausadas a un fln en específico o

algún caso emergente.
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A 2.4.3 Facultades especificas del ayuntamiento y de sus partes.

Son muchas las atr¡buc¡ones que le concede la Ley Orgánica municipal en su

artículo 31' al ayuntamiento, sin embargo menc¡onaremos las más prop¡as para el

trabajo que estamos realizando (el cual se encamina a la de políticas públicas) y

: 
otros aspectos que son importantes el hacer alusión. Esta es la recopilación:

. Proponer ante la Leg¡slatura Local ¡niciat¡vas de leyes o decretos en mater¡a

munic¡pal, en su caso, por conducto del Ejecutivo del Estado

. Crear las un¡dades administrativas necesarias para el adecuado

funcionam¡ento de la adm¡n¡stración pública munic¡pal y para la eficaz

prestación de los servicios públ¡cos;

. Designar de entre sus miembros a los integrantes de las comisiones del

Ayuntamiento; y de entre los habitantes del municipio, a los jefes de sector

y de manzana;

. Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los

programas correspondientes;

¡ Dotar de servicios públ¡cos a los habitantes del municipio;

¡ Formular programas de organización y participación soc¡al, que permitan

una mayor cooperación entre autor¡dades y hab¡tantes del municipio;

. Elaborar y poner en ejecución programas de financiamiento de los servicios

públicos municipales, para ampliar su cobertura y mejorar su prestación;

. Coadyuvar en Ia ejecuc¡ón de los planes y programas federales y estatales;

o Nombrar al secretar¡o del ayuntam¡ento y al tesorero municipal a propuesta

del presidente municipal y removerlos por causa justificada;

o Formular anualmente la iniciativa de ley de ingresos, rem¡t¡éndola al

congreso local para su aprobación,

. Formular y aprobar anualmente la ley de egresos;

o Rendir a la población un informe anual detallado sobre el estado que

guarden los negocios municipales;
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. Preven¡r y combatir, con aux¡l¡o de las autoridades competentes, el

alcoholismo, la prostitución, la drogadicción y toda actividad que implique

una conducta ant¡social.

Todas estas atribuc¡ones son propias del ayuntamiento y la mayorÍa de elias

son conc¡liadas med¡ante las sesiones de cabildo principalmente por medio de

las sesiones ordinarias.

Facultades de los integrantes del municipio

Toca presentar a los actores de lo que conforma al ayuntamiento asÍ como sus

atribuciones y funciones que tienen en el orden público además de jerárquico, y

con esto atribu¡r tamb¡én las responsabilidades de cada funcionario, de esta

manera haremos mención de los puestos públicos del ayuniamiento de manera

vertical desde arriba hacia abajo.

Facultades del Presidente Mun¡c¡pal

El pres¡dente municipal es un representante del munic¡pio política y
administrat¡vamente. Es "el responsable de ejecutar las decis¡ones y los acuerdos

del propio ayuniamiento con base en los cr¡terios y las políticas establec¡das por

este, situación que lo coloca como el encargado de realizar la administración del

municipio" (Gustavo Martínez, 1995: 113), "es el representante político del

munic¡pio, el titular o jefe de la administración pública y como tal, ejecutor de las

determinaciones del Ayuntamiento, además, es el que preside las sesiones del

cab¡ldo, por lo que sus atribuciones se pueden clasificar en tres grupos: como

representante político del munic¡p¡o, como presidente o líder del cabildo y como
jefe o titular de la administración pública munic¡pal, siendo en esta área donde

tiene mayor número de atribuciones."(Selene Reynoso, 2003. 22). Así las

atribuciones del ejecutivo municipal son las siguientes:

l. Cumplir y hacer cumplir la ley orgánica municipal, los reglamentos y

resoluciones del ayuntamiento.
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ll. Presidir y dirigir las sesiones del Ayuntamiento;

lll. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento e ¡nformar su cumplimiento,

lV. Promulgar y publicar en la Gaceta Municipal, el Bando Municipal, y ordenar

la difusión de las normas de carácter general y reglamentos aprobados por

el Ayuntamiento;

V. Asumir la representación jurídica del municipio en los casos previstos por la

Vl. Convocar a sesiones ordlnarias y extraordinar¡as a los integrantes del

Ayu ntamiento;

Vll. Proponer al Ayuntam¡ento los nombramientos de secretar¡o, tesorero yA 
titulares de las dependenc¡as y organismos auxii¡ares de la administración

pública municipal;

Vlll. Presidir las comisiones que le asigne la ley o el Ayuntam¡ento;

lX. Contratar y concertar en representac¡ón del Ayuntamiento y previo acuerdo

de éste, la realización de obras y la prestacíón de servicios públicos, por

terceros o con el concurso del Estado o de otros Ayuntam¡entos;

X. Verificar que la recaudación de las contribuc¡ones y demás ingresos propios

^ del municipio se realicen conforme a las disposiciones legales aplicables;

A Xl. Vig¡lar la correcta inversión de los fondos públicos;

A Xll. Supervisar la adm¡n¡stración, registro, control, uso, manten¡miento y

conservación adecuados de los b¡enes del municipio;

Xlll. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos

municipales;

XlV. Vigilar que se ¡ntegren y funcionen en forma legal las dependencias,

A unidades administrativas y organismos desconcentrados o

descentral¡zados y f¡deicomisos que formen parte de la estructura

administraiiva,

XV. Vigilar que se ¡ntegren y func¡onen los conse¡os de particrpación ciudadana

municipal y otros órganos de los que formen parte representantes de Ios
A

vectnos;
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XVl. lnformar por escr¡to al Ayuntamiento, el 1 de agosto de cada año, en sesión

solemne de cab¡ldo, del estado que guarda ia administración pública

municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio;

Facultades del síndico.

El síndico procurador es la parte jurÍdica que representa al ayuntamiento en

cuestiones que el municipio crea necesario, cuestiones como lltigios para procurar

los aspectos financieros del ayuntamiento, cabe resaltar que el síndico debe de

ser persona con carrera de abogacía. Entonces el síndico o síndicos: "tendrán a

su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del municipio, en

especial los de carácter patr¡monial y la función de contraloría interna, la que, en

su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al

efecto establezcan los Ayuntamientos" (LOM, Art52) y las atribuciones del síndico

son las siguienies:

l. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar

juríd¡camente a los Ayuntam¡entos en los litigios en que éstos fueren parie, y en la

gestión de los negocios de la hac¡enda munic¡pal;

ll. Revisar y firmar los cories de caja de la tesorería municipal;

lll. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos

legales y conforme al presupuesto respectivo;

lV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la

tesorería, previo comprobante respectivo;

V. As¡st¡r a las v¡sitas de inspección que realice Ia Contaduría

Vl. Hacer que oportunamente se remitan a la Contaduría General de Glosa de la

Legislatura del Estado las cuentas de la tesorería municipal y remitir copia dei

resumen financrero a los m¡embros del Ayuntamiento;

VIl. lntervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e

rnmuebles propiedad del municipio, haciendo que se ¡nscriban en el libro especial,
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con expresrón de sus valores y de todas las característ¡cas de ¡dentif¡cación, así

como el uso y destino de los mismos;

Vlll. Regularizar la prop¡edad de los bienes inmuebles municipales, para ello

tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la adquisición;

lX lnscribir los bienes inmuebles municipales en el Reg¡stro Público de la

Propiedad, para in¡ciar los trámites correspond¡entes tendrán un plazo de ciento

veinte días hábiles contados a part¡r de aquel en que concluyo el proceso de

regularización.

