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Resumen

El estudio de los gobiernos locales 
y los partidos se da en función del 
papel que detentan. Su descuido ha 
sido de larga data, no hace mucho 
comienza a ser investigada la im-
portancia de los gobiernos locales, 
la competencia electoral a nivel mu-
nicipal y el desempeño gubernativo. 
Ligado a estos temas, aunque poco 
explorado, se encuentra el del sello 
ideológico que imprimen los parti-
dos en niveles locales. De ahí que 
el objetivo del texto sea observar 
si existe o no un sello panista ma-
terializado en los programas y las 
políticas del Partido Acción Nacional 
(PAN) en temas como la moderniza-
ción administrativa y la participación 
ciudadana, que caracterice a tres 
gestiones panistas en Tlalnepantla 
de Baz (2000-2009). 

Palabras clave: partidos y gobiernos 
municipales, PAN, partidos y sello 
ideológico.

Abstract

The study of  local governments and 
parties, is a function of  the duties 
they hold. Its neglect has been long-
standing, not long ago began to be 
investigated the importance of  local 
governments, municipal-level elec-
toral competition and governmental 
performance. Linked to these issues, 
though little explored, is the subject 
of  ideological stamp printed at local 
matches. Hence, the objective of  the 
text, is to observe whether or not an 
ideological label in producing pro-
grams and policies of  the National 
Action Party (PAN) on issues such 
as administrative modernization and 
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civic participation, which is charac-
teristic of  three steps in the PAN 
Municipality of  Tlalnepantla de Baz 
(2000-2009).

Key words: parties and municipal 
governments, PAN, parties and ideo-
logical label.

Introducción

El estudio de los partidos políticos y 
su relación con la ciudadanía, en tan-
to gobierno, ha sido poco explorado. 
Este tipo de estudios son importan-
tes porque en los niveles locales se 
debería percibir más el sello ideoló-
gico de los partidos políticos, si éste 
existe y si se materializa en políticas 
y programas de gobierno.

El presente artículo es un análisis 
general de las gestiones panistas en 
el municipio de Tlalnepantla de Baz 
para tratar de ahondar en el tema de 
si el Partido Acción Nacional (PAN) 
ha impreso su sello como partido go-
bernante. Se da cuenta de dos políti-
cas implementadas (modernización 
administrativa y participación ciuda-
dana) durante tres administraciones, 
a partir de 2000. Se trata, pues, de 
observar si en dichas gestiones, las 
políticas o programas sello del PAN 
fueron implementadas. Se trata de 
un estudio de caso, cuyo objetivo es 

describir la realidad, antes que argu-
mentar alguna causalidad. 

Primero, se perfila lo que podríamos 
esperar de los programas sello del 
PAN en las dos temáticas, con base 
en evidencia empírica de otras inves-
tigaciones, así como de los orígenes 
y evoluciones de la organización. 
Segundo, se pone énfasis en la si-
tuación general del municipio y sus 
antecedentes políticos. Y tercero, se 
analizan las gestiones panistas de 
acuerdo con las temáticas. En torno 
a la primera gestión (2000-2003), 
los datos obtenidos no permitie-
ron abarcar las dos temáticas, para 
las siguientes dos gestiones (2003-
2006, 2006-2009) la obtención de 
datos sí lo permitió. 

El sello ideológico panista y los 
gobiernos locales

Los estudios de caso, en el ámbito 
municipal como el presente, surgen 
debido a tres razones: primera, el 
municipio, además de ser el esce-
nario de la transición política, es 
donde se produjeron las primeras 
formas de alternancia política y don-
de actualmente se evalúa el desem-
peño gubernativo (Moreno, 2008: 
2); segunda, en el ámbito municipal 
el investigador puede tener acceso 
a una variedad de información (Ar-
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zaluz, 2002: 3); y tercera, el nivel 
local es idóneo para rastrear el sello 
ideológico que el partido imprime 
o no en sus funciones de gobierno3 
(Morales, 2005). 

El ámbito local posee infinidad de 
posibilidades de campos de inves-
tigación (Aziz, 1999), aquí sólo in-
teresa el tema del sello ideológico. 
Ante el cual, primero, debemos dar 
un supuesto. Si partimos del hecho 
de que los partidos importan (Mon-
tero y Gunther, 2003) debido a que 
nos afectan (o benefician) en las 
funciones de gobierno que detentan 
(Puhle, 2007; Stokes, 1999), resulta 
pertinente observar cuestiones de 
tal índole en el plano local, donde es 
más perceptible esa influencia sobre 
el ciudadano. 

Esto es reciente, pues no tiene más 
de 10 años que empezó a interesar 
el plano local en torno a cuestiones 
electorales y el desempeño guber-
namental. Quizá debido a la gran 
importancia que se le ha brindado a 
los partidos a nivel nacional4 en sus 
diversas caras internas (burocrática 

y voluntaria de miembros) y exter-
nas (ejecutiva, legislativa y electo-
ral) (Freidenberg y Alcántara, 2003), 
despreciando muchas veces el plano 
local, pues “poco se ha escrito sobre 
los perfiles que los partidos impri-
men a sus gobiernos en los espacios 
municipales” (Morales, 2005: 318). 

Es decir, si el sello ideológico va más 
allá de lo plasmado en una platafor-
ma electoral, en el espacio municipal 
podemos observar si se materializa 
en programas y políticas, propias 
de cada partido. Por ello, centrarnos 
sólo en las plataformas es un primer 
paso, sin embargo, queda incomple-
to si no se observa en la ejecución 
de programas y políticas, pues la 
distancia entre lo escrito y la prác-
tica puede llegar a ser abismal, de 
ahí que resulte pertinente observar 
si hay algo que caracterice a los par-
tidos en el gobierno local.5 

En este sentido, analizaremos si el 
PAN imprimió o no un sello propio 
en tres gestiones en Tlalnepantla. 
Ahora corresponde especificar qué 
tipo de sello (qué temas) interesa a 

3 “Los municipios son el primer contacto de la ciudadanía con el gobierno, el primer nivel, el que se percibe como el más accesible al 
cambio y también el más cercano a la problemática de la sociedad. Todo esto convierte a los espacios municipales de gobierno en 
espacios privilegiados de análisis” (Morales, 2005: 315).

4 Existe amplia literatura centrada en los tres grandes partidos en México, las diversas caras, su origen y evolución. Para el caso del PRI, 
véase: Reveles, 2003; González Compeán y Lomelí, 2000; Baez, 2001, Garrido, 1982. Para el caso del PRD, véase: Reveles, 2004; Mar-
tínez, 2003; Semo, 2003; Vivero, 2006; Bruhn, 1997. Para el caso del PAN, véase: Reveles, 2002; Loaeza, 1999; Jiménez, 2001.

5 Aunado a esto, hay quienes consideran que la identidad del partido en el poder es un factor que puede afectar la capacidad del go-
bierno y “es probable que los municipios del PAN sean dirigidos con más eficiencia, porque muchos panistas provienen del sector 
empresarial, o porque la honestidad y la eficiencia son temas fundamentales en la plataforma del partido” (Clearly, 2003: 188). Si 
bien esta hipótesis no se explora, denota la importancia de este tipo de estudios.
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Acción Nacional y qué lo diferencia o 
caracteriza de otros partidos. 

