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INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad actual se habla frecuentemente de la transición hacia la 

democracia que está viviendo nuestro pars, en función del concepto particular que 

de ella tenemos, como un régimen polltico al cual se aspira a llegar, que tiene 

inmerso una serie de aspectos deseables que hacen falta o Que aun no se 

consolidan como son la gobernabilidad -entendida como la capacidad que tiene el 

gobierno para atender las demandas ciudadanas-; la cultura polftica - se entiende 

como la capacidad Que tiene el gobierno para crear todo un marco institucional 

que permita la participación ciudadana-; y la justicia social. Aspectos para Jos 

cuales en las últimas décadas se han ido construyendo las condiciones necesarias 

para seguir el transito de un régimen de carácter democrático. 

Estas condiciones van en función de una estructura institucional y un marco 

legal, como la conformación de las Instituciones como el IFE (INSTITUTO FEDERAl 

ELECTORAL ), que asegura la legalidad de los procesos electorales, asf como las 

condiciones para la conformación de un sistema de partidos, en donde se busca 

dejar atrás la hegemonfa de un solo partido; la Comisión de Derechos Humanos, 

órgano encargado de "garantizar" el respeto de los derechos humanos, la 

implementación de políticas públicas para beneficio de los grupos des protegidos 

de la sociedad. Otro aspecto Que es considerado como un indicador de este 

tránsito, es la alternancia en el poder. 

A pesar de ello nos situamos en un contexto de graves desigualdades 

contra los derechos humanos; una policía corrupta; burocracias clientelistas e 

ineficientes, desigualdades sociales insultantes; el fenómeno de la alternancia en 

los gobiernos, per se no significa la implementación de un gobierno democrático. 

porque para serlo habrfa que cambiar las bases jurfdicas y normativas con las 

que se ha ejercida la forma de gobernar en el pars. y porque, muchas veces se 

sigue ejerciendo las formas de gObierno autoritario de anta no. 
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Actualmente en nuestro pafs estamos experimentando la alternancia de 

poder, en el gobiemo federal, después de setenta años de dominio de un partido 

hegemónico -el Partido Revolucionario Instituciona/ (PRI) -; el Partido Acción 

Nacional (PAN) es quien se encuentra al frente de la Presidencia de la República; 

este es un acontecimiento importante que representa un paso muy importante par 

la conformación de una democracia en nuestro pafs. 

los gobiernos encabezados por partidos no-prifstas en estados y 

municipios, en un principio no eran tomados en cuenta por considerar espacios 

insignificantes ya que el partido hegemónico mantenía una mayoría abrumadora, y 

la perdida de este tipo de espacios era poco relevante. Fue hasta que el PAN 

comienza a tomar estados importantes en el norte de la república, cuando este 

fenómeno tiene relevancia. 

Lo anterior ha llevado a muchos a analizar este momento coyuntural, pero 

no hay que olvidar que estas transformaciones se dan en todos los niveles de 

gobierno, es decir en el gobierno: federal, estatal y municipal. En este último 

espacio la construcci6n de la democracia -esta en función de la llegada de un 

régimen democrático, esto a partir de nuevas formas de de acción en el interior del 

gobierno, la construcción de una cultura polftica, una nueva relación entre el 

gobierno y los ciudadanos; dejando atrás con el esto el régimen autoritario- se vive 

desde hace tiempo. El hablar del espacio municipal se hace referencia a una de 

las primeras unidades de gobierno implementadas en nuestro país y que 

representan espacios políticos importantes. 

Además de estos rasgos, en el articulo 115 de la Constitución Política del 

pars menciona que el municipio es la base de la división territorial, la organización 

polftica y administración de los estados. El municipio es administrado por un 

ayuntamiento de elección popular directa; esta investido de personalidad jurfdica y 

maneja su patrimonio conforme a la ley; tiene a su cargo una serie de recursos 
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públicos, y facultades par formular, aprobar y administrar la zonificación y los 

planes de desarrollo urbano municipal. 

Aun con dichas características la importancia que representa para los otros 

niveles de gobierno era mínima, por la poca participación de los ciudadanos, y la 

relativa autonomía respecto a los gobiernos estatales y federales, y la pasividad 

política que se había presentado; sin embargo, el municipio es la primera instancia 

en donde se presenta la alternancia en el poder. 

Las victorias locales de la oposición (estatal y municipal) desempefian un 

papel fundamental en la democratización del régimen político mexicano; el reto de 

los gobierno de alternancia es buscar la descentralización del poder a fin de 

revitalizar la autonomía local y crear un marco legal que permita que los 

ciudadanos se involucren en el gobierno no solo para dar legitimidad a su 

gobierno, sino también, para crear una conciencia de ciudadanía e ir cambiando 

las prácticas desde la misma sociedad. 

Cuando se habla de la alternancia de poder en escenarios locales, también 

estamos hablando de una nueva composición de la sociedad, pues la alternancia 

es un indicador de transición democrática, en donde el Estado da las bases para 

que presente, de la misma manera la sociedad esta propiciando este cambio. La 

sociedad organizada logró poner al frente partidos diferentes al hegemónico en 

estos espacios. 

El espacio local es el ideal en donde el ciudadano común tiene mayores 

incentivos para participar en la vida política, percibe de manera más concreta los 

resultados y la importancia de su participación y donde, por consiguiente aprende 

la virtudes de la participación, la tolerancia y la responsabilidad social. 

A lo largo de la república mexicana se desarrollo este fenómeno de la 

alternancia, es importante ver como en regiones económicamente importantes se 
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presenta. El estado de México no queda exento de dicho fenómeno, a pesar que 

en está entidad se encuentra un grupo pOlrtico prilsta muy fuerte, me refiero al 

llamado grupo 'Atlacomulco·, el cual tiene influencia signifICativa en la entidad y 

que de cierta forma era menos probable que se presentara un gobierno de 

altemancia, por el poder y el peso de dicho grupo. 

La presencia de partidos polfticos en contiendas electorales no se habla 

registrado de una manera significativa sino hasta 1975, cuando el PPS se registró 

en 10 municipios, por su parte el PAN en 22 y el PARM (PARTIDO AUTÉNTICO DE LA 

REVOWCION MEXICANA) en dos. Hay que recordar que a pesar de que se registra 

una competencia electoral, esta no se desarrolla de una manera equitativa para 

todos los partidos polfticos. 

A pesar de la implementación de la reforma polrtica de 1977, en el proceso 

de 1978 la participación por parte de los partidos polrticos de oposición era aun 

muy incipiente, logrando espacios solo de regidurras, a pesar de ello se va 

avanzando para una transición democrática. 

En el desarrollo del presente trabajo se mostrara un breve repaso por la 

vida polftica del país para identificar las situaciones que dieron pie a que partidos 

de oposición llegaran al poder. Haciendo un recorrido por diferentes niveles de 

gobierno hasta llegar al que este trabajo se le da mayor importancia, el nivel 

municipal tomando como ejemplo de este fenómeno el municipio de 

Nezahualcóyotl del estado de México. 

Es hasta 1997 donde se presenta el fenómeno de la alternancia en el 

municipio de Nezahualcóyotl, quien después de once ayuntamientos comandados 

por el PRI, llega el PRO. Este último partido encuentra como punto clave el proceso 

electoral de 1996, que sería el punto de arranque para su posterior desempeno en 

1997 dentro de este municipio y también en el estado de México. 
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Nezahualc6yotJ es el segundo municipio más poblado del estado; según el 

censo de población del 2000 cuenta con una población de 1, 224,924 habitantes, 

los cuales representan el 1.25% de la población total del pals y el 9.34% de la 

población estatal; su población rebasa por mucho la existente en los estados de 

Tlaxcala, Aguascalientes, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja 

California Sur. 

En este escenario de transición hacia la democracia y con un gobierno de 

alternancia en el municipio, en el presente trabajo se analizará el gobierno 

perredista de 1997 a 2003, en relación con las formas y los medios en los Que 

sustenta para la transición de un gobierno democrático y en Que medida las 

formas de participación ciudadana contribuyeron a dar paso hacia la transición. 

El compromiso de los gobiernos de oposición y en este caso del PRO en el 

municipio es principalmente con la democracia, ya que es parte de su oferta 

polrtica y surge de un cálculo racional y pragmático para distinguirse del PRf y 

justificar su existencia corno alternativa polltica. La eficiencia también es parte 

central de esta oferta política y proviene de la necesidad de apartarse de una 

tradición de corrupción e ineficiencia en el manejo de las finanzas públicas que ha 

caracterizado a muchos gobierno prifstas. 

Estos dos aspectos están inmersos en el desarrollo del presente trabajo el 

cual pretende identificar de qué manera se desempei\an los nuevos gobiernos. 

Elementos que son cruciales, para la instauración de un gobierno democrático en 

el municipio, asl como también, analizar cuales son los factores que dieron pie a 

que el PRO permaneciera en el gobierno por dos administraciones más, es decir, 

de 1997 hasta el periodo actual de la administración que concluye en 2006. 

Haciendo la aclaración que en este espacio solo se analizarán las primeras 

administraciones perredistas, en el municipio. 
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Para ello este trabajo se desarrolla en tres capltulos, en el primero, se 

realiza un seguimiento de los antecedentes de gobiernos de altemancia en 

nuestro pals, en donde se analizarán las reformas electorales que propician la 

presencia de este tipo de fenómenos y la trascendencia que tiene en el desarrollo 

democrático del pars. Esto con mayor relevancia después de 1995 cuando el PAN 

controlaba el poder en cuatro estados de la república, asi como también, se 

mencionan cuales son los primeros municipios donde se desarrollan las primeras 

luchas políticas por el reconocimiento del triunfo electoral no-priístas. 

En este mismo apartado se presentan los antecedentes políticos del 

municipio de Nezahualc6yotl, que fue gobemado por once gObierno prilstas; que 

mantuvieron a este municipio en un estado de letargo y de carencias, en donde se 

presentan los vicios de poder caracterizados por gobiernos autoritarios y 

. patemalista -como lo son: el compadrazgo, corrupción, el corporativismo, el 

paracaidismo polItice, ete.-. Asi como también se presentan algunos elementos 

que propician la presencia del PRO en la presidencia municipal 

El segundo capitulo, se refiere a la llegada del PRO a la presidencia del 

municipio y en concreto a las acciones de goblemo en su primer periodo; a través 

de un seguimiento metodológico, basado en la estructura disei'lada por José Mejia 

Lira. Esta metodologra hace referencia a las acciones de gobierno en tres . 

diferentes ejes: 1) sustantivo, el cual describe las acciones ejecutadas en políticas 

gubernamentales derivadas de las demandas ciudadanas; 2) adjetivo, se refiere a 

las áreas fundamentales de la gestión, de ellas dependerá la respuesta del 

gobierno ante las políticas que emprenda en su gobierno y 3) administrativo, con 

el se hace referencia a los distintos procesos del aparato administrativo: 

Planeación; Organización; Dirección; Control y Evaluación. 

El último capitulo, se realizará un seguimiento similar al del segundo 

apartado, pero éste se refiere al segundo periodo de gobiemo, este apartado parte 

de una pregunta: ¿hay un seguimiento de la forma de gobierno? La cual se 
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responde a lo largo de este espacio; los gobiemos de alternancia en México se 

enfrentan a serios dilemas al tratar de combinar la democracia polltica con la 

eficiencia administrativa y la participación social, aspectos con los cuales se 

enfrentan los dirigentes de este municipio, que de cierta manera trataron de dar 

respuesta. 
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CAPITULO 1 LA LUCHA POR EL PODER POLlTICO LOCAL 

1.1 Antecedentes de gobiernos de altemancia en los espacios locales 

El hablar de espacios locales en décadas pasadas no tenía gran relevancia. pues 

se aceptaba como algo ya dado que el PRI obtendría el triunfo en los diferentes 

municipios del país, y no se daba valor alguno a las contiendas electorales. los 

partidos de oposición ni siquiera figuraban como rivales ante el partido 

hegemónico 1 (PRI); por una parte tenemos a los partidos de derecha, en concreto 

al PAN un partido que no tenía la fuerza política necesaria ya que los candidatos 

que contendian en estos espacios eran personas que poseran cierto arraigo o 

reconocimiento de la comunidad, y además se caracterizaban por tener una 

imagen del conservadurismo y pensamiento católico; pero no un verdadero 

compromiso con el partido. 

loS partidos llamados de izquierda (Partido Socialista Unificado de México 

(PSUM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT» no tenlan las 

herramientas necesarias para presentar un candidato comprometido con su 

partido, sino más bien muchos de los candidatos que se postulaban ni siquiera 

habitaban en el municipio. Su estrategia fue entablar relaciones con 

organizaciones locales y establecer alianzas para postular un candidato 

perteneciente a estas organizaciones que representara determinado partido. 

I cfr. Retomo algunas diferencias diselladas por Giovanni Sanori panI el estudio de los sistemas de partidos. 
Por principio de c:uentas,"partido único significa exactamente lo que dice: solo "";'\e y sólo permite que 
exista lDl partido. Esto se debe a que ese partido -. tanto de jure como de tiocto, lodo tipo de pluralismo de 
partidos". Sanori Giovarmi (1987). Partido Y sistana de partidos, Marco panI uo análisis. Volumen I Madrid, 
Alianza Editorial, p. 265. por otra parte, "el partido hegemónico no permite una competencia oficial por 
poder ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, como partidos segunda, autorizados; 
pues no se 1 .. permite competir con el partido hegemónico en 1érminos antagÓnk.os en pie de igualdad. No 
sólo se produoe de hecho la a1temación, no puede ocurrir, dado que ni siquiero se contempla la posibilidad de 
una ro1ación en el poder. Esto implica que el partido hegemónico seguirá en el poder tanto si gusta como 
sino". !bid. p.278-279. 
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Con estas características no se podía establecer una verdadera contienda 

electoral, pues los partidos opositores no representaban un auténtico contendiente 

ante un partido consolidado y con una notable influencia en todo el país. 

Las primeras luchas políticas en el municipio fueron comandadas ya sea 

por organizaciones o partidos locales apoyados por los ciudadanos de las 

localidades; dado que los partidos de 'izquierda o derecha" no presentaban 

candidatos en algunas partes de la República. En 1946 se presenta uno de los 

primeros casos de esta lucha en León, Guanajuato, a través de una organización 

local: la Unión Sinarquista que habla postulado a Carlos Obregón, quien 

verificando resultados electorales había obtenido la mayorla de los votos, ganando 

así ante Ignacio Ouiroz candidato por el PRM. 

Pero este triunfo no fue reconocido por parte de las autoridades y fue 

impuesta la figura del candidato del PRM, por su parte los ciudadanos se 

mostraron inconformes y realizaron mltines de protesta en contra del fraude 

electoral, las protestas llegaron a tal punto que el 'Senado de la República 

declarase desaparecidos los poderes en el estado y aniquilase de un solo golpe 

represivo una posible oposición verdadera; la sociedad civil era impedida para dar 

muestra de existencia". 2 

El reconocimiento del triunfo de otro partido deferente al hegemóniCO se dio 

hasta 1958 en el ayuntamiento de San Luis Potosi, 'en el estado del mismo 

nombre, el ayuntamiento fue representado por un frente denominado Unión Cívica, 

comandado por Salvador Nava Martlnez; quien posteriormente en 1982 encabezó 

una coalición urbana multiclasista, el Frente Clvico Potosino, logrando repetir el 

triunfo después de varios allos, lo que significó una oposición para el PRI, que de 

cierta forma no podla seguir postergando lo inevitable, la alternancia, claro en un 

principio en espacios locales; esto favoreció para dar legitimidad a un régimen 

que empezaba a sufrir cuestionamientos. 

1 Arrcola Ayala Álvaro, "Elecciones Municipales", en González Casanova Pablo (coord.). ÚJS eJeccionesenMtxfco, 
SXX~ México 1985. p.335. 
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A lo largo de esta lucha por llegar a espacios locales se desarrolló un 

fenómeno muy importante que llevó a tomar ayuntamientos por parte de la 

oposición de una manera tajante, el cual se denominó "Insurgencia municipal"; se 

caracterizó por movilizaciones de organizaciones populares que terminaban en 

acciones directas, como la toma de palacios municipales, impugnaciones de 

resultados electorales. 

En 1982 se presentaron ese tipo de acontecimientos en cinco entidades de 

la república: "en Chiapas, 19 conftictos desembocaron en la toma de 17 alcaldías, 

en San LuIs Potosí, de 5 impugnaciones fueron ocupadas 3 alcaldías; en Tlaxcala, 

de 3 se tomaron 2, en Guanajuato, de 4 casos de impugnación 2 ayuntamientos 

fueron tomados, y en Jalisco 16 problemas llevaron a la toma de 6 alcaldlas. Cabe 

destacar que partidarios y simpatizantes del PAN y del PDM tomaron más del 80 

% de estas alcaldlas·. 3 

Pero a pesar de estos hechos suscitados en los primeros ejemplos, hay 

quien asegura que la verdadera lucha electoral de los municipios se presenta a 

partir de la Reforma Política de 1977, la cual fue presentada el 6 de diciembre del 

mismo ano en el Diario Oficial. Esta reforma trajo modifICaciones y adiciones a 17 

articulos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre estos 

artículos fue incluido el 115; que se encarga de regular jurídicamente la situación 

municipal, su fracción 111 sufrió una modificación le fue adicionado un último 

párrafo a fin de que en la elección de las legislaturas locales se incorporaran 

fórmulas de diputados de minoría, así como el principio de representación 

proporcional en la elección de los ayuntamientos de aquellos municipios que 

contaran con más de 300 000 o más habitantes.4 

Podríamos considerar que el gobierno en esos momentos dio las 

herramientas para facilitar la competencia electoral, pero más bien esta reforma al 

, /bldem .• p. 337 

• /bldem"p. 226 
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articulo 115 fue una acción estratégica para dar legitimidad a un gobierno 

autoritario e impositivo, porque si observamos las modificaciones hechas solo 

fueron para los municipios más grandes del país, que coincidían con el tipo de 

municipios que aflos antes había ocurrido incidencias de la llamada "insurgencia 

municipar; como lo fue León Guanajuato y San Luís Potosi. Esto de alguna 

manera mantuvo los ánimos tranquilos. 

Cuadro 1.1.1 La lucha municipal 

Entidad Municioios Alío Partidos Candidatos 
Nuevo León 51 1979 PAN 17 

PST 13 
PCM 11 
PARM 7 
PPS 6 
PDM 4 

Estado de 121 1981 PDM 4 
México PST 6 

PPS 22 
PAN 26 
PCM 9 
PRI 121 

Veracruz 203 1982 Partidos de 
oposición menos 
del 50% 

Chl'luahua 67 1983 PAN 38 
PSUM 10 
Otros oartidos -10 

Hidalgo 84 1981 PAN 6 
PCM j -6 
PPS 
PST 

Fuente: Da!D8 tomados del artfculo 'EleccIones Municipales' de Alvaro Areola Ayala en Gonzaloz casanova Pablo, 
E_ "" M6xiGo, SJO(l México 1985, P 339. 

Posterior a esta reforma voMó a hacerse una nueva modificación en 1983, 

ampliándose la representación proporcional en cada municipio del país. Pero a 

pesar de esta iniciativa la conformación de una apertura democrática se ve 

limitada ya que los partidos de oposición no tenlan la misma presencia e influencia 

en todo el pals, mientras que el PRI presenta candidatos en cada una de las 

contiendas electorales; los otros partidos presentan candidatos en ciertas regiones 

o entidades donde a penas tienen una presencia mlnima, ejemplo de ello se 

presenta en el siguiente cuadro que muestra que a pesar de la reformas de 1983 
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los partidos de oposición tienen poca presencia, lo cual se ve reflejado al momento 

de presentar candidatos en las contiendas electorales. 

Una explicación de la incorporación a la lucha polltica por parte de los 

municipios lo podemos hacer a través de las reformas políticas hechas en nuestro 

pars a partir de 1977. Se tomara el análisis hecho por Alcocer para identificar lo 

que él llama el ciclo de las reformas políticas, el cual consta de tres ciclos, 1) la de 

1977-1986; 2) 1990-1993; 3) 1994-1996.5 

Es cierto que las reformas hechas fueron una estrategia por parte del 

gobierno para dar legitimidad y acallar protestas de ciudadanos inconformes e 

implantar la idea de democratización de régimen polrtico; pero a pesar de que el 

escenario en que se presentaron dichas reformas no fue el más propicio para dar 

un verdadero viraje de la situación polrtica, si favoreció a que se diera una 

contienda electoral. 

No podemos dejar de considerar los antecedentes que dieron paso a la 

conformación de una institucionalización de las contiendas electorales, y más aun, 

en el escenario polftico que vivió nuestro pais entre 70's - 1988, como lo fue el 

llamado 'movimiento democratizador", encabezado por actores importantes de la 
; . . 

población -obreros, campesinos, sociedad en general y la esfera política este 

movimiento surgió a partir de la incredibilidad del régimen por sucesos como el 

ocurrido en 1976, que en las elecciones presidenciales sólo se presentó un 

candidato en la contienda electoral, o la situación de franco deterioro del nivel de 

vida de la población por la situación económica que enfrentaba el pars. 

La reforma que sentó las bases de la institucionalización fue la emprendida 

en 1977, que apuntaba exactamente a dotar de derechos y prerrogativas a los 

, Aro.- Jorge "El ciclo de las reformas eleclmales, 1978-1996" en Diálogo y Deba/e, AIIo 1, aúm. 1, abril-junio de 
1997. pp. 99-115 
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partidos, liberalizar, transformar un órgano del Estado (la Cámara de Diputados) 

democratizar; en resumidas cuentas crear un sistema de partidos.6 

Esta reforma fue la punta de lanza para que el sistema electoral fuera modificado: 

"las elecciones federales de 1979,1982 y 1985 fueran impactadas por las nuevas 

condiciones electorales. Sus efectos más visibles fueron tres: la aparición legal de 

nuevos referentes partidistas, la reanimación del debate parlamentario y la 

naturalización de las nuevas nociones culturales de pluraHsmo, tolerancia, debate 

y convivencia democrática. Al mismo tiempo, la renovada fuerza de los partidos 

opositores Incrementa progresivamente los costos políticos, y hacia 

operatlvamenle más diflciles aquellas operaciones de fraude o manipUlaclón"7 

El mayor efecto de la Institucionalización de las contiendas electorales se 

vio reflejada en /as elecciones de 1988, en donde la fuerza de los partidos de 

oposición tomaron mayor fuerza, pero a pesar de ello no se presentó un cambio 

de partido en el gobierno federal; no obstante en los espacios locales las 

elecciones toman un mayor significado, esto porque el nivel de competencia 

aumenta y tienen una relación directa con la presencia de partidos opositores en 

distinta regiones del pals, principalmente en el norte. 

Esto favoreció que partidos como el PAN ganaran espacios poIlticos 

importantes en el norte del pals, es sorprendente el fenómeno que se observo en 

esa región del país, en donde encuentran en el PAN una figura que no sólo 

representa a la burguesia mexicana sino también a la clase media urbana; en 

municipios en donde se presenta en coalición con el POM tiene gran aceptación 

en estratos sociales que pertenecian ya sea a partidos netamente de izquierda o 

al PRI. El PAN (PAN-POM) obtuvo 5 capitales del pais, Sonora, Chihuahua, San 

Luis Potosi, y Durango, y una gran presencia en Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Un 

• Becerra Ricardo, Salazar Pedro, Woldenberg losé, La mecánica del cambio político en México. Elecciones. 
f'!rtidos y reformas., Ediciones Cal y Arena, México, 2000, p. 136 

Ibldem., p.14S. 
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hecho importante fue que 1989 el PAN consigue su primera gubematura en Baja 

California. 

La presencia del PAN en espacios locales empieza a tener importancia para 

el gobierno Federal, dentro este contexto se presentan las reformas de 1990 y 

1993 que Alcacer denomina bilateral-defensiva, esto porque dice que estas se 

dieron con la negOciación entre el Partido Acción Nacional y el gobiemo; 

estabilizando así las pugnas electorales y consolidando la relación entre ambos 

actores con la promesa de cogobiemo, estableciendo así la llamada oposición leal. 

De la reforma de 1990 se desprende la base jurídica para los procesos 

electorales, es decir se establecen las reglas del juego; se promulga el nuevo 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la 

creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral 

(TRIFE), quienes dieron las bases para impregnar las elecciones de credibilidad y 

transparencia, pero aun esta instituciones estaban fuertemente inlluencladas por 

el PRI. 