En el caso de que no fuera posible realizar la inscripción por razones justificadas,

se podrá solicitar una prórroga, que le será concedida por el cabildo, hasta por

igual término y por una sola vez;

X. Practicar, a falta del agente del Ministerio Público, las primeras Diligenc¡as de

averiguación previa o aquellas que sean de notoria urgencia remit¡éndolas al

agente del Ministerio Público del Distrito Jud¡cial correspondienie, dentro del

término de veinticuatro horas y vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las

d¡spos¡c¡ones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos;

Xl. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para

que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones

prevenidos en las leyes respectivas;

Xll. Verificar que los remates públ¡cos se realicen en los términos de las leyes

respectivas;

Xlll. Verificar que los funcionarios y empieados del munic¡pio cumplan con hacer la

manifestación de bienes que prevé Ia Ley de Responsabilidades para los

Servidores Públicos del Estado y Municipios;

En el caso de que sean dos los síndicos que se elran, uno estará encargado de

los ingresos de la hac¡enda municipal y el otro de los egresos.
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Facultades de los reg¡dores

El regidor es la parte representativa de lo que viene siendo la población ante el

ayuntam¡ento, tienen 2 papeles según Gustavo Martínez ('1995) una es la de tomar

parte de lo que se decide dentro del ayuntamienio y el segundo es la de fungir

como responsable de las diferentes com¡siones creadas para enfrentar las

diferentes problemas o necesidades de la comunidad. De esta manera la Ley

Orgánica Municipal dota de atribuc¡ones a estos en su artículo 55'en donde

mencionamos las principales:

l. Asistir puntualmente a las ses¡ones que celebre el Ayuntamiento;

ll. Suplir al pres¡dente municipal en sus faltas temporales, en los iérm¡nos

establecidos por esta ley;

lll. Vigilar y atender el sector de la administrac¡ón mun¡cipal que les sea

encomendado por el Ayuntamiento;

lV. Part¡cipar responsablemente en las comisiones conferidas por el Ayuntamiento

y aquellas que le designe en forma concreta el pres¡dente mun¡c¡pal;

V. Proponer al Ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de

los diferentes sectores de la administración municipal,

Vl. Promover la partic¡pación ciudadana en apoyo a los programas que formule y

apruebe el Ayuntamiento;

Vil. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Secretar¡a Municipal.

La secretar¡a es el órgano que apoya en lo que se necesite tanto al presidente

municipal como a las sesiones de cabildo, anoia, redacta y levanta actas, así

como convocar las propias sesiones de cabildo. De este modo el secretario

munic¡pal es "el encargado del manejo interior y la conducción de los asuntos

polít¡cos y de gobierno municipal." (Selene Reynoso, 2003: 32) y sus atribuciones

princrpales son:
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II,

ilt.

tv.

Elaborar con la ¡ntervenc¡ón del sínd¡co el inventario general de bienes

muebles e inmuebles propiedad del municipio, de los destinados a un

servicio público, los de uso común y los propios;

lntegrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos

socioeconómicos básicos del municipio;

Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal;

Las demás que le conf¡eran esta Ley y disposic¡ones apl¡cables.

LA TESORERiA MUNICIPAL

Por último tenemos a la tesorería que: " es el órgano administrativo encargado de

la recaudación de los ingresos mun¡cipales y responsable de realizar las

erogaciones que haga el Ayuntamiento." (LOM, Art 93)

Selene Reynoso nos dice que "compete a la Tesorería el manejo y resguardo de

los fondos y valores a su cargo, cuya aplicación será para atender las neces¡dades

municipales con apego al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamienio

para el ejercicio fiscal anual de que se trate; por lo tanto, debe programar y

coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad y los

gastos municipales." (Selene Reynoso, 2003: 32)

La tesorería es la responsable de administrar el dinero, la hacienda pública de

acuerdo a las disposiciones que otorga la LOM y las atribuciones de este órgano

son las siguientes según el artículo 94" de la Ley Orgánica Municipal:
. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones

legales aplicables,

Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento todos los datos o informes que sean

necesarios para la formu¡ación del Presupuesto de Egresos Municipales, v¡g¡lando

que se ajuste a las disposiciones legales aplicables;
. Presentar anualmente al Ayuntamiento un informe de Ia situación contable

financiera de la Tesorería Municipal;

Participar en la formulación de Convenios F¡scales;

Proponer la política de ingresos de Ia tesorería municipal;
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: . Contestar oportunamente los pl¡egos de observac¡ones y responsabil¡dad que

haga la Contaduría Mayor de Glosa de la Leg¡slatura, informando al Ayuntamiento.

Por último mencionar que esta recopilación de información acerca de cómo

func¡ona la adm¡n¡stración municipal, la utilizaremos en el siguiente estudio como

especie de metodología para contraponer y hacer una ristra de lo que acontece en

especifico al municipio de Valle de Chalco.
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3. El ¡nterés personal.

Una problema muy recurrente dentro de la política es el interés propio que tienen

los gobernanies a la hora de estar en el poder en lugar de usarlo para benef¡c¡o de

la sociedad, lo que provoca obviamente un descontenio social, también falta de

cred¡b¡l¡dad hacia los políticos y en general hac¡a los partidos. En el caso de

políticas públicas, diríamos que si nacen las políticas públ¡cas es por algo: una

situación de necesidad que requ¡ere el pueblo, una respuesta hacia algún

problema, hacia un descontento esto es en dado caso que se cumpla la teoría de

un pueblo con un régimen político que tenga a un mandatario que se preocupase

por su gente, pero si surgen polít¡cas pÚbl¡cas por un interés personal se vería

como una oportunidad que se aprovecharía para posiularse a un puesto, tener

más poder para controlar a los demás, más poder económico, etc

Dentro de este rubro es menester mostrar el desenvolvimiento del interés personal

dentro del hombre que vive de la política. Explicaremos en que consiste tanto el

interés personat y el bien común, además de ver cómo funcionan tanto en la

sociedad como en el gob¡erno.

Los griegos Platón y Aristóteles se detuvieron a tratar de explicar el modo en el

cual se desenvolvían las diferentes formas de gobierno, ver cuáles eran las

mejores, los principios que las regían y d¡ferenciaban una de otra etc. De acuerdo

a Norberto Bobbio para estos personajes, existen 6 formas de gobierno, para

Platón sería de ésta manera: monarquía, ar¡stocracia, timocrac¡a, oligarquía,

democracia y tiranía. Para Platón la sucesión de cada una de las formas es

degenerativa,esdecirdespuésdelaformadegobiernoideal,vieneun
deca¡miento hacia formas de gobierno de menor calidad a la hora del gobierno,

siendo en un principio tanto la monarquía (gobierno de uno solo), y aristocracia

(gobierno de los mejores) las deseables, después con la timocracia, la oligarquía,

democracia y i¡ranía, se va cayendo cada vez más hacia el fondo (siendo esto

necesario) hasta llegar a la peor de las formas de gobierno que es la tiranía' Esto





se da princ¡palmente por med¡o de la pasión que envuelve a cada gobernante

después de que llega la forma de gobierno deseable: "Cada uno de estos

hombres, que representa un tipo de clase d¡rigente y en consecuenc¡a una forma

de gobierno, es descr¡to con gran ef¡cacia med¡ante el señalamiento de su pasión

dominante, que es para el t¡mocrát¡co la ambic¡ón, el deseo de honor, para el

oligárquico el ansia de +riqueza, para el democrático el deseo inmoderado de

libertad (que se transforma en libertinaje), para el t¡ránico la violencia." (Bobbio N.,

2008, p.24) y el camb¡o se da cuando se corrompe cada una de éstas pasiones,

en su exceso: "el honor del hombre timocrático se corrompe cuando se transforma

en ambición inmoderada y deseo de poder: la riqueza del oligárquico, cuando se

vuelve avidez, avaricia, ostentaciÓn descarada de bienes que provoca la envidia y

la revuelta de los pobres: la libertad del democrático, cuando se conv¡erte en

licencia, creer que todo esté permitido, que toda regla pueda ser transgred¡da

impunemente: el poder del t¡rano, cuando se vuelve arbitrariedad, y violencia'"

(Bobbio N., 2008, p.27), entonces lo que ocurre es que para el cambio de forma

buena a mala se necesita de la discordia, el ver s¡ en la forma de gobierno hay

acuerdo o se rige por la fuerza, ya sea por la legalidad o por la ilegalidad'