Se pueden observar cuestiones ca-
racterísticas del panismo en sus 
gobiernos. Con base en el esfuerzo 
realizado por Morales (2005), quien 
rastrea a través de la historia perfiles 
de dirigentes y militantes de los par-
tidos y el perfil de gobierno esperado 
de cada partido. Aquí cabría retomar 
que el origen, la institucionalización 
y la evolución del partido importa 
(Panebianco, 1990), ya que gracias 
a esto “sería de esperar que también 
tuvieran programas de gobierno dife-
rentes” (Morales, 2005: 318).

De lado del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), según su origen 
y evolución, lo esperado es que sus 
gobiernos “intenten regresar par-
cialmente a sus orígenes, refuercen 
las instituciones políticas creadas 
por el estado mexicano y generen 
políticas redistributivas” (Morales, 
2005: 320), dirigidas a los sectores 
sociales que lo integran y que en al-
gunos lugares lo han abandonado en 
las elecciones.6

Mientras que del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) se esperaría 
“una vigorización del estado de bien-
estar y políticas públicas de atención 
a los sectores más vulnerables”. No 
obstante, por el peso de las faccio-
nes en su interior y la apuesta por 
las candidaturas externas, algunas 
veces será posible encontrar gobier-
nos sin un sello definido,7 “sino que 
más bien expresen el sentir de cada 
candidato electo y su grupo cercano” 
(Morales, 2005: 320 y 321). 

En torno al PAN, éste surge de “un 
grupo de profesionistas liberales 
(provenientes fundamentalmente de 
la Universidad Nacional) y a un 
conjunto de militantes católicos” 
(Reveles, 1999: 8), quienes se ha-
brían sentido agredidos por las po-
líticas de Lázaro Cárdenas, ante la 
propiedad privada y la familia. Los 
primeros éxitos electorales del PAN 
se deberían a su nexo con las orga-
nizaciones religiosas. Sin embargo, 
a finales de los 70, los empresa-
rios, comenzando por el norte del 
país, se repliegan al partido para 
manifestar su descontento con las 

6 El priismo se enfoca en cuestiones de infraestructura y desarrollo municipal, “con una clara visión de apoyar y fomentar el desarro-
llo económico y generar empleos dentro de las comunidades. El municipio aparece como el gestor, en las instancias federales y es-
tatales, de recursos financieros, así como una instancia de apoyo y de organización de productores pequeños y medianos para la 
obtención de créditos y el impulso a programas productivos” (Morales, 2005: 331).

7 Pese a esto, algo que caracteriza al perredismo es plantear la participación ciudadana en la mayoría de programas, haciendo énfa-
sis en la toma de decisiones de los ciudadanos y no sólo en la detección de necesidades u opiniones, como en el caso del PAN o el 
PRI. Por ello, ”quizá se podría afirmar que existe una tendencia de las gestiones perredistas a incrementar los niveles de participa-
ción de la ciudadanía, sobre todo en el ámbito de la toma de decisiones” (Morales, 2005: 332).
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políticas públicas del Estado mexi-
cano en aquella época (Morales, 
2005). Actualmente, el panismo se 
divide entre dos grandes tenden-
cias que se gestarían desde los 70, 
los doctrinarios y los pragmáticos 
(Reveles, 2002). 

De este breve perfil, se esperaría 
que los gobiernos locales panistas 
se caracterizaran, debido a su origen 
social y la influencia empresarial 
desde los 70, por “la administración 
eficiente, una proclividad a restar 
importancia al estado en cuanto 
interventor en la economía y un 
modelo de acercamiento entre el go-
bierno y la sociedad, parecido al de 
proveedor-cliente” (Morales, 2005: 
320; Zamitiz, 2004). Y aunado a esto 
un papel social en la participación 
ciudadana, pero individual, no colec-
tivo (PRD) ni corporativo (PRI). 

Por ende, interesa la cuestión de 
la búsqueda de una administración 
eficiente. Y aunado a este tema, 
las formas en que la ciudadanía 
puede tomar decisiones. Pues “los 
programas de Modernización Ad-
ministrativa y los de Participación 

Ciudadana son programas sello del 
PAN, es decir programas que carac-
terizan a la gestión de este partido” 
(Morales, 2005: 325). 

Para el caso de la modernización 
administrativa,8 se espera un énfasis 
en la nueva gerencia pública y las ló-
gicas de relación patrón-cliente en la 
administración.9 Dichos programas 
poseen, dos ideas clave:

1)  La necesidad de agilizar trámi-
tes y con ello, mejorar la imagen 
del gobierno, y la relación con 
los ciudadanos. Algunos de los 
medios más utilizados son la au-
tomatización de proyectos, las 
páginas de Internet para realizar 
trámites y pagos, así como pa-
ra informar a la ciudadanía so-
bre proyectos y programas. 

2)  La organización del trabajo de 
la administración pública, de tal 
forma que se coordine el traba-
jo de acuerdo con proyectos y no 
por áreas funcionales. Los meca-
nismos utilizados para esto son 
la planeación estratégica, la de-
finición de objetivos para cada 

8 En este tema Morales apunta que la diferencia es abismal con el PRI y su gobierno local, pues éstos “parecen tener menos influen-
cia de la gerencia pública y muestran un enfoque más político en la resolución de los problemas administrativos. La relación con la 
ciudadanía parece responder al modelo de organizaciones que prevalece dentro del PRI” (Morales, 2005: 331).

9 A través de los gobiernos estatales, se ha observado que una política o programa sello del PAN, diferente del PRI y del PRD, ha si-
do tener gestiones de estilo gerencialista, verticales y jerárquicas, donde la planeación estratégica, el ajuste presupuestario están a 
la orden del día, en aras de “hacer eficiente la gestión”. Esta particularidad panista se comparte en ciertos lugares con el PRI, pe-
ro dista mucho de lo realizado por el PRD en los gobiernos estatales (Rionda, 2000; Zamitiz, 2004). En torno a los gobiernos y sus 
políticas a nivel estatal, véase: Álvarez et al. (2002) y Ramírez (1998).
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empleado en función de las me-
tas, aunado a la definición de cri-
terios de evaluación10 (Morales, 
2005: 329). 

En torno al tema de la participación 
ciudadana,11 se espera una relación 
directa, sin organizaciones ni cor-
poraciones, entre el ciudadano y las 
autoridades. La mayoría de las veces 
se da un paso más allá en las admi-
nistraciones panistas, pues se lleva a 
cabo la organización de la sociedad, 
por ámbitos territoriales (barrios, 
colonias, etcétera), unas veces para 
mantener mejor comunicación entre 
sociedad y gobierno en torno a la 
obra pública, otras más para garan-
tizar que las obras se realicen con 
apoyo de la ciudadanía. Con esto se 
intenta realizar más obra sin contar 
con tanto presupuesto, a la par que 
se trasladan, de alguna manera, 
responsabilidades del gobierno a la 
sociedad (Morales, 2005: 330).