En 1994 se da una reforma posterior para asegurarse de mantener un 

escenario polltico estable, ante la situación de inestabilidad polltica y social por los 

acontecimientos suscitados, como: el levantamiento del EZLN el primero de enero 

de 1994; el asesinato de Luís Donaldo Colosio el 23 de marzo y la firma del RC a 

pesar de la inconformidad social; dicha reforma se presenta en una situación de 

emergencia política, su función fue establecer el dialogo entre los partidos para 

que no se presentaran conllictos, lo que permitió que las elecciones federales 

celebradas el mismo afio fueran las más concurridas y menos impugnadas 

La conformación de un sistema electoral se establece en la reforma de 

1996 esto con "la nueva inlegración del Consejo Electoral y la Junta General 

Ejecutivo del IFE, los cambios en el financiamiento, los topes de campaña, el 

acceso a los medios de comunicación y la nueva lógica del funcionamiento del 
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TRIFE, constituyeron el marco institucional y operativo en el cual se pudieron 

expresar los nuevos niveles de competencia partidaria que condujeron a la calda 

sin precedentes de la votación del PRI08
• Otro punto importante fue el 

establecimiento de derechos pollticos para los habitantes del Distrito Federal. 

Las diferentes reformas políticas que ha sufrido el sistema político, 

contribuyeron a dar legitimidad al régimen, pero también, a que se llevaran a cabo 

cambios importantes en el mapa electoral del pars, la alternancia fue un hecho en 

diferentes entidades y municipios del pars, esto se ve reflejado en el cuadro 1.1.2 

que presenta el mapa electoral en los municipios de nuestro pars hasta el allo 

2000. 

Cuadro 1.1.2 RESUMEN DE LA FILIACiÓN POLlTICA MUNICIPAL EN 2000 

PARTIDO MUNICIPIO POBLACiÓN 

TOTAL % TOTAL % 

PAN 288 11.91 26,589906 32.13 

PRI 1382 57.13 42393535 51.22 

PRO 274 11.33 10679068 12.90 

PT 28 1.16 479674 0 . .58 

PVEM 10 0.41 321763 0.39 

COALlCION 10 0.41 862261 1.04 

USOS Y 418 17.28 1173983 1.42 

COSTUMBRES 

CONSEJO 11 0.45 122 448 0.15 

MUNICIPAL 

OTROS 6 0.25 72307 0.09 

TOTALES 2427 100.00 82694 945 100.00 
F ....... Centro _, de DeurtoIIo MunlclpallCedumI.lunlo 2000. 

Lo interesante de esta alternancia es el saber cómo se desarrollan los 

gobiernos o que acciones emprenden para dar pie a la llamada transición hacia la 

democracia, y dejar atrás el régimen autoritario del prilsmo, porque hay que 

'Becerra Chávez Pablo Savier, "El proceso electAlnll federal de 1997', en Larrosa Haro Manuel (coorcL), Elecciones y 
pmtidos en Mmco. /997, Universidad Autónoma Metropolitana-IztapaIapa-CEDE, México, 2001, p. 17. 
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recordar que llegan a gObernar espacios que eran considerados para el priísmo un 

eslabón que proporcionaba ventajas a ciertos sectores, y en donde se 

encontraban inmersos tocios lo vicios del poder, como el autoritarismo, corrupción, 

abusos de poder, etc. 

No sólo es el hecho de que otro partido /legó a gobernar este tipo de 

espacios sino más bien que es lo que los hace ser diferente del partido que estaba 

anteriormente en el poder, además de percibir cuáles son los factores que 

posibilitaron su ascenso a este espacio. 

Al igual que otras entidades del país el estado de México vivió la influencia 

de los cambios ocurridos, pero lo que lo distingue de otras entidades, es que la 

disputa por alcanzar las posiciones de poder ya sea la gubematura y otras 

poSiciones pollticas de menos peso, como senadurras, diputaciones y 

presidencias municipales ha estado bajo el control del grupo polltico llamado 

'Atlacornulco' 9, que de cierta forma representa la hegemonía de un partido, con el 

se podrra ejemplificar a nivel estatal corno ejerera el poder y la presencia del PRI. 

En el cuadro 1.1.3 se muestra la influencia de la reforma de 1977 en el 

estado de México, pero al igual que en otras partes de la república no tuvo 

resultados satisfactorios en cuanto a la presencia de partidos de oposición en 

ayuntamientos, cabe destacar que también era el primer intento de conformar una 

vida política al interior de los municipio, la cual muchos de estos espacios nunca 

hablan conocido. 

Claro ejemplo de ello es que, en las elecciones la oposición ni siquiera 

representaba el 50% de los candidatos propuestos por el PRI. El PAN fue ellÍnico 

partido que logró triunfar en un municipio: Tultepec, aunque se le negó el triunfo 

• Al""", Amola Ayala, «Adacomuloo l ....... la del poder", en Martínez Assod Carlos (coord.), Municipios en cor¡flicto, 
Institulo de IDvestigaciooe. Sociales UNAM, México, 1985, pp. 5-26 
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en Cocotitlán -donde se dijo que el PRI habla obtenido la victoria por una 

diferencia de 54 votos. 10 

Cuadro 1.1.3INTEGRACION DE LAS FORMULAS DE AYUNTAMIENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES POR PARTIDO 1975· 
1981 

1975 1978 1981 
Numero de 121 121 121 
municipios en la 
entidad 
PRI 121 121 121 
PPS 10 17 22 
PAN 22 18 26 
PARM 2 8 9 
PCM -- -- 9 
PDM - - 4 
PST - - 6 
Total de fórmulas de 34 43 79 
los partidos de 
oposición al PRI 
Fuente: Datos tomadoo del articulo 'AtlactJmulco: LB _la 1181 polIet'. Ñvaro _ Ayala. 

Para 1978 donde se aplicó la reforma para obtener regidores de partido la 

participación por parte de los partidos de oposición fue mlnima, en 92 municipios 

de los 121 que hasta ese momento integraba el estado, el PRI no tuvo oposición 

alguna, en los demás municipios el PAN presentó candidatos en 18 

ayuntamientos, el PPS en 17, y el PARM en 8. 

La conformación de un sistema polltico electoral en el estado de México se 

puede caracterizar en dos etapas como lo señala algunos autores: la primera 

desde la consolidación de la maquinaria priista en los años cuarenta hasta 

mediados de los años setenta, y está marcada por un periodo de virtual 

omnipresencia y predominio abrumador del partido oficial. 

La segunda etapa, entre 1975 y 1993 mostró una tendencia al retroceso 

electoral paulatino del PRI, sin puntos claros de ruptura, hasta las elecciones de 

1978 el IÍnico partido de oposición con una presencia electoral slgniflCStiva fue el 

fU Ihldem., p. 20 
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PAN, al que se le reconoce, de los votos compu1ados en las elecciones para 

gobernador, el 12.4 por ciento en 1975, el 7.1 por ciento en 1981, el 10.0 por 

ciento en 1987 y el 16.49 por ciento en 1993. Por su parte /os partidos de 

izquierda toman presencia en las elecciones para gobernador de 1987, con el 

PSUM en coalición con el PRT y el PMT que obtuvieron el 8.7 por ciento de los 

votos computados, ya para 1993 el PRO alcanzó el8 por ciento." 

Para las elecciones de 1996 era más que evidente la competencia electoral, 

mostrando en el estado una ciara tendencia al tri partidismo, sustentado en los 

resultados electorales: PRI 73 alcaldías, el PAN con 23, mostrando una clara 

tendencia a la presencia en los municipios más industrializados o con un mayor 

peso económico, como lo son: Naucalpan, T1alnepantla, Atizapan y Cuatlitlán 

Izcalli; el PRO tuvo presencia en 26 municipios, en ese caso los más impor1antes 

fueron: Texcoco, Nezahualc6yotl, La Paz, Chalco, Zumpango y Teoloyucan. 

Con estos datos podemos ver la clara tendencia hacia la conformación de 

una competencia polltico-electoral, evolucionando las prácticas pollticas por parte 

de los partidOS de oposición, tomando con ello una presencia significativa en las 

contiendas electorales y modificando as! el mapa polltico electoral de la República 

Mexicana. 

La principal intención de presentar los antecedentes de la alternancia, es 

para situamos en el momento histórico en que de desarrollan este tipo de 

fenómenos politices, y asr comprender que la alternancia en el municipio de 

NezahualcóyoU del Estado de México, no es un fenómeno aislado sino surge a 

partir de un contexto politice y social, el cual es el tema de interés en este trabajo, 

no sólo por la importancia del fenómeno sino también por la del municipio, ya que 

es uno de los más grandes en cuanto a población se refiere, y es uno de los 

" SehIoingut Mattha, Duba. Emilio, "El primer gobierno perredista de Nezahualcóyod, Estado de México", on 
Scb1lOingart MaJ1ha, Ouhau Emilio (coord.) Transición pollticQ y demacrocúJ municipal en Múleo y Colombia., Miguel 
Ángel Pomia, México. DF, 200 I.p. 165 
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municipios más importantes para el PRO por el número de simpatizantes que en el 

se encuentran. 

As! como también es importante el ver como se desarrolla el ejercicio de 

gobiemo por parte del PRO, ya que se han trabajado poco sobre la presencia de 

este partido en gobiernos de alternancia y que mejor que este espacio para 

desarrollar un trabajo sobre dicho tema. 

19 



1.2 ANTECEDENTES POLITICOS DEL MUNCIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL 

Como podemos apreciar con los datos antes mencionados la presencia de un 

partido de oposici6n en el municipio de Nezahualcóyotl se presenta hasta 1997 

con las elecciones locales, obteniendo el triunfo el PRO; pero antes de eso el 

municipio estaba dominado por el PRI quien estuvo al mando por 34 atlos -con 14 

presidentes municipales, 12 por elecci6n popular y 2 interinos-, la estrategia de 

este partido se present6 como en el resto de la República Mexicana, a través de 

un corporativismo que aglutinara a las principales fuerza políticas emanadas de la 

población. Por organizaciones de los tres principales sectores: la Confederaci6n 

Nacional Obrera Popular (CNOP), Confederaci6n Nacional Campesina (CNC), y la 

Confederaci6n Trabajadores de México (CTM). 

La historia política del municipio en ningún momento puede ir desligada de 

los antecedentes históricos de la fundación del mismo. el cual se integró con 

territorios de los municipios de Chimalhuacan, Los Reyes La Paz, Ecatepec y 

Atenco; lo que trajo consigo dos serios problemas, en un primer momento 

conflicto entre los municipios por la responsabilidad que traerla el establecimiento 

de colonos en terrenos no aptos para la urbanización, que demandaban bienes y 

servicios; la pregunta era de quién era la responsabilidad de atender las 

demandas de los colonos, si estos nuevos pobladores se situaban a la orilla de 

estos municipios y en un segundo lugar era el dar respuesta a los conflictos 

ocasionados por los fraccionadores ilegales, que defraudaron a gente vendiendo 

terrenos propiedad de ejidatarios. 

De cierta forma estos problemas se resolvieron gracias a persistencia de los 

nuevos colonos al demandar un pedazo de tierra donde establecerse lograron 

conformar una lucha legal contra los fraccionadores y pedir la constitución de un 

nuevo municipio, el 120 del Estado de México, el primero de enero de 1963: 

Nezahualc6yoU. 
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Este aspecto fue de vital importancia para la Integración del nuevo 

ayuntamiento a pesar de su heterogénea composición; ya que la mayoría de la 

población era emigrante de otros estados de la República, pues desde sus inicios 

se caracterizó por ser un municipio con una fuerte capacidad de organización 

social, la cual lo llevo a tener presencia posteriormente en el escenario político. 

Si la organización social fue un aspecto para la conformación de una 

identidad entre los colonos del nuevo municipio, también fue un aspecto alarmante 

para las autoridades, la clase política aglutinada en el PRI. Dicho partido, desde la 

creación del municipio sentó la base en la CNOP, la que a su \fez reunió la Unión 

de locatarios, la Sector Magistral, la Cámara de Comercio, y al General de 

Colonos, principales actores en el desarrollo municipal12. Con lo cual pudo 

mantener al margen aquellos grupos disidentes, teniendo a su cargo el control de 

estas organizaciones, tenia margen de acción para controlar sus protestas ya que 

si no se estaba afiliado a las organizaciones oficiales no se tenía derecho a que 

sus demandas fueran escuchadas, controlando también la aparición de otras 

organizaciones ajenas al partido. 

El estar afiliado a cualquiera de estas organizaciones significaba entre otras 

cosas el tener una oportunidad de participar en el escenario politico, ya que la 

mayoría de representantes a puestos de elección popular se desprendieron de 

miembros de las distintas filiales de dicha confederación, su capacidad de 

cooptación fue signifICativa aglutinó a los sectores más importantes, limitando el 

ascenso de personas ajenas a estas organizaciones a puestos de elección popular 

o aun cargo público, con ello ejercía de una manera más eficaz su poder politlco, 

lo caula se ve reflejado en la presencia que tenía en las organizaciones como lo 

son: 

La Federación de Organizaciones de Colonos y Comerciantes del Estado 

de México (FOCCEM); la Central de Comerciantes y Colonos Establecidos 

12 A1varado Guevlllll Emiliano, YoIhueyliztll (De esplrilU gl"alUk), Aries. México. 1996, p. 175 
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(CECOEM); el Frente Único de Comerciantes y Colonos Organizados en el Estado 

de México (FUCOEM); la Comunidad Revolucionaria de Acción Popular (CRAP); 

la Confederación Nacional de Organizaciones Revolucionarias y Asociaciones 

Civiles (CONORAC); el Consejo Nacional de Acción Popular (CONADEP); la 

Federación de Industriales, Colonos y Comerciantes en el Estado de México 

(FICCEM); y la Federación de Industriales, Comerciantes y Colonos del Estado de 

México (FEPICEN). 

En la Confederación Campesina también tuvo presencia, como otro punto 

clave para asegurar el control prilsta, esto a través del Movimiento Restaurador 

de Colonos, con la dirección de Arlemio Mora Lozada, Odón Madariaga y Ángel 

Garcla Bravo; en su inicio las demandas de este movimiento se enfocaron al 

cumplimiento de la prestación de servicios públicos que eran obligación de \os 

fraccionadores; al no ver una respuesta favorable los miembros del movimiento se 

declararon en huelga de pago a los fraccionadotes. Su actividad se ve reforzada 

con ruidosos y multidinarios mltines ante las oficinas gubemamentales de la 

localidad, !le Toluca y hasta del Distrito Federa/.13 

De este grupo se desprendieron personajes que participaron dentro del 

ayuntamiento, posterior al movimiento de huelga hubo una fractura en su interior 

avanzando asf la presencia del partido oficial en el movimiento, y ya no tanto un 

movimiento de colonos preocupados por sus condiciones de vida. 

Otro importante sector para la concentración del poder fue la Confederación 

de Trabajadores de México (CTM) , que a pesar de la poca presencia del sector 

económico en el municipio, las organizaciones afiliadas han sido realmente pocas, 

pero no por ello menos importantes para quedar al margen de las estrategias 

políticas por el partido en el poder. 

"lbldem .• p. 158 
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Los tres aspectos que fundamentaron el régimen polftico autoritario en 

nuestro país fueron: i) el partido hegemónico, ii) el corporativismo y iii) la 

cooptación; aspectos que se pernearon en todos los niveles de gobierno, por /o 

tanto en este municipio, donde dichos mecanismos fueron empleados como 

engranes de una gran máquina que trabajo sin ningún problema y cuestionamiento 

por mucho tiempo. 

Así como también otro fenómeno que se presenta en la política mexicana 

son los vicios del poder, como el llamado paracaidismo po/ltico, fenómeno que se 

manifestó en el municipio; de los nueve alcaldes constitucionales Que ha tenido el 

joven municipio -hasta 1990- situado al oriente del Distrito Federal, sólo cinco han 

tenido residencia alll. Jorge Sáenz Knofh, Francisco González Romero, Alvaro 

Jacco, José Lucio Ramírez Ómelas y José Salinas Navarro.14 

Este fenómeno no es exclusivo de la presidenCia municipal, sino también de 

las diputaciones federales, como lo fue el caso de la antes coordinadora de la 

bancada prirsta en el Senado de la República Elba Esther Gordillo Morales, quien 

fue diputada federal por el distrito XXVI del estado de México, correspondiente a 

Nezahualc6yoU en la Lllegislatura (1979-1982). 

Este acontecimiento no fue aislado; "basta saber que, de los 47 diputados 

federales (por el principio de mayorra relativa) Que ha tenido el municipio, de los 

40 han pertenecido a las últimas cuatro legislaturas, (cuando aumento a 10 el 

número de los distritos electorales federales, en contraste con los cuatro distritos 

locales que existen en la actualidad), 33 procedían de lugares distintos a 

Nezahualc6yoU, y s610 14 contaban con arraigo en la populosa circunscripcióno15 

Estos datos son muy interesantes y nos hacen cuestionamos que clase de 

representatividad tiene uno como ciudadano y el elector en este tipo de espacios, 

si quienes los representan ni siquiera tienen conciencia de cuales son las 

'4 Estos datos tuero. obtenido de una publicación de la revista Proceso de 1990, los datos exactos DO fueron obtenidos. 
" Estos datos son sólo hasta 1990 
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deficiencias que se presentan en la comunidad pues no tienen un arraigo y sólo 

llega a estos puestos para lucrar a favor de sus intereses personales; además que 

clase polltica se está formando en este tipo de espacio; y /o que realmente 

pe~udica directamente para la conformación de un verdadero proyecto polltico 

tanto a nivel local como federal, ya que la inmadurez de la clase política no 

encuentra el rumbo para realizar un proyecto o si lo realiza no hay una 

continuidad, ocasionando verdaderos rezagos en la sociedad. 

Las medidas adaptadas por estos polítiCOS más bien se encaminaron a la 

lucha por conservar el poder, y por tanto, la presencia en el ayuntamiento y no por 

la conformación de un proyecto polftico, lo cual tiene sustento en la historia de 

dicho municipio; ya que los primeros ayuntamientos estaban más preocupados por 

consolidar los lazos con las organizaciones del municipio, para asl mantener el 

control y no se vio un avance favorable para la población; hasta la llegada del 

sexto ayuntamiento de 1979-1981 se da mayor importancia a la construcción de 

una estructura social, las escuelas se Incrementan hasta llegar a 405; dos aulas 

en promedio se edifican cada día; por primera vez el alcalde promueve la 

realización semanal de consuHas populares. 16 

En la conformación del séptimo ayuntamiento, en el cumplimiento de las 

reformas de la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, por 

primera ocasión se designan dos regidores de representación proporcional, 

distinciones que recaen en Francisco Gutiérrez Barba y Joaquín González, 

militantes del PAN; 17 con ello se podría decir Que se empieza abrir paso a aquellos 

partidos de oposición que aspiran llegar a la presidencia municipal, pero también 

se realizan modificaciones a la ley para dar legitimidad a los gobiemo locales. 

Es importante hacer referencia a la conformación del cabildo, porque si bien 

su composición fue de representantes de las organizaciones, la oposición empezó 

a tener presencia en este espacio, que poco a poco llevo a la conformación de un 

16 Alvarado op. cll., p. 165 
I7lbfdem.,p.169 
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sistema político municipal, es por ello que a continuación se da algunos datos 

referentes a la presencia de los partidos de oposición dentro del cabildo. 

Para el periodo de 1985- 1987, aumento con dos regidurias de mayoría 

relativa y otro de representación proporcional quedando de la siguiente manera: 

Eugenio Rosales Gutiérrez y Benigno López Mateos, como slndicos. Los regidores 

fueron Armando Montarío Chombo, Florencia Catalán Valdéz, Aurelio Salinas 

Ortiz. Salomón Alemán García, Elías López Vázquez, Enrique Félix Cruz, Carlos 

Villas Paredes, Perfecto Martlnez Mulloz y Teresa Navarro Ramírez; por los 

partidos de oposición: Elpidio Lucio Escobar Cruz (PAN), Teresa Dorantes 

Jaraml/lo (PARM) y José de Jesús Ruvalcaba (PSUM). Ayudando asl a la 

conformación aunque insipiente de un pluralismo polltico e ir dejando a tras poco a 

poco la hegemonía de un partido político. 

En el noveno ayuntamiento la presencia de los partidos de oposición dentro 

del cabildo municipal estuvo a cargo del PAN con Rosa Maria Simón Gallardo, 

Héctor Miguel Bautista por el Partido Mexicano Socialista y por el Partido 

Demócrata Mexicano María Inés Quezada Hernández; esto en el caso de las 

regidurlas, en el caso de las diputaciones de representación proporcional 

estuvieron representados por Teresa Dorantes Jaramillo del PARM y Odón 

Madariaga, afiliado al Frente Democrático Nacional (por parte del Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional). 

En el siguiente periodo hay una nueva modificación a Ley Orgánica 

Municipal y a la Constitución del Estado de México, en relación con el número de 

regidores, que debe tener cada municipio en función de la densidad de su 

población, lo que llevó a que en el municipio se extendiera el número de regidores 

de mayorla relativa de 9 a 11, Y de representación proporcional de 3 a cinco. 

Es decir, para las elecciones de 1993 los regidores de oposición fueron 

cinco los cuales se vieron representados por los partidos: PRO, PAN, Partido del 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PVEM (Partido Verde Ecologista 
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de México) y el PPS. Los cuales tendrán que desempellar sus cargos en el 

gobierno que comprende de 1994 a 1996. 

Es importante mencionar lo que establece el Código Electoral del Estado de 

México. para dar paso a la conformación de un sistema político electoral en las 

dos administraciones que analizaremos; esto en cuanto a la integración política de 

los ayuntamientos. lo cual es mencionado en el artículo 24 fracción 111 de este 

Código: 

·Cada partido poUtico deberá postular en planilla. con fórmulas de propietarios y 

suplentes. la totalidad de los candidatos para los caf90s a elegir. El candidato a 

presidente municipal ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el candidato a 

los candidatos a sindico ocupará u ocuparán. según el caso. el segundo y el tercer 

lugar en dicha lista; y los restantes candidatos a regidor ocuparán los siguientes 

lugares en la lista •...• 18 

Otra fracción que es importante mencionar es la cuarta que dice: 

IV. Para tener derecho a participar en la asignadón de regidores según el principio 

de representación proporcional. Ips partidos politicos deberán aa-editar la 

postulación de planillas completas de candidatos propios o en coalición en. por /o 

menos. cincuenta municipios del Estado'S; 

Lo cual para que surja efecto los partidOS polltico deben obtener al menos el 

1.5% de la votación válida en el municipio; y si ningún partido minoritario obtiene el 

porcentaje requerido no se asignaran regidores por el principio de representación 

proporcional. y si sólo un partido obtiene el porcentaje requerido se le asignará la 

mitad de los regidores por representación proporcional; con esto podemos 

apreciar que la conformación del ayuntamiento no puede quedar representada por 

un solo partido. lo que ayudar a la conformación de un sistema de partidos más 

plural. por tanto. democrático. 

"Código Elec10Jal del Estado de México. Instituto ElectoJal del Estado de México. 2003. pp.43-44 
IP/bldem .• p.43 
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1.3 Aspectos Soclodemogréfico de Nezahualcóyotl 

Uno de los aspectos que no podemos dejar considerar es la composición 

sociodemográlica del municipio de Nezahualc6yotl, para asi poder tener una 

perspectiva general de lo que significa gobernar este municipio y los retos a los 

que se enfrentó del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de 

gobierno de 1997 a 2003. 

El municipio se constituye en 1963, es relativamente joven y representó el 

crecimiento de la mancha urbana alrededor de la ciudad de México, de manera tal 

que de los 6 000 habitantes registrados en el censo de 1950, pasaron a ser 610 

000 en 1970; 1 950000 en 1985 y 1 225972 en 2000, según los datos deIINEGI, 

con el Censo General de POblación y Vivienda de 2000. Este municipio es el 

segundo más importante en la Republica Mexicana en cuanto a poblaCión se 

refiere. 

Los habitantes de este municipio representan el 1.25% del total de la 

población nacional, mientras que sus 63.44 kilómetros cuadrados equivales tan 

sólo al 0.003% del territorio. Su densidad de pOblación es de 19, 290 habitantes 

por kilómetro cuadrado, en tanto que la nacional es de 50 habitantes por kilómetro 

cuadrado.20 

,. Plan de Desam>llo MWlicipaI200-2003, p. J 7. 
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Se ubica en el antiguo Lago de Texcoco, a 9 Km. Al oriente del centro de la 

capital del país y sus limites son los siguientes: al Norte con los municipios de 

Ecatepec y Texcoco, al Sur con el Distrito Federal y el municipio de La Paz, al 

Este con los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacan y al Oeste con el 

Distrito Federal. 

