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En el Instituto Electoral del Estado de México (ieem) sabemos que la investigación 

y la divulgación académicas son altamente valiosas para el cambio político e ins-

titucional de nuestro país. En materia electoral, desde hace décadas, los estudios 

críticos han jugado un papel clave en la ampliación y goce de derechos políticos 

para toda la ciudadanía.

El presente número de la Gaceta Electoral evoca, precisamente, ese espíritu 

analítico alrededor de las instituciones electorales en México. Contiene valiosas 

reflexiones en torno a nuestro sistema de elecciones actual, así como exposicio-

nes técnicas a propósito de la coordinación interinstitucional de los organismos 

públicos locales electorales y la autoridad administrativa nacional.

La sección Pluralidad hoy contiene una reflexión sobre los principales ejes de 

acción para un desempeño exitoso del Instituto Nacional Electoral (ine) y el ieem, 

de cara a la Elección de Gubernatura 2023. Destaco el énfasis en el respeto de 

las autonomías y atribuciones de cada instituto. Éstas se deben, en buena me-

dida, al sentido crítico de la ciudadanía mexicana y a su vocación por elecciones 

libres y auténticas.

En Voces del ieem, hacemos un valioso recuento histórico de las modalidades de 

voto anticipado en México. Éste es un ejemplo más de coordinación y de evolu-

ción hacia procesos más incluyentes. En 2023, las y los residentes en el extranje-

ro, las personas con alguna discapacidad y aquellas que se encuentran en prisión 

preventiva tendrán la oportunidad de participar en la vida pública de nuestra en-

tidad. Conjuntamente, el ine y el ieem trabajaremos para que estas pruebas piloto 

resulten exitosas.

Por último, en Quehacer electoral se desarrolla con precisión cómo se imple-

menta el proceso de fiscalización de los partidos