Así pues, lo que interesa observar 
en las tres gestiones, en la medida 

que los datos lo permitan, son estas 
dos cuestiones: la modernización 
administrativa y la participación 
ciudadana del tipo panista. De estar 
presentes podemos decir que en el 
gobierno de Tlalnepantla de Baz se 
ha impreso un sello característico 
del panismo, rastreado, gracias a 
otras investigaciones, a través de 
su origen, evolución y formas de 
gobierno en otras latitudes. Antes 
de entrar de lleno a las gestiones, 
conviene hacer algunas anotaciones 
en torno a los antecedentes políti-
co-electorales del municipio y los 
principales datos socioeconómicos, 
para tener un panorama general del 
municipio y las gestiones. 

Antecedentes político-electorales

En Tlalnepantla, el PAN tiene su 
bastión principal en los fraccio-
namientos residenciales del muni-
cipio; por su parte, el PRI, en las 
colonias populares de la localidad, 
entre ellas las de la zona oriente 

10 La modernización administrativa según Guillén et al. alude a cualquiera de las siguientes características: “1) Programas dirigidos a 
la modernización de reglamentos, estructuras y comportamientos a partir de la reingeniería y la introducción de patrones de cali-
dad. Estos programas muestran, en términos generales, una búsqueda de mayor eficiencia administrativa. 2) Programas abocados 
al desarrollo de los recursos humanos y a la instrumentación del servicio civil de carrera (o de sus precondiciones). 3) Programas 
de mejora en trámites a cargo del municipio que enfatizan la desregulación, o bien, integran pasos en la atención al público.

 Programas basados en los métodos desarrollados por la gerencia pública; presupuesto por resultados, atención al cliente, evalua-
ción de los resultados, ventanilla única y simplificación administrativa. 4) Programas encaminados a mejoras informáticas e instau-
ración del concepto de gobierno electrónico al ejercicio gubernamental. 5) Programas para la modernización y el fortalecimiento de 
las finanzas municipales” (2007: XXVI).

11 Dentro de la gama de formas de participación social, Ramos apunta las siguientes siete: “1) Opinión sobre los asuntos públicos y 
desempeño del gobierno. 2) Promoción de temas, necesidades y preferencias para ser una prioridad en la agenda de gobierno; de-
finición de problemas políticos. 3) Deliberación sobre las leyes, programas y presupuestos. 4) Cooperación ciudadana (formal-infor-
mal) en la implementación de las políticas públicas. 5) Evaluación de los efectos de las políticas públicas y escrutinio de los pode-
res públicos. 6) Contrapropuestas de política alternativa. 7) Denuncias a los derechos humanos” (2007: 49).



139

del municipio, caracterizadas por 
sus rezagos sociales y en servicios 
públicos; mientras que el PRD tiene 
presencia muy escasa y solamente 
disputa algunas colonias populares 
al Revolucionario Institucional.

Tlalnepantla de Baz ha tenido go-
biernos de extracción panista a lo 
largo de 12 años (1997-2009). Antes 
de dicho periodo, el último presiden-
te municipal no panista fue Arturo 
Ugalde Meneses para el periodo 
1994-1997. Después seguirían Ruth 
Olvera Nieto de 1997 a 2000, Rubén 
Mendoza Ayala12 de 2000 a 2003, 
Ulises Ramírez Núñez13 de 2003 a 
2006 y, finalmente, Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado14 para el periodo 
2006-2009.15

Actualmente, regresó el PRI en ma-
nos del que fuera su último go-
bernante en la localidad, para el 

12 Fue Secretario de Estudios del Comité Municipal del PAN en Tlalnepantla de Baz; Coordinador Regional de la campaña del Ingeniero 
José Luis Durán Reveles al Gobierno del Estado de México; Comisionado del CEN del PAN en las elecciones de Durango, Veracruz y 
Sinaloa; Representante Propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Tlalnepantla de Baz (1996); Regidor del Ayuntamiento de 
Tlalnepantla de Baz (1988-1990); Diputado Federal en la LVII Legislatura (1997-2000); Presidente Municipal Constitucional de Tlal-
nepantla de Baz (2000-2003); Presidente del Consejo Cívico de Tlalnepantla de Baz (1995-1997).

13 Es Senador por el Estado de México para el periodo 2006-2012, (Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Integrante de las 
comisiones de Puntos Constitucionales, Distrito Federal y Jurisdiccional); fue Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de 
Baz, (2003-2006); Coordinador en el Estado de México de la Campaña de Felipe Calderón Hinojosa en el Proceso Interno para la elec-
ción de candidato del PAN a la Presidencia de la República; Coordinador en el Estado de México de la campaña de Felipe Calderón a 
la Presidencia de la República; Diputado Federal por la LVIII Legislatura, Distrito XV, Tlalnepantla, Estado de México, 2000-2003 (inte-
grante de las Comisiones de: Defensa Nacional, Fortalecimiento del Federalismo y Comisión Especial de Seguridad Pública); Secreta-
rio del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, México, 1996-2000; Subcoordinador de Análisis Sociopolítico de la Coordinación Téc-
nica de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez, 1993-1996; Coordinador Administrativo del Instituto de Investigaciones Le-
gislativas de la Cámara de Diputados, LV Legislatura Federal, 1991-1994; Consejero Nacional del PAN, 2004-2007; miembro del Co-
mité Directivo Municipal PAN-Tlalnepantla; y miembro del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de México.

14 Fue Vicepresidente del Consejo Cívico de Tlalnepantla de Baz (1997-2000); Secretario General del Comité Directivo Municipal del 
Partido Acción Nacional en Tlalnepantla de Baz (1998-1999); Coordinador General de la Oficina de Enlace Legislativo de la Diputa-
ción Federal del Distrito XV de Tlalnepantla de Baz (2000-2002); Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz, por Ministerio de Ley 
(abril-agosto 2003); Secretario General del Comité Directivo Municipal del PAN en Tlalnepantla de Baz (2002-2005); y Coordinador 
de Promoción del Voto en las Elecciones para Gobernador del Estado de Quintana Roo, 2005.

15 Cabe destacar que los dos antecesores de Rodríguez Hurtado tienen un origen académico similar, pues ambos provienen de la ENEP 
Acatlán y de la licenciatura en Derecho. Quizá esto permita vislumbrar el nexo que permite que haya un grado de solidaridad en es-
te grupo político y con estos dos liderazgos. 

periodo de 2009 a 2012. Veamos un 
poco por qué se dio la alternancia 
en 1997, que permitió que el PAN 
estuviera 12 años consecutivos. 

La alternancia en buena medida tie-
ne que ver con el desprendimiento de 
Mendoza Ayala del PRI y la creación 
del Consejo Cívico de Tlalnepantla, 
que sería una estructura político-
electoral capaz de defender el voto 
e integrar la oposición al PRI y el 
gobierno municipal. Es decir, el rom-
pimiento en la clase política local y 
regional marcó la alternancia, algo 
propio de nuestro sistema político. 
Esto, junto con otros factores, como 
el voto de castigo hacia el PRI, gene-
ró las condiciones políticas para que 
el PAN triunfara en el municipio. 