El municipio está dividido territorialmente en 89 colonias -ver anexo se 

especifican las Colonias que integran el municipio- (tres de ellas irregulares), que 

a su vez integran tres grandes zonas: centro, oriente y norte; las dos primeras 

conforman la Cabecera Municipal. La zona centro y oriente abarcan la atención de 

70 colonias; la unidad Administrativa de la Zona Norte atiende a 16 colonias y las 

asentamientos irregulares del Canal de Sales.21 

Algunos datos relevantes referentes a la población, según la Comisión 

Estatal de la Población (COESPO), estima en sus proyecciones del ar'lo 1995, que 

debido a la disminución en la tasa de crecimiento, la edad promedio aumentara a 

23 ar'los en el 2000, para el 2010 será de 28 ar'los, los grandes grupos de edad de 

la población cambiarán tanto en sus montos absolutos como en los relativos, 

creando una situación de lento envejecimiento en la población. 

Lo que significa también -con datos de la COESPO- que en el 2000 el 

30.8% de la población estaba en el intervalo de edad de 0-14 ar'los, lo que causará 

en el mediano plazo la disminución de la demanda de servicios escolares a nivel 

básico, mientras tanto la población entre 15-64 ocupa el 65.5% del total de 

habitantes; grupo que requiere mayor atención, pues representa un potencial 

político significativo para los partidos po/lticos. 

Estos datos son reforzados con los resultados del Censo General de 

Población y Vivienda 2000 deIINEGI, donde de una población total de 1 225 972 

habitantes (ver anexo gráfico 1.3.1) el mayor número de pobladores se encuentra 

ZI Ibtdem, p.l o 
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entre en el rango de edad de 25-29 años, con una población de 126 102 

habitantes, la que le sigue se encuentra entre los 20-24 años con una población 

de 123 372 habitantes, lo que significa que el mayor número de pobladores son 

jóvenes demandantes de un empleo en su caso estudios de nivel superior; son 

también en otra perspectiva votantes en potencia, lo que impllcarra reforzar la 

atención en este sector. 

En el GráfICO 1.3.2 podemos apreciar que el grupo de edad de O a 14 anos 

disminuirá mientras el grupo de 15 a 64 años aumentará, estos datos son muy 

importantes para la planeación de políticas pÚblicas22
, ya que se puede identificar 

cuales serán los sectores més vulnerables, por ejemplo hay un aumento 

significativo de la población en edad de trabajar habrá que poner en práctica 

medidas que permitan dar respuesta a las demandas de la población. As( como 

también posteriormente podremos analizar que tipo de polfticas se estén 

implementando en el municipio y hacia que sector de la población van dirigidas. 

La tasa de natalidad de igual manera ira en descenso; se estima que la 

natalidad se situaré en 20.73 nacimientos por mil habitantes en el ano 2000,18 en 

2005 y en 15.88 en el año 2010. Por otra parte, se espera que la tasa global de 

fecundidad descienda a 2.18, 1.93 Y 1.77 hijos por mujer en esos años, 

respectivamente. Para la COESPO la pérdida poblacional indica que el municipio 

ya ha entrado, junto con algunas delegaciones del Distrito Federal, en una etapa 

avanzada del proceso de metropolización.23 

'" "Tal oxpRSióo desi .... normalm_la"csIraIq¡ias de acción" (las potiticas) que le soo imputables a los gobiernos, o • 
cia1a, or¡anizaciones 110 gubem ............ en su cotidiano quehacer frente • la gran di .... idad de áreas de problemas y 
,ilwlcioocs qllO enm.DIaD en cada coyuntura. cuondo de rale. esrraleg/M puede soslenerse argumenralmenre que tienen 
sen~do pri!Jbeo. que strven a Inlert. púbUco ylo que ",sponden al ",mllado de la agregación de las voIun/ades 
1_lduDle. del público ciudadano". Bazúa. Femando Y Va1enti, Giov ..... "Politica Pública Y desarrono", en Massé, 
Nuv60z Carlos, Sandoval Forero Eduardo A. (coord.) !'ollffcag Públieas y desarrollo munlcípal Problemas te6ricos
prdclleos de la gesllón púbUea y munlcípal, El Colegio Mexiquense A.C. I Universidad Autónoma del Estado de México, 
ESIado de México, 1994, p.~2 
"Plan de DesanoUo Municipal, 01'. ell., p 18 
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GRAFICO 1.3.2 PROYECCIONES DE LA TASA DE CRECIMIENTO 

2000 2005 

FuenIe: Plan de 0Marr01la Municipal 2000-2003. p. 17. 

2010 

o grupo de 
edad 0-14 

• Grupo de 
edad 15-64 

Tal vez esto se deba también a que este municipio es netamente urbano y 

donde hay un avance en las condiciones de vida, los datos proporcionados por el 

INEGI, en sus censos de población de 1990 y 2000, informan que los servicios 

como agua potable, drenaje, energía eléctrica, y la utilización de gas para cocinar 

se han incrementado hasta en un dos por ciento. En el grafico 1.3.3 se muestra 

esta tendencia. 

GRAFICO 1.3.3 SERVICIOS EN LA VMENDA 

IJ 1990 .2000 

Aa" D..... Energfa 0_18<_ Elecclrlea _ 

Fuente: Cenoo General de Poblaci6n Y VIvienda 2000 

Por las características del municipio no solo debemos considerar el 

incremento de estos servicios sino también a que proporción de los habitantes es 

brindado estos servicios o que carencias existen, para ello se tomaron datos del 
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XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el cual nos dice que el total de 

viviendas en el municipio es de 282 233, de las cuales 268 444 tienen los servicios 

de agua entubada, drenaje y energla eléctrica lo que significa que alrededor del 

95% de la población cuenta con estos servicios, lo que será importante es atender 

a la población que carece de ellos; para mayor comprensión de los datos a 

continuación de presenta el Grafico 1.3.4. 

Otro dato importante que hay que destacar de la población es su ingreso, 

asl como también el tipo de actividad en que se desempel'ian; el sector primario es 

el que tiene menor actividad, esto porque el municipio es eminentemente urbano, 

dejando de lado las actividades de agricultura, silvicultura y acuacultura; la 

ganaderla se concentran más bien en la llamada actividad de traspatio. 

El sector secundario, es menor que el sector de comercio y servicios, pero 

lo significativo de este es que su tasa media anual de crecimiento supera a la de 

comercio; en tanto, el sector terciario es el que se desenvuelve el mayor número 

de la PEA (Población Económicamente Activa); las empresas manufactureras 

representa un avance significativo al pasar de 8% al 10%, el sector de servicios de 

un 30% a 38%. Repercutiendo as! en la actividad económica de los pobladores. 

Esto se muestra más a detalle en el grafico 1.3.5 el cual se presenta en anexo. 

El municipio proporciona el 42.8% de los trabajos, el 13.4% lo proporcionan 

otros municipios, el 2.8% otros estados o fuera del país y restante 41% se 

desempena en el Distrito Federal; esto se debe a la condición del municipio al 

encontrarse dentro del Valle de México y que además el municipio no cuenta con 

la infraestructura necesaria para brindar empleos a los pobladores. 
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GRAFICO 1.3.4 INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS 

de viviendas 

13 Sanitario exclusivo 

__ --jI 111 Agua enbJbada 

y electricidad 

No agua, drenaje ni 

No. De viviendas 

Fuenle: XII Censo GenefaI de PoblacIón Y VNIendo 2000/ IndicadOlft SocIodemogréflco 

Un dato muy importante que se debe tomar en cuenta es el nivel económico 

que tiene la población, la cual nos puede indicar el nivel de vida que tienen los 

pobladores, así como también de esto se pude desprender los servicios de salud 

que tienen, a partir de tener un trabajo que les proporcionen este servicio, lo cual 

desafortunadamente no se presenta de una forma favorable para los pobladores 

de este municipio; el total de la población no derechohabiente es de 658 029 

habitantes, mientras que el total de la población derechohabiente es de 528 597, 

lo que muestra una seria carencia de este servicio y si lo comparamos con los 

ingresos de los pobladores, que en mayor proporción percibe entre uno y tres 

salarios mfnimos. podemos decir que no cuentan con ingresos suficientes para 

acceder a un servicio médico particular. 
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Esto es un aspecto muy preocupante que deberá atender con mayor interés 

el gobierno municipal. Para tener una mejor comprensión de lo que se habla, se 

presenta información gráfica en el anexo con los números 1.3.7 y 1.3.8 de servicio 

de salud y los ingresos en salarios mfnimos de los pobladores de este municipio. 

Estos son los datos de la población que considero más importantes para 

posteriormente hacer una correlación entre las demandas ciudadanas y las 

repuestas que da el gobierno, asf como también la función que tendrán la 

implementación de ciertas pollticas o proyectos dirigidos a la localidad; ya que hay 

que recordar que el proporcionar servicios es una tarea primordial para el 

ayuntamiento, y estos elementos nos brinda una visión de la situación del 

municipio. 

División Política 

El ayuntamiento es el cuerpo colegiado de gobierno y administración; sus 

Integrantes tanto de mayorra relativa y de representación proporcional, son electos 

por voto popular conforme a las normas en materia.24 Los partidos pollticos que lo 

integran son: PRO, PRI, PAN Y PVEM. 

Los partidos políticos se han vuelto parte fundamental del sistema político 

de nuestro pais, ya que a través de ellos los ciudadanos toman parte de la política. 

Su presencia y competencia han cambiado casi todas las relaciones y las 

prácticas políticas: han erosionado el poder del presidencialismo, han planeado 

nuevas relaciones entre los gobiernos estatales y el gobierno federal25 . 

La alternancia en el poder municipal no es más que una muestra de estos 

cambios, donde se refleja la importancia del papel que tienen los partidos pollticos 

como motor de cambio al ejercer determinadas acciones en sus gobiernos, es por 

"Bando Municipal 2002, H. Ayuntamiento constitucional de Nezahuak:óyoll, Mélcico, 2000-2003, P 24. 
'" Becerra Ricardo, SaJazar Pedro. Woldenberg losé, op. cit., p. 151 
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ello que en el siguiente apartado se hará un seguimiento del gobierno perredista 

en el municipio de Nezahualcóyotl. 

"El fortalecimiento de los partidas políticos ha sido consecuencia, motor y cauce 

para la transición democrática de México. La democratización del pais ha 

significado, sobre todo, construcción y consolidación de partidos pollticos y, al 

mismo tiempo, han sido ellos los vehiculos para la expresión de la pluralidad 

política real. los actores fundamentales para la construcción del edificio electoral 

mexicano son los partidos polfticos·. 26 

"'Ibídem., p.148 
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CAPITULO 2 LA LLEGADA DEL PRO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
NEZAHUALCOVOTL. 

2.1 El primer Gobierno de alternancia (1997-2000) 

La llegada del PRO al municipio de Nezahualc6yotl fue un suceso inesperado para 

el propio partido, ya que sólo esperaban con optimismo ser la segunda fuerza en 

el gobierno, pero nunca ser los encargados de la dirigencia de la alcald(a; el 

mismo Valenlln González Bautista, presidente municipal electo para el periodo de 

1997-2000, piensa que las circunstancias extemas fueron las que favorecieron los 

resultados electorales27. 

Las condiciones que se presentaron en este escenario político fueron de 

diverso tipo, las cuales no se alejan de la realidad nacional, como lo es el deterioro 

en la calidad de vida, la injusticia social, la ausencia de polIticas públicas, 

encaminadas a mejorar las condiciones de vida, la Incertidumbre polftica que 

reflejan los gobernantes al no presentar un verdadero proyecto polrtico. 

Primero que nada hay que determinar las circunstancias en que se 

encontraba este municipio, para con ello analizar cuáles fueron las condiciones 

Intemas que posibilitaron la aHernancia. Por una parte se presenta una gran 

inconformidad entre los miembros del PRIIocaI, pues se decla que el candidato y 

la planilla que presentó el partido, sólo favoreció a descendientes de caciques 

locales, reflejando con ello una fractura entre sus miembros. Un ejemplo de ello 

fue la postulación como primer sindico al hijo del dirigente de la Central de 

Comerciantes del estado de México y hasta esos momentos diputado local, 

Rogelio Ángel Garrido y como segundo; Alma Angélica Quiles Martrnez, hija del 

dirigente de la Confederación Revolucionaría Acción Popular y diputado en esa 

administración, Eduardo Quiles Martlnez. 

catalán Valdez dirigente municipal del PRI, rechaza que las pugnas 

intemas hayan provocado la derrota. A pesar de ello el PRI obtuvo 128 000 votos 

" Mougc Raúl. "El PRO rompió 30 alIos de begelllOOfa prÜliII Y con SIl iDespemda victoria en Neza completó el cet<O opositor 
al DislriIo Federal", en Proceso, núm.. 1046, noviembre, p.17, 1996. 
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menos que la elección de 1993, sostiene que la derrota fue que el 'priísmo no 

salió a votar".28 Pero, ¿qué se podía decír en una posición así, cuando en su 

partido no se encontró un verdadero acuerdo para poder conformar un equipo de 

trabajo con el cual todas las facciones estuvieran conformes? 

La presencia que tenía el PRO era mlnima, si tomamos en cuenta que 

hasta esos momentos Ciudad Nezahualcóyotl tenía cerca de 700 organizaciones 

de todo tipo formalmente constituidas, 500 de las cuales, aproximadamente, 

pertenecían al PRI, si bien aparecen y desaparecen de un día para otro. El PRO 

tiene el control de entre 15 y 20 grupos dice González Bautista.29 

El peso polftico lo mantenía el PRI, esto gracias a las características del 

municipio, que desde sus inicios se distinguió por integrar organizaciones para 

lograr que sus demandas fueran escuchadas; la representatividad del PRO fue 

mucho menor y se constato en los resultados electorales, pues aunque hayan 

hecho "por primera vez una campa~a poUtica en forma" -esto según palabraS de 

González Bautista-, el abstencionismo fue más alto que en 1993. 

"El PRI -dice el candidato perredista- se habla mantenido en el poder gracias al 

voto corporativo. Hoy le falló porque nosotros penetramos a organizaciones que 

ellos tenían prácticamente aseguradas. Tuvimos acceso a la Cámara de 

Comercio y pudimos dialogar con grupos de transpQftistas, comerciante y 

tanguistas. A todo ellos expusimos nuestras propuestas. Despejamos dudas y 

terminamos con el estigma de que el PRO es un partido violento, que no está 

capacitado para gobem~ 

Considerando que se trabajo en una buena campalla electoral, que se /lego 

a la gente con un discurso de compromiso y se hubiera presentó un proyecto 

polltlca que involucrara a la comunidad; los resultados en la urnas hubieran sido 

"Ib/dem., p. 33 
"'lbldem., p. 32 
'" Ibldem .• p. 32 
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diferentes. El PRO obtuvo aproximadamente 130 000 sufragios. El listado nominal 

fue entonces de 770 000 electores, de los cuales sólo votaron 342 000, el 

abstencionismo fue alrededor de 43%.31 

El abstencionismo como ya lo hemos visto en elecciones de otros niveles 

de gobierno, es un fenómeno peligroso para la legitimidad de las instituciones, en 

las cuales está sustentado el régimen político32
; como impartir un gobierno en 

donde el 50 % de la población ni siquiera participó en una "elección democrática". 

Pero aun así se tomaron en cuenta las elecciones; ese es un gran problema 

en nuestro país, el no tener una cultura política auténtica, que impulse a los 

ciudadanos a salir a votar, de la cual no nos hemos preocupado por fomentar de 

un manera acertada, porque si bien es cierto se invierte una gran cantidad de 

recursos en campanas políticas, que no tienen repercusiones a largo plazo; pero si 

propician elllarnado "mercado polftlco·33
• 

A eso se enfrentó el gobierno electo; a una población desencantada de 

gobiernos anteriores, con una inconformidad social, desprendida de su realidad 

cotidiana, que no brindó legitimidad al nuevo partido en el poder, pero que a pesar 

de ello se presentó una alternancia no provocada por la ciudadanía, sino más bien 

circunstancial. 

Así los resultados que se desprendieron de la elección del 10 de noviembre 

de 1996, fue la conformación de un gobierno integrado por jefe de asamblea 

denominado preSidente municipal, un número determinado de regidores y 

sindicos34
, que en este caso son tres, dos del PRO y uno del PRI, por el principio 

" Ibúlem., p. 33 
" EI"~ poHtico remite a la distribuoiÓD Y jemJquización llOO1IIItiva, constituciooaI; de los poderes púbUoos del EsIado, osi 
<OIlIO las mnnasjuridioas instilucioaales de su I<OIMciÓDY _. SaIazar LuIs. "Altemanciasy cambio de 11!gimen", 
en Mcyenbczg Lc¡ceguj Yolanda (COORI.), El dos do JIIllo: "'j/nIone& _rlores, FLACSO, nS-UNAM, UAM-lz1apaIapa, 
Méxieo200l, p.41S 
" Este es WI aspecto que nos interesa pero que no abordaremos en el presente trabajo . 
.. Loo _ ticoen como fimci6n principal la defensa Jurldic:a delayumamiento, la vigi1ancia de la hacieoda Y del patrimonio 
lllllllicipal; • los regidores los corresponde la gestión Y promoción de la por1icipaciÓD ciudadana Y la elabolllciÓD de 
IOgIamentación lDlI11icipal. 
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de representación proporcional; 19 regidores, once miembros del PRO, tres del 

PRI, cuatro de Acción Nacional y uno del PVEM. 

Un aspecto muy importante en la conformación de este equipo de trabajo, 

fue la incorporación de cuatro mujeres (una sindica y tres regidoras), esto fue un 

suceso importante puesto se asignaron a puestos que tradicionalmente se 

asignaban a varones. Esto debido a los estatutos del PRO es una obligación la 

presencia de un mfnimo de 30% de mujeres para cargo de elección popula¡-35; un 

paso muy importante para abrir espacios a mujeres en el ámbito de la política 

local. 

Con la conformación de un equipo de trabajo asl, el nuevo presidente 

municipal y todos los miembros del cabildo se enfrentan a un hecho muy 

significativo y más que presente, la pluralidad poIltIca, donde fue un gran reto 

conformar un orden polltico democrático, pues no sólo se trata de conciliar la 

postura de cuatro partidos pOlltlcos, sino también la de organizaciones que 

conforman los partidos, esto sobre todo se presenta en el PRO. 

El partido del sol azteca, en el momento de llegar a este escenario se 

presentó fragmentado por decirlo as!, ya que el hecho de no aspirar a la 

presidencia, postularon a una persona que no estaba totalmente relacionado con 

el partido -esto fue considerado por miembros del partido- ya que no pertenecia a 

alguna organización del partido. Valentín González Bautista procedfa de la Unión 

General de Obreros y Campesinos de México (UGOCEM). 

Esto bien por sus expectativas, cuando en juniO el Partido de la Revolución 

Democrática destapó a sus candidatos a diputaciones y ayuntamiento las 

esperanzas del triunfo era imposible. la diligencia municipal, encabezada por 

"Analuz Solano Socorro, "Participlción ciudadana en el gobierno local mexicano: el PRD ca el nnmicipio de NezahtJaIooIyod 
(1997-2000)", CIl Mipl Ángel Y Dado Bussols R (Coom.). La dimenmn mldtiple de k1s ciudades, UAM-IzIapa\apa. Méxi<;o. 
2001. 

38 



Juan Manuel Mendoza, reconocía que con mucho esfuerzo, lograrlan casi 70 mil 

votos para consolidarse como segunda fuerza.36 

Su reto inmediato como partido consistió en unificar criterios de los ocho 

grupos existentes al interior; para repartirse los puestos de poder; los grupos más 

importantes son: Movimiento de Vida Digna (MOVIDIG), encabezado por el 

entonces diputado federal Héctor Bautista López; Movimiento de Lucha en Neza 

(MLN), representada por Emilio Ulloa; Unión Popular Revolucionaria Emiliano 

Zapata (U PREZ) por su líder estatal Felipe ROdrfguez y la Unión de Colonos de la 

Zona Norte (UCIZON) liderada por los diputados Roberto Reyes León, Rodrigo 

Enríquez y Rosendo Marln Díaz. De estas organizaciones se desprendieron los 

candidatos a puestos de elección popular; la postulación de González Bautista se 

desprendió de Héctor Bautista L6pez, quien a través de esta postulación se cobro 

su cuota de poder, sin pensar que en realidad llegarla a ganar. 

El escenario que tenlan enfrente no era de lo más agradable, las carencias 

que registraba el municipio eran alarmantes, pues se trataban de aspectos básicos 

para la administración municipal y de un gobiemo garante de brindar condiciones 

minimas de bienestar social; la imagen de un municipio dormitorio, de una ciudad 

perdida y con fuertes rezagos en seguridad pública; fueron algunos de los 

aspectos con los que tuvo que lidiar y combatir el nuevo gobiemo, al frente de una 

población de alrededor de 3 millones de habitantes. 

Ejemplo de estas condiciones es que en los últimos 12 allos, los ingresos 

por concepto de participación cayeron de 62.3% a 30% de los ingresos estatales; 

la deuda pública que en 1984 era nula al momento de la saliente administración de 

Carlos Villas Paredes superaba los 130 millones de pesos; mientras que la policla 

municipal contaba tan sólo con un representante por cada 10 000 habitantes?7 

"MartInez Albedo y Huena CésaI'."La prueba de fuego poua el PRO en Ne:m", ea Expecltllivas, vol. 4, mím 65, 2 de _ de 
1997., p. 8 
)?Mange RaUI, op. cit., p. 32 
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Esta situación lo que propició en primera instancia fue un freno, pues 

aunque se quería empezar a trabajar con herramientas ya existentes no se logró; 

lo que llevó a realizar una reestructuración en todos los ámbitos del gobierno 

municipal. Pues no existían elementos administrativos elementales, para regular 

las actividades, como lo es la canalización de recursos por medio de impuestos. 

Cuadro 2.1.1 Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Comisiones y grupos 

Protección 
TranMo y Transportes: 
Planeación para el Desarrollo 

"ES16 cuadro fue oopiado IeldUalmente de ArzaIuz Solano, op .. p. 185. 
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Finalmente González Bautista reconoció que los primeros dras de gObierno 

serran difíciles indudablemente, casi el 60% de los contribuyentes son omisos 

totales o parciales y la hacienda municipal está debilitada, el ciudadano no paga 

porque no ve reflejado en los servicios públicos los resultados de su 

contribución. 39 

"Albero Martfnez Y HuenaCésar, "Los ..... del gobiemoperredistade N"",",enExl"'ctaltvas, vol. 4, núm. 64, """"de 1997, 
p.l~. 
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2.2 La conformación de un proyecto polltico 

Con el panorama que se presentaba la Regada del nuevo gobierno al 

Ayuntamiento, lo que correspondió hacer fue la restauración del mismo, que no 

fue tarea fácil si consideramos que la experiencia para ellos era totalmente nueva, 

porque si bien el equipo de trabajo posera experiencia con la gente desde su 

postura como organizaciones políticas, en cuanto a la administración y gestión de 

gobiern04o no tenlan experiencia alguna. 

En este momento del trabajo lo que se procederá hacer es un análisis de la 

gestión de gObierno y por ello seguiré la perspectiva de Mejia Lira José, quien ha 

trabajado de manera profunda el estudio de este nivel de gobierno y considera que 

el municipio debe comprender diversos ángulos de estudio y las relaciones entre 

ellos y los otros espacios de gobiemo; para su comprensión es necesario 

considerar tres ejes fundamentales: 

1) Eje sustantlvo.- este eje se considera fundamental, pues de él se 

desprende el quehacer fundamental del municipio, como lo son las pollficas 

gubernamentales derivadas de las demandas ciudadanas. Ver anexo 

cuadro 2.2.1 

2) Eje adjetivo.- se refiere a las áreas fundamentales de la gestión, de ellas 

dependerá la respuesta del gobierno ante las polfticas que emprenda en su 

gobierno. Ver anexo cuadro 2.2.2 

.. Cabe baccr la acIamcióo • de que se ...-por ¡p:sIión de g<biemo y ojetcicio de gobierno; <aooepIOS que en .... 1rab<\jo se 
lOmaIaD como sinéuimos.La gcs1i6o. mllDicipal es coi:Ddída por diCc=tcs ... ton:s como el Ambito de aooi .... sometido a las 
dec ...... de las .UIDridades; o bien como __ de .. por1ioipociGo _ como materializada en" toma de decisiones o 
como _ de un ejetcíclo más _ de .. autoridad; pero lo cierto que .. figura IIII1IIi<:ípoI como tal debe 
invoIucmr a la ciudadaula en toma de decisioDe. por ... propia composición; la gestión de gobiemo SC1á entendida como las 
lOCiooes eje""" por el gobierno derivadas de las demsndas de la población. 
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3) Eje admlnlstratlvo.- con el se hace referencia a los distintos procesos del 

aparato administrativo: Planeación; Organización; Dirección; Control y 

Evaluación. 