Ahora, para AristÓteles las formas de gobierno son 6 y casi no cambia con el

modelo que da Platón: monarquía, aristocracia, politeia, democracia, oligarquía y

t¡ranía, solo que el cambio se da princ¡palmente en politeia6, en lugar de

timocracia de Platón, como la forma buena a diferencia de democracia, sin

embargo es interesante ver como Aristóteles distingue a las buenas de las malas

formas de gobierno, y para esto el criterio que da , a d¡ferencia de Platón que era

la discordia,

aquéllas en

el del interés común o el individual: "Las formas buenas son

cuales los gobernantes ejercen el poder teniendo presente el
ES

las

5 
según Norberto Bobbio ésta forma de gobierno tiene la pecutiaridad de ser una mezcla de 2 malas formas

d" gobi.rno' la oli8arquía y la democracia, y si bien para Platón la oligarquía v¡ene siendo el gobierno de los

pocos y la democracia el de los muchos, la diferencia en Aristóteles t¡ene que ver con el gobierno de los

ricos, el primero, y el gobierno de los pobres, el segundo y es asÍ que la politeia trae consigo la paz social

entre los ricos y pobres teniendo como fundamento 3 premisas que concilie¡ en algo intermedio: 1

Establecer una ley que castigue a los ricos que no participen en la política y apremiar a los pobres que si lo

hagan, 2. Al participar en asambleas que los requis¡tos a la hora de participar no sean tan altos en los ricos y

quá aumenten las estipulaciones en ios pobres y 3. Tomar el sistema de elección de cargos del oligárquico

pero excluyendo los requisitos del democrático.
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interés públ¡co, en las malas los gobernantes ejercen el poder de acuerdo con el

interés ¡ndiv¡dual" (Bobbio N. 2008, p.37) esto es de acuerdo con la perspectiva de

Ar¡stóteles de perseguir conjuntamente tanto gobernantes como gobernados el

interés común para que se pueda vivir bien en el gobierno, pero si esto no ocurre

así "Cuando los gobernantes aprovechan el poder que recibieron o conquistaron

para luchar por intereses particulares , la comunidad política se desvÍa de su

objet¡vo, y la forma politica que asume es una forma corrupta o degenerada con

respecto a la pura, es dec¡r en referencia al objetivo" (Bobbio N.,2008, p.37-38).

Si bien para Platón tanto el exceso del vicio del hombre que goblerna, la discord¡a

y el criterio de ver si Io que está haciendo el gobernante dentro de la forma de

gobierno es legal o ilegal denotan una mala administración de gobierno, iambién

denota la ansledad por satisfacer el valor que lo domina, cayendo así en un interés

personal, para Aristóteles es d¡rectamente el interés personal tergiversando así el

objetivo de un bien común para asÍ perseguir la "vida buena": "La razón por la cual

los ind¡v¡duos se reúnen en la ciudad y forman una comunidad política no es

solamente la de vivir en común, sino también la de "vivir bien"" (Aristóteles, citado

por Norberto Bobbio, 2008, p. 37)

¿En qué sentido se usa el interés personal? El b¡en común es algo que en el

pensamiento de Adam Smith a través de Raquel Lázaro Cantero en su libro: Adam

Smith. lnterés particular y bien común, está ligado a una administración la cual

solo puede ocuparse el profesional de la política poniendo los medios necesar¡os,

es decir, administrar, ofrecer y reparar lo que es de todos para que se pueda dar el

bien común: "El soberano tiene como uno de sus deberes ocuparse de lo que es

de interés de todos, es decir, aquello que todos van a usar: instituciones

necesarias para la defensa de la sociedad, para Ia administración de Ia justicia,

aquellas que faciiitan el comercio y las instituciones docentes" (Lázaro Raquel,

2001,p. 43), así mismo esta empresa es de su uso exclusivo fungiendo como un

medio para que se pueda dar una armonía soc¡al: "El soberano tiene como

profes¡ón encargarse de lo público, lo cual descarga al individuo de esa oblgación;

el hombre corriente no tiene a su cargo la sociedad como tarea, esa carga se ha
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convertido en un trabajo especializado que desempeña el profesional del poder: el

soberano o político" {Lázaro Raquel, 2001, p.43).

En otras palabras el gobierno promueve los medios necesarios para que se dé el

bien común, es decir, garantiza tanto la vida, la seguridad sobre la propiedad, y el

comercio, lo cual se convierte en un interés personal para el individuo

conviniéndole asíestar bajo la tutela del gobierno ya que: "Obedecer por el sentido

del bien común es lo mismo que obedecer para que el propio interés y seguridad
queden garantizados."(Lázaro, Raquel, zoo1, p.41) mas no es así para el

profesional de la política ya que como dijimos éste persigue un bien común para

atentar una paz y armonía social por medio de la gestión de lo público, y dice

Raquel Lázaro que una de las injusticias por las cuales no se puede dar la
armonía social dentro de lo político, según Adam Smith, es la de alcanzar la

admiración y el respeto por medio de la riqueza aludiendo a la ambición y a la
avaricia: "los príncipes y teóricos políticos han buscado con frecuencia su propio

interés sin prestar atención a las condiciones en que vivían sus súbditos, de modo

que, en ocasiones, para mejorar su condición, han atropellado a aquellos para

lograr sus propios intereses. Los hombres y las naciones buscan y desean ser

admirados: Los principales objetivos de la ambición y la emulación son merecer

conseguir y disfrutar el respeto y la admiración de los demás". {Lázaro Raquel,

20A1, p 13)

3.1Un ejemplo: Los partidos políticos en México

Hemos visto como el interés personal se mueve como un ser mientras el común lo

hace como un deber ser que no ha llegado a realizarse como el ideal para los

hombres y se plasma en la realidad dentro del gobierno, hoy en día, de manera

similar a lo anteriormente expuesto, un ejemplo son los partidos políticos en

México que ante los ojos de los ciudadanos todos son iguales, sus cuadros, bases
y plataformas políticas deberían están encaminadas hacia necesidades y
problemáticas sociales, sin embargo en realidad no es así por 2 cuestiones: una
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falta de congruencia en la ideología y postura del partido, sea de derecha,

izquierda o centro, y la forma de elegir a sus dirigente: "Los partidos políticos en

México atraviesan una crisis interna y de credibilidad ligada al menos con dos

factores, reflexiona Octavio Rodríguez Araujo, investigador de la UNAM: la

ausencia de democracia interna y el desdibujamiento de su orientac¡ón ideológ¡ca,

que impide al ciudadano común dist¡ngu¡r a unos de otros." (Jiménez, Arturo -

2013. 23ld¡c¡embre-, La democracia, en duda por Ia crisis de los partidos políticos,

La Jornada, p.6.) por tanto estamos ante una situación de desinterés por parte de

los partidos hacia los ciudadanos o en el mejor de los casos en un lugar

secundario: "Al no ser representativos -comenta Lorenzo Meyer, investigador de

El Colegio de México-, el papel de los partidos como aciores de un proceso

democrático no es central. La tendenc¡a es hacer del juego político un juego de los

pocos' (ibídem), claro está que éstos pocos son los que detentan los intereses al

interior del partido y esto solamente a las cúpulas polÍticas dejando de lado tanto a

militantes o simpatizantes. Se pone en duda el trabajo de los que están en la
política teniendo en cuenta la tes¡s de Ar¡stóteles en cuanto la diferencia de interés

personal y bien común, y por tanto también se pone en duda la final¡dad del

gobierno en el que se está siguiendo el camino del ¡nterés personal del político:

"Meyer advierte que los partidos polít¡cos son controlados por una minoría de

polít¡cos profesionales y funcionan para defender sus privilegios. La supuesta

representación de los intereses de sectores amplios de la sociedad es, en la

práctica, secundaria. Los recursos del lnstiiuto Federal Electoral (lFE) a los

partidos políticos, agrega, son cuantiosos y sus cuadros viven de la polít¡ca y

no viven para la polít¡ca."(lbídem)

Así los partidos políticos vislumbran la tergiversación del gobierno, en este caso la

democracia, quedando en duda la instauración de ésta como forma de gobrerno ya

que su viraje a través de la mirada de los part¡dos políticos no es la del beneficio

de la sociedad sino el propio.