El quebrantamiento de la comunica-
ción de Mendoza Ayala con el enton-
ces gobernador del Estado de México, 
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Emilio Chuayfett, debido a la negación 
de apoyar su candidatura rumbo a la 
Presidencia Municipal de Tlalnepantla 
y el apoyo brindado a Arturo Ugal-
de Meneses, fue el primer episodio 
del rompimiento con el Revolucionario 
Institucional. Después, Mendoza Ayala 
sería excluido de actividades partidis-
tas por María de los Ángeles Moreno  
(Presidenta del PRI) y  el Gobernador 
de la entidad, hasta 1995, año en que 
fundó el Consejo Cívico de Tlalne-
pantla, bajo dos premisas: ser una 
instancia ciudadana para reclamar la 
atención de temas al gobierno muni-
cipal, y crear una estructura político-
territorial que pudiera ganarle al PRI 
a través de otro partido político en 
virtud de la cerrazón en éste.

Para esas elecciones, consigue la 
candidatura del PAN sobre Laura 
Pandal, pero debido a su poca acep-
tación entre la militancia, el presi-
dente del blanquiazul Felipe Calde-
rón, lo separa de la candidatura y se 
la otorga a Ruth Olvera, quien había 
apoyado a Mendoza a su llegada 
al partido. Triunfa el PAN en 1996, 
pero lo hace gracias a la estructura 
del Consejo Cívico y al voto de cas-
tigo de la ciudadanía. Es así que, la 
alternancia se da debido a varios 
factores: la ruptura o escisión del 
partido dominante y su consecuen-
te debilitamiento, el contrapeso del 
Consejo Cívico y el voto de castigo.  

En cuanto a por qué regresa el PRI 
a Tlalnepantla en 2009, parece ser 
que la situación de Mendoza Ayala 
puede ayudar a explicar en parte lo 
acontecido. Dicho tema se tratará 
al final de la gestión de Mendoza 
Ayala. Al término de su mandato y 
durante su campaña a gobernador 
por el Estado de México (2005), se 
haría acreedor a algunas denuncias 
y demandas por acciones llevadas a 
cabo en su gestión. Esto, aunado a 
una serie de diferencias con Marco 
Antonio Rodríguez, presidente muni-
cipal de Tlalnepantla (2006-2009), 
desembocaría en su expulsión del 
PAN en 2008. 

Por un lado, a Mendoza Ayala se le 
acusó de un desfalco a la hacienda 
pública municipal de Tlalnepantla su-
perior a los 500 millones de pesos, 
recursos que presuntamente habría 
desviado para financiar su campaña 
proselitista en busca de la guberna-
tura. También se le acusó de haber 
asignado un cuantioso salario a la 
presidenta del DIF, superior a los 100 
mil pesos mensuales, cuando supues-
tamente el cargo era honorario. Y, por 
el otro, debido a las manifestaciones 
que realizó durante su campaña en 
contra de Marco Antonio Rodríguez 
para reclamar diferentes acciones de 
gobierno con las que supuestamente 
no estaban de acuerdo los miembros 
del Consejo Cívico.
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Ya en mayo de 2009, Mendoza Aya-
la operaría indirectamente (Milenio, 
mayo 11, 2009; El Universal, mayo 
18, 2009), y en junio directamente 
(Adelante, junio 22, 2009) a favor 
de Ugalde Meneses, deslindando del 
PAN la estructura político electoral 
que representa el Consejo Cívico a su 
mando. Lo cual probablemente apor-
tó buena cantidad de votos al triunfo 
del PRI en el municipio. Y esto apunta 
a que de nueva cuenta la división del 
partido en el gobierno local ayudó a 
que se gestara el cambio en el poder, 
tal como en 1997. Queda pendiente 
observar si esta vez se puede o no 
imputar un voto de castigo, como en 
1997, al gobierno en turno. 

Gestión 2000-2003 

Antes de iniciar de lleno el estudio 
de este periodo, debemos hacer una 
aclaración. Para el periodo de Rubén 
Mendoza Ayala hubo un déficit de 
información en comparación con las 
otras dos gestiones que analizamos, 
por lo cual se puede observar sólo lo 
relativo a la modernización adminis-
trativa. La razón fue que tuvimos ac-
ceso a menos fuentes de información 
confiables del periodo 2000-2003. 

Dentro de la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal de la gestión de 
Mendoza Ayala, se utilizó una meto-

dología que consistía en tomar como 
base las demandas recogidas duran-
te la campaña política, las cuales 
fueron procesadas y sistematizadas 
para ser agrupadas en cada uno de 
los ejes rectores que conformaban 
la visión de conjunto que orientarían 
las acciones del gobierno. Se lleva-
ron a cabo foros de consulta con los 
Consejos de Participación, las Aso-
ciaciones de Colonos, Asociaciones 
de Empresarios y Organizaciones No 
Gubernamentales  (H. Ayuntamiento 
de Tlalnepantla de Baz, 2000).

El resultado de estos foros fue la in-
clusión de cinco ejes rectores dentro 
del Plan de Desarrollo Municipal, 
que guiarían durante el trienio el 
camino de la administración munici-
pal. Cabe resaltar la importancia que 
tuvo dentro de estos foros el tema de 
la modernización administrativa. Por 
ello, el gobierno municipal decidió 
destinar un eje rector para dar solu-
ción a este requerimiento: Moderni-
zación Integral de la Administración 
Pública Municipal, cuyo objetivo ge-
neral era desarrollar una eficiente y 
honesta administración municipal al 
servicio de la ciudadanía y procurar 
la estricta observancia jurídica en ac-
tos de gobierno para dar confianza.

Ahora bien, antes de observarlo más 
detenidamente, habría que decir al-
gunas cosas respecto a la moderni-
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zación administrativa. Tlalnepantla es 
un municipio donde se presentan dos 
cuestiones importantes vinculadas a 
los indicadores del apartado anterior: 
primera, una situación distinta res-
pecto a la cobertura, problemas y de-
ficiencias en el nivel de infraestructu-
ra, equipamiento, recursos humanos, 
materiales y técnicos, para avanzar 
hacia una cobertura con calidad y 
eficiencia en la prestación de los ser-
vicios públicos, en comparación con 
otros municipios que no son metro-
politanos; segunda, el municipio pasa 
por una fase de estabilización-conso-
lidación del crecimiento urbano, en la 
que si bien siguen existiendo proble-
mas graves, las capacidades técnicas 
y de previsión se han desarrollado, lo 
cual abre la posibilidad de enfrentar 
los retos con una mayor solidez insti-
tucional (Aguilar, 2006). 

Por ende, un factor para que se 
implementen estos procesos de for-
ma sencilla, es que un municipio 
metropolitano tenga resueltas en la 
mayoría de sus comunidades las ne-
cesidades de infraestructura básica, 
por lo que podrá destinar parte de 
sus recursos a la implementación de 
una política pública de moderniza-
ción administrativa.

La gestión de Mendoza marcó una 
huella peculiar con las acciones 
de modernización administrativa, 
permeadas por lo que en adminis-
tración pública se conoce como 
nueva gerencia pública, el mejora-
miento de la calidad en el servicio 
y la visión de servicio al cliente. De 
ahí que su intención fuera cambiar 
el qué, el cómo y el por qué lo hace 
el gobierno. 