Cuadro 2 2 1 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS MUNCIPALES .. 
POLlTICA GENERICA PoIlticas esoec/fteas 

Alumbrado público 

HaMacionales (Vivienda, Alcantarillado, 
Banquetas y Pavimento) 

Polltica de Bienestar Social Agua Potable 
Sanitarias, limpia, hospitales, panteones 
EcoJogla 
Seguridad pública, polftica. bomberos 
Reclusorios 
Educación 
Promoción económica: Pata municipales 
promoción industrial 
Comercializacl6n: Mercados. licencias centros 
de acopiO. vendedores ambulantes, centros de 

POllticas de desarrollo económICO abasto 
Transporte público 
Empleo 
Obra pública 
Fomento agropecuario y forastal 

Politleas de gobierno y relación con la Nonrnniv~adyreglamentacl6n 
sociedad Oroanizaci6n de participación social 

CuHurales 
Parques y jardines 

Politice de recreación Ornato 
Espectáculos 
Deportivos 

Fuente. Melra Lira José, PtobIemIlticB Y Desarrollo Municipal, Plaza y V.ldez, México 1991, P 13 

A través de esta metodolog!a de análisis se podrá obtener una visión más 

general del ejercicio de gobierno a nivel municipal, si bien es cierto esta 

perspectiva es un tanto ideal y dificil de llevar acabo lo que se intenta es examinar 

si en la administración se toman en cuenta estos ejes; y de que manera 

intervienen los niveles de gobierno tanto estatal como federal, en la relación que 

hace referencia el autor. Tomando en cuenta que en la investigación se 

considerará la retroalimentación que existe entre uno eje y otro, ya que si no fuera 

as! no se estarra haciendo un análisis neutral. 
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El peligro que se corre a nivel gobierno es dar más énfasis a un aspecto, un 

ejemplo de ello sería fijar la atención en cuestiones del eje administrativo y llevar a 

cabo una modernización y omitir la transformación en cuanto la democratización 

de la instituciones. 

Cuadro 2 2 2 EJE ADJETIVO 
Recursos Financieros Fuentes de financiamiento 

Proyectos de inversión 
ManejO_de deuda 

Recursos humanos Productividad capacitación y desarrollo 
organizecionef 
Cultura organizacional 
Proceso de reclutamiento, selección e 
inducción 
LiderazJlO y motivación 

Recursos materiales Adquisiciones 
Inventario 
Mantenimiento 

Recursos tecnológicos AHemativas 
Desarrollo tecnotógico 
Adquisiciones 
Mezcla tecno/óQica 

Fuente: Mejla ln ~, ProbIsmálJea Y DOSarIDIfO Mun/CIpIII, Plaza y Valdez, _1991. p. 16 

Ya que 'uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la 

transformación institucional del municipio mexicano es la persistencia de 

administraciones municipales débiles, en sus capacidades de acción, frágiles 

institucionalmente, pobres en sus recursos y facultades".41 

Si bien es cierto que los municipios son los órganos de gobierno cercanos a 

los ciudadanos para atender las demandas y dar una respuesta a ellas, estos no 

se encuentran preparados para ello, la mayoría de municipios en nuestro país 

están carentes de los sistemas administrativos elementales. 

El punto aquí, es que Nezahualc6yotl se encontraba dentro de esta 

mayoría, a la que se hace referencia; uno de los retos a los que se enfrentaba la 

nueva administración, fue hacer una reestructuración de su sistema administrativo; 

el hecho de conformar un proyecto político tenía que empezar desde lo más 

'''CabRlro Meodoza Enrique, Po/lllcas de 1rNJdemi:zocl6n de la administración municipal. V"tejas y nuevas esl1'dtegios para 
tronafomwr los gobiernos Ioco/es, en DocumenlO de TllIhajo Número 128, División de Administración Pública. ClDE. p. 1. 
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elemental, para sentar las bases de una gestión municipal. Lo cual significa 

considerar los aspectos con los que se cuenta para ejercer sus funciones, como lo 

son los lineamientos legales y formales que darán sustento a sus posteriores 

acciones, asr como también considerar los actores principales de su accionar, es 

decir los ciudadanos demandantes de peticiones. 

Para ello un elemento fundamental es el Plan de Desarrollo Municipal, 

donde se sustenta la planeación municipal, para este municipio es concebida 

como un instrumento de gobierno que en el ámbito local toma en cuenta las 

demandas y rezagos de las comunidades, permite la coordinación del esfuerzo 

colectivo, reorienta acciones y promueve el progreso y cambio social, mediante la 

toma de decisiones dinámicas, que son determinantes en el proceso de 

transformación de la realidad humana42
• 

Pero el cual no sólo se elabora por Intención de la administración sino más 

bien es un requerimiento legal para el funcionamiento de la administración 

municipal; esto establecido en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos. En ella, el artículo 115 establece que en los términos de las leyes 

federales, estatales y municipales están facultados para formular y aprobar planes 

de desarrollo; y el articulo 26 fija las bases para el Sistema Nacional de 

Planeaci6n Democrática, que involucra la participación de las entidades 

federativas y de sus municipios en la responsabilidad de planear los programas de 

gobiemo.43 

Lo que significa que no necesariamente tenga una verdadera validez para 

el mismo ayuntamiento, ya que es un requisito que debe cubrir y por lo tanto no 

siempre es elaborado con la exigencia que debiera, por tanto su utilidad es 

relativa, en este municipio en particular al momento de hacer el análisis del 

"v ... Plan de DesarroUo Munieipa11997-2000. N=lwaloóyoll. México, 1997, p. 9 
" Instirulo de Desarrollo MunicipallGrupa Parlarnentario del PRD, ABe del gobiemo municrpal. Centro de 
Producción Editorial Grupo Parlamentario del PRD, México, 2000, p. 104 

45 



documento se encontró que no hubo un verdadero trabajo de fondo, para que 

dicho documento sirviera de diagnóstico de la situación del municipio. 

La concepción que tiene el municipio del Plan de Desarrollo Municipal; nos 

IIevarfa a pensar que los espacios municipales, son los motores de la 

transformación social; pero lo hechos nos indican que hace falta no solamente un 

proyecto sino todos los elementos que este requiere para ejecutarse; dentro de 

este Plan hay un diagnóstico superficial de las necesidades prioritarias para la 

comunidad las cuales sintetizan en los cuadros 2.2.3 y 2.2.4 de este apartado. 

Cuadro 2 2 3 CLASIFICACIÓN DE DEMANDAS Y PETICIONES POR SECTOR . . 
Número Sector % 
8,993 Administración, Justicia y 13.71 

seguridad pública 

8,353 DesarroUo urbano y obra 12.71 
pública 

8,042 Educación, cultura y bienestar 12.21 
social 

7,653 Desarrollo industrial, 11.61 
comercial, artesanal y turismo 

Comunicación y transporte 11.14 
7,297 

Salud 10.51 
6,874 

Ecología 14.91 
9,809 

Trabajo y previSión social 11.55 
7,591 

Finanzas y planeación 0.72 
472 

Atención a grupos específICOS, 0.56 
368 jóvenes y nlmls 

Total 100 
65456 
Fuente. H. Ayul!lamlenta de NezahualcóyoU. Plan de 0eaam>I1o MunocIpa11997-2000. 
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Cuadro 2 24 . . DEMANDAS Y PETICIONES POR COMUNIDAD 
LOCALIDAD DESCRIPCION DE LA SUBSISTEMAS Y PRIORIDAD 

DEMANDA PROGRAMAS 
Recolección de Estructura ambiental y MUY ALTA 
basura recursos naturales 

EcoIog!a 
NezahualcóyoD Recolección de MUY ALTA 

basura en áreas 
verdes 
Reducción en le 

infección del aire 

Agua potable Seguridad Pública 
Nezahualcóyotl MUY ALTA 

Delincuencia 
Impunidad de la 
autoridad 
Corrupción Abasto 

Colonia Juárez ALTA 
Pantitlán Mantenimiento de 

mercados 
Construcción de 
marcados Comunicación y 

transporte 
Rutas nuevas MUY ALTA 
SemMoros 
Un reglamento de 
vialidad TrabajO y Previsión 

Social MUY ALTA 
Emplao 

salud 
ALTA 

Ampliar le cobartura 
de asistencia médica 
Mejorar le calidad del 
servicio 

Servicios municipales 
Pavimentación de las ALTA 
calles 
Desazolve 
Alumbrado públiCO Educacl6n 

Ampliar y diversificar ALTA 
el selvicio de 
educación 

-

Con ello podemos damos cuenta que el propio Diagnóstico Integral del 

Municipio. no es tan inlegral, ni siquiera especifica las zonas que se encuentran 

más susceptibles, para ello es de gran ulilidad la división política-Cabecera 
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municipal, unidad administrativa Zona Norte y 65 colonias que en total abarcan un 

total de 4,574 manzanas al 5 de febrero de 1997, las cuales se encuentran 69 en 

la zona centro y 16 en zona norte-44, para con ello tener muy bien identificadas /os 

puntos estratégicos para desarrollar políticas especificas para los sectores 

vulnerables. 

Se crearon ocho nuevos reglamentos: el de Protección Civil, Tianguis, 

Tortillerlas, Oficial las Conciliadoras y Calificadoras, Panteones; Administración, 

Uso y Funcionamiento de Unidades e Instalaciones Deportivas, Reglamento 

Interior de Cabildo y Reglamento Orgánico de Administración Publica Municipal.45 

En este sentido la administración pública es concebida no sólo como un 

instrumento de eficiencia y eficacia operativa, sino sobre todo, como una 

herramienta que debe estar al servicio de la comunidad46• Para la canalizar de las 

demandas ciudadanas, el Bando Municipal especifica las instancias a las que hay 

que recurrir; en su artículo el cual será trascrito a continuación para una mayor 

comprensión. 

Articulo 31. En el muniCipio existirán los consejos; com~és y comisiones siguientes: 

l. Consejos Municipal del Deporte 

I bis Consejo Municipal de la Juventud 

11. Consejos de Participación Ciudadana 

111. Consejo Municipal de Protección Civil 

IV. Comisión de Planeaci6n para el DesarraDo Municipal 

V. Comisión Municipal de Evaluación y Reconocimiento del Servicio Público Municipal 

VI. Coordinación Municipal de Derechos Humanos 

VII. Consejo Municipal de Prolección al Medio Ambiente 

VIII. Com~ Municipal de Prevención y Crecimiento Urbano 

IX. Comisión Municipal de Alimentación, Nutrici6n Familiar para el Bienestar y la Incorporación 

al Desarrollo de las Personas Discapacitadas 

X. Consejo de Desarrollo Municipal 

.. [b/de,., p. 13 
" Compilación Legislativa Municipal de Ne:rJIhualcóyotI, H. Ayuntami"'ID Constitucional de NezahuaIcóy<>Il. 1999. p. 3 
.. Véase Nueva Gacela d. Ciudad Nezahualcóyotl, enero de 1998. 
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XI. Consejo Municipal de Población 

XII. Consejo Coordinador Municipal de Seguridad de Seguridad Pública 

XIII. Consejo municipal de Lucha contra laS Drogas Y la Delincuencia 

XIV. Aquellas que determina el Ayuntamiento, también de acuerdo con la necesidades del 

municipio; 

"En todos los casos, la presidencia de los Consejos, ComKés y Comisiones quedará a cargo de, 

Presidente Municipa~ a excepción de los Consejos de Participación Ciudadana y aquellos que por 

sugerencia del Gobiemo dal Estado o la Federación así lo soliciten. Los consejos, com~és y 

comisiones enumerados serán de consulta, asesoramiento, promoción y gestión social.' 

Hay que destacar en este punto, qué es lo que hace diferente a un gobierno 

de alternancia, pareciera ser sus acciones, pero por qué el régimen 

presidencialista sigue vigente en este espacio, resulta ser un modelo que impacta 

seriamente en su adminlstraci6n y en la interacción con la sociedad. En la medida 

que el presidente directa o indirectamente (por su hegemonia en el cabildo) tiene 

la capacidad de decidir el rumbo del Ayuntamiento, no existe la necesidad de 

compartir las decisiones con nadie más; de hecho, compartir decisiones puede 

resultar "ilegal" por la carencia de un marco regulatorio. 

La vinculación de la sociedad para ejercer las acciones de gobierno, resultan 

un mero formalismo y una gran carga social en el discurso, y en los hechos 

porque, no s610 se trata de lo que hace el gobierno sino también la sociedad, 

ahora se "trabaja en conjunto', en este escenario es por ello la creación de tantos 

comités, consejos y comisiones para involucrar a la gente, pero también hay que 

ver hasta que punto se lleva a cabo. 

En la presente administración según el Plan de Desarrollo Municipal se 

impulsará el desarrollo social tomando como base los ingresos federales, para 

apuntalar las demandas y necesidades de la población, esto a través del 

Programa Institucional del Ramo 26 -se destinan a desarrollar programas y 

acciones para disminuir la pobreza entre los grupos y regiones con mayores 

desventajas económicas y sociales. Hasta 1997, el Ramo 26 se denominó 

49 



Superación de la Pobreza- del cual se pretendia destinarlo en los siguientes 

rubros: 

• Infraestructura educativa 
• Escuela digna 
• Urbanización 
• Agua potable y alcantarillado 
• Electricidad 
• Vida digna 
• Proyectos productivos 
• Apoyo a microempresas 
• Infraestructura deportiva 
• Infraestructura de salud 
• Estrmulos a la educación básica 
• Caminos y vialidades 
• Reforestación, entre otras 

Asi como también se auxilia de programas a nivel federal y estatal, como 

por ejemplo del programa del Comité Administrador del Programa Federal para la 

Construcción de Escuelas (CAPFCE), y por otra parte, el programa estatal 

denominado Convenio de Desarrollo Municipal; es decir que todas las actividades 

que debe desarrollaren área sustantiva dependen en gran medidas de los 

recursos que se le asignan; también hay que recordar que mediante este rubro es 

donde se obtiene la simpatía o apoyo al gobierno, porque en realidad lo que le 

importa a la comunidad son lo beneficios que del gObierno obtiene. 

En el siguiente cuadro se especifican los recursos que se tuvieron previstos 

para la administración de 1997-2000, tanto federales como estatales: 

Cuadro 2.2.5 RECURSOS FINANCIEROS 
PROGRAMA 1997 1998 1999 2000 

RAMO 26 27,213,924 30.500,000 33,000,000 36,000,000 

CAPFCE 758,723 820,000 870,000 950,000 

CONVENIO DE 7,830.098 8,500,000 9,300,000 10,200,000 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 

TOTAL 35,802,743 39,820,000 43,170,000 47,150,000 

Fuente. H. AytJntamlento de Nezahualcóyotl. Plan de Desarrollo MunlCip311997-2000 
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Cuando un partido de oposición toma la batuta en la dirección de cualquier 

espacio de gobiemo lo que le queda es demostrar de que manera se diferencia de 

un gobierno anterior al suyo, es decir demostrar con hechos cual es su forma de 

gobernar, porque si bien ganó en las urnas a través de un proceso democrático 

ahora le corresponde ejercer sus atribuciones como presidente municipal electo, 

en este caso. 

En el siguiente apartado veremos las aplicaciones que desarrolla este 

gobierno y de qué manera lleva acabo su polftica municipal de beneficiar a los 

más necesitados, esto sin importar su filiación política o sus ideologías; 

esperemos que ello se vea reflejado en sus acciones o en la implementación de 

ciertos programas en beneficio de la comunidad. 
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2.3 Acciones de gobierno 

A continuación se presenta un desglose de la gestión de gobierno siguiendo como 

guia los ejes sustantivo, adjetivo y administrativo antes mencionados. Para 

analizar qué tipo de acciones se ejercen en cada área y a que tipo de población 

esta dirigida, asl como también de que manera se involucra la sociedad con el 

gobiemo para que se tomen en cuenta sus peticiones. 

2.3.1 Eje sustantivo 

Como ya se mencionó anteriormente este eje es considerado la columna vertebral 

del quehacer municipal, porque de el se desprende la Política Social que 

Implementa el municipio. En Nezahualc6yotl la politica esta muy ligada con la 

participación ciudadana; en otros municipios se da prioridad al ataque de la 

pobreza extrema o al respeto de usos y costumbres de los habitantes, esto por las 

caracterlsticas de los municipios; por la composición social de Nezahualc6yotl el 

eje fundamental para la impartici6n de una PoIltica Social es la participación 

ciudadana. 

POLfTlCA DE BIENESTAR SOCIAL 

Alumbrado Público 

En este rubro se hizo un trabajo constante en el periodo de gobierno 1997·2000 ya 

que logró tener el 95 % del territorio municipal iluminado; la meta programada de 

la administración fue de 6 mil 500 luminarias la cual se supero a 9 mil 847 

lámparas; se utilizaron nuevos materiales para el ahorro de energia, como la 

implementación de lámparas de vapor de sodio lo que significo un ahorro de 52 mil 

350 pesos. 

Habitacionales (Vivienda, Alcantarillado, Banquetas y Pavimentos) 

Según resuHados expresados en el tercer informe de gobierno del presidente 

municipal Valentín González Bautista el 98% de las calles y avenidas se 
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encuentran pavimentadas, destacando el asfaltado de 19 calles en la Colonia 

Ciudad Lago. As! como también se implemento el Programa de bacheo 

permanente. 

El CODEMU47 (CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL) con 3 millones de 

pesos, proveniente del Ramo 33, se destino al Programa de Mejoramiento a la 

Vivienda, se entregaron 2 mil 918 paquetes de materiales de construcción a igual 

número de familias 

Agua potable 

"Al principio de la administración recibimos un organismo gravemente 

desarticulado en los servicios de agua potable y alcantarillado, con grandes 

limitaciones financieras, una deuda de 170 millones de pesos al 31 de diciembre 

de 1996 Y limitaciones de infraestructura, suministro y distribución del agua. Sus 

instalaciones y su equipo se encontraban en una situación de deterioro que 

imposibilita un servicio adecuado y suficiente para los usuarios. De ahl que se 

destinaran recursos para la rehabilitación de las instalaciones, la modemización 

del servicio de registro, control, pago y seguimiento de los usuarios que 

estuvieran al corriente de sus contribuciones, detectando de manera más efICiente 

a los omisos y rezagados . ..48 

• En 1998 se dotó de equipo nuevo y herramienta al personal 

• El Ayuntamiento a través de ODAPAS, firmó un convenio de colaboración 

con la FES Aragón de la UNAM para medir la calidad del agua potable, que 

llega al municipio 

• Así como también se firmó un convenio con el Instituto de Geología de la 

UNAM para que ingenieros quimicos levanten muestras de las fuentes de 

abastecimiento 

• Se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) para la construcción de un Planta Removedora de Magnesio y Fierro 

" E""" son los OIIaIIpdos de planear Y vigilar la aplicaciÓD de los recursos federnles en obl3s y acciones. 
"Nueva Gaceta de Ciudad Nezahualcóyod, op. cil.. p. 20 
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sobre el Ramal Pen6n-Texcoco, que tendrá un costo de 18 millones de 

pesos 

• Suministra agua potable a escuelas, edifICios públicos federales, estatales y 

municipales, ejemplo de ello es el suministro que brinda a la Universidad 

Tecnológica de Nezahualc6yotl y FES Aragón 

• En 1997 por las condiciones de la infraestructura hidráulica, sanitaria y 

pluvial se invirtió un total de 14 millones 703 mil 376 pesos, se limpiaron 12 

mil 57 pozos de visita, dos mil 17 registros, 526 coladeras pluviales y 

sondearon 827 mil 576 metros lineales de atarjeas. En total se retiraron 23 

mil 214 metros cúbicos de azolve, se rehabilitó un vector, dos camionetas 

pick up, un camión de volteo y las dos pipas con las que contaba el 

organismos 

• El organismo dio mantenimiento preventivo y correctivo a 10 careamos de 

bombeo, un pozo tipo indio, 8 pozos y 4 sistemas que funcionan como 

fuentes de abastecimiento de agua potable 

• En 1998 durante el periodo de lluvia, suministró a la población afectada por 

inundaciones 45 millones 300 mil litros de agua potable y realizó trabajos 

emergentes de desasolve en calles donde fue necesario. Para controlar la 

filtración de agua del canal del Bordo de Xochiaca y el Río de las Remedios 

hacia las colonias El Sol y Valle de Aragón, el organismo proporcionó 23 mil 

metros cúbicos de tepetate para el reforzamiento en los ríos y canales 

• Según el segundo informe de gobierno se atendió 20 mil 878 solicitudes de 

rehabilitación y fugas de la red hidráulica, suministro de agua potable en 

pipas, desasolve de pozos de vista, reposición de coladeras, e Instalaciones 

de redes de atarjeas y alcantarillado 

• En 1999 se dio mantenimiento preventivo y correctivo en obra civil y 

electromecánica a los ocho pozos existentes en el municipio. a las plantas 

de rebombeo de "Las Torres', "Carmelo Pérez", "Pantitlán • y la de la 

colonia "Rey Neza" 

• El municipio realizó en dos estudios para la detección de fugas no visibles 

en la red de agua potable de las colonias Loma Bonita y Valle de Aragón 
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Sanitarias, limpia, hospitales, panteones 

En este tipo aspecto las acciones fueron muy concretas ya Que se implementaron 

diversos programas dentro de estas lineas de acción como se menciona a 

continuación : 

Salud 

• Primer Foro Municipal en Salud 

• Consejo Municipal de Salud 

• Comité de Prevención y atención de VIH/SIDA 

• Programa de Salud Escolar con la cual se beneficiaron a 16 mil 36 ninos de 

educación Básica. 

• Programa Brigadas Multidisclplinarras de Atención al Al" en edad escorar, 

dio atención médica a 5 mil menores de 26 escuelas, así como también 

proporcionó descuentos a través de la Farmacia 

• En 1996 Programa de Prevención, Atención de las Adiciones y Educación 

Sexual 

• En 1999 Programa Miércoles de Salud, este programa se llevó a cabo con 

la participación de la Coordinación Municipal de Participación Ciudadana, el 

cual brindó atención de optometrra y ultrasonido a un promedio de 3 mil 821 

personas. 

• Programa de Coraz6n Dona un Peso de Vida; la Subdirección de Salud 

Municipal, en coordinación con la fundación Luís Pasteur continuó con este 

programa, el cual brinda detención oportuna de cáncer cérvico-uterino y 

mamario, con un costo de 50 pesos a 4 mil 50 madres de familia. 

• Programa de apoyos nutricionales a las familias de Nezahualc6yotJ, con 

este programa se beneficio a escolares entre 3 y 8 anos ya que se brindó 

17 mil 366 raciones diarias de desayunos escolares en la zona centro y 

norte del municipio. 
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• Programas de Capacitación Continua al personal de salud y cuerpos de 

rescate que laboran en el municipio, lo que significó la capacitación de 2 mil 

300 personas. 

• Creación en las instalaciones del DIF municipal, la Clínica de Maltrato del 

Menor Dr. Arturo Loredo Abdalá 

• Clínica de Atención y Servicio al Adolescente; por medio del programa de 

becas económicas y en especie se atendieron a madres solteras 

adolescentes, en tres ai'los de trabajo se logró beneficiar a 13 mil 193 

menores. 

• Rehabilitación de dos centros de salud y en tres más se construyeron 

anexos, siendo beneficiada la población ubicada en las colonias; Maravillas, 

Impulsora, estado de México, Loma Bonita y el Sol; esto con recursos de un 

millón 4n mil pesos provenientes del Ramo 33-99. 

• Programa de Donación de lentes de contacto, este tipo de programas son 

apoyados por instituciones ajenas al municipio como lo es en este caso el 

IPN, con lo cual se beneficio a más de cuatro mil personas. 

• Se desarrollaron 24 jornadas médico asistenciales, en /as que se brindó 

atención a 22 mil 340 personas, con la colaboración de la UNAM, Radio 

Red, IMSS y laboratorios particulares 

• Con el Programa Municipio Saludable se visitaron a 7 mil 500 domicilios, 

con ayuda de la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de Salud 

• Incorporación de Nezahualcóyotl a la Red Nacional de Municipios por la 

Salud 

• Diagnóstico Municipal de Salud, cabe resaltar que es la primera vez en el 

municipio que se realiza este tipo de diagnostico, estuvo a cargo del 

Consejo Municipal de Salud y participaran instituciones como: IMSS, 

ISSSTE, UTN y UNAM. 

• En junio de 1999 se inauguró un consultorio Ginecológico, en Subdirección 

de Salud. 