El problema hoy en día es no tanto el de la credibilidad hacia los políticos que

hacen promesas para con la socredad y no las cumplen, sino que ahora es el de
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realizaÍ proyectos en los cuales hay desconf¡anza en los fines, de ésta manera

crece el descontento hacia obras o proyectos que carecen de bases analíticas que

propicien una necesidad o pos¡ble respuesta hac¡a un problema en específico, se

quiere decir que la desconf¡anza es el "¿para qué?" y las respuestas de la

soc¡edad recaen en una sola casilla que es el ¡nterés personal, de la cúpula

política.
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4. Políticas públicas en Valle de Chalco.

4.lCaracterísticas de Valle de Chalco.

El emblema del municipio se compone de dos glifos de origen prehispánico y un

logo. El glifo de Xico o Xicco, que en lengua náhuatl significa xictli ombligo' y el

glifo calli, casa o casas. El primero cuenta con 4 curvas las cuales tienen que ver

con vegetaciÓn además de representar los 4 puntos cardinales comenzando con la

Curva de arriba que eS el sur (ya que para aquellas culturas la astronomÍa

comenzaba de sur a norte),

En la década de 1g70, comienza la llegada de familias a lo que sería después el

municipio de valle de chalco solidaridad. La mayorÍa de los que llegaban t

aunque procedían del Distrito Federal y del área conurbada del Estado de México'

en realidad habían nacido en otras entidades federativas del país' Así pues' los

primeros poblados se establecieron en 1975 en el ejido Estación Xico' según

referencias de los ejidatarios del pueblo de San Miguel Xico; pero es hasta 1978'

que Se inician los primeros asentamientos humanos en la colonia Del Carmen; y a

finales del mismo año, se establecen las primeras familias de colonos en parcelas

pertenecientes al ejido de Ayotla; siendo ambos ejidos precursores de lo que

llegaría a ser el asentamiento de Valle de chalco solidaridad'(PDMvcH' 2009-

2012, P.27)
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Los asentamientos de las primeras familias se extendieron desde puente Rojo

hasta Puente Blanco, siguiendo hasta la antigua caseta de peaje en la carretera
hacia Puebla. En pocos años los ejidos de Ayofla, lxtapaluca, Santa Catarina,

Xico, chalco y Darío Martínez conformaron un gran asentamiento irregular que a
mediados de la década de 1990, contaba con cerca de 2ao mil

habitantes.(PDMVCH, 2009-2 01 2, p.27)

como no se contaba con los servicios públicos necesarios para vivir d¡gnamente

(agua, luz, educación etc.) y al estar atemor¡zados con la posible pérdida de su
prop¡edad surgió una movilización de las personas para mejorar las cond¡ciones

tanto de propiedad y tenencia como de vida en general.

La hisioria del asentamienio de Valle de chalco, según el plan de Desarrollo

Municipal (2009) se desarrolló como una urbanidad, ya que fue el nacimiento del

Programa Nacional de Sol¡dar¡ctad (pRONASOL). Así, éste proyecto dio paso para

mejorar la situación y calidad de vida de los ciudadanos ya que era uno de los

lugares más pobres en todo el país. La implantación del munic¡p¡o 122, valle de

chalco solidaridad, siguió siendo durante varios años, una de las más sentidas
demandas de los vallechalquenses. Muchos de los grupos ciudadanos hicieron de

la creación de este nuevo municipio, una de sus pr¡nc¡pales banderas de lucha.

El Lic. Emilio chuayffet chemor gobernador en turno el Estado de México, anie las

demandas populares de los pobladores de Valle de Chalco para que se creara un

nuevo municipio, envió la inic¡ativa de ley a la Lll Legislatura del Estado de

México. De este modo, el día 9 de noviembre de .1994, la H. Lll Legislatura del

Estado de México, publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el

siguiente marco legal, el cual a la letra dice:

ARTICULO PRIMERO: Se segregan de los municiptos de Chalco, lxtapaluca, La

Paz y Chicoloapan, el sigu¡ente número de Km2 respectivamente: 39.71,4.34, .27,

y.25, así como los centros de población asentados en estos. ARTICULO

SEGUNDO: La extensión de 44.57 Km2 formará un nuevo municipio. ARTICULO





TERCERO. Llevará el nombre de Valle de Chalco Sol¡daridad. DECRETO DE LA

L[ LEGTSLATURA DEL ESTADO L|BRE y SOBERANO DE MÉXICO (PDMVCH,

2009-2012, p.27)

Así tanto la Comisión de Asuntos lnstitucionales, Legislación y Gobernación, al

analizar profundamente esta ¡n¡ciat¡va del Ejecutivo Estatal emitió el Decreto

número 50 del 7 de noviembre de 1994, en el cual se crea el municipio 122, Valle
de Chalco Solidaridad, y se segregan territorios y centros de poblac¡ón de los

municipios de Chalco con 39.71 km2, lxtapaluca con 4.34 km2, los Reyes la paz

con 0.27 km2 y Chicoloapan con 0.25 km2, formando este municipio con 44.57

km2, lo cual representa el 0.22 pot ciento de la superficie estatal. por ello y con

fundamento en los artículos de la constitución polít¡ca del Estado Libre y
Soberano de México y de la Ley Orgánica Municipat, se des¡gnó un Ayuntamiento
prov¡s¡onal que fungió del 30 de noviembre de 1994 al 31 de diciembre de 1996.

4.2 Delimitac¡ón

El Municipio de Valle de Chalco se localiza al Oriente del Estado de México y

colinda, como ya lo vimos, al norte con los Municip¡os de lxtapaluca, y Los Reyes

La Paz: al sur y este con Chalco del Estado de México y al oeste con la delegación

Tláhuac del Disirito Federal, contando con las siguientes referencias geográficas:

Norte. '19' 20' 21" , de latitud norte.

Sur. 19' 1 3' 30", de latitud norte.

Este. 98' 58'34", de longitud oeste.

Oeste. 98' 54' 30", de longitud oeste.,

El Municipio de Valle de chalco solidaridad está a una altura de 2,235 metros

sobre el nivel del mar, su distancia aproximada a la capital del país es de 12

kilómetros y a Toluca, la capitat del Estado de México, es de 125 kilómetros. La

superficie total del mun¡c¡p¡o es de 44.57 km2 y representa el 0.22% de la
superficie total de Estado mexiquense. (pDM, 2009-2012, p.2A,29)
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La superficie del municipio es práciicamente p¡ana, pues está ub¡cada en la fosa

tectónica del antiguo lago de Chalco y aunque está rodeada por la Sierra de Santa

Catarina con las elevac¡ones de los cerros de Guadalupe, La Caldera y el

Elefante, dentro del territorio municipal, sólo se ubican los cerros de Xico y del

Marqués, dos cuerpos volcánicos con pend¡entes entre 10o y 30o, con una altura

de 100 metros sobre el nivel medio del Valle de México, cubriendo una superficie

de 250 hectáreas.(PDMVCH, 2009-2012, p.29)

Dentro de lo que es su organización al interior del municipio la región se divide en

manzanas, contando adm¡nistrativamente con 33 delegaciones que traba,an con

su colonia. Ex¡sten 35 colonias las cuales son:

AlfredoBaranda,AlfredodelMazo,Américaslsección'Américasllsecc¡ón'

Ampliación Santa Catarina, Avándaro, Carlos Salinas de Gortari' Cerro del

Marqués, Concepción, Darío Martínez I secciÓn' Darío Martínez ll secciÓn' Del

Carmen, El Triunfo, Emiliano Zapala, Guadalupa I sección' Guadalupana ll

sección, lndependencia, Jardín, La Asunción' María lsabel' Niños Héroes I

sección, Niños Héroes ll sección, Providencia' Santa Caiarina' Santa Cruz'

Santiago, San lsidro, San Juan Tlalpizáhuac' San Miguel Xico I sección' San

Miguel Xico ll sección, San Miguel Xico lll sección' San Miguel Xico lV sección'

San Martín Xico La Laguna, Real de San Martín' San Miguel Las Tablas '

4.3SituacióndelaculturadeportivaenValledeChalco(2009.2012)

Primeramente hay que resaltar un organismo el cual tlene carácter de

descentralizado y es muy importante para implementar vías o programas que se

promocionen con la gente para aumentar ta actividad deportiva: lnstituto de

Cultura Física y Deporte Valle de Chalco'

4'4lnstitutoMunic¡paldeCulturaFísicayDeportedeValledeChalco
(lMcuFlDEV).