Una de las primeras acciones fue la 
implantación de nuevas herramien-
tas tecnológicas de información en 
aras de mejorar los procesos de ca-
lidad hacia el ciudadano,16 enmar-
cadas en el e-Gobierno, el llamado 
gobierno electrónico, que consiste 
en aprovechar al máximo las tec-
nologías de la información en un 
proceso de innovación para prestar 
servicios de calidad. Sus objetivos 
primordiales son mejorar la calidad 
en el servicio público, el acceso a 
información  pública, incrementar 
la participación ciudadana, mejorar 
la accesibilidad de servicios, entre-
gándolos por medios electrónicos, 
reducir costos, mayor captación 
de ingresos, rendición de cuentas, 
etcétera. (http://www.e-gobierno.
gob.mx/)

16 “Hemos entendido las necesidades de los nuevos tiempos y hemos aprendido que la Administración debe acercarse al Ciudadano y 
garantizarle una atención oportuna, que facilite su participación y que fortalezca su compromiso social. Por ello, la implantación de 
sistemas informáticos se ha convertido en un renglón estratégico en este periodo de Gobierno 2000-2003”. De ahí que una de las 
grandes apuestas de esta gestión haya sido el e-Gobierno (gobierno electrónico) (Mendoza y Garduño, 2002: 109).
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Así, en dicha gestión se identificó la 
necesidad de renovar los métodos 
y procedimientos con los cuales el 
gobierno se acercaba al ciudadano 
y pretendía hacerlos efectivos, trans-
parentes y responsables ante la ciu-
dadanía (Cabrero, 2002: 206). 

El e-Gobierno implicaba cambios en 
coordinación, comunicación y parti-
cipación dentro y fuera del gobierno, 
por ejemplo, la intención de mejorar 
los servicios públicos a través del 
incremento de la eficiencia, la re-
ducción de tiempos de respuesta, 
la eliminación de requisitos innece-
sarios y la consecuente creación de 
incentivos para participar, así como 
el acercamiento con las instancias 
de gobierno.17

Con el objetivo de cumplir lo anterior, 
en esta gestión se crearon varias he-
rramientas: Módulo de Atención Ciu-
dadana y Tlalnetel; Ventanilla Única 
de Gestión; Centro de Atención Em-
presarial y el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas; y los Quioscos 
de Información. 

Ahora bien, observado el interés mos-
trado por la gestión en crear herra-

mientas a través del e-Gobierno para 
cambiar su relación con el ciudada-
no, veamos un tema ligado al eje de 
modernización administrativa,18 de 
primer orden. El fortalecimiento del 
municipio frente a la federación, en 
el tema de los ingresos a través de 
la recaudación fiscal, superando las 
aportaciones federales, fue de gran 
importancia en esta gestión (Cabre-
ro, 2002: 207). 

Por ello, se implementó un proceso 
mediante el cual el gobierno muni-
cipal facilitó el pago de los contri-
buyentes, y con el cual éste percibió 
respuestas a sus demandas a través 
de la acción pública, lo que es lo 
mismo, observó que sus impuestos 
cuentan y que a través de ellos pudo 
incidir en las políticas del gobierno. 

En la gestión 2000-2003, se llevó a 
cabo el programa Atención Ciuda-
dana y Control de Gestión, a través 
del cual se daba “respuesta eficiente 
y efectiva a la ciudadanía a partir 
de un moderno equipo informático” 
(García, et al., 2003: 240). Dicho 
programa se concentró en tres cues-
tiones: asistencia al contribuyente y 
fomento de la cultura de pago;  mo-

17 “Requerimos una nueva Administración Pública, innovadora, responsable, de calidad, transparente en el manejo de los recursos, 
subsidiaria, eficiente, humanista y que promueva el bien común” (Mendoza y Garduño, 2002: 130).

18 Relacionado con este programa, se encuentra el de Modernización Catastral, el cual fue enmarcado como una práctica exitosa mu-
nicipal, toda vez que “La totalidad de la población ha resultado beneficiada. El aumento en la recaudación fiscal, el mejor control de 
los inmuebles propiedad del Municipio y el establecimiento de valores catastrales más acordes con el valor en el mercado pueden 
ser señalados como los factores más importantes de éxito” (Cabrero et al., 2001: 292).
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dernización de la administración de 
los ingresos; y fortalecimiento de los 
ingresos propios.

En torno al punto tres, los resultados 
son claros. En 2000, las aportaciones 
del gobierno federal eran de 332 millo-
nes y los del municipio de 322 millo-
nes. Para el año siguiente, las aporta-
ciones federales eran de 357 millones 
y las municipales de 452 millones. La 
percepción de la ciudadanía ha sido 
favorable en lo que toca a “en qué 
se usan los ingresos del municipio”19 
(García, 2003: 247). Al parecer, gene-
rando un compromiso entre gobierno 
y ciudadanía, en donde los primeros 
se comprometen a dotar de servicios 
más eficientes y transparentes, y los 
segundos al pago de impuestos. 

Dicho programa logró reducir tres 
aspectos importantes en este ámbi-
to: los altos índices de rezago en los 
contribuyentes, la fuerte dependen-
cia financiera del ámbito federal y 
la lentitud en el proceso de cobro al 
contribuyente.

Así pues, el gobierno de Mendoza se 
caracterizó por desarrollar estructu-
ras y herramientas en la búsqueda 
de la modernización administrati-
va con la intención de mejorar la 

relación de la ciudadanía con el 
gobierno. A la par que la gestión se 
interesó por lograr autonomía frente 
a los ingresos federales, fruto de la 
implementación de los procesos y 
herramientas para dar asistencia al 
contribuyente y fomento de la cultu-
ra de pago. 

Gestión 2003-2006 

Pasadas las elecciones de 2003, el 
PAN retuvo Tlalnepantla con Ulises 
Ramírez, al igual que la gestión an-
terior, se realizaron foros y consultas 
para conformar los ejes rectores del 
Plan de Desarrollo Municipal. En 
el documento se encontraban plas-
madas las propuestas y demandas 
manifestadas en las reuniones de 
consulta y en las encuestas realiza-
das con los miembros de partidos 
políticos, organizaciones y ciudada-
nos, durante los primeros meses de 
la administración. 

Ahí se observa que entre las deman-
das ciudadanas, Desarrollo Social 
abarcó 22%, Seguridad Ciudadana 
7.6% y Modernización de la Admi-
nistración Pública, menos de 1% del 
total de peticiones (H. Ayuntamiento 
de Tlalnepantla de Baz, 2003).

19 “El sentimiento general de los ciudadanos es que la actual administración ha empleado eficientemente los recursos con los que 
cuenta” (García, 2003: 247).
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Siguiendo con la modernización ad-
ministrativa y retomando programas 
como el fortalecimiento de los ingre-
sos municipales a través del cobro de 
impuestos; en el mejoramiento de la 
administración municipal, la gestión 
panista de Ulises Ramírez da una 
gran continuidad en temas de primer 
orden para la gestión anterior. 

La modernización administrativa se 
realiza con la “convicción  de  que la 
administración pública debe operar 
un proceso de adaptación permanen-
te y modernizarse para responder a 
los nuevos requerimientos sociales… 
(donde) la calidad y la orientación de 
los programas se dirigen al cliente-
ciudadano y forman parte de los ob-
jetivos primordiales de la moderniza-
ción administrativa… Con base en la 
planeación estratégica y la correcta 
aplicación de los recursos públicos” 
(H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de 
Baz, 2005: 77 y 79).