• Servicio médico gratuito 
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• Creación de dos módulos de atención: medicina general y dental. 

• A través del DIF se benefICió a 21 mil 909 familias, con dotaciones de 

alimentos como: desayunos escolares, bolsas de soya, frIjol, harina, 

huertos familiares, paquetes nutricionales y despensas en colonias 

marginadas. 

• Otro aspecto dentro de este tipo de políticas es la remodelación de las 

instalaciones del Rastro Municipal con una inversión de 924 mil 734 pesos, 

provenientes del Ramo 33-99. 

Ecologla 

Respecto a este aspecto el gobierno dice que las posibilidades de acción se han 

visto limitadas debido a la centralización federal, de las decisiones en la materia, 

asl como por los escasos recursos económicos con los que se cuenta para 

enfrentar con éxito las posibilidades de un desarrollo sustentable. Pero a pesar de 

ello se implementaron programas en beneficio de la comunidad. 

Ejemplo de ello: 

• Programa Permanente de retiro de escombros 

• Programa Nacional de Reforestación en coordinación con la SecretarIa de 

la Defensa Nacional 

• Primera Expo-Semana municipal del Medio Ambiente 

• Programa de Conscientización de la Comunidad, con el cual se busca 

prevenir y controlar la tala y poda clandestina de árboles. 

• Campai'la permanente de reforestación y limpia, esta tarea es un tanto fácil 

ya que en el municipio existen 23 organizaciones independientes de 

recolectores de basura, con lo cual permiten un servicio más efICiente para 

la comunidad. 

• Institucionalmente para la atención del medio ambiente se creó el Comité 

de Protección al Ambiente y la Dirección de Ecologla 
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• Adquisición de 14 unidades recolectoras de basura con recursos del Ramo 

33 y cuatro vehfculos tipo pluma, con una inversión de 103 millones de 

pesos. 

• El Ayuntamiento desarrolla el Proyecto de Remodelación y Embellecimiento 

de las instalaciones del Parque Zoológico del Pueblo, con una inversión de 

20 millones de pesos, recursos provenientes del Ramo 33-99. 

Seguridad pública, po/iefa, bomberos 

la seguridad pública es uno de los aspectos más importantes para todos los 

ciudadanos, ya Que, de ella se deriva: 

• Programa Integral de Seguridad POblica Que contempla la integración de 

Comisiones Ciudadanas como órgano auxiliares del Ayuntamiento. 'Estas 

Comisiones Ciudadanas se constituirán democráticamente en cada diez 

manzanas del territorio municipal; contaran con tres promotores: uno de 

Seguridad Pública, uno de Protección Civil y uno de Derechos Humanos. 

Estos deberán de tener por lo menos 15 at\os de residencia en el municipio, 

con un modo honesto de vivir y reconocido, amplia disposición para 

colaborar de 40 a 50 anos de edad, de preferencia ser pensionados o 

jubilados o tener alguna profesión y no pertenecer a partido polftico 

alguno·49
. 

• Remodelo el edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

• Rehabilitó cinco módulos Tecalli en las colonias: El Sol, Vicente Villada, 

Estado de México, Benito Juárez y Evolución. 

• Con recursos del Ramo 33-98 puso en funcionamiento tres nuevas 

comandancias regionales para la policra municipal. 

• Realizó de mil operativos de vigilancia denominados: Avenida, Conjunto, 

Delfln, Laberinto y Sérpico en colonias de más lato indice delictivo como el 

Sol, Benito Juárez, Estado de México, Evolución y Vicente Villada. 

49Ihldem., p. 8 
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• Se llevo a cabo la conformación del Agrupamiento Femenil Troya con 18 

elementos, que brindan vigilancia en planteles escolares, centros de 

convivencia, mercados, oficinas de gobiemo e instaladones públicas del 

municipio. 

• Se dio la integración del Agrupamiento Especial de Vigilancia Ciudadana, 

con la participaci6n de 200 habitantes. 

• El Consejo Coordinador Municipal de Seguridad Pública de Nezahualc6yotl, 

el cual esta integrado por 132 Comités de consulta y participación, por 

medio de este se canalizan demandas ciudadanas. 

• A través del Programa Integral de Seguridad Publica y la Coordinación de 

Planeación Municipal realizó el Curso Básico de Protección Civil, Primeros 

Auxilios y Manejo de Equipo contra incendios en escuelas de educación 

media superior e impartió pláticas de Protección Civil en 80 escuelas 

primarias y secundarias del municipio. 

• Con recursos del Ramo 33-98, se llevaron a cabo cursos de de 

actualización policial en el que participaron 200 elementos 

• El departamento de Seguridad Pública cuenta con 300 elementos adscritos 

a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con 3 subdirecciones: 

administrativa, operatiVa y jurldica, da servicio a la población por medio de 

ocho sectores de policía, ubicadas en zonas estratégicas del municipio. 

• Inversión 22 millones de pesos provenientes del Ramo 33, para la 

adquisición de vehlcu/os, equipo para protección civil, herramientas, 

armamento y capacitación 

Bomberos 

• Construcción de un edificio para el H Cuerpo de Bomberos que atenderá la 

Zona Norte, en Campestre Guadalupana, con una inversión de 7 millones 

del Ramo 33-98 
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• Con recursos del Ramos 33-98 el Cuerpo de Rescate Municipal fue dotado 

de tres ambulancias equipadas de base y portátil de radio comunicaci6n y 

mobiliario y equipo de oficina para sus instalaciones. 

• Con una inversi6n de 2 millones 302 mil 359 pesos, recursos provenientes 

del Ramo 33-98 y un mill6n 200 mil pesos provenientes del Ramo 33-99, el 

H Ayuntamiento construye tres nuevas subestaciones para el H. cuerpo de 

Bomberos, las cuales permitirán descentralizar los servicios que brinda esta 

dependencia a la poblaci6n del municipio. 

Educación 

Dentro de este rubro se dio el Convenio de Desarrollo Social dentro del cual se 

asign6 al municipio la cantidad de 27 millones 213 mil 924 pesos, provenientes en 

un 75% del Gobierno Federal y el 25% restante del Gobierno del Estado de 

México; para administrar transparente de dichos recursos se involucró la 

participación de 26 ciudadanos miembros del Consejo de Desarrollo Munícipal, 

decidieron en que comunidades era necesario aplicar los recursos. 

Lo que dio como resultado la rehabilitación de 17 planteles escolares: 

Un Jardrn de Ninos 

12 Primarias 

2 Secundarias 

2 Telesecundarias 

Una Preparatoria 

Tamaulipas Primera Secci6n 

Benito Juárez, Martlnez del Llano, 
Manantiales, Reforma, El Sol, Las 
Águilas, La Perla, Tamaulipas Secci6n 
Virgencltas, La Esperanza. 
Benito Juárez, Carlos Hank González 

Metropolitana tercera sección y 
Tamaulipas 

México 

• Primer Foro Municipal de Educación 

• Consejo de Educación 

• Comité de Alfabetización 
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• La Secretaría del Ayuntamiento puso en marcha el Programa Integral, para 

elaborar los expedientes de cada predio escolar 

• Creación del primer Centro Municipal de Educación para Adultos (CMEPA), 

en la Casa de Cultura de la Águilas. 

• Feria del ahorro escolar 

• Primer concurso Municipal de Matemáticas 

• Convenio de Apoyo a la Educación y Combate al Rezago Educativo, se 

llevó acabo la elaboración de Guía de estudios de matemáticas y física de 

tercer al\o de secundaria, mismo que se distribuyó gratuitamente entre los 

alumnos. 

• Con recursos federales y municipales, que ascendieron a 5 millones 440 

mil 224 pesos, en 81 centros educativos de todos lo niveles, se 

rehabilitaron bardas, instalaciones eléctricas e hidráulicas, plazas cívicas y 

núdeos sanitarios. 

• Construcción de 9 aulas, con un millón 32 mil pesos provenientes del Ramo 

33, que beneficio a mil cien alumnos. 

• 5 millones 93 mil 136 pesos del Ramo 26, se dio becas a 2 mil 712 niflos y 

despensas mensuales, lo que representa el 20% de alumnos inscritos en 

115 escuelas de educación primaria 

• Recursos provenientes del Ramo 33 que asciende a 5 millones 353 mil 

pesos, se asignaron al Programa de Estfmu/os a la Educación Básica. 

• El PRO distribuyo 278 mil libros de secundaria, apoyando a 58 mil 600 

estudiantes inscritos en 111 escuelas oficiales y estatales. 

• Rehabilitación de 34 planteles de educación básica y media superior con 

recursos de diferentes sectores como lo fue: Ramo 26 que dio 2 millones 

549 mil 279 pesos; Convenio de Desarrollo Municipal con 2 millones 94 mil 

224 pesos y Recursos Municipales que ascendieron a 317 mil 297 pesos. 

• Se concluyó la obra de 3 centros educativos, dos jardines de ni/\os en la 

Colonia Maravillas y en Ampliación Ciudad Lago y una secundaria en la 

colonia El Sol. 
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POLlTlCA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Transporte Público 

Este es un aspecto que concentra atención y preocupación por parte de la 

comunidad; pero a pesar de ello esta administración no pudo realizar grandes 

obras o acciones, ya que su modernización y regulación requieren de la 

participación del gobierno estatal, federal y de la ciudad capital. 50 

"En virtud de que como autoridades municipales no tenemos facultades 

legales para ofrecer soluciones de fondo al problema del transporte público, 

únicamente nos limitamos a proponer el diálogo entre las partes 

involucradas."sl 

• Se efectuaron seis estudios técnicos a base de taxis y bicitaxis, a petición 

de la Dirección General de Transporte Terrestre del Gobierno del estado de 

México. 

• Ernesto Zedillo Ponce de León, inauguró los puentes vehlculares de 

Periférico y Río de los Remedios. 

Empleo 

• Consejo Consultivo Económico del Municipio 

• Convenio con el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, con el cual 

se construyó el Fondo para el Fortalecimiento de la Micro Empresa en 

ciudad Nezahualc6yotl. Con un capital de 400 mil pesos se dio 20 créditos 

de 121 mil 500 pesos, 60 micro Industrias han recibido accesoria y apoyo 

para obtener fideicomisos, 30 micro empresas se les ha capacitado en 

planeación estratégicas y conducción en general. 

.. Ibldem., p.l8 
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• Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo, el cual impartió 49 

cursos a los que asistieron mil 170 becarios, se realizaron dos ferias 

regionales de empleo. 

• Servicio de Bolsa de empleo, a la que se sumó una más ubicada en el 

camellón de la Av. Chimalhuacan. 

• La Universidad Tecnológica en 1998 levanto el censo industrial y comercial. 

Comercio 

Por las características del territorio municipal, en él no se pue<len desarrollar 

actividades como la agricultura o actividades industriales, así que la actividad que 

prolifera en la actividad económica es el comercio, servicios e industria 

manufacturera. La actividad comercial representa 42 mil 176 establecimientos, de 

los cuales 27 mil 459 de<licados al comercio, mil 784 a servicios y 2 mil 933 a la 

industria manufacturera. 

El hecho de reglamentar en cuestiones como el comercio, tianguis, 

tortillerlas y mercados es un aspecto muy importante para recaudar fondos en 

beneficio del municipio; ya que por ejemplo los tianguis abarcan el 95% del 

territorio municipal y el no tener anteriormente un reglamento para este tipo de 

comercio, representaba una fuga en impuestos y en seguridad social, se dice que 

ahora hay un comercio ambulante respetuoso de la Ley y normas reglamentarias. 

Esto se vio reflejado en los ingresos municipales derivados de la 

recaudación de este rubro en el periodo de 1997-2000, el cual mostró una gran 

diferencia respecto a la recaudación de 1996 que ascendió 75 mil 532 pesos, en 

1997438 mil 321 pesos significó un incremento de 618% respecto al ailo anterior, 

para 1998 la ingresos fueron 679 mil 093 pesos y en 1999 un millón 031 mil 978 

pesos. 
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POLlTlCA DE GOBIERNO Y RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Normatívidad y Reglamentación 

El 5 de febrero de 1999 fueron aprobados 15 nuevos reglamentos que hoy rigen 

la vida municipal: 

• Reglamento Interior de Cabildo 

• Reglamento de Administración Pública Municipal 

• Reglamento de Seguridad Pública 

• Reglamento de Protección civil 

• Reglamento de Bomberos 

• Reglamento de Promoción y Fomento a la Participación Ciudadana 

• Reglamento de Oficialia Coaliciones y Calificadoras 

• Reglamento de Mercados 

• Reglamento de Tianguis 

• Reglamento de Umpla 

• Reglamento de Panteones 

• Reglamento de Rastro 

• Reglamento de Comercio 

• Reglamento de Tortillerlas 

• Reglamento de administración, uso y funcionamiento de las Unidades 

Deportivas 

• Reglamento de instalaciones deportivas 

• Reglamento de Patrimonio Municipal, Ecologla y Vla Pública aprobados en 

1998. 

Organización de la participación social 

• Elección de 99 Consejos de Participación Ciudadana y 526 Jefes de 

manzana 
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• Se construyeron 25 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia para el 

Programa de Inversión Estatal y Convenio de Desarrollo Municipal 

• Inlegración y capacitación de 50 Comités de Proyectos Productivos del 

fondo de Desarrollo Social 

• Asambleas ciudadanas con la colaboración de los Consejos de 

Participación Ciudadana, logrando la resolución de mil 155 demandas 

ciudadanas 

• Para impulsar la participación responsable y democrática de la ciudadanía 

en el desarrollo de las obras del Ramo 33, la Contralorra promovió la 

conformación de 240 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia 

(Cocicovis), dando cumplimiento al Convenio de Coordinación para el 

fortalecimiento del sistema de control y evaluación de la gestión pública y 

colaboración en materia de simplificación administrativa. 

• Difusión de 23 boletines informativos con el nombre de Trabajo que da 

Confianza, con un tiraje de 50 mil ejemplares cada uno. 

• De manera personal el presidente municipal Valentln González Bautista 

logro atender, desde el inicio de su administración 1997-2000, un promedio 

de 15 audiencias diarias con la población que lo demandaba. 

• Por medio de la Secretaría del Ayuntamiento a través del despacho de 

Consulta Popular, se realizaron 55 jornadas comunitarias sabatinas, en las 

que se atendieron un promedio de 5 mil 160 solicitudes de servicios 

diversos 

• En materia de comunicación social, que en 1997 se recibió sin equipo ni 

herramientas para desarrollar actividades propias de la información y 

difusión, esta administración logró que se realizaran dichas actividades al 

100%, con sus 9 programas de trabajo: generación de información, 

atención a medios informativos, síntesis informativa, materiales gráfICOS y 

video, redes de información, asignación de publicidad, desarrollo 

periodístico, estrategias de difusión y producción de publicaciones. 
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POLlTlCA DE RECREACiÓN 

Culturales 

• Consejo Municipal de Cultura 

1. dos foros municipales de cultura 

2. 63 eventos de teatro, danza, música, conferencia, exposiciones; con 

la colaboración de la UAM-X se desarrollaron ocho funciones de 

teatro 

3. 31 muestras artísticas 

4. dos tianguis culturales 

5. rincón cultural, los cuales se llevaron acabo el primer y tercer viernes 

de cada mes 

6. cine club, todos los miércoles 

7. se conformo el programa denominado Telarana, donde se difundia 

la expresión de grupos musicales 

• La Casa de Cultura por su parte desarrollo 147 festivales artisticos, 9 

exposiciones plásticas, se brindo 85 apoyos culturales de instituclones 

oficiales y organizaclones sociales, asr como también la presentación de 

exposiciones fotográficas 

• El municipio cuenta con 11 bibliotecas municipales, de las cuales 8 fueron 

remodeladas durante este perrodo 

• Programa alas y rafces a los nil10s infantes, por medio del cual fueron 

beneficiados a 275 alumnos con la impartición de 14 talleres artisticos 

• Consejo de la juventud 

• Primer Foro de Atención a la juventud 

• Con el apoyo de CODEMUN de un millón de pesos del Ramo 33 se hizo el 

equIpamiento de 4 Casas de Cultura Municipal de las colonias: Las 

Águilas, Metropolitana 1, Ciudad Lago y Campestre Guadalupana 

• Con la inversión de un millón de pesos fue posible la estancia en 

Nezahualc6yott de Papalote Museo del N° durante cuatros meses 
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• En 1998 se conformo el Centro de Información y Documentación de 

Nezahualcóyotl (ClONE) 

• Olimpiada infantil y juvenil 1998-1999 

• A través del Departamento de Turismo se desarrollaron convenios con 

empresa para proporcionar a la población descuentos en paquetes 

turísticos con descuentos de 20 a 50 % de descuento 

• La Ciudad Deportiva se le hizo mantenimiento de sus instalaciones 

• Se desarrollaron el Medio Maratón Intemacional Neza 97,98 y 99 en esta 

administración 

• Programa conjunto con SEDENA, para la difusión del deporte 

• Reinauguración del Centro de Desarrollo Comunitario Carmen Romano del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

• Entrega de 18 mil 500 juguetes, 2 mn 500 boletos para el circo, 600 boletos 

para la función de cine a ninos huérfanos 

Parques y jardines 

El Gobierno del estado de México, por medio de la Coordinación General de 

Apoyo Municipal, convocó en 1997 a los 122 municipios existentes hasta ese 

momento a participar al Concurso de Desarrollo Integral Municipal, que entre sus 

propósitos, tiene el de impulsar programas y acciones de beneficio colectivo en 

los que se conjugue la participación comunitaria y el quehacer de los órganos 

estatales y municipales. 

Para este concurso el municipio inscribió 240 obras y programas 

administrativos, gracias a ello se obtuvo el tercer lugar; con los recursos obtenidos 

de dicho concurso se llevo a cabo la construcción de la Plaza Unión de Fuerzas, 

que cuenta con 22 jardineras, para lo cual se requirió una inversión de 750 mil 

pesos. 
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Con la presentación de estos datos podemos dar por terminado el eje 

sustantivo, pero no sin antes hacer una reflexión sobre ello. Para algunos la 

prestación de servicios es la función principal del gobierno municipal; aqul 

podemos decir que esa función es la más superficial ya que se puede decir que es 

la única que los ciudadanos perciben. 

No obstante, los datos presentados nos pueden dar la impresión que 

Nezahualcóyotl es un municipio de primer nivel, por las medidas que el gobierno 

implemento, pero hay que cuestionamos hasta que punto estas medias fueron 

adoptado eficazmente, y si realmente fueron eficientes las acciones. A simple vista 

se puede percibir que no fue asr, porque por ejemplo el rndice delictivo en los 

últimos años en el municipio se ha incrementado, el narco menudeo es una 

realidad, los comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas proliferan a lo 

largo de Sus avenidas, elementos que por mucho no han logrado modificarse en el 

primer gobierno perredista. 

En el tema de polftica de bienestar social, las calles sufren serios 

deterioros, el alumbrado público no refleja los hechos emprendidos por el 

gobierno, en cuanto a las obras de alcantarillado vemos que desde este primer 

gobierno hasta la fecha no sea trabajado en un proyecto que ataque los problemas 

de raíz que se presentan en el periodo de lluvias, y que afectan a un sector 

importante de la población, los problemas de dotación de agua para la población 

aun sufre serras dificultades para brindarles este vital liquido. 

En cuanto a los servicios médicos, si bien los datos nos muestran que han 

realizado serios esfuerzos por proporcionar a la población una mejor calidad de 

vida. Los programas implementados no tienen un verdadero seguimiento esto lo 

pudimos constatar a revisar los informes de gobierno, ya que se implementa un 

programa en un año y en el siguiente desaparece, más bien parecen ser 

programas paliativos, y que son implementados sin una verdadera planeaci6n. 
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Lo referente a la polftlca de desarrollo económico, las acciones fueron 

realmente pocas, su impacto no trajo mayores beneficios para la población, un 

elemento que integra este rubro es el transporte público y ya que las autoridades 

municipales no tienen facultad para resolver problemas, los ciudadanos pagan las 

consecuencias de ello, pues las unidades se encuentran deterioradas, lo que 

ocasiona que el servicio no sea deficiente y que se presenten graves problemas 

de contaminación. 

En lo que se refiere al fomento de empleo las acciones son mlnimas en 

contraste con las demandas de la pOblación y las acciones encaminadas al área 

de comercio, por una parte fueron favorables por la implementación de 

reglamentos, que ayudo a la recaudación de impuestos en beneficio de las 

finanzas municipales, pero por otra parte la tarea debe ser más eficaz pues el 

comercio ambulante es un problema que sigue presente y requiere mayor 

atención. 

Por otra parte, la polftica de goblemo y la relación con la sociedad, el 

gobierno ejerció adecuadamente su facultad de implementar reglamentos para la 

mejor convivencia entre el gobierno y la sociedad lo Que se cuestionarla es hasta 

Que punto se llevan a la práctica, el mismo cuestionamiento seria para el aspecto 

de la participación de la ciudadanla, concentrada para el gobierno en los Consejos 

de Participación Ciudadana, Que representan más bien escenarios ajenos a la 

sociedad. 

A pesar de que este eje es el más representativo para el gobierno, ya Que 

de el se desprende la percepción Que tiene la gente del gobierno, y por tanto su 

confianza o no en el; el trabajo emprendido por el gobierno significó un gran 

avance si consideramos las condiciones en las Que se encontraba al inicio de la 

administración, pero, la falta de experiencia en el ejercicio de gobierno, represento 

poca efectividad en sus acciones y una fuerte carencia en la planeación para un 

desarrollo integral del municipio. 
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2.3.2 Eje adjetivo 

RECURSOSRNANC~ROS 

A pesar de que al inicio de la administración se de tenía una deuda pública que 

ascendía a los 130 millones de pesos, en tres aflos de gobierno ha logrado evitar 

el incremento de dicha suma, a pesar que en el último afio de administración se 

aplicó un descuento de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de 

México por un monto de 39 millones 500 mil pesos por el consumo de agua en 

bloque del municipio. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento en 1999 obtuvo Ingresos por 549 

millones 599 mil 248 pesos via impuestos, pago de derechos, aportaciones de 

mejoras, productos aprovechamientos, participaciones federales y estatales. Lo 

que significó un incremento del 17.6 % respecto a 1998 y un 133.6 % en relación 

con el primer ano de gobierno. 

Este aspecto hay que recordar que es uno de tos más fundamentales, ya 

que puede determinar en gran medida la capacidad de ,acción del gobierno 

municipal, as! como también de ello se desprende el grado de autonomra y 

descentralización respecto a los otros niveles de gobierno; este aspecto es un 

gran problema a nivel nacional, porque muchas veces los recursos que se 

asignan a los ayuntamientos son rea/mente insuficientes para dar respuesta a las 

demandas de la sociedad; aunque los municipios también requieren de una base 

administrativa sólida, para recaudar los Ramadas ingresos propios -impuestos de 

carácter municipal- de lo que muchas veces carecen. 

A continuación se presentan dos gráficas tanto de ingresos como de 

egresos ejercidos por el municipio en 1996 y 1997, esto para hacer un 

comparativo entre dos administraciones, con diferentes partidos al mando; lo que 

podemos apreciar a grandes rasgos es que la administración perredista se vio 
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favorecida con un incremento para ejercer su primer allo de gObiemo, en cuanto a 

las participaciones federales, pero en lo que se refiere a los otros aspectos se 

presentas un escenario similar al afto anterior. 

GRAFICO 2.3.1 INGRESOS DE 1996 Y 1997 
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Fuente: INEGI. Finanzas PIlblicas 1989-1997 

El margen de acción para el gobierno perredista es muy limitado, por tanto 

la diferencia entre un allo y otro es mlnima en cuanto el manejo de los recursos; 

pero también podemos destacar que esto se debió a las condiciones en las que 

se contaba el ayuntamiento al inicio de la administración de 1997-2000, a pesar 

de que recibió un incremento de 37, 661,227 pesos, respecto a 1996. 

Lo que significa que no sólo se necesitan los recursos para ejercer las 

acciones de gobierno, sino también de la infraestructura para poder desarrollarlo 

de una manera óptima, aspecto con el cual no contaba la administración 

perredista, asl que su tarea fue construirla. Para con ello poder dejar atrás las 

formas de gobierno anterior. 
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GRAFICO 2.3.2 EGRSOS DE 1996 Y 1997 
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RECURSOS HUMANOS 

• En 1997 contaba con una panilla de tres mil 478 empleados de los cuales 

el 46.5% eran sindicalizados el 53.5% restante conformaban el personal de 

confianza; para 1999 esta planta laboral ascendió a 4 mil 061 empleados, 

se sumaron 400 del OIF y 668 empleados de OOAPAS. 