El IMCUFIDEV es un organismo descentralizado creado el 21 de octubre del 2010

y publicado el 8 de noviembre del mlsmo año' es uno de los compromisos





f¡rmados ante el notar¡o dentro del PDMVCH (2009-2012) con el propósito de

promocionar el deporte dentro del territorio municipai para melorar la calidad de

vida de los habitantes, c¡tamos lo que dice el OSFEM (Órgano Superior de

Fiscal¡zación del Estado de México) para su meior entendimiento: tiene "el objeto

de fomentar la creaciÓn, conservación, mejoram¡ento, protección, difusión,

promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, mater¡ales

y financieros destinados a la cultura física, a las act¡vidades recreat¡vas y al

deporte, en todos los grupos y sectores sociales del municipio' investido de

personalidad iurídica y patrimonio propios" (OSFEM' 2011' p 206)' además dentro

desusfuncionesmanejalasdeocuparsedelaparteestructuraltanto|aleyque

crea el organismo descentralizado IMCUFIDEV' tanto su reglamento interno'

mencionan que tiene obietivos como:

- lmpulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del Municipio'

-Propiciar la interacción familiar y social'

-Fomentar la salud fisica, mental, cultural y social de Ia población del Municipio

-Promover e impulsar el deporte para los adultos mayores y las personas con

discapacidad,

-Promover el deporte de los trabajadores'

-Promover el cambio de actitudes y aptitudes'

-Promover y desarrollar la captaclÓn del deporte municipal'

-Promover la revalorac¡Ón soc¡al del deporte y la cultura física'

-Promover fundamentalmente el valor del deporte para el primer nivel de atención

a la salud.

Éstos son algunos de los obieiivos principales que abarca el quehacer del

IMCUFIDEV, sin embargo no se limiia a cuestiones estructurales solamente sino

también infraestructurales por medio de las atribuciones del Director dicho en la

Vlll cláusula del artículo 18 del Reglamento lnterno del IMCUFIDEVCH'

El IMCUFIDE es un organismo que tiene una organización interna' una direcciÓn y

admin¡siración que segÚn su reglamento interno dentro del artículo 8' menciona

que. "La direcc¡ón y adm¡nistración del IMCUFIDEV estarán a cargo de.
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por:

t.

lt.

lll

IV,

l. Un Consejo Municipal; y

ll. Un D¡rectof'

consejo municipal está formado según el artículo 10" del mismo reglamento

Un presidente que será el Presidenie municipal;

Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del H. Ayuntam¡ento;

Un Secretario Técnico, que será el D¡rector; y

Cinco vocales que serán:

A) El Primero; es el Regidor de la Comisión del Deporte;

B) El Segundo; un representante de los deportes registrados en el

Municipio designado por el Director; y

C)ElTercero,CuartoyQuintoelD¡rectory/oelPresidentedelConsejo

MuniciPal.

Los asuntos que competen a las problemáticas del deporte dentro de la sociedad

se discute dentro de sesiones de cabildo cada 3 meses en sesiones ordinarias

mientras que las sesiones extraordinarias serán las veces que sean necesarias

según el artículo 1 1 
. del reglamento interno, y la convocatoria la hace ya sea el

presidente o el secretar¡o técnico (éste último solo tiene voz dentro de las

sesiones, m¡entras que los demás tienen voz y voto)

Encuantoald¡rectorlaleyquecreaelorgan¡SmodescentralizadoIMCUF|DEV

nos dfce en su artículo 22" que será nombrado a propuesta del Presidente

Municipal y rat¡ficado por el H. Ayuntamiento de Valle de Chalco en sesión de

cabildo, y sus principales atribuciones son principalmente la de "planear'

coordinar,programar,dirigir,controlaryevaluarlasfuncionesencomendadasal

lnstituto, v¡gilando el cumplimiento de su objeio atribuciones y programas así

como la operación de sus unldades administrativas' -.'1": t..7'

i¡.,'lCr.JFiDEV 201 0,P 33r

En cuanto el aspecto que tiene que ver con la de proponer iniciativas' programas'

proyectos para promover el deporte en cuanto a sus aspecios tanto estructural
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como infraestructural, éste es un proceso en el cual de acuerdo a la problemática,

las necesidades y demandas de la sociedad, tanto el director del lnstituto

(apoyado de los subdirectores, jefes de departamento o de área ) como del primer

vocal del Consejo Municipal, es decir, el regidor de la ComisiÓn del Deporte

(principalmente) proponen éstos proyectos en sesiones de cabildo con el fin de dar

soluciones y mejores condiciones a la sociedad dentro de éste tema. Después el

Consejo Mun¡cipal se encarga de acuerdo a sus atr¡buciones evaluar y aprobar: el

Programa Municipal de Cultura Física y Deporte, los Programas Anuales de

Trabajo así como el Presupuesto Anual de ¡ngresos y egresos del lnst¡tuto,

proponer al H Ayuntamiento la construcciÓn de nuevas unidades o módulos

deport¡vos y canchas deportivas e inmuebles propiedad del Municipio'

Por último cabe señalar que los cargos dentro del consejo Municipal durarán el

periodo constituc¡onal de la administración municipal, el IMCUFIDEV tiene un

órgano jurídico propio.

4.5 Plan de Desarrollo MuniciPal

El Plan de Desarrollo Municipal muestra la cara que va a dar el gobierno que gano

la contienda electoral, muestra el quehacer de su administración en todo el lapso

desumandato,enéstedocumentoplasmatantolasdemandas'ideas,
perspectivas que el mun¡cipio (su gente) requiere para poder vivir en condic¡ones

mejores de las que se encuentra.

El Plan de desarrollo munic¡pal se enfoca en compromisos formados por el propio

partido, conociendo ya la situación de la región, para así atacar los problemas y

necesidadesdesusociedad,ademásdeenfat¡zarenelcontextoyquehacer

dentrodelasdiferentesesferasqueprocuranasugente:seguridad,educación,

salud, cultura, economía, v¡vienda, medio ambiente etc'

En si el Plan de desarrollo municipal es el instrumento que conlleva: "las

dispos¡ciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los
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asentam¡entos humanos en el territor¡o municipal. Tienen como objeto, establecer

las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano del terr¡torio

municipal, mediante la determ¡nación de la zonificación, los dest¡nos y las normas

de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación,

mejoramiento y crec¡miento en los centros de población.,,

4.5.1 Plan de desarrollo municipal deVaile de Chalco (ZOO9-ZO12\ en torno a

la Cultura fís¡ca y el deporte.

El Plan de desarrollo municipal de Valle de chalco dentro del rubro de cultura
física y deporte menciona que es muy ¡mportanie llevar a cabo la implementación

de una cultura tanto física y deportiva ya que mejora la calidad de v¡da mediante la

conservación de la salud y el desarrollo de capacidades y habilidades. si bien en

e¡ PDMVCH se define la "cultura deport¡va" como: ,,el conjunto de conoc¡m¡entos,

hábitos, y habilidades sobre la forma de cuidar, desarrollar y conservar la salud, a

través de las actividades físicas" (PDMVCH, 2009-2012, p.67) también reconoce
que no se le ha procurado en el ámbito municipal, sino que también en niveles

como el estatal y federal quedando relegado y sin prioridad.