De esta manera se instrumentaron 
medidas de modernización, innova-
ción y simplificación administrativa, 
así como de profesionalización de los 
servidores públicos para facilitar los 
trámites y servicios a la ciudadanía  
(H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de 
Baz, 2005). Tal es el caso de la re-

visión y aprobación de un nuevo ta-
bulador de sueldos; la actualización 
del equipo telefónico; el Sistema de 
Gestión de Calidad que está certifi-
cado en la Norma ISO-9001:2000 
(Cabrero, et al., 2004); la instalación 
del Consejo del Instituto Municipal 
de la Transparencia y Acceso a la 
Información en septiembre de 2004; 
además de que a través del por-
tal del gobierno de Tlalnepantla se 
puede solicitar información y levan-
tar quejas y demandas de servicios 
públicos; un call center para recibir 
demandas ciudadanas; así como la 
aprobación del Reglamento de Servi-
cio Civil de Carrera (H. Ayuntamiento 
de Tlalnepantla de Baz, 2003a).

Un mecanismo clave en la planea-
ción estratégica del municipio es el 
Sistema Integral de Atención a la 
Gestión Ciudadana,20 que privilegia 
la comunicación y la relación directa 
entre la ciudadanía y la autoridad 
municipal, plantea la captación, el 
procesamiento y la atención de la 
demanda social para retroalimentar 
el Plan de Desarrollo Municipal y los 
programas a cargo de la Administra-
ción Pública Municipal.

Ya en los hechos el énfasis por la 
calidad gubernamental se ve refleja-

20 Se atendieron un total de 191 mil 293 solicitudes ciudadanas. El sistema se compone de diferentes canales para la recepción, el 
seguimiento y la resolución de la demanda social: Tlalnetel 072 (call center), Departamento de Registro y Seguimiento Documental 
(Oficialía de Partes), portal de Internet institucional (H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, 2005). 



146

do en los 14 certificados de calidad 
con los que contó la gestión durante 
los tres años, que abarcaban 67 pro-
cesos o servicios donde participan 
más de 2 mil servidores públicos.21 
Aunado a esto, el 23 de mayo de 
2005, Tlalnepantla se integró a la 
Red Mundial de Calidad sobre Go-
biernos Confiables (H. Ayuntamiento 
de Tlalnepantla de Baz, 2004, 2005 
y 2006).

Asimismo, durante el último año de 
la gestión se implementó, a lado 
del Instituto Nacional de las Muje-
res, el Proyecto de Generosidad,22 
con el cual el municipio buscó ser 
certificado por mostrar su compro-
miso a través de la incorporación 
y seguimiento de políticas internas 
en pro de la equidad. En 2005 fue 
el primer municipio en México en 
obtener el certificado MEG: 2003 (H. 
Ayuntamiento de Tlalnepantla, 2006; 
Cabrero et al., 2004). 

Respecto al fortalecimiento de los 
ingresos municipales, esta gestión 
continuó con el aumento de la obten-
ción de ingresos propios frente a las 
aportaciones federales. De agosto de 
2004 a julio de 2005, los ingresos 
propios fueron de 553.1 millones de 

pesos, cifra superior en 27.7 millo-
nes de pesos a los recibidos por con-
cepto de participaciones federales, 
que fueron de 525.3, disminuyó con 
ello la dependencia económica del 
municipio de los ingresos derivados 
del Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal. 

En el ámbito de la participación 
ciudadana el gobierno instrumentó 
en 2004 el programa Gobierno a 
Domicilio, el cual desarrolló diez 
reuniones de trabajo sectorial con 
los integrantes de los Consejos de 
Participación Ciudadana, para co-
nocer las demandas y necesidades 
de la población en materia de segu-
ridad y servicios públicos, es decir, 
instrumentó un canal de comuni-
cación con la ciudadanía. Dándole 
seguimiento al programa, se creó 
la Audiencia Ciudadana, lugar que 
permitió establecer y mantener una 
comunicación directa y fluida entre 
Consejos de Participación Ciudada-
na, asociaciones de colonos del mu-
nicipio y autoridades, para atender 
las solicitudes y necesidades de 2 
mil 163 ciudadanos. Adicionalmente 
se dio atención personal a 4 mil 178 
personas (H. Ayuntamiento de Tlal-
nepantla, 2004). 

21 Las áreas involucradas eran: Servicio Municipal del Empleo, Coordinación General de Sistemas, Tlalnetel, Subdirección de Ecología, 
Departamento de Alumbrado Público, Departamento de Licencias, Centro de Atención Empresarial.

22 “Proyecto piloto acordado entre el Gobierno de México y el Banco Mundial para promover la aplicación de nuevas iniciativas que for-
talezcan la equidad de género” (H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, 2006: 116).
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En el último año de mandato, se tu-
vieron 4 mil 846 reuniones de trabajo 
con ciudadanos, Consejos de Partici-
pación Ciudadana, organizaciones 
sociales, civiles y asociaciones de 
colonos, etcétera (H. Ayuntamiento 
de Tlalnepantla, 2006). 

Aunado a esto, un programa intere-
sante fue el del Presupuesto Partici-
pativo, que consistía en que median-
te asamblea en las comunidades se 
decidiera la aplicación de 25% de lo 
recaudado por el impuesto predial, 
para obras o acciones de impacto 
social, a 100 días se habían compra-
do cinco patrullas en Valle Dorado y 
se contrataron 20 nuevos elementos 
policiacos (H. Ayuntamiento de Tlal-
nepantla, 2003a).

También es importante mencionar 
las grandes ausencias del titular del 
gobierno municipal, Ulises Ramírez 
Núñez, quien estuvo separado de su 
gobierno debido a sus solicitudes 
de licencia, las cuales, dicho sea de 
paso, se debieron a su participa-

23 Además de sus constantes licencias, con las cuales sumaba poco más de seis meses, tres semanas y dos días fuera del gobierno, 
lo que equivalió a 19% del tiempo por el que fue electo. El problema radica en que en la mayoría de esos permisos, el ex presidente 
municipal se abocaba a tareas de proselitismo electoral a favor del PAN en las contiendas por la gubernatura del Estado de México 
(Mendoza Ayala), por la Presidencia de la República (Felipe Calderón) y la suya hacia el Senado (El Universal, 13 de julio de 2006). 
Incluso se haría acreedor a una denuncia de parte del IEEM ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo por su presunta parti-
cipación en actos proselitistas del candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa. (El Universal, 8 de 
marzo de 2006). Por ello, al final del periodo asumió el cargo José Eduardo Cisneros Valencia. O las denuncias por desvío de recur-
sos, en donde se presumía que bonos de funcionarios municipales pasarían presuntamente a la campaña de Calderón Hinojosa (El 
Universal, junio 17, 2006). O incluso cuando participaba en las campañas electorales y cobraba su sueldo de funcionario electoral, 
cuestión denunciada por el regidor perredista José Luis Cortés y conformada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (El Universal, mayo 22, 2006).

ción en actividades proselitistas de 
su partido, ya sea coordinando las 
campañas de Rubén Mendoza Ayala 
a gobernador del Estado de México 
(2005), o de Felipe Calderón Hinojosa 
a la Presidencia de la República en el 
Estado de México (2006), o la suya 
como candidato al Senado (2006).23 
Esto refleja poca seriedad frente al 
compromiso adquirido con la ciuda-
danía tlalnepantlense, ya que casi 
20% de su periodo estuvo separado 
del cargo en actos proselitistas. 