• En 1998 la planilla de personal fue de 4 mil 350 personas, de ellos mil 714 

son sindicalizados y 2 mil 636 de confianza, lo que significó una reducción 

de 3.9% respecto al año anterior. 

• Se logró instrumentar el catálogo de Puestos y el Tabulador de sueldos. 

conforme a la estructura orgánica del H. Ayuntamiento, as! como también 

el perfil de los empleados. 
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• Se impartieron 14 cursos de capacitación y actualización técnica en 

beneficio de 577 empleados 

• Cursos sobre Código de Procedimientos Administrativos, el de 

Simplificación Administrativa y Desregulación Económica, Mejoramiento en 

la Atención al Público, de Relaciones Laborales, Informática, Internet y de 

Ortografía y Redacción 

• Programa de optimización Integral de Control y Manejo de los Recursos 

Humanos 

• Para cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

se supervisó la presentación, en tiempo y forma de la declaración 

patrimonial de 850 servidores públicos del Ayuntamiento y se elaboró el 

Manual de Entrega-Recepción de la áreas administrativas 

• La Tesoreria Municipal gestionó ante la Secretaria de Finanzas del Estado 

de México, por medio de la Comisión Gapacltadota y de Asesoria Fiscal del 

Servidores P(jblicos un Diplomado en Economia de las Finanzas Públicas 

Municipales, en el cual participaron 27 servidores públicos de esta área del 

Ayuntamiento, en la Facultad de Economla de la Universidad del Estado de 

México; siendo de esta forma uno de los municipios pioneros en este tipo 

de capacitación 

• Programa de capacitación 1999, se realizaron 16 actividades de 

capacitación y desarrollo personal a las que asistieron 240 servidores 

p(jblicos 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

• Integración de la Red de Computo de la Administración municipal; hecho 

sin presente tomando en cuenta que al inicio de la administración 1997-

2000, se contaba tan sólo con 10 computadoras 
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RECURSOS MATERIALES 

• Se hicieron 121 levantamientos topográfICOs 

• Se recuperaron 25 predios pertenecientes al municipio, que estaban en 

manos de particulares 

Como podemos apreciar este eje se refiere a los recursos con los cuales 

cuenta el ayuntamiento, en cuanto a dineros, recursos materiales y humanos; este 

eje no es menos importante que el administrativo o el sustantivo, ya que se 

requiere del buen funcionamiento de cada uno para que el ejercicio de gobierno se 

lleve a cabo de una manera optima. Por ello la tarea del gobiemo en este eje debe 

ser más ardua, porque mientras este gobierno se preocupo por capacitar al 

personal o dotar de equipo a ciertas áreas, en otros gobiernos la preocupaci6n es 

por la profesionalizaci6n del cuerpo administrativo, aspecto que no se ha trabajado 

en el municipio. 

Con ello queremos decir que el municipio se encuentra rezagado, y a pesar 

de la labor desempellada aun hay elementos en los cuales trabajar, como es la 

corrupci6n en las distintas áreas administrativas, tarea que no solo le corresponde 

al espacio municipal sino a los otros niveles de gobierno, pues los servidores 

públicos deben definirse por su labor ele servicio público no por el beneficio que 

obtienen al ejercer su trabajo. 
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2.3.3 Eje administrativo 

En este eje de acción no se presenta el desplegado de información como en los 

anteriores, ya que en los documentos municipales no se presenta dicha 

información, como lo es el aspecto de organización y dirección, pero a pesar de 

ello se tomaran en cuenta al momento de hacer un análisis de esta gestión de 

gobierno. 

Como ya se mencionó anteriormente este aspecto abarca cinco puntos, el 

Primero de ellos se refiere a la Planeación, cual está cubierto dentro de esta 

administración, ya que se refiere a la elaboración del llamando Plan de el se 

deriva un diagnóstico de la situación del municipio, proporcionando las bases de 

la actuación del gobierno. 

EVALUACfÓN 

• Se creó la unidad de Supervisión Administrativa, la cual se encarga del 

cumplimiento de la normatividad y proporciona mecanismos de control y 

ejecución del gasto público 

• Se realizó una audltoria al área de personal, se detectaron al inicio de la 

administración a más de 700 servidores públicos con antigüedad mayor a 

un ano, que no se presentaban a trabajar cobrando un sueldo no 

devengado. la cancelación de estas percepciones representó un ahorro de 

más de 411 mil pesos mensuales 

• Aplicó el Programa de Simplificación Administrativa, que le valió al 

Ayuntamiento un reconocimiento de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial por cumplirlo al 100%; y estableció el Registro Municipal de 

Trámites Empresariales 

• Implementó el Registro municipal de Inspectores, que tiene corno fin que 

Jos contribuyentes puedan corroborar si la orden de verificación es legal y 

si los inspectores que la presentan están autorizados 
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CONTROL 

• En colaboración con el ejecutivo del Estado de se inicio el Programa de 

Simplificación Administrativa, busca mejorar la calidad de los servicios y 

trámites prestados a la comunidad 

• Reglamento Orgánico de la Administración Publica Municipal aprobado en 

el Cabildo en febrero de 1999 

• La administración está integrada por 14 direcciones; tres direcciones son 

nuevas las cuales atienden el ámbito de la educación y cultura, ecología y 

jurídica respectivamente 

• Instalación de Módulos Computarizados de Auto consulta Ciudadana 

Para conduir este apartado se procederá hacer un pequeno balance de las 

acciones de gobiemo emprendidas, a través de las medidas concretas del 

gobierno y de programas para la población, porque si bien es cierto se presentó la 

infonnación, pero sino se hacer una interpretación o más bien una correlación 

entre las características de la población y las acciones ejercidas no se dará la 

importancia que corresponde a este tipo de espados. 

• ... Debemos recordar que la labor municipal es compleja en si misma por cuanto 

supone no sólo la combinación de factores y recursos para generar satisfactores 

sino además una serie de concertaciones con otros niveles de gobierno y con la 

sociedad para adoptar, formular e implementar sus acciones o politicas (pollcíes). 

la red de conexiones gubernamentales convierte a la administración municipal en 

una ·institución de la administración política local con relaciones inter e 

intragubennamentales que transitan a través del orden federal."52 

Para ello se presentara a continuación un listado de los programas de 

gobierno, para una mejor interpretación; las acciones concretas se recataran de lo 

antes presentado; como lo mencionamos al principio en la presentación del eje 

52 Garcia del Castillo Rodolfo, Análisis del municipio mexicano diagnóstico y perspectims Parle 1, CIDE, 
~é~co, 1995,p. 16 
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sustantivo la participación ciudadana fue un aspecto primordial para esta 

administración. 

Listado de programas que se implementaron en este gobiemo: 

Programa de bacheo permanente 

Programa de mejoramiento a la vivienda 

Programa de Salud escolar 

Programa de brigadas multidísciplinarías de atención al N° escolar 

Programa miércoles de salud 

Programa de prevención y atención de las adicciones y educación sexual 

Programa de corazón dona un peso de vida 

Programa de apoyo nutricional a las familias de Nezahualcóyotl 

Prog¡ama de capacitación continua al personal de salud y cuerpo de rescate qua laboran en el 

municipio 

Programa de donación de lentes de contacto 

Programa municipio saludable 

Programa pennanente de retiro da escombros 

Programa da reforestación nacional 

Programa de concIentización de la comunidad 

Programa Integral de saguridad pública 

Programa de estímulos a la educación básica 

Programa de bacas de capacitación para el trabajo 

Programa a las y raíces a los ninos Infantes 

Programa conjunto con SEDENA 

Programa de optimización integral de control y manejo de los reculSOS humanos 

Programa de capacitación 

Programa de simplificación administrativa 

Lo que no significa de ninguna manera que haya sido un aspecto innovador, 

la Implementación de Consejos de Participación Ciudadana pues en la anterior 

administración ya existian; la participación ciudadana en la gestión de gobierno 

local se ha convertido en una necesidad ineludible de nuestro tiempo. Forma parte 
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de los grandes retos de la modernización política de la institución municipal, tan 

urgente como se ha desarrollado la democracia electoral en el país. 53 

Por tanto, un elemento que no debe faltar en el ejercicio de gobierno en 

Nezahualc6yoU, lo relevante es la creatividad que se desarrollo para involucrar a 

los ciudadanos en aspectos tan primordiales como la seguridad pÚblica a través 

de Comisiones Ciudadanas como órgano auxiliar del Ayuntamiento; así como 

también en la construcción de comités ciudadanos de control y vigilancia para el 

Programa de Inversión Estatal y Convenio de Desarrollo Municipal. 

Sin embargo, la utilidad de estos Consejos ciudadano es relativa, pues si 

bien en la anterior administración solo servían como justificación de un trabajo 

inexistente, en esta administración la funcionalidad de dichos espacios es 

cuestionable ya que la población no esta comprometida a tomar parte de aspectos 

tan importante y riesgosos como la impartición de la seguridad pública. 

De la lista de programas hay que rescatar que en su mayoría están 

destinados a la salud pública, lo que significa una gran avance para este gobiemo, 

si recordamos que más del 50% de la población no cuenta con un servicio de 

salud, el beneficio fue muy significativo para este porcentaje de población; en 

cuanto a la población más beneficiada se encuentra los ni/los de edad escolar, 

con los múltiples programas y acciones en beneficio a este sector. 

Pero hay que recordar que la durabilidad de dichos programas es 

cuestionable como anteriormente lo mencionamos, la mayorla de estos programas 

son paliativos a las necesidades de la población que solicita en determinado 

momento y no hay un proyecto de largo plazo de alguno de ellos. 

" Álvarez Eréndida, Castro Soto Osear, "Cuadernos de Debate de la Agenda de la Reforma Municipal en 
México. Participación Ciudadana y gobierno 1ooaI", Centro de Estudios panI la Reforma del Estado, CIDE. 
Centro de Servicios Mwticipales "Heriberto Jara". AC., El Colegio de la Frontera, México, mayo 1999, p. 3 
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Por otra parte, el mayor porcentaje de la población se encuentra entre los 

20 y 30 aftos de edad, población que significa un gran porcentaje de votos para el 

próximo periodo electoral; el gobierno no ejecuto programas que en especifico 

beneficiaran a esta población, demandante de trabajo; las acciones emprendidas 

aOn son insuficientes para dar respuesta a este sector de la población. En cuanto 

a los adultos mayores, que son un grupo minoritario de la población, pero no por 

eso menos importante; no se emprendieron programas que consideren una mejor 

calidad de vida o que atiendan sus necesidades. 

lo más significativo de este periodo de gobiemo fue la implementación de 

reglamentos, con los cuales no contaba y eran necesarios para el ejercicio de 

gobierno, es decir creó las bases mrnimas necesarias para cualquier 

administración, asr como el acercamiento del gobierno con la población Y 

viceversa, lo cual dio la posibilidad a su partido de volver estar al mando de este 

municipio. 

la alternancia polltica municipal nos ha permitido contestar que, más allá 

del partido de adscripción, existen maneras personales de gobemar. la 

ineficiencia, el patemalismo, el presidencialismo, el clientelismo, el nepotismo, el 

autoritarismo, el moralismo novohispano o el enriquecimiento a costa del cargo no 

son patente exdusiva de los gobernantes pertenecientes a un solo partido; de 

hecho, tampoco todos sus miembros tienen por qué actuar igual. 54 

lo que significa que tres aftos se acabe con una forma de gobierno 

autoritario y todos sus vicios de poder, que no solo están presentes en los 

gobernantes sino en la sociedad misma; es un proyecto a largo plazo el cual 

debemos trabajar todos, sin importar el color del partido que este gobernando. 

.. Preciado Coronado Jaime, "Gobemabilidad democtática en c:ontextas de transición poUtioa. Partid<>. 
Politi....,. y Gobiernos locales en México", en Bazdresh Miguel (Coord.), Oabiemos locales: El futuro 
Po/llico de México, Instituto Tecnológic:o y Estudios Superiores de Occiden1e (ITESO)-IGLOY México, p. 
S32 
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CAPITULO 3 EL SEGUNDO GOBIERNO PERREDISTA EN EL MUNICIPIO DE 

NEZAHUALCOYOTL, 2000-2003. HACIA LA CONTINUIDAD DE UN 

PROYECTO POLlTICO O EL INICIO DE UN NUEVO PROYECTO 

3.1 LA GESTION PERREDISTA 2000-2003 

En esta administración se mencionaran los cambios emprendidos por este 

gobierno (2000-2003) o el seguimiento de algunas Uneas de trabajo, que se 

consideraron más relevantes; esto con el fin de dar respuesta a preguntas como: 

¿Qué Unea de trabajo sigue la nueva administración?, ¿hay un seguimiento con la 

anterior o comenzó de cero?, ¿se presenta una evolución o un retroceso en la 

administración?, ¿Qué medidas ejerció para conservar el apoyo de la población? , 

y ¿de qué manera propicia el ejercicio de un gobierno democrático? 

Este apartado se refiere al de la administración de 2000-2003 a cargo del 

Ing. Héctor Miguel Bautista López; como se sabe a través de las campañas 

electorales los precandidatos recogen las demandas ciudadanas, de esta manera 

una vez electo Bautista López conforma un Plan de trabajo enfocado a las 

necesidades de la población. 

La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, estuvo enfocado a realizar 

un diagnóstico de la situación del municipio, asr como también el disel'\o de 

estrategias para combatir carencias de la población y la presentación de 

proyectos, ejemplo de ello es el proyecto de alumbrado públiCO usando energía 

solar; aspecto importante ya Que en la anterior administración este tipo de trabajo 

no se llevó a cabo. 

La clasificación de las demandas ciudadanas fue un punto relevante pues a 

partir de ésta se elaboraron las acciones gubernamentales a favor de la población; 

en el cuadro 3.1.1 se encuentran concentradas, como podemos apreciar el ámbito 

de mayor preocupación para la población, se refiere al eje sustantivo, el cual 

relleja la calidad de vida de los pobladores, Que por las características del 
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municipio esta no tiene un aspecto favorable, pero que muchas veces sobre pasan 

la capacidad de respuesta del gobierno. 

CUADRO 3 11 CLASIFICACION DE DEMANDAS CIUDADANAS . . 
TEMA PORCENTAJE 
Seguridad Pública y Protección CivH 36% 
Desarrollo ~ y Combate a la Pobreza 28% 
Desarrollo Urbano Sustentable 16% 
Desarrollo Económico y Empleo 15% 
Modemización Integral de la Administración Pública Municipal 5% 
Fuente. Coordinación de Audiencia Pública del Gobiemo Municipal 

Las demandas más recurrentes de servicios y obra pública, son: 

recolecci6n de basura, ordenamiento de tianguis y comercio ambulante control de 

centros noctumos, pavimentación, repavimentaci6n bacheo y construcci6n de 

banquetas. También se mencionan otras exigencias una inversi6n mayor como 

escuelas, hospitales y cllnicas. 55 

Conciente el gobierno que el llevar a cabo res puestas eficaces y eficientes 

a los pobladores no sólo depende del espacio municipal y de los recursos que este 

pueda recaudar, se elaboró una carpeta potencial de proyectos, en donde se 

presenta que tipo de recursos son canalizados a los programas, algunos de ellos 

dependen de recursos federales, estatales o mixtos, estos se encuentran en el 

cuadro 3.1.2 (véase en anexo) que especifica los programa y la fuente de 

financiamiento. 

Teniendo en cuenta estos aspectos las acciones emprendidas dentro de 

esta administración, su prioridad fue seguir vinculando a la sociedad con el 

gobierno por medio de la participación ciudadana, la cual concibe como un 

espacio natural donde el gobierno fortalece las relaciones entre sus organismos 

administrativos y la ciudadanla; de igual forma, se promueve y se fomenta la 

cultura de la participación ciudadana en todos los ámbitos que permitan el 

beneficio común, logrando asr una mayor transparencia en el manejo de los 

recursos públicos. 

"Plan de Desarrollo Municipal de Nezahualcóyotl2QOO.2003. p. 7 
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La línea de trabajo ahora se encuentra encaminada a Políticas de Bienestar 

Social, si bien la anterior administración trabajo sobre este aspecto no lo hizo con 

toda la atención requerida pues su tarea fue sentar las bases del eje 

administrativo, proporcionando la infraestructura requerida para encaminar la 

gestión gubernamental; en cambio este periodo de gobierno le corresponde dar 

una mejor respuesta a la población de una manera más significativa ya que su 

carga de trabajo se presenta de una manera más equilibrada. 

Esto se ve reflejado en las acciones de gobierno y programas emprendidos 

pues sigue la línea de un trabajo, el cual se rige con los mismos reglamentos 

emprendido desde 1998 y 1999, que muestran avances significativos, así como el 

seguimiento de programas y la implementación de acciones que no habían sido 

atendidas corno el Programa de nutrición para el adulto mayor, Programa de 

créditos para madres solteras, etc. 

Como ya se mencionó se maneja nuevamente el vInculo con la sociedad a 

través de la participación ciudadana; para ello fue necesario la elección de los 

consejos de participaci6n ciudadana; para lo cual se tomó como base las 

secciones electorales delimitadas por el Instituto Federal Electoral, para facilitar el 

proceso, este gobierno condonó el pago de mil 700 constancias de residencia 

obteniendo con ello una regionalizaci6n de n consejos los cuales participaron en 

diversas jornadas comunitarias como son: 

• El programa de jornadas con la PROFECO 

• El programa integral de limpia y pinta de guarniciones de calles y avenidas 

• Las jornadas integrales con ODAPAS 

• Las jornadas comunitarias DIF 

• Programa INEA 

• Programa miércoles ciudadano 

• Programa permanente de registro civil 

• Mesa de trabajo pública 

82 



La administración encabezada por Ing. Héctor Miguel Bautista López se 

encamino en primera instancia en atender las demandas prioritarias para la 

población, para ello se tenCa que empezar con la seguridad pública. El punto a 

tratar es el combate a la delincuencia la cual es concebida corno el producto de un 

sistema de desarrollo económico ineficiente, inequitativo y marginal, para combatir 

este fenómeno propone la creación de más fuente de empleo, incremento de los 

espacios deportivos; hasta presentar ante el Congreso propuestas para la 

modificación de algunos de las artículos en la Ley de Procuración de Justicia que 

aumenten las penas y castigos contra quienes han hecho del delito organizado su 

modus vivendi. 

Las medidas adoptadas para atender esta petición ciudadana fueron las 

siguientes: 

• Se declaro el alÍo 2001, corno "El alÍo de la Seguridad Pública" 

• Contratación de más policías para ofrecer un mejor servicio de la vigilancia 

en el territorio municipal, incrementándose el número de elementos de 375 

a 674 

• Ampliación de exámenes antidoping 

• Aumentos de salarios al 100% 

• Programa permanente de Protección Civil 

• Se estableció el Programa de Participación Ciudadana para la prevención 

del delito 

• Programa operación mochila 

Siguiendo esta Unea de bienestar social en el ejercicio de gobiemo, 

correspondiente al eje sustantivo; los cambios fueron diversos, aunque se siguió 

trabajando con los programas de la anterior administración, los cambios se dieron 

en función de la implementación de nuevos programas como lo fue en el área de 

educación que en agosto de 2002 se puso en marcha el Programa de útiles 
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escolares que benefició a 57 000 niños de primaria y secundaria, dado el éxito del 

programa continuo con el para el año siguiente. 

El sector que tuvo un cambio significativo fue el relacionado a la salud 

pública a la cual se le brindo una gran atención con la incorporación de programa 

que benefician a sectores antes desatendidos y acciones no emprendidas 

anteriormente, como lo vemos en la siguiente lista de acciones realizadas para 

brindar un mejor servicio a la población en general. 

• Programa "Las mujeres de Neza juntas por su salud" 

• Creó la Jefatura de atención a discapacitados 

• Creó la Jefatura de Atención al adulto mayor, para proveer actividades que 

mejoren su calidad de vida a través del deporte, la cultura, actividades 

artísticas, el cuidado de la salud y las actividades productivas 

• Programa de estrmulos para personas de la tercera edad, correspondiente 

a 2002, que benefició con 227,000 despensas teniendo un costo de 

superior a los once millones de pesos, el cual se sigue implementando en 

2003 con lo cual se beneficio a 20,000 personas cada mes. 

• Programa de Nutrición para el adulto mayor 

• Programa de créditos para madres solteras 

• Programa de apoyo a personas con habilidades especiales 

• Programa de promoción de la salud a través de la distribución de volantes, 

folletos y trípticos, lo que permitió proporcionar asistencia médica a más de 

seis mil personas 

En los otros aspectos como alumbrado público, pavimentación, ecologfa, 

alcantariltado, siguió la misma linea de trabajo, en \o referente a aspecto de 

sanidad como lo es limpia se presentó un conflicto en esta materia con 

trabajadores sindicalizados que se manifestaron en contra de las acciones 

emprendidas por el gobierno para cambiar el sistema con el que funcionaban. 
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El director de servicios públicos del municipio José Luis Castellanos Cruz 

aseguró que la intención del gobierno municipal es terminar con un sistema de 

"propinas', por medio de mejoras salariales paulatinas para los trabajadores, para 

que se deje de presionar a los ciudadanos y terminar con los costos de poder, al 

reiterar que la delegación sindical cobra a sus agremiados por la operación de 150 

unidades y 15 carros cisterna. 56 

En referente a políticas de desarrollo económico no se presentaron nuevos 

programas se mantuvo el mismo perfil de trabajo, lo que no significa que se haya 

desatendido este sector; de igual forma se presentan las políticas de recreación; 

donde se presentan algunos cambios es en las políticas relacionadas con el 

gobierno y su relación con la sociedad en el ámbito de normatividad y 

reglamentaci6n. 

Se creo la Dirección de Reglamentación; así como también se inicio el 

Programa de Regulación de Auto-Iavado en coordinaci6n con ODAPAS y la 

Dirección de Ecologla, un aspecto central que no se habla tomado en cuenta fue 

el de los llamados giros negros que en este municipio están más que presentes, 

con el Programa de reordenamiento urbano de Nezahualcóyotl se está 

intensificando su verificación, imponiendo multas a los que no cumplan con los 

requisitos de funcionamiento. 

Un punto en el que trabajo de manera intensa fue en el eje adjetivo, en /o 

referente a las fuentes de financiamiento, en la recaudación de ingresos propicios 

se vio un claro avance en el ano 2000 estos recursos ascendieron a 54 649 645 

pesos, para 2001 fue de 79 326 083 pesos y para 2002 ascendió a 107278348 

pesos; lo referente a recursos provenientes del gobierno estatal tuvo un serio 

decremento en cuanto a ingresos ya que el Programa de Inversión Estatal para el 

ano 2000 no hubo percepciones, lo que propició un trabajo constante para obtener 

,. Véase Periódico La Jamada [4 de agosto de 2002 
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recursos, los cuales brindaron frutos en 2001 donde se designaron recursos que 

ascendieron a 20 464 148 pesos. 

En cuanto a los recursos derivados del Ramo 33 no hubo mayor problema 

en la asignación de recursos, el único incidente que se presentó en esta 

administración fue la asignación de recursos provenientes del nivel estatal, pero a 

pesar de ello la hacienda municipal tuvo una evolución significativa. 

El desempeño del gobierno municipal como lo podemos ver esta enfocado 

a emprender acciones de gobierno transparentes que le brinden en la sociedad un 

mayor legitimidad de su gobierno, para lo cual emprendió acciones enfocado a 

transparentar sus acciones y eliminar practicas corruptas entre sus trabajadores 

para lo cual ejecutó acciones como el incremento de salarios al 100% para 

trabajadores de seguridad pública o la nueva forma de trabajo para los 

trabajadores de limpia entre otras o la difusión de sus acciones, lo que le valió un 

reconocimiento. 

En el país de los 2 mil 418 municipios existentes sólo 20 son considerados 

ejemplares por sus prácticas de transparencia y antlcorrupción, según un estudio 

oficial. La selección fue hecha por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo (Secodam), en colaboración con la Asociación Internacional de 

Administración de Ciudades y Condados; uno de estos municipios seleccionados 

fue Nezahualcóyotl, a quien se destaco por su labor de difusión de reglamentos 

municipales. 57 

Bueno en este apartado hasta aquí concluimos con este reconocimiento 

para este gobierno municipal, posteriormente analizaremos esta administración y 

las circunstancias que propiciaron la continuidad del PRO en el gobierno 

municipio. 

" Véase Periódico El Universal!3 de junio de 2002 
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3.2 La participación ciudadana una forma para llegar a la consolidación de la 

democracia 

Hablar de participación ciudadana nos remite a pensar en las transformaciones 

que ha tenido tal concepto. y sus connotaciones. el significado que le han dado 

diferentes autores, pero independientemente de esto lo más sobresaliente de 

dicho concepto es el impacto que tiene en las sociedades democráticas o en 

transito de ella, se introduce como una nueva práctica de gobierno con nuevos 

estilos de gobierno, con la concepción de que el ciudadano representa la figura 

primordial en el gobierno . 