Específicamente en Valle de Chalco el plan maneja que ,,el 60% de los niños y

jóvenes no desempeñan actividades físicas ni deportivas suficientes (son

real¡zadas en promedio de una a dos horas a la semana) para alcanzar niveles

mínimos de desarrollo, y solo aproxlmadamente 30% de la poblac¡ón mayor de 1S

años ejecuta alguna de éstas, lo que perm¡te cu¡dar o mantener su nivel básico de

salud" (PDMVCH, 2009, p 67), si de acuerdo al INEGI tanto n¡ños de 9-5 años

como de 10-14 constituyen 71,630 en total, dentro de su población el 60% serían

42,978 niños que no tienen una cultura deportiva, lo cual quiere decir que están

propensos fácilmente a perjudicar su calidad de vida por medio de la salud o no

ex.htm)
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adquirir como un hábito la actividad deportiva "La Organización Mundial de la

Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más

importante de mortalidad en todo el mundo. El aumento de este mal en muchos

países ha influido considerablemente en la prevalencia de 4 tipos de

enfermedades: cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes."

(http://www.inegi,org.mr/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comuni

ca dos/es peci a les/2 0 1 4/e ne rolcom u n ica2. pd f)

Tabla N. 1 población totaly por quinquenios 2000 y 20010
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Fuente: Cet¡so Genealde Poblaclan v Vrvienda lNEd 2CAOv 2010.

Si tomamos en cuenta el argumento de que solo el 30% de la población arriba de

los 15 años mantiene un nivel básico de salud, tenemos que según el INEGI la

población de 15 a 29 años en su totalidad en Valle de Chalco constituyen 105,081

personas de las cuales el 30% son 31,524 personas que tienen una cultura física
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básica mientras que el resto de éste rango 73,557 personas ni siquiera la tienen.

Si entramos dentro de las personas ya mayores la situación se complica ya que el
propio PDMVCH (2009) mantiene "Al igual que lo que ocurre a nivel nacional y

estatal, en el municipío son muy reducldas las oportunidades para que las
personas con capacidades diferentes y los adultos mayores puedan practicar

algún deporte, o parlicipar en programas de educación física" (PDMVCH, 200g, p.

67).

Ahora bien el PDMVCH dice que en cuanto a la fecundidad, el primer hijo de la
mujer vallechalquense es de los 20 a los 24 años, mientras que el segundo es de

los 25 a los 29, siendo una regla que casi todas las mujeres vallechalquenses

tengan el segundo hijo, siendo que la mujer representa un poco más de la mitad

de la poblaciÓn (181 ,873 personas) en general del municipio de valle de Chalco, y
que mujeres de los 20 a los 29 años de edad consta el 19.5% de la población

femenina con 35,430 individuos y el 9.9% de la población total que difícilmente
participan en una actividad deportiva debido a la responsabilidad de un hijo

El panorama deja ver que hay muy poca gente en el municipio de Valle de Chalco

que tiene actividad deportiva, desde el ámbito de la educación tampoco hay una

visión (tan necesaria) que proporcione una implementación de la cultura deportiva
como prevenciÓn a muchas de las causas tanto de enfermedad, como también
proporcione una calidad de vida: "el sistema educativo, tanto nacional, estatal y

municipal, tampoco proporciona las herramientas suficientes para que la población

obtenga los conocimientos básicos para realizar este tipo de disciplinas a lo largo

de su vida." (PDMVCH, 2a10, p.67), lo que quiere decir que difícilmente ei

individuo va a tener una cultura deportiva como habito que le ayude a su salud,

además de estancar el desarrollo de capacidades físicas y moirices.

Hay un panorama difícil, sin embargo el gobierno no debe desistir de este rubro,

debe de tomar las riendas con el fin de promocionar la actividad deportiva y poco a

poco mediante las políticas públicas incluirlos y mejorar la calidad de vida por

medio de la salud.
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Es hora de ver las determ¡naciones que se tuvieron a lo largo del trienio del
presidente municipal Luis Enrique Martínez ventura (2oog-2012) por med¡o de los
3 informes de gobierno de su gestión, analizando las acciones en torno al deporte.

4.5.2Pr¡mer lnforme de Gobierno Valle de Chalco 2010

cabe resaltar en éste apartado que el informe de gobierno es aquel documento
que permite al ciudadano enterarse de la congruencia que hay dentro del plan de
Desarrollo y las acciones iomadas durante el gobierno (en el caso del municipio de
valle de chalco son 3 años) anualmente y se encarga de resaliar la situac¡ón

actual de la administración pública.

En Valle de chalco se compone el informe de gobierno se compone de s rubros:
P¡lar de seguridad Pública, pilar de seguridad social, pirar de seguridad
Económica, cimiento para la seguridad integral y el Mensaje, el ámbito deportivo
se encuentra en el rubro de pilar de Seguridad Social.

Para comenzar dentro del pDMVcH, esta como un comprom¡so la creación del
lMcuFlDEVcH (lnstituto Municipal de cuttura Física y Deporte de Vaile de
chalco), así como la situac¡ón ¡nfraestructural en mater¡a deport¡va dentro del
munrcip¡o: se cuenta con 45 espacios para la actividad física que cuentan en su
mayoría con tableros de basquetbol, juegos para niños, canchas de futbol, y una
unidad deporiiva denominada "Lic. Lu¡s Donaldo colosio Murrieta" que cuenta con
"gimnasio al aire libre, ciclo pista, canchas de uso múltiples, pista de afletismo,
pista para correr, estadio de futbor soccer, estadio de beisbor, frontón, gimnasio
mult¡d¡sc¡plinario de box y lucha libre, gimnasio mult¡funcionat, canchas de futbol
rápido" (PDMVCH, 2009, p 67), sin embargo están en cond¡c¡ones no favorables y

en mala calidad para la gente que los utiliza, el mismo pDMVcH lo menciona: ,,La

mayor parte de estos centros y un¡dades, no disponen de ¡nstructores o
entrenadores que permitan optimizar su funcronamiento y aprovechar todo su
potencial. La funcional¡dad de la infraestructura deportiva es de alrededor de 50%,
por Io que se requ¡ere mejorar y aumentar su calrdad; y así, su población disfrute
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de instalaciones dignas y atractivas,

recreativo"(PDMVCH, 2009, p.67).

¿Qué se ha hecho entonces durante

deportiva?

para el ejercicio y el deporte competit¡vo o

el gob¡erno de 2009 al 2012 en la cuest¡ón

El primer ¡nforme de gob¡erno menciona que se ha hecho lo siguiente en materia

deportiva:

-Se realizó la "Olimpiada Estatal lnfantil-Juven i1,,, fungiendo como sede
participando 5 municipios de la zona

-se llevó a cabo el programa'Día de desafío" como actividad conmemorativa del

día internacional del deporte, convocando a 160 mil vallechalquenses en un solo

día.

-La acred¡tación y certif¡cac¡ón de conocimientos, hab¡lidades y destrezas a 40
entrenadores del municipio ante el lnstituto Mexiquense de cultura Física y
Deporte (IMCUFIDE), Secretaría de Educación pública (SEp) y la Comisión

Nacional del Deporte (CONADE).

-creación del IMCUFIDEVCH (lnstituto Municipat de cuttura Física y Deporte vale
de chalco) para fomentar en n¡ños y jóvenes el desarrollo de actividades fÍsicas
sanas, ofreciendo espacios públicos para esto.

-La rehabilitación del Deporiivo san Miguel Xico primera sección para lo cual se

autorizaron 1 m¡llón 925 mil pesos provenientes de la CONADE.

- Del Programa de "Recuperación de espacios públicos,, se inv¡rt¡eron 1 millón

682 mil pesos para la rehabilitación del módulo Deportivo san M¡guel Xico Tercera
sección, '1 millón 501 m¡l pesos para el Modulo Deportivo lndependencia, 624 mil
pesos para la rehabilitación del Estadio de futbol soccer y 227 mil pesos para la
consirucción de una cancha de futbol en la colonia las Américas primera sección.

-Del mismo programa se rehabilitaron 4 módulos deportrvos en las colonias Darío
MartÍnez Pr¡mera y segunda sección, María lsabel y san Miguel xico segunda





Sección, en el interior de¡ Deport¡vo Luis Donaldo Colosio, beneficiando a 20 mil

habitantes, con una inversión de 4 millones 374 m¡l pesos.

-La autorización de ',l5 millones de pesos para la construcción de la nueva alberca

Semi-olímpica dentro de la Deportiva Luis Donatdo Colosio.

con esto se da un total de 25 m¡llones 374 m¡l pesos en infraestructura deportiva.