Así, podemos observar los avan-
ces en torno a la modernización 
administrativa, similar a la gestión 
anterior, profundizando el trabajo 
ya hecho, y el fortalecimiento de los 
ingresos propios, manteniendo auto-
nomía frente al ingreso federal, pues 
los propios los superan. Asimismo, 
se pudo apreciar el tipo de partici-
pación propugnada en esta gestión, 
donde premia el acercamiento direc-
to con la gente en aras de informar y 
de hacerla copartícipe en las respon-
sabilidades de gasto.
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Gestión 2006-2009

En 2006 llegaría a la Presidencia 
Municipal el licenciado Marco Anto-
nio Rodríguez Hurtado, quien en la 
elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal dio continuidad a la reco-
lección de las demandas ciudadanas, 
como en las anteriores gestiones. Tal 
es el caso del Foro de Participación 
en Línea; el portal del municipio; 
algunas encuestas de evaluación de 
la Administración Pública Municipal, 
2003-2005; el Sistema Integral de 
Atención a la Gestión Ciudadana, 
2003-2006; la demanda social en la 
campaña de Marco Antonio Rodrí-
guez; y aportaciones de los integran-
tes del H. Ayuntamiento y del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Coplademun).

Algunas de las prioridades en el 
cimiento de seguridad integral se-
rían: impulsar una cultura de trans-
parencia y acceso a la información 
pública para una mejor rendición de 
cuentas, continuar la modernización 
integral de los sistemas informáticos 
de la administración y el impulso de 
un programa de recaudación, con 
el fin de generar mayores ingresos 
propios. En la estrategia del cimien-
to, se marcaba elevar la calidad de 
atención y servicio a la ciudadanía. 
Así como el fortalecimiento del mu-
nicipio a través de la planeación 

estratégica (H. Ayuntamiento de Tlal-
nepantla, 2006a). 

Con la intención de mejorar los 
sistemas y procedimientos, se mo-
dernizaron y ampliaron los equipos 
informáticos. Y bajo la convicción 
de que se vive una época de cam-
bios, en la cual existe un “Papel 
preponderante que ha adquirido el 
uso del conocimiento en las activi-
dades humanas, impulsado por la 
capacidad de procesamiento, pre-
sentación, acceso a la información y 
difusión que permite la tecnología” 
(H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, 
2007: 49), el municipio decide crear 
e implementar el Sistema de Infor-
mación Catastral y Administración 
de Ingresos Municipales.

En la gestión se fortaleció la in-
fraestructura recaudatoria con la 
ampliación del número de cajas 
receptoras de cobro, la instalación 
de siete módulos en tiendas de 
autoservicio, convenios con cuatro 
bancos para el cobro del impuesto 
predial, con lo que se benefició el 
servicio de recaudación al incre-
mentarse en 14% y pasar de 8 
mil 861 en 2006 a 10 mil 94 en 
2007 el número de pagos recibidos 
por estos medios. Adicionalmente, 
el municipio realizó una campaña 
para fomentar la cultura de pago, 
con 50 mil folletos y trípticos para 
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mostrar derechos y obligaciones de 
los contribuyentes en materia fiscal 
y 25 mil para informar requisitos y 
procedimientos para la realización 
de trámites y pagos de contribucio-
nes municipales.24

En cuanto al fortalecimiento de los 
ingresos municipales, se implemen-
tó el Programa de Fortalecimiento 
de la Hacienda Pública Municipal, 
con los siguientes objetivos: for-
talecer la recaudación municipal, 
fomentar el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones fiscales y admi-
nistrativas, y  establecer valores rea-
les de suelo en el municipio a través 
del sistema catastral. 

Ya en cifras, los ingresos obtenidos 
del 1 de agosto 2006 al 31 de julio 
de 2007 fueron mil 658 millones de 
pesos, de los cuales 560.4 millones 
de pesos correspondieron a los in-
gresos propios; 330.1 millones co-
rrespondieron a las aportaciones fe-
derales del Ramo 33; 135 millones a 
financiamiento; 72.5 millones a otros 
ingresos; y 559.9 millones de pesos 
fueron ingresos derivados del Siste-
ma Nacional de Coordinación Fiscal y 
de las Aportaciones Estatales. 

Por tanto, la adecuada política fis-
cal y el mayor ímpetu recaudatorio 
permitieron mejorar la obtención de 
ingresos propios, pues de agosto 
de 2006 a julio de 2007 se tuvo un 
incremento de 1.013%, que equivale 
a 7.3 millones de pesos más de lo 
recaudado de agosto de 2005 a julio 
de 2006. De los ingresos propios 
destaca el impuesto predial, el cual 
tuvo una recaudación de 266.4 mi-
llones de pesos, cifra superior en 23 
millones de pesos a la obtenida en el 
mismo periodo anterior (para mayo 
de 2007, 118 mil 581 contribuyentes 
cubrieron su impuesto predial, de un 
total de 151 mil 522 registrados). 

Respecto a la transparencia y rendi-
ción de cuentas, y con la intención 
de informar las principales obras y 
acciones de gobierno, se creó el pe-
riódico mural Esfuerzo Compartido. 
Además, se concertó un convenio 
con el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México, mediante el 
cual Tlalnepantla se adhirió al Sis-
tema de Control de Solicitudes de 
Información del Estado de México 
(Sicosiem), así abrió otro canal para 
el ingreso de solicitudes.25

24 Además, se emitieron y distribuyeron 13 mil 806 cartas-invitación, exhortando, en su caso, a regularizar las inconsistencias o irre-
gularidades pendientes. Y se dio asesoría a los contribuyentes a través de Internet, Tlalnetel y el Área de Asistencia y Orientación al 
Contribuyente.

25 De acuerdo con las cifras del ayuntamiento de Tlalnepantla, del 18 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008, el Instituto Municipal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública recibió y atendió 198 solicitudes ciudadanas. De éstas, 65 fueron ingresadas a 
través del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (Sicosiem). Se realizaron 57 mil 158 consultas 
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Aunado a esto, como parte de la 
modernización administrativa, el 
municipio realizó la instalación del 
Sistema de Entrega-Recepción de 
documentos, apelando a la transpa-
rencia y preservación de documen-
tos, archivos, programas, acciones 
y proyectos de todas las dependen-
cias. Hasta 2009, Tlalnepantla era 
el único municipio en el Estado de 
México donde la entrega-recepción 
se encontraba sistematizada. 

Finalmente, de acuerdo con la aten-
ción a la demanda ciudadana por 
pilares y cimientos, el Cimiento de 
Seguridad Integral (donde se encuen-
tra la modernización administrativa), 
tuvo 89.31% de cumplimiento de las 
solicitudes, en tanto que los pilares 
de Seguridad Económica y Seguridad 
Pública obtuvieron 84 y 82%, res-
pectivamente. El pilar de Seguridad 
Social sólo tuvo 33% de cumplimien-
to (H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, 
2007). Queda claro el énfasis en lo 
administrativo antes que en lo social.  