• ... para la administración pública el ciudadano ha perdido la vieja condición de 

Súbdito que tenía en otros tiempos, para comenzar a ser una suerte de cUente 

que demanda más y mejores servicios de su gobierno y un desempeno cada 

vez más eficiente de sus funcionarios. porque paga impuestos, vota y esta 

conciente de los derechos que le dan protección. El ciudadano de nuestros días 

está lejos de la obediencia obligada que caracterizó a las poblaciones del 

mundo durante prácl/camente toda la historia. La conquista de los derechos que 

condujeron finalmente al régimen democrático -derechos civiles, políticos y 

sociales- cubrió un largo trayecto que culminó ~i es que acaso ha culminado

hasta hace unas décadas". 58 

Una vez teniendo claro la trascendencia del concepto lo que sigue es dar su 

significado, participar significa ser parte de algo o tomar parte, lo hace en si un 

concepto social en el cual está involucrada cada persona que vive en una 

sociedad, el hecho de participar activamente o no, es la decisión de cada uno. A 

pesar de muchas personas creen que el participar significa estar en 

manifestaciones. debates, asambleas etc., es decir estar activo en lo que sucede a 

nuestro rededor, esto no es necesariamente asf pues aquellas personas que no lo 

" Merino Mauricio, lA participación ciudadana en la democracia, cuadernos de Diwlgación de la Cultura 
Democrática, núm. 4, Instituto Federal Electoral, México, 2003, p. 4344. 
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hacen también están participando, aunque ellos no lo consideren así pues están 

dando un voto de aprobación a quienes toman las decisiones en el gobierno. 

Además que la participación es una herramienta indispensable para hacer 

transparentes las acciones de gobierno, en donde esta presente la voluntad de los 

individuos a ser parte de una acción colectiva que beneficia no solo a su persona 

sino a la sociedad misma, claro siempre y cuando exista un escenario propicio 

para ello, aquí es en donde interviene el gobierno el cual debe tener la capacidad 

para crear un marco institucional que permita y controle estas acciones. 

Con ello damos paso a la otra parte del concepto ciudadanía, en donde se 

involucra al marco legal, pues el hablar de participación ciudadana implica estar de 

acuerdo al marco de la normatividad las leyes y las reglas - derechos y 

obligaciones- que implican vivir en una sociedad, en nuestro país ser ciudadano 

implica ser mayor de 16 a/los tener la nacionalidad mexicana, y hablamos de este 

tipo de participación implica cubrir dichas características; diferentes autores 

consideran diferentes tipos de participación que a continuación se nombrarán. 

La participación comunitaria está generalmente ligada a la participación 

tradicional. A formas de autogobierno y resolución de conflicto, locales que 

imponen a los individuos condiciones y funciones comunitarias determinadas, con 

independencia del gobierno y del Estado ° en constante interacción con ellos y 

relativa autonom(a59
. 

La participación social, por el contrario, ha estado frecuentemente ligado a 

un ejercicio libre y autónomo de los ciudadanos con respeto del gobierno -yen 

algunos casos antagónicos a él-, y se ve reflejado en formas de participación 

sectorial o virtual: demandas sociales reivindicativas y urbanas, movimientos 

sociales -feministas, ecologistas, pacifistas, juveniles, infantiles, en pro de la 

ni/lez, la salud, la educación, obreros, etcétera. Los ciudadanos en el ejercicio de 

59 Á1varez Eréndida el al., op. cit., p.S 
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sus derechos se organizan frente al gobiemo, frecuentemente con independencia 

a él, no importando las restricciones que se autoimponen para reivindicar sus 

demandas60
• 

Como vemos en estos conceptos de participación tanto comunitaria como 

social no se encuentra necesariamente presente la condición de ser ciudadano 

para participar en determinadas acciones, lo que Implica que la participación esta 

inserta en nuestra cotidianeldad. La participación juega un papel muy importante 

para el gobiemo, ya que a través de ella puede darle legitimidad a sus acciones. A 

través de la participación se da la integración de los representantes del gobiemo 

en las sociedades democráticas, con la ejecución del voto; esto en primera 

instancia, pero el reto es que la participación trascienda, que los ciudadanos se 

involucren en la toma de decisiones del gobiemo. 

A continuación se presentan diferentes conceptos de participación 

ciudadana, esto con el fin de tener más claro las implicaciones que tiene dicho 

concepto, que muchas veces lo manejamos dentro de nuestro vocabulario, pero 

en si no tenemos una concepción clara de él. 

Para Eréndida Álvarez y Oscar Soto la participación ciudadana es concebida como 

aquella en la que los individuos -ciudadanos con derechos y obligaciones- toman 

parte de los asuntos públicos del Estad06
'. 

De manera muy general otro autora considera que la participación 

ciudadana ·se refiere a la intervención de los particulares en actividades públicas, 

en tanto que portadores de determinados intereses sociales·62
, esta definición nos 

aporta elementos que antes ya se hablan mencionado como la voluntad individual 

.. lbí<km., p. 9 
"lbldem.,p.IO 
02 Cunill Nuria, Participación ciudadana, Centro Latinoamericano d. Administración para el Desarrollo 
(CLAD), Caracas, 1991, p. S6 
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de intervenir en actividades públicas, pero Que atrás de esta voluntad de participar 

hay un interés particular para hacerlo. 

En este sentido para Mauricio Merino "la participación ciudadana supone en 

cambio, la combinación entre un ambiente politico democrático y una voluntad 

individual de participar. Exige al mismo tiempo la aceptación previa de las reglas 

del juego democrático y la voluntad libre de los individuos que deciden participar: 

el Estado de derecho y la libertad de los individuos·53
. 

Con estos tres conceptos podemos resaltar los aspectos sobresalientes de 

las implicaciones que tiene la participación ciudadana; son tres los elementos que 

hay Que considerar: i) la voluntad individual a participar en los asuntos públicos; ii) 

el Estado de Derecho y la libertad de los individuos y por último; iíi) un ambiente 

político democrático propicio para ello, -esto último punto se menciona pensando 

en el sistema politico que debe desarrollarse en cualquier régimen que aspire a 

ser democrático-; sin estos elementos no se podria desarrollar. 

Con estos elementos podemos proceder a ver de qué manera se ha 

manejado la participación ciudadana en el municipio de Nezahualc6yotl, y de qué 

manera propicia a la transición hacia la democracia: institucionalmente la 

participación ciudadana se reglamento por medio del Reglamento de promoción y 

fomento a la participación ciudadana, aprobado en febrero de 1999, de cual 

podemos destacar los siguientes artlculos: 

Articulo 5.- El Ayuntamiento por conducto de sus direcciones y coordinaciones, promoverá 

el fomento de la participación ciudadana en sus acciones de gobierno, garantizandO que 

la ciudadania se exprese con libertad dentro de un marco de respeto a través de: 

,. Derecho de petición; 

11. Audiencias píiblicas; 

111. Iniciativa de anteproyectos de Reglamentos municipales; 

"Merino Maurício, op. cil., p. 31 
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IV. Referéndum a Reglamentos municipales. 

Articulo 17.- El Consejo Municipal ciudadano se Integra con ciudadanos representantes de 

las comunidades, organizaciones, sociales y servidoras públicos municipales en la esfera 

de su competencia, se conformará por un presidente, dos secrelarios y las vocalías 

necesarias para su correcla funcionalidad. 

Articulo 18.- Podrán integrarse Consejos Municipales Ciudadanos sobre los siguientes 

rubros: 

1. De seguridad pública; 

11. De ecologia; 

111. Del uso del suelo; 

IV. De planeación para el desarrollo; 

V. De educación; 

VI. De prevención a la farmacodependenc\a; 

VII. De vialidad y transporte; 

VIII. De desarrollo económico; 

IX. De cuHura; y 

X. De todos aquellos que se consideran necesarios para el buen funcionamiento de la 

administración pública municipal y el fomento de la participación social. 

Es importante tener canales de comunicación entre la ciudadanía y el 

gobierno, en las cuales manifestar sus inconformidades y se presenten 

alternativas para un cambio que involucre ambas partes, pero dichos espacios no 

garantizarán que la gente participe; el tomar parte significa tener 

responsabilidades que la gente no desea asumir. Es por eso que es indispensable 

considerar los tres elementos que integran la participación ciudadana. 

En primera instancia está cubierto el elemento del marco institucional; el 

hablar de la voluntad individual implica tener en cuenta las subjetividades lo cual 

implicarla un mayor trabajo y tiempo, lo cual no se presentará en este trabajo sólo 
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se tomará como referente de las necesidades que los ciudadanos, considerando 

para ello aspectos sociodemográficos. 

En lo referente al ambiente politico, las circunstancias se fueron 

presentando de una manera poco satisfactorias, como ya se mencionó en un 

primer momento el gobierno perredista no tenia experiencia para gobernar, 

además de la fragmentación del partido en este municipio es más que evidente 

con los grupos de poder existentes, siempre buscando una mayor presencia, pero 

a pesar de ello, el escenario para la participación se desarrolla, los partidos ahora 

de oposición también son parte de este escenario que muchas veces no fue 

adecuado. 

Los Consejos de Participación Ciudadana, no fueron los únicos espacios 

para la que la gente se involucrará en el gobierno, también se presentan los 

Consejos de Desarrollo Municipal (Codemu), estos surgen como parte de los 

órganos creados para el gobierno estatal para asignación de recursos del ramo 26 

y posteriormente del ramo 23; ello para dar mayor legitimidad a las acciones 

emprendidas por el gobierno con dichas recursos. 

"Teóricamente este Consejo no tiene ninguna tendencia partidista y su trabajo es 

hacer el diagnóstico, propuestas y seguimiento de las principales obras de beneficio 

social que se realizarán en el municipio, sin embargo, en el análisis de diversas 

fuentes de información, las entrevistas realizadas y la asistencia a las reuniones de 

esta instancia, dejan ver la fuerte presencia de los partidos politicos y nuevamente 

aparece la situación que ha caracterizado a la participación ciudadana en este 

muniCipio: la lucha por los espacios políticos entre las diferentes organizaciones 

sociales municipales: UPREZ, Movidig, MLN, que son las más fuertes" 64 

La participación ciudadana en este municipio aun está lejos de 

representar un elemento transformador en beneficio de la democracia; si bien 

ha realizado un avance significativo en cuanto a ser instancias cercanas a la 

.. Arzaluz Solano, op. cit., p. 193 
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ciudadanía, sólo se limitan a recoger las demandas de la ciudadanía o a 

supervisar acciones de gobierno emanadas de recursos federales; aun tienen 

un largo camino por recorrer para ser órganos promotores de cambios 

significativos en relación con el gobierno. 

A lo largo del trabajo se presentaron las acciones signifICativas en ambas 

gestiones de gobierno, en la cual vimos que la presencia de la participación 

ciudadana fue más un elemento emblemático del gobierno que un actor 

protagonista; en los documentos revisados, tanto los Consejos de Participación 

Ciudadana como los Consejos de Desarrollo Municipal se encuentran al margen 

de las acciones de gobierno, si bien presentan las demandas de la ciudadanía 

no hay un real seguimiento para que sean atendidas de una manera 

satisfactoria, pues los datos son poco signifICativos en cuanto a la densidad de 

población que existe en el municipio. Por su parte los Codemu sirven para dar 

legitimidad y transparencia en lo referente al el manejo de los recursos estatales 

y federales. 

Sin embargo, lo que se debe buscar es la trascendencia de la participación 

ciudadana una vez ejecutada la jornada electoral a través del voto; pero como dar 

el siguiente paso cuando no se presenta la participación de la gente, el 

abstencionismo en las elecciones es alarmante, a continuación se presenta un 

gráfico de la participación en los tres últimos procesos electorales en este 

municipio. 

Si bien la participación, no es suficiente para entender la dinámica de la 

democracia. Pero sin participación, sencillamente la democracia no existiría.55 Es 

por ello que el incremento de la participación es un elemento importante para que 

se desarrolle la democracia en determinado gobierno; en esta grafica podemos 

apreciar un incremento en 2000 respecto a años anteriores, representa un avance 

significativo, aunque todavía hay una gran tarea por realizar. 

'S Merino Mauricio, op. cit., p. 15 
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GRAFICO 3.2.1 PARTICIPACiÓN ELECTORAL 1993-2000 

1.001~.OI)O ." 

1993 1996 2000 

I ~ Padron electoral • Lista nominal lIiI Votación total 

Fuente: Memoria de Procesos EIedorales 1993-2000. IEEM 

Como en todos los aspectos de la vida debe existir un equilibrio, en este 

caso la expectativa de tener altos niveles de participación seria imposible, porque 

también el exceso de ella podrla causar un caos en el gObiemo, as! como también 

la participación ciudadana no se puede presentar en todos los aspectos del 

gobierno, pues existirla un conflicto al momento de tomar decisiones y querer 

complacer a todos, para ello existe la representatividad. 

Dos términos que en las democracias modernas han dejado de signifICar lo 

mismo, pero que se necesitan recíprocamente: participación que se vuelve 

representación gracias al voto, y representación que se sujeta a la voluntad 

popular gracias a la participación cotidiana de los ciudadanos.56 Es decir debe 

existir un puente entre la participación ciudadana y el quehacer de los gobierno 

para que exista una verdadera representatividad en las acciones concretas. 

Pero, aqul también interfieren otros elementos para la gestión de gobierno, 

en este caso municipal, que tanta capacidad tiene el gobierno a responder las 

.. Ibldem., p. 27 
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demandas emitidas por los ciudadanos, a través de esta participación; y que 

decisiones toma el gobierno para mantener un equilibrio en estos aspectos. 

Como podemos apreciar la participación ciudadana puede ser un arma de 

doble filo, la tarea del gObierno es en primera instancia promover y estimular dicha 

participación; -estimular la participación de la gente no significa saturarla de 

mensajes y discusiones, sino hacer coincidir sus intereses individuales con un 

ambiente propicio a la participación públicaP crear el marco institucional para 

mantener la comunicación entre ambas partes; as! como también mantener un 

equilibrio en el manejo de participación y respuestas instituciones. 

El gobierno en Nezahualcóyotl ha mostrado una firme intención de que la 

participación sea un elemento central en su administración, pero aun no logra 

consolidar sus acciones, es una labor que requiere una buena planeación a futuro, 

elemento que considero ha hecho falta y mayor involucramiento de autoridades, 

para brindar la confianza a los ciudadanos de ser parte de un gobierno que por 

derecho le corresponde estar al tanto de las acciones que están ejecutando. 

nuestros gobernantes. 

67 Ihúkm., p. 42 
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3.3 Hacia el ana lisis de los gobiernos perredlstas en el municipio 

A lo largo del trabajo se realizó una exposición de la gestión de gobierno enfocada 

principalmente a tres ejes - sustantivo, adjetivo y administrativo-; cuando se 

analiza la gestión municipal como un todo saltan a la vista algunas interrogantes: 

¿Qué se evalúa en un gobierno local? Algunos consideran que es la calidad de un 

partido, de un gobierno o incluso de una persona; pero en este trabajo se trato de 

dar un enfoque concentrado al gobierno, es decir las acciones de gobierno. 

Nos intereso también ver cuales son los elementos que hacen diferente 

esta gestión de gobierno, esto a partir del interés general en conocer que es lo que 

hace diferente un gobierno de aHernancia, pues la experiencia que nos dio de 

tener al mando un gobierno prilsta por mas de setenta años en el poder federal 

nos llevo a caracterizar la manera con la cual ejercen el gobierno los miembros de 

este partido; en nivel local algunos mencionan que "la tradición polltica de los 

alcaldes priistas es la franca pasividad y subordinación hacia arriba, bien sea por 

reglas de "disciplina" o bien por la incapacidad de hacer frente a las instituciones 

pollticas superiores al poder municipal. 068 

Lo que nos llevo a tomar en cuenta la calidad del partido en el gobierno, es 

decir el hacer el análisis de la gestión de gObiemo en el municipio' de 

Nezahualc6yotl estuvo enfocado a dar respuesta a una pregunta central: ¿Cuáles 

son los elementos que propiciaron que la comunidad le diera nuevamente un voto 

de confianza al PRO? Nos atrevemos a asegurar que se podrian deber a la 

atención de los siguientes frentes en el desempeño de las dos administraciones: 

.;' Los cambios en la estructura interna de gobierno y en la norrnatividad del 

quehacer municipal, aqui destaca la emisión de nuevos reglamentos; asi 

como la creación de diferentes direcciones . 

.. Ziccardi Alicia, op. cit. p. 42 
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,/ La lucha contra la corrupción, con mediadas como las auditorias o los 

nuevos reglamentos que hacen más transparente las acciones de la 

administración municipal. 

,/ Los Consejos de participación; si bien no han dado los resultados que 

institucionalmente se espera de ellos -pues se propone la participación 

institucionalizada como forma más adecuada para promover la 

democratización de los gobierno5-, representaron una alternativa para que 

los ciudadano ejerzan sus derechos, que en otras administraciones no 

existía. 

,/ El hecho de brindar atención a grupos vulnerables, as! como también el 

proporcionar atención médica. Lo que significó una polltica social más 

intensa, dando como resultado una serie de programas en benefICio de los 

pobladores. 

,/ La labor de comunicación hacia la cludadanla fue intensa y se puso a la 

disposición de la gente la reglamentación y la información relativa a las 

finanzas municipales - lo que le valió un reconocimiento-, dando 

transparencia a las acciones de gobierno. 

AJ inicio de este tercer capítulo se mencionaron algunas interrogantes, en 

relación a la evolución del ejercicio de gobierno, asf como también algunas 

relacionadas a la permanencia de un partido en el poder municipal; con los puntos 

antes mencionados podemos dar respuesta a parte de ello, pero también es 

importante que mostremos de alguna manera los resultados de las acciones 

emprendidas por ambas administraciones municipales. 

La presentación de las acciones de gobierno a lo largo de estos dos 

capItulas, nos muestran, que la repuestas estas interrogantes planteadas podrian 

estar inducidas por dichas acciones; como lo es la relacionada a las medidas que 
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tomo el gobierno para mantener el apoyo de la población, me atreveria a contestar 

a ello, que esto se debe a los resultados visibles para la población un ejemplo de 

ello fue las medidas adoptadas en la educación, como se presente a continuación. 

La infraestructura de educación al inicio de la primera administración 

perredista era la siguiente: para el nivel preescolar era de 123 escuelas, con una 

planilla de profesores de 503, que brindaba la atención a 14,694; en comparación 

al final de la segunda administración perredista se contaba con 157 escuelas, con 

una panilla de 546 profesores, que dan servicio a 13,569 alumnos. 

A nivel primaria hay una notable mejoría al inicio se contaba con 407 

escuelas en donde prestaban servicio 5,446 profesores y se atendía a 163,577 

alumnos, para el 2003 existían 426 escuelas primaras, contando con una planilla 

de 5,515 profesores y otorgando servicio a 145,594 alumnos. 

El nivel secundaria contaba con 134 escuelas a las que asistfan 55, 610 

alumnos y 2,669 profesores, para 2003 hubo un incremento de 10 escuelas que 

atendieron a 51,786 alumnos 2,872 son los profesores que atienden estas 

escuelas. El nivel medio superior al comienzo de la administración contaba con 41 

instalaciones, que atendían a 15,810 alumnos, los profesores a cargo eran 831; a 

diferencia de el último arío de gobiemo de la segunda administración perredista, la 

escuelas destinadas para este nivel educativo fueron 56, que cuenta con una 

planilla de profesores de 1,501 Y otorgan servicio a 24,320 alumnos. 

En cuanto a lo que se refiere al nivel superior los cambios son relativos, en 

este municipio existen dos planteles educativos que brindan este servicio, la FES 

Aragón institución perteneciente a la UNAM y la Universidad Tecnológica de 

NezahualcóyoU; en este aspecto se debe trabajar para proporcionar el servicio que 

requiere el municipio, un aspecto importante es la iniciativa que existe que se 

construya un campus de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Con estos datos podemos constatar que el avance en este rubro fue un 

aspecto favorable para los gobiernos analizados, además de brindar a la sociedad 

un desarrollo social, la atención de esta área era más que necesaria, la cual 

contribuye a que la población adquiera una mejor calidad de vida. 

Un aspecto muy importante para todas las personas, no sólo de este 

municipio sino de todo el país es la cuestión de la seguridad pública, ya que es 

uno de los principales factores que nos pueden dar certidumbre en nuestra vida 

diaria, pero vemos que esta sociedad es un aspecto que no ha sido tratado de una 

manera eficaz; si bien el municipio ha tenido avances significativos aun hay mucho 

por hacer, un ejemplo de estos avance en Nezahualc6yotl es el hecho de que al 

principio de la primera administración perredista se contaba con 138 elementos 

que resguardaban la seguridad de los pobladores de este municipio, al finalizar la 

segunda administración los elementos de seguridad eran 674, a quienes se les 

brindo un aumento salarial del 100%, ello para combatir el problema de 

corrupción, la policía municipal ahora recibe capacitación y formación policial, 

para brindar un mejor servicio. 

Los esfuerzos institucionales para abatir la criminalidad en Nezahualc6yoU 

han logrado detener la tendencia creciente, muy notoria, hacia el afio 2000, sin 

embargo no ha sido posible revertirla, particularmente en los delitos contra los 

bienes de las personas. Todavía se cometen en promedio 15 robos de autos al 

día; se denuncian 138 por mes en la vía pÚblica y 45 a casa habitación; pero los 

casos de robo a transeúntes, a tarjeta habientes y a usuarios del transporte 

público, cuyo número es indeterminado porque casi nunca se denuncian, siguen 

siendo frecuentes y especialmente lesivos para la población. 69 

En lo que se refiere a la obra pública de urbanización, alcantarillado, 

drenaje, agua potables y de apoyo a la infraestructura educativa, se ha cubierto en 

su mayoría en un 98%, situación que propicia que la población brinde confianza al 

"Plan de Desarrollo Municipal 2003-2006, op. cit, p.20 
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gobierno, pues en gran medida sus demandas en cuanto a este aspecto ha sido 

cubierta; a continuación presentamos un cuadro donde muestra el porcentaje de 

ingresos que es destinado a este sector. 

Cuadro 3.3.1 Participación de los egresos por conceptos de obra pQbUca en 
el total de earesos del munlciDlo 1999-20003 
Año Pesos % 

1999 47,883,726.000 9.48% 

2000 110,395,446.00 16.58% 

2001 28,691,845.00 5.12% 

2002 99,843,393.00 10.55% 

20003 101,449,821.00 9.14% 
.. Fuente. Plan de De&arrotio Mumcopal200J..20006 

En 2000 se muestra un notable incremento porcentual del gasto hacia la 

obra pública, salvo el año 2001, que encuentra su explicación ante el hecho de 

que se determino ejercer la canalización de recursos a la Seguridad Pública, 

Bomberos y Rescate Municipal con equipo armamento, uniformes y vehlculos y 

demás implementos necesarios para mejorar la prestación del servicio en el marco 

del "Año de la Seguridad". 

La principal fuente de impuestos municipales es el impuesto predial, en e/ 

allo 2003 el padrón de contribuyente era de 187, 368 de dicho impuesto, han 

cumplido sus obligaciones el 58%, teniendo un rezago de 42%, porcentaje 

sumamente aHo; si buen es cierto que las administraciones han empleado 

medidas para influir en la opinión de los contribuyentes respecto a su 

responsabilidad de su propiedad inmobiliaria, como por ejemplo el sorteo 

denominado • Juntos Ganamos, Juntos Progresamos·, en el que se otorgan 

premios a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones, medidas que han 

dado resuHado en cuanto a la recaudación de fondos, pero aun estos esfuerzos 

son insuficientes. 
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Esto representa un grave problema para el municipio ya que ello significa 

tener una gran dependencia tanto de las participaciones federales y estatales, en 

promedio la dependencia financiera relativa del municipio es del 65.34%, esto 
significa que de cada peso que se cubre como gasto corriente un poco más de 65 

centavos provienen de las participaciones derivadas de los sistemas federales de 

coordinación fiscal y estatal de coordinación fiscal. 70 

Con los recursos propios se alcanza a cubrir el 32% del gasto corriente de 

municipio, es decir como ya se menciono se debe trabajar arduamente para cubrir 

un mayor porcentaje, para brindar a la población una mejor calidad de los servicios 

que proporciona el gobiemo, claro siempre y cuando la gente se vincule con sus 

obligaciones hacia este; si bien durante el primer periodo de gobiemo (1997-2000) 

las participaciones federales respecto al Ramo 33, no fueron aprovechadas en su 

totalidad, durante la administración 2000-20003 se aprovecharon estos recursos 

aunque aun con algunas deficiencias, aspecto que esta tratando de solventar la 

presente administración. 

La administración de los recursos, son elemento fundamental para brindar 

acciones de una manera eficaz; con ello no quiero decir que los gobiemo sean 

solo administradores de las recursos, pues entonces caeremos en una visión muy 

lineal de la gestión de gobierno, por el contrario debemos tomarlo como un punto 

central pero no el único, porque si no hay una planeación y una visión social no 

podrla ejercerse un gobierno con visión democrática. 

Es verdad que no se realizó un proyecto especIfico para el municipio, se 

trato más bien de una política que supo combinar actuaciones de tipo pragmático 

siempre sometidas a las necesidades del momento, con otras lIneas de mayor 

alcance temporal orientadas a combatir las necesidades de la población. 

1<) lhldem .. p. 169. 
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Lo que significara un costo muy alto si se sigue trabajando a corto plazo sin 

una visión a futuro; esto no se presenta en otros municipios de la entidad como 

TIalnepantla municipio que en su Plan de Desarrollo Municipal se toman en cuenta 

las circunstancias presentes para emprender determinadas acciones pero 

considerando un plan de trabajo a futuro; claro está en el papel pero al menos 

existe esa visión, en cambio en Neza en ese mismo documento no contempla un 

proyecto a futuro. 

Otro elemento que limita el desempeño del gobiemo son las pugnas entre 

los integrantes del partido en el poder, es una situación en la que se tiene que 

trabajar, no solo es necesario tener la mayoría en el gobierno sino mantener un 

dialogo abierto para poder establecer acuerdos o simplemente colaborar de una 

manera cordial. 

Los vicios de poder que eXistran en anteriores administraciones fueron 

trabajadas para combatirlas, pero aun están presentes, como ya la habíamos 

reiterado son elementos que están pemeados en la sociedad, los cuales se deben 

trabajar en todos los aspectos de la sociedad y no s610 en el gobierno, ciaro que 

este debe proporcionar elementos adecuados para combatir de una manera 

eficiente. 

Esto en lo que se refiere a aspectos internos del municipio; pero que hay de 

las factores externos, aunque no podemos negar que la alternancia política 

significó tanto en el plano local corno en el nacional, un avance importante en la 

transición democrática, un proyecto real que incorpore y mantenga el lugar de 

cada una de los actores sociales en la vida política del país esta aun pendiente. 

Un elemento significativo que tiene gran influencia en el municipio es la 

figura de gobierno del Distrito Federal y el ejercicio de gobierno del mismo, en cara 

a los elecciones municipales de 2003 donde se eligieron presidentes municipales 

el CEN perredista llego al acuerdo que los ayuntamientos perredistas pongan en 
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práctica programa similares a los que el jefe de Gobiemo capitalino, acción que 

este municipio ya ejercra antes de dicho acuerdo. 71 

Es decir la cercanra con el Distrito Federal tuvo y tiene una gran influencia 

en el gobierno municipal, el implementar programas similares a los que se ejercen 

en la capital de la ciudad de cierta manera los mantiene en una atmósfera de 

certidumbre, porque en la capital del pars han funcionado de una manera 

satisfactoria, proporcionando mayor legitimidad al gobierno y con ello un mayor 

apoyo al partido en el gobierno para seguir a cargo. 

7J Véase Periódico La Jomada 22 julio de 2002 
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CONCLUSIONES 

La alternancia en el poder y su articulación con la instauración de la democracia 

en el municipio de Nezahualcóyotl, es un proceso que aun esta pendiente. Si bien 

los gObiernos no-prilstas han introducido una serie de reformas pollticas 

innovadoras orientadas a transformar las prácticas políticas de antano y 

democratizar la vida polltica en los espacios locales; el papel del PRO en este 

escenario no fue desempel'iado satisfactoriamente, a pesar de que tuvo que crear 

todo un marco institucional para hacer funcional su trabajo, no fue sinónimo de un 

cambio estructural en la forma de gobierno. 

La tradición política autoritaria, la enorme centralización que se presenta en 

nuestro país son aspectos que limitan el ejercicio de gobierno en el ámbito local, 

es por ello, que la introducción de reformas democráticas y la lucha por el 

reconocimiento de un verdadero federalismo son alternativas posibles para una 

transformación polltica. Las administraciones perredista en este sentido tienen la 

responsabilidad de trabajar por conformación de nuevas formas y prácticas de 

gobierno más eficientes. 

Sin embargo, los hechos no nos mostraron eso, el ejercicio de gobiemo de 

las administraciones perredistas, fue calculado para que la gente viera en ellos 

una oferta política favorable para sus intereses, ya que, para el ciudadano común 

es· poco importante que las finanzas sean más sanas, que los funcionarios 

públicos sean más honestos y que sigan procedimientos más técnicos en la toma 

de decisiones, lo que les interesa a los ciudadanos, es ver resultados concretos en 

beneficio de sus necesidades y sentirse verdaderamente representado por su 

gobernante. 

En función de esto, las acciones de los gobiemos perredistas en el 

municipio fueron fundamentalmente encaminadas en dar respuestas concretas a 

las demandas de la ciudadanla en cuanto a obra pública, como lo fue la dotación 

de servicios, que podía ver la ciudadanía de forma concreta y por tanto los 

104 



beneficios fueron percibidos por los ciudadanos; claro sin importar que estos 

fueran sólo paliativos de las necesidades que enfrenta el municipio, y que de tras 

de sus acciones no hubiera un diseno de políticas públicas de largo plazo, que 

propicien un verdadero cambio. En el orden administrativo el primer paso fue 

dado, ya que se doto al ayuntamiento de una estructura para que esta funcionara 

adecuadamente, tanto en equipo material como en una logfstica de trabajo, pero 

hay que ocuparse de que la dinámica de la gestión municipal sea planeada y 

eficiente. 

Un aspecto que favoreció en ambas administraciones fue la difusión que se 

dio en cuanto a las obras y acciones, que emprendieron, se instrumento una 

polrtica de comunicación social adecuada que sustento sus logros, aun cuando 

estos no fueron espectaculares se les dio un espacio en la opinión pública, tan es 

asf, que utilizo la publicidad para obtener la confianza de la población, esto a 

través de la inscripción de un concurso sobre las mejores prácticas de gobiemo, 

del cual obtuvo un reconocimiento, lo cual ayudo a ganar legitimidad de la 

ciudadanra sino el reconocimiento de otras esferas de gobierno. 

La promoción de nuevas prácticas politicas y nuevos estilos de gobierno 

constituyeron una parte fundamental de su oferta política y es, por lo tanto, 

esencial para justificar su existencia. El querer involucrar a la población en estas 

nuevas prácticas significo un reconocimiento por parte de la ciudadanla, donde el 

gobierno busco mecanismos adecuados para ir afianzando la confianza de la 

gente hacia su propuesta politica; los Consejos de Participación Ciudadana fueron 

la herramienta para llevar a cabo este tipo de maniobra, pero una herramienta 

poco funcional, y más bien funciono de fachada que hizo creer, que el ejercicio de 

gobierno fue democrático, incluyente y promotor de la participación social. 

Pero, la gente no se Involucro, la Intención del gobiemo de fomentar la 

participación ciudadana, en aspectos centrales como la seguridad pública o el 

manejo de los recursos provenientes de los niveles de gobierno estatal y federal, a 
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pesar de que era un requisito para el manejo de los recursos federales y estatales, 

la mayor parte de la población ni siquiera es de su conocimiento de existan dichos 

COnsejos de participación ciudadana. 

Si bien los resultados no han sido inmediatos, la labor emprendida por el 

gobierno se esforzó por dar respuesta a la ciudadanra, no de la mejor manera, 

pues los gobiemo Siguientes deberán tomar conciencia que si se sigue trabajando 

para dar respuesta en el corto plazo, la calidad de vida de la comunidad no se 

vera favorecida, y el compromiso son la sociedad de impulsar una verdadera 

democracia no se llevará a cabo. 

La labor de los gobierno municipales y en este caso del municipio de 

Nezahualcóyotl, no sólo se basa en la prestación de servicios, sino también en la 

promoción de las practicas de gobierno democráticas, además es municipio debe 

ser promotor fundamental de la modificación en las practicas polfticas. 

Tarea que no fue sencilla, y que tampoco desempeno de la mejor manera, 

pues los nuevos gobierno se enfrentaron a la imposibilidad de obtener resultadas 

inmediatos, por una parte por la dificultad de liquidar de una vez a todas las 

burocracias y grupos de interés que gozaban de privilegios por sus relaciones con 

el gobierno prilsta anterior, y por otra parte por la poca planeación al rnomento de 

ejecutar sus acciones de gobierno, que con intención o sin ella se sigue 

reproduciendo las formas de gobierno. 

Pues las prácticas pollticas de antano están permeadas en la propia 

ciudadanla y más aun en las organizaciones pollticas, esto lo constatamos en el 

momento de presentar la organización palftica del municipio, en donde ahora 

están presentes organizaciones perredistas que aglutinan los intereses de la 

comunidad como: MOVIDIG, UPREZ, MLN, que una vez llegando al poder el 

partido al cual pertenecen, se reproducen las mismo patrones de comportamiento, 

como son la repartición de espacios, el corporativismo de las organizaciones, los 
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llamados aviadores en los puestos públicos, etc.; en la medida que las reformas 

políticas emprendidas por el gobierno coincidan con las prácticas en la 

cotidianeidad habrá un verdadero avance. 

Se le reconoce al PRO la labor de implementación de reglamentos antes 

inexistentes en el municipio, para llevar un control del orden social en el 

municipio, así como también su intención de involucrar a los ciudadanos con el 

ejercicio de gobierno a través de los Consejos de Participación Ciudadana; pero la 

consolidación de la democracia va más allá de la introducción de nuevos 

reglamentos, depende fundamentalmente de que estos se lleven a la práctica y 

que los ciudadanos los hagan suyos, debe existir una corresponsabilidad entre lo 

preescrito por la ley y el comportamiento político real. 

La premisa con la que se llevo a cabo este trabajo fue el hecho de concebir 

que el arribo y continuidad del PRO en este municipio durante los dos periodos de 

gobierno, fue producto de un gobierno democrático, que recupera las demandas 

ciudadanas y promueve acciones de gObierno concretas. Así que el trabajo Intento 

hacer una evaluación del ejercicio de gobierno del PRO en función de esta 

premisa principal. 

Ahora lo que nos corresponde es decir si esta premisa fue correcta o no, 

para ello antes mencionaremos lo que consideran algunos autores para evaluar si 

hay un avance democrático, para ellos es indispensable que se cumplan al menos 

tres requisitos más allá de la celebración de elecciones limpias: primero, que 

exista efectiva separación y eqUilibrio de poderes, lo cual permite que las 

autoridades respondan ante la ciudadanía y rindan cuentas de sus actos; 

segundo, que se le permita a los ciudadanos polfticamente de forma autónoma y 

voluntaria, y que se les garantice su derecho de expresar sus opiniones 

libremente; tercero, que se respeten los derechos humanos y que los ciudadanos 
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estén efectivamente protegidos en contra de la arbitrariedad, ya que sea por parte 

de las autoridades o de otros particularesn . 

Con estas caracteristicas podemos afirmar que en el municipio de 

Nezahualc6yoU hubo un avance en cuanto al ejercicio de gobierno de una forma 

democrática, pero no nos podemos acotar a estos tres elementos, ya que tras de 

ellos hay toda una serie de elementos adicionales que se deben cubrir y que aun 

falta trabajar en ellos, además de considerar que la implementación del un 

gobierno democrático aun no esta acabado, la democratización de la vida social 

no solo de este municipio sino a nivel nacional falta mucho por hacer. 

El desempeilo de las autoridades en cualquier nivel de gobiemo está 

relacionado con la capacidad del gobierno para combinar dos Objetivos que no 

siempre son compatibles: democracia y eficiencia. Para la democracia es 

importante la participación social y la responsabilidad de las autoridades ante la 

ciudadanra; para la eficiencia, /o que importa es el criterio de costo-beneflCio en el 

uso de los recursos económicos. Tareas que en ocasiones son dificiles de 

compaginar pero que es necesario para no caer nuevamente en un gobierno 

autoritario, y seguir por el camino de la democracia. 

Considerando lo antes mencionado, lo que llevo al PRO a permanecer en 

municipio no fue de cierta manera las prácticas democráticas, o la planeaci6n 

optima de políticas sociales que atacaran de rarz los problemas de la comunidad, 

sino más bien la misma inercia del gobiemo en donde las respuestas del gobierno 

a la sociedad fueron dadas, y la gente las percibia sin tomar conciencia que sólo 

eran repuesta momentáneas. Consecuencia de ello es, que la calidad de vida de 

los pobladores no ha mejorado y la imagen urbana dejar mucho que desear. 

n Mizrahi Yemeli, ''Democracia, eficiencia y participación: los dilemas de los gobiernos de oposición en 
México", .Política y Gobie17KJ, vol. II, núm. 2, segundo semestre de 1995, p. 
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Con la presentación de los datos en el los dos últimos capltulos, podrías 

decir que Nezahualc6yotl es un municipio ejemplar y que hasta recibe 

reconocimientos por su labor, pero no sólo es el hecho de brindar los servicios o 

implementar acciones, sino la cuestión es que sean eficientes y que la población 

se beneficie de ello, pero si uno visita las calles del municipio se podrá dar cuenta 

que si habido cambios en el contorno social pero no tan favorables como se 

pensarla. 

El presente trabajo aun no lo podemos dar por terminado, ya que de este 

solo es el inicio para un mayor análisis en donde nos falta ver la otra cara de la 

moneda, las inquietudes de la población, no solo a través de los informes de 

gobierno o del Plan de Desarrollo Municipal, sino con entrevistas o sondeos de 

opinión para también manejar la percepción que tiene la población de estas dos 

administraciones. 
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ANEXOS 
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CUADRO 1.31 División Territorial 
Colonias del Municipio de Nezahualc6votl 

AGUA AZUL GRUPO A SUPER 4 LOMA BONITA 
AGUA AZUL GRUPO B SUPER 23 MANANTIALES 
AGUA AZUL GRUPO C MARAVILLAS 
AGUA AZUL GRUPO C SUPER 4 MARTlNEZ DEL LlANO 
LASAGULAS MElROPOUTANA SECCION I 
AMIPANT MElROPOUTANA SECCION 11 
AMPLIACIÓN CAMPESTRE GUADALUPANA MElROPOUTANA SECCIÓN 111 
AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO MÉXICO I 
AMPLIACiÓN CIUDAD LAGO" MÉXICO 11 
COMUNICACIONES. AC" " 
AMPLIACiÓN EVOLUCIÓN MÉXICO 111. LAS PALMAS 
AMPLIACIÓN LAS AGUILAS MI RETIRO 
AMPLIACIÓN SANTA MARTHA MODao 
AMPLIACIÓN VlLLADA ORIENTE NEZAHUACÓVOTL I 
AMPLIACIÓN VlLLADA PONIENTE NEZAHUALCÓVOTlII 
AMPLIACIÓN VlLLADA SUPES 43 NEZAHUALCÓVOTlIII 
AMPLIACIÓN VIUADA SUPER 44 NUEVA JUAREZ PANTlTlAN SECCIÓN I 
ÁNGEL VERAZA NUEVA JUAREZ PANTITlAN SECCIÓN 11 
LASARMAS NUEVA JUAREZ PANTITlAN SECCIÓN 111 
ATlACOMULCO PARQUE INDUSTRIAL IZCALLI 
aBARCO l. PAVÓN 
EL BARCO 11. PAVÓN SECCIÓN SALCIA 
aBARCORI. LA PERLA 
BENITO JUAREZ PIRULES 
BOSQUE DE ARAGóN PLAZAS DE ARAGÓN 
CAMPESTRE GUADALUPANA PORFIRIO DIAz 
CANAL DE BALES !ZONA IRREGULAR) ~ PORVENIR 
CARLOS HANK GONZALEZ PRADOS DE ARAGÓN 
CENTRAL RECTANGULO~ONAIRREGULAR) 

CUIOAOLAGO REFORMA A SECCIÓN I 
CONSTITUCIÓN DE 1857 REFORMA A SECCl6N 11 
ESPERANZA. LA REFORMAB 
ESTADO DE MÉXICO ROMERO 
EVOLUCIÓN SAN AGUSTlN ATlAPULCO 
EVOLUCIÓN PONIENTE a SOL 
EVOLUCiÓN SUPER 22 TAMAULIPAS 
EVOLUCIÓN SUPER 24 TAMAULIPAS PRIMERA SECCIÓN 

VlRGENCITAS 
EVOLUCIóN SUPER 23 TAMAULIPAS SECCIÓN EL PALMAR 
FORMANDO HOGAR TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES 
FRACCIONAMIENTO IZCALLI UNIDAD JOSE ANTONIO AlZATE ~ONA 
NEZAHUALCÓVOTl IRREGULAR) 
LAS FUENTES UNIDAD REY NEZAHUALCÓVOTL 
IMPULSORA POPULAR AVICOLA VALLE DE ARAGÓN 
JARDINES DE GUADALUPE VERGEL DE GUADALUPE 
JOVAS DE ARAGóN VICENTE VILLADA 
JUÁREZ PANTITLAN VOLCANES 
LAS ATENAS XOCHITENCO 

Fuente: Nomenctétor de localidades del Estado de MéXICO. 1995 
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IlIU No especifica 
edad 

IlIV 100 y más 
allos 

O T 95-99 anos 
O S 90-94 aflos 

III R 85-89 anos 

e Q 80-84 aflos 

O P 75-79 al'los 

0070-74 aflos 

e ¡ij 65-69 el'los 

[J N 60-84 anos 

III M 55-59 al'los 

!:IL 50-54 aflos 

IlK~9anos 

o J 40-44 anos 

!:II 35-39 a/Ios 

e H 30-34 a/Ios 

• G 25-29 anos 
• F 20-24 anos 
!:lE 15-19 a/Ios 

IlO 10-14 anos 

OC 5-9 anos 

eB 0-4 anos 

Il A Total de la 

GRAFICO 1.3.1 POBLACiÓN DE NEZAHUALCOYOTL 2000 

A 

200.000 400.000 600.000 soo.ooo 1.000.000 1200.000 1.400.000 

Fuenle: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2DOOI Población 
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GRAFICA 1.3.6 POBLACION DE 12 AÑOS y 
ECONIMICAMNETE ACTIVA 

1 

Fuente: INEGI, XII censo General de P<>bIación y VIVienda 2OOOIEmpleo 

• POBLACiÓN 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

OPEA OCUPAOA 

UI PEA OESOCUPADA 

!lI NO ESPECIFICA 
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GRAFICO 1.3.7 INGRESOS SEGÚN SAlARIOS MINIMO 
o No recibe i.-.;Jreso 

• Menos de LIl S.M. 

GlUnS.M 

ti Más de 1 hasta 2 S. M 

111 Máde2 hasta _ de 3 S.M 

IIIDe3_5S.M 

I3Mi1sde5_10S.M 

tlMilsde10S.M 

ONoespecificó 

Fuente: INEGI. Censo General de poo¡ación y Vivienda 2OOOIEmpleo 
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GRAFICA1.3.8 SERVICIO DE SALUD 2000 

20.000 

Fuente: XII Censo General de Población Y VIvienda 200QI ServIcio de 5aIu<I 
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CUADRO 3 1 2 CARTERA POTENCIAL DE PROYECTOS 2000-2003 .. 
Descripción del Proyecto Unidad de Fuente de 

Medida financiamiento 
EXPEDICION DE REGLAMENTOS Y Programa Recursos Propios 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Preservación de la Derechos Programa Recursos Propios 
Humanos 
Prevención de la delincuencia Programa Mixtos 
Información I>éIJa la seguridad pública Programa Recursos Propios 
Autoprotección y participación Programa Recursos Propios 
ciudadana 
Formación y capacitación profesional Programa Recursos Propios 
para la seguridad pública 
Protección civil Programa Recursos Propios 
Identificación, sistematización y alta Programa Recursos Propios 
de riesgos 
Capacitación camino a la excelencia Programa Recursos Propios 
Coordinación y apoyo a las acciones Programa Recursos Propios 
interinstitucionales 
Fomento a la creación de empleo Programa Recursos Propios 
Servicio municipal de empleo Programa Recursos PropIos 
Fomento a la microempresa Programa Recursos Propios 
(provectos PrOductivos) 
Promoción y fomento a la industria Programa Recursos Propios 
Apoyo a la micro y peQuel'io industria Programa Recursos PropiOS 
Fomento a la microempresa artesanal Programa Recursos Propios 
Fomento al desarrollo ,comercial Programa Recursos Propios 
municipal 
Regularización de mercados y Programa Recursos Propios 
tianguis 
Regularización del comercio Programa Recursos Propios 
ambulante 
Promoción y fomento al desarrollo Programa Recursos Propios 
turístico 
Desarrollo integral de la familia Programa Recursos Propios 
Educación extraescolar y de adultos Programa Recursos Propios 
Alfa betización Programa Recursos Propios 
Estlmulos económicos a la educación Programa Recursos Propios 
Servicios culturales Programa Recursos Propios 
Administración de las bibliotecas y Programa Recursos Propios 
casa de cultura 
Preservación del patrimonio cultural Programa Recursos Propios 
Medios de comunicación y fomento Programa Recursos Propios 
de la cultura 
Fomento a la cultura flsica y del Programa Recursos Propios 
deporte 
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CUADRO 3.2.1 (continuación) 
casa municipal de atención a la Programa Federal 
juventud 
Administración y operación de Programa Recursos Propios 
centros recreativos 
Apoyos y estimulos económicos al Programa Recursos Propios 
depOrte 
~quipamiento urbano Proarama Recursos Propios 
Administración y mantenimiento del Programa Recursos Propios 
Rastro 
Mantenimiento de calles. áreas Programa Recursos Propios 
verdes y recreativas 
Alumbrado público Programa Recursos Propios 
Coordinación APRA la protección y Programa Recursos Propios 
reserva ecolÓQica 
limpia. recolección, tratamiento y Programa Recursos Propios 
diSPosición de residuos . 

Concertación y participación Programa Recursos Propios 
ciudadana para la protección del 
ambiente 
Planeación para el desarrollo Programa Recursos Propios 
municipal 
Conducción de las pollticas de Programa Otras 
gobiemo 
Registro y control de las licencias, Programa Recursos Propios 
pe/1llisos y autorizaciones 
Autoridades auxiliares Proarama Recursos Propios 
Gestión y apoyo administrativo Programa Recursos Propios 
Apoyo a la política interior nacional y Programa Recursos Propios 
estatal 
Asesoría jurídica y difusión del marco Programa Recursos Propios 
jurídico municipal 
Comunicación social y relaciones Programa Recursos Propios 
públicas 
Vinculación ciudadana con la Programa Recursos Propios 
administración pública 
Concertación y vinculación con Programa Recursos Propios 
oraanizaciones políticas 
Administración y control de la Programa Recursos Propios 
tesorería 
Amortización y cancelación de la Programa Recursos Propios 
deuda Pública 
Registro, control y regularización de Programa Recursos Propios 
bienes muebles e inmuebles 
Infraestructura para la administración Programa Recursos Propios 
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CUADRO 3.1.2 (continuación) 

Drenaje y alcantarillado Programa Recursos Procios 
Atención a los grupos de población Programa Federal 
vulnerable 
Servicio de asistencia social Programa Recursos Propios 
Atención a la mujer de perspectiva de Programa Recursos Propios 
genero 
Regularización de la tenencia de la Programa Mixtas 
tierra 
Administración de la reserva territorial Programa Federales 
Detención de asentamientos Programa Recursos Propios 
humanos irregulares 
Fomento al mejoramiento de la Programa Recursos Propios 
vivienda 
Registro y control de permisos para Programa Mixtas 
construcción de vivienda 
Coordinación para la protección y Programa Federal 
reserva ecológica 
Reforestación Proarama Recursos Procios 
Promoción de la cultura ambiental Proarama Recursos Proclos 
Coordinación integral entre ordenes Programa Recursos Propios 
de gobierno 
Coordinación integral en zonas Programa Mixtas 
conurbanas 
Concertación y enlace metropolitano Proarama Recursos ProDios 
Ejecución, evaluación y seguimiento Programa Recursos Propios 
de las polfticas metroQolitanas 
Administración y supervisión de las Programa Recursos Propios 
obras públicas 
Desarrollo Institucional municipal Programa Mixtas 
Fuente. Plan de Desarrollo Municipal de Ne2lIhualcéyotl2000-2003, Pég. 70,71. 
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