4.5.3Segundo lnforme de Gobierno.

En éste segundo informe de gobierno ptanteado en Agosto del 20.1 1.

-Se consolidó el IMCUFIDEVCH que promueve el deporte dentro de la sociedad

en cualquier faceta y modal¡dad, también para mantener las insialaciones

deportivas y apoyar a los deportistas de alto rendimiento con beneficios, becas y

estímulos a atletas que destaquen.

-La autorización de la unidad deportiva "po¡¡deportivo" que contará con alberca
sem¡-olímp¡ca, una alberca recreativa al aire libre, estad¡o con pista de afletismo, 6

canchas de futbol soccer, una de futbol rápido, cinco de basquetbol, una de

voleibol de playa, áreas verdes con juegos ¡nfantiles principalmente, esto

representa una inversión de 54 millones de pesos de los cuales 27 son aportados
por la CONADE y 27 por parte del municipio de Valle de Chalco. El objetivo de

éste polideportivo es el de fomentar la act¡vidad deportiva además de las

tentaciones de invasión que h¡stóricamente se habían presentado en el predio.

-Las medallas ganadas en la Olimpiada estatal celebrada en el municipio de

Tezoyuca en el mes de enero , una de oro y dos de bronce, también el ganador de

la primera medalla, Cesar Rebollar Lira, ganó el bronce en e¡ Torneo Regional

Nac¡onal celebrado en Toluca.

-Los representantes de la escuela de boxeo del municipio ganaron títulos en el

"Torneo de Barrios" celebrado por el IMCUFIDE y la Asociación Mex¡cana de

Boxeo como el de peso mosca, wélter ligero y peso gallo.
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-En el campeonato nacional de Atletismo Juan Manuel Salas Garduño obtuvo 2

medallas de oro en pruebas de lanzamiento de bala y jabalina imponiendo récord

nac¡onal

-En la Paral¡mpiada Nac¡onal 201 1 Alejandro Álvarez García obtuvo 3 medallas de

oro en lanzam¡ento de bala, disco y jabalina representando al Estado de México.

-Se certif¡caron a 77 entrenadores deportivos para el municipio a través del

sistema de capacitac¡ón para entrenadores deportivos avalado por la CONADE.

-Por segundo año consecutivo se celebra el día internacional del deporte llamado

el día desafío concentrando al mayor número de gente posible para la activación

física.

-El municipio de Valle de chaico sol¡dar¡dad está ¡nscrito en el programa Nacional

México Activo el cual brinda activación física permanentemente en instituciones

educativas y módulos deportivos.

4.5.4Tercer lnforme de gob¡erno.

En las páginas que resaltan la cuestión en torno al deporte se mencionan no

cosas nuevas, sino más bien proyectos consolidados o por lo menos hechos a
med¡as, es decir, por consolidarse al 100%, aquí lo que dice el 3er informe de

gobierno:

-La construcción de la primera parte del Polideportivo apoyado con recursos de la

CONADE con una inversión en total de 54 millones 840 mil pesos.

-La rehabilitación del módulo deportivo de San Miguel X¡co primera secc¡ón con 1

m¡llón 925 mil pesos de parte de la CONADE se creó la construcción de un fron-

ton, cancha de usos múlt¡ples hasta el momento, y se pretende la creación de un

g¡mnas¡o al a¡re libre, consirucc¡ón de palapas y techumbre gracias del estado.

-Se modernizaron las instalaciones de la Unidad deportiva ,,Luis Donaldo Colosio

Murrieta" con lo sigu¡ente: consfucción de la alberca municipal ,,Xico,,, el salón de

usos múltiples "Leona Vicario", rehab¡litación del estadio de futbol soccer. el





: gimnasio de box, y 170 metros de malla c¡clón¡ca con una inversión de 28 millones

502 mil pesos.

-Dentro del programa "Rescate de espacios públicos" se rehab¡l¡taron el Parque

Santa Cruz, Deportivo Miraflores primera etapa, Deportivo Campo 10, Módulo

Deportivo San Miguel Xico lll Sección y Modulo Deportivo lndependenc¡a, en

segundo etapa el Deport¡vo Miraflores y Modulo Deportivo Darío Martínez primera

sección con un monto de inversión de I millones 329 mil pesos.

Ahora, dentro de la parte estructural se d¡ce lo siguiente:

-Se certificaron 144 entrenadores deportivos avalados por Ia Comisión Nacional

del Deporte.

-Se participó en el Día lnternacional del Deporte denominado "Día desafío".

-Se mencionan las medallas ganadas en Olimpiada Estatal (1 de oro y 2 de

bronce). , en el Torneo de Barrios a nivel estatal se menc¡onan los títulos ganados

/\ en peso welter, mosca, y gallo.

-En cuanto a la paralimp¡ada nacional 201 1, se menciona que se lograron 5

medallas de oro.

a -Por último en cuanto al IMCUFIDEVCH, se comenta que se entregaron 10 becas

mensuales a aileias de alto rendimiento y 240 estímulos deporiivos.

Esto es todo lo que se hizo en el gobierno municipal de Valle de Chalco en materia

deportiva, recalcando y enfatizando que dentro de los 3 ¡nformes de gobierno

dispuestos, solo 2 contienen acciones relevantes para la gente del municipio

mientras que el tercero solo menciona lo recabado así como la consolidación de

las acciones tomadas en el 2o1o y 2011, aportando solo en el año del 2012 las

becas y estímulos deportivos.
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4.6 Análisis de las políticas públ¡cas del deporte en Valle de Chalco

Para comenzar se tiene que ver que tanto en el primer informe como en el

segundo solo hay datos arrojados de que se hizo algo en materia deportiva, sin

embargo no hay una planeación como tal es decir un diseño, una aplicación y una

evaluación para primeramente alcanzar objetivos concientizar y aprender para

después ver en que se está fallando, esto es lo que caracteriza a las polít¡cas

públicas, saber s¡ está func¡onando o no la acción, sin embargo en,os informes

solo están las acciones.

Está claro que los problemas en cuanto el deporte son varios según el PDMVCH,

en pr¡mer lugar el que casi el 80% de las personas dentro del municipio no hacen

activ¡dad deportiva, en segundo que no hay la infraestructura sufic¡ente y

adecuada para desarrollar la act¡vidad física, en tercer lugar no está la estructura

correspond¡ente para aprender la activ¡dad deport¡va, además de que no hay la

cultura para hacer de la actividad deportiva un hábito que mejore la calidad de vida

de los individuos.

En el primer año de gobierno (2009-2010) el municrpio obtuvo en total de ingresos

636,378.4 miles de pesos de los cuales se egresaron reatmente 497,701.5 m¡les

de pesos (OSFEM, 2010, p.569, 572). Parc el rubro deportivo fueron destinados

25 millones 374 mil pesos en ¡nfraestructura deportivas de acuerdo a la

rehabilitación de 8 módulos deportivos, de los cuales I millón 682 mil pesos fueron

por parte de la CONADE y 6 millones 641 mil pesos de parte del programa de

"Rescate de espacios públicos", y 15 millones de pesos para la alberca semi-

olímpica, m¡entras que la parte estructural hay datos como la certiflcación de 40

entrenadores del municipio, el "Día desafío" y la "Olimpiada Estaial infantil-juven il"

y el más ¡mportante la publicación y creación del IMCUFIDE Valle de Chalco

En el segundo año de gobierno (2010-2011) el municipio tuvo obtuvo 670,723.4

miles de pesos de los cuales se egresaron realmente 562,254.7 miles de pesos

(OSFEM, 2011 , p.25, 31). Para el deporie se destinaron 27 millones de pesos por

parte de la CONADE y 27 millones por parte del municipio para la creación de un
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Polideportivo para fomentar la actividad deportiva y eliminar las tentac¡ones de
invasión al predio, es lo único implementado en materia ¡nfraestructural. para la
esfera estructural solo se mencionan logros de la escuela de boxeo en la

olimpiada Estatal en Tezoyuca logrando un oro y 5 bronces y en el rorneo
Regional Nacional se obtuvo así mismo un bronce. Dentro del torneo de barrios se

obtuv¡eron 3 títuros, en peso mosca, werter rigero y ga[o. En er campeonato
Nacional de Atletismo se obtuvieron 2 medallas de oro en lanzarniento de bala y
jabalina y en la Paralimpiada Nacional 20 1 1 , celebrada en el D. F., se obtuvieron 3

medallas de oro en lanzamiento de bala, disco y jabalina. por otro lado se
certificaron a 77 entrenadores deportivos mediante el slcED (sistema de
capacitación para Entrenadores Deportivos) y se participó en er "Día desafío,,.