En cuanto a la participación ciuda-
dana, la gestión realizó 379 visitas 
a las comunidades, en aras de infor-
mar sobre los programas y avances 
de los mismos, de las cuales 290 

fueron en zona poniente y 89 en zo-
na oriente. Además, se crearon 571 
Comités Ciudadanos de Seguridad 
(H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, 
2007). Y se programaron 65 reunio-
nes informativas con Organizaciones 
No Gubernamentales y organismos 
colegiados institucionales (Coplade-
mun, Consejo de Seguridad Públi-
ca y Comité de Protección Civil) 
(H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, 
2008). Asimismo, se crearon 571 
Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia, el primer año, y 360 el 
segundo de gestión. 

Todo con el objetivo de fomentar la 
participación de la sociedad en el 
seguimiento, el control y la vigilancia 
en la realización de obras públicas, 
trámites y servicios que lleva a cabo 
la administración municipal (H. Ayun-
tamiento de Tlalnepantla, 2008).

Nuevamente, podemos constatar que 
se continuó avanzando con la moder-
nización administrativa y el fortaleci-
miento de los ingresos propios. Asi-
mismo, la participación fomentada 
en esta gestión se enfocó en informar 
y medianamente hacer copartícipe al 
ciudadano y Organizaciones No Gu-
bernamentales en programas.

directas al apartado de transparencia del portal del ayuntamiento; asimismo, se registraron 3 mil 737 consultas telefónicas a Tlal-
netel, relativas a trámites y servicios de la administración pública municipal, de tal manera que en conjunto superan las 60 mil con-
sultas. En cuanto a los recursos de revisión a cargo del Instituto, se atendieron 14 inconformidades las cuales fueron resueltas favo-
rablemente para el ciudadano, ya que las respuestas habían resultado parciales (H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, 2008).
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Conclusiones

Al centrarnos, en la medida en que 
los datos lo permitieron, en dos 
cuestiones características (sello) del 
PAN en el gobierno local, se pudie-
ron observar cuestiones interesan-
tes (continuidades) dentro de las 
gestiones. Y, sobre todo, surgieron 
más preguntas a resolver en futuras 
investigaciones. 

A lo largo del trabajo se pudo obser-
var el énfasis de las tres gestiones 
en la modernización administrativa, 
por lo cual hubo continuidad en este 
rubro, el cual abarca varias cues-
tiones, por ejemplo: la creación de 
nuevas herramientas en la gestión;26 
medidas de modernización, innova-
ción y simplificación administrativa, 
así como profesionalización de ser-
vidores públicos;27 la implementa-
ción de programas de diversa índole 
enfocados a mejorar el servicio al 
ciudadano-cliente.28

Pese a los avances en términos de 
la modernización administrativa, in-
cluidas la rendición de cuentas y la 
transparencia, la existencia de cier-

26 Tales como: el e-Gobierno, los Módulos de Atención Ciudadana, Tlalnetel, la Ventanilla Única de Gestión, el Centro de Atención Em-
presarial, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas y los Quioscos de Información.

27 Por ejemplo: la aprobación del Reglamento de Servicio Civil de Carrera, la actualización del equipo telefónico, el Sistema de Gestión 
de Calidad, la instalación del Consejo del Instituto Municipal de la Transparencia y Acceso a la Información.

28 Por ejemplo: Atención Ciudadana y Control de Gestión, a través del cual se llevó a cabo el fortalecimiento del municipio frente a la 
federación, en el tema de los ingresos a través de la recaudación fiscal y el fomento de la cultura del pago. Gracias a lo anterior, el 
municipio logró, durante las tres gestiones, recaudar mayores ingresos de los recibidos por la federación, e incrementó su autono-
mía financiera gracias a las recaudaciones fiscales exitosas que ha logrado el municipio.

tas denuncias hacia los presidentes 
municipales en torno al mal manejo 
de las gestiones ponen en entredicho 
este último tema. El caso Mendoza 
Ayala es el más contundente, tan es 
así que ésta fue una de las razones 
de su expulsión del PAN. 

Respecto a la participación ciudada-
na, si bien fue un tema que los datos 
no nos permitieron observar detenida-
mente, se observaron tres cuestiones 
a resaltar: en primer lugar, el énfasis 
se puso en informar a la ciudadanía 
de las obras, los programas y los 
servicios del municipio; en segundo 
lugar, la participación en Tlalnepantla 
se manifestó de manera organizada 
a través de los Consejos de Parti-
cipación Ciudadana, los cuales se 
estructuran por ámbitos territoriales; 
finalmente, a través de programas 
como el de Presupuesto Participativo, 
el municipio optó por garantizar que 
ciertas cuestiones se realizaran con 
apoyo de la ciudadanía. 

Lo anterior denota un marcado inte-
rés por una administración eficiente 
y un modelo de acercamiento entre el 
gobierno y la sociedad parecido al de 



152

proveedor-cliente, como se mencionó 
al inicio del trabajo. Asimismo, de-
nota que la participación ciudadana, 
antes que centrarse en la toma de 
decisiones, se da en aras de tener una 
comunicación directa entre sociedad y 
gobierno en torno a los programas, los 
servicios (a través de la incorporación 
de demandas en el Plan de Desarrollo 
Municipal y de la información de pro-
gramas) y los impuestos (a través de 
la facilitación de lugares de cobro y el 
fomento de la cultura de pago). 

Finalmente, las preguntas a respon-
der en un futuro. Cabe resaltar en 
primera instancia una cuestión pro-
pia del municipio. En Tlalnepantla 
se contó durante tres gestiones con 
gobiernos panistas, lo cual podría 
apuntar a que fue bien aceptado por 
los ciudadanos, de ahí que cabe pre-
guntarse qué factores tuvieron peso 
en que el PRI volviera al gobierno 
local. Cabe indagar si fue un descen-
so en la evaluación del desempeño 
gubernamental por parte de la ciu-
dadanía lo que provocó la derrota, 
o más bien fue el conflicto entre el 
partido y el liderazgo local de Men-
doza Ayala lo que le provocaría el 
revés al PAN. 

En el plano del partido en el go-
bierno local, surge la necesidad de 
comparar entre diversos partidos 
y observar quiénes sí plasman su 
sello ideológico y quiénes no, y en 
qué contextos. Por otro lado, corres-
ponde observar si estas políticas 
del panismo de Tlalnepantla son 
emuladas por otros gobiernos loca-
les del mismo partido en contextos 
similares. Asimismo, conviene pre-
guntarse, qué tanto peso tiene el 
sello ideológico en las votaciones 
que ejerce la ciudadanía a favor de 
tal o cual partido (programas). 

Quiero concluir mencionando que 
si los partidos importan es porque 
sus acciones repercuten en la ciuda-
danía, de ahí la pertinencia de los 
estudios que intenten observar si los 
partidos tienen un sello ideológico; 
si ese sello se materializa en políti-
cas y programas de gobierno; si es 
percibido y qué tanto importa para 
la ciudadanía a la hora del voto. Todo 
esto en aras de complejizar el estu-
dio de los partidos políticos. Ya que 
esto podría impulsar lo que quizá 
sea un campo de investigación bas-
tante fructífero, pero que requiere 
aún de mayores esfuerzos. 
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