En el tercer año (2011-2012) se tuvo un presupuesto de ingreso de Ts2,B31 .2
miles de pesos y fueron egresados rearmente 777,029.6 m¡res de pesos (osFEM,
2011, p 25, 31). En cuestión de deporte solo se menciona lo hecho los 2 años
anteriores, con la aportación de 10 becas mensuales a a etas y 240 estímulos
deportivos.

Sin embargo vemos que no hay un porqué de estas acciones, vemos las
rehabilitaciones como algo que por su solo hecho van a resolver las problemáticas

en el deporte, de hecho en el primer informe de gobierno con éste programa se
est¡maba que se iba a benef¡ciar a 20 mil habitantes srn embargo por un ¡ado si se
ven las estadísticas de población el municipio de Valle de chalco cuenta con un

total de mujeres de 181,873 y los hombres con 175,772, si vemos que en el 2010
el IGECEM (lnstituto de lnformación e Investigación Geográfica Estadística y
catastral del Estado de México)en rubro del empleo tiene a Valle de chalco a 138,

547 personas en calidad de población ocupada, según condición de actividad

económica a 590 personas en Agriculiura, ganaderÍa y pesca, 36,763 personas en
la parte lndustr¡al, los desocupados en su mayoría son adultos mayores.
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Tabla 2 Empleo en Valle de Chalco 2010.

Enploo u

Pobl¿ción de 12 años y nrás. según condición
do actividad económica

Población econórn¡camente aciiva
Ocucados

Desocupados

Población oconómicamente ¡ñactiva

No especificado

Pobl¿ció¡ ocupada, según condición de aclivid¿d

econórnic¿
Agr¡cüliur¿. ganadoria. c¿?a y pesc¿

Industrial

Servicios

No especificado

Poblrdón ¡regundr on el IMSS v

20i0

?65 730

f.i6 466

i38 547

7 919

iiE 280

9E4

]r-8 547

590

36 763

r00 162

| 032

47 5jj

(Persona)

(Persona)

(Per5ona)

Fuente: IGECEM 2013, p.7.

Pero si añadimos a esto los datos del INEGI (2010) en cuanto a que la población

de 18 años o más con un n¡vel profesional nos damos cuenta de que solo hay

13,426 personas con licenciatura y 553 con posgrado. En una encuesta del INEGI

(2013) se estima que subiendo el nivel académico sube la actividad deportiva de

los individuos y pone un ejemplo "a mayor preparación académica, es mayor el

porcentaje de poblaciÓn físicamente activa. De la población sin educación básica

terminada el 29.3% es activa y e\70.7% inactiva; en el grupo de entrevistados con

al menos un grado de educación superior, el número de personas act¡vas aumenta

a 57.9% y el de las inactivas se reduce a 42.1por ciento.

(http://vurw.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comun¡

cad os/es peci a les/2 0 1 4 I ener o I com u n ica2. pdf)

Juntando esta ¡nformación vemos que 276,062 personas en el municipio de Valle

de Chalco son las que iienen un empleo digamos formal, pero que tipo de calidad

de empleo ya que si solo 13,426 personas tienen una licenciatura pueden aspirar
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a otro t¡po de calidad de vida. Podemos decir que casi el B0% de la población es

empleada pero que solo el 3.8% de la población con estud¡os pueden aspirar a un

empleo más profesional.

Con esio se quiere decir que la población tiene muchas timitantes, la mayoría de

Ios empleados no iienen tiempo de tomar una actividad deporiiva, los individuos

con más estudios se darían cuenta de que es necesario para su salud además de

que aspiran a un empleo con mayor calidad, las mujeres con hijos están

propensas a caer en la inactividad deportiva etc.

Así que de qué manera se puede decir que se beneficiarán a 20 mil personas si el

contexto cuenta con que no hay una cultura deport¡va dentro de los habitantes

además de que las c¡fras no ayudan a pensar en un beneflcio no obstante la

inversión en infraestructura de acuerdo a los ¡nformes de gobierno.
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Conclus ¡ón

La creación del IMCUFIDEV es un proyecto promovido por el municipio de Valle

de Chalco con motivos, objetivos de acuerdo a la situación del deporte en el

municipio (princrpalmente para la promoción del deporle en todas las esferas

sociales dentro del municipio) publicado en gaceta oficial, su aplicación en el año

2010 y sus (escasas) estrategias principalmente en 2011, en general es un

proyecto que medianamente estipuló un proceso de políticas públicas pero

después de su creación influyo muy poco para la implementación de

determinaciones en benef¡c¡o de la sociedad en el deporte.

Por otro lado el programa de "Rescate de espacios públicos" es un programa de

orden federal que apoya a los municipios a recuperar espacios en riesgo para

convertirlos en espacios útiles para la sociedad. Éste programa no es una

iniciativa del municipio, pero ha sido de ayuda para la rehabilitación de B módulos

deportivos, pero sin ser suficiente.

El Plan de Desarrollo Municipal menciona un contexto desolador que se tiene en

el municipio en cuanto al tema del deporte sin embargo no se plantean estrategias

para combatir esto. Si bien el Primer lnforme de gobierno tiene una inversión

infraestructura I de casi 26 millones de pesos, no hay un programa (o programas)

por el cual se pueda involucrar a la gente para que haga deporte. En el segundo

informe hay la implementación de un Polideportivo, de logros deportivos a nivel

regional, sin embargo son logros a corto plazo, no hay un sistema que promueve

el depoñe del tal magnitud que se diseñen políticas públicas conociendo los

problemas del por qué la gente no hace actividad deportiva.

El tercer informe solo se dedica a repetir lo que se ha hecho en los 2 años

anter¡ores, dando a entender que no se logró mucho en éste rubro en el último año

de administración.

Los informes de gobierno no mencionan un objetivo, análisis, una estrategia, una

aplicación y evaluación como mínimo para la elaboración de programas, hay solo

aplicaciones y nunca una evaluación de su implementac¡ón, de hacia donde se va

no hay estrateg¡as para la promoción del deporle que acerque a ¡os individuos a

realizarlo.





Falta mucno por nacer en cuest¡ón de activtdad deportiva dentro del mun¡c¡pto

pr¡ncipa¡mente en cuest¡ón de cultura deportiva para construir un hábito, pero se

ha recurrido a acc¡ones que tanto son insuficientes como desinteresadas, solo los

proyectos del IMCUFIDE y "Rescate de espacios públicos" lograron ser proyectos

consolidados y con un proceso de políticas públicas pero sin llegar a influir dentro

de sus acciones para promover el deporte hacia la población de Valle de Chalco

ya que los números de personas con inactividad fÍsica siguen intactos al final de la

administración.

Entonces si conocemos que no hay un análisis de los problemas en el deporte

dentro de Valle de Chalco Solidaridad, no existe un porqué de tas acciones

tomadas por el municipio en éste rubro por lo cual se recurrió a una solución

plasmada en el principio de "Sustentación" de Carlos Ruíz: ¿La solución favorece

o deter¡ora la imagen del gobierno?, solución tornada en acciones sin un objetivo.

Si acaso el IMCUFIDEV tiene los objetivos pero sin lograrlo. Y en la posición de

Platón del vicio del hombre Timocrático: el hacer las cosas para obtener respeto y

honor de los demás siendo que las acciones no van encaminadas a un ob.jetivo

como tal, se consolida con la ¡neficacia de los proyectos ya que no resuelven que

la gente se acerque a tener act¡vidad deportiva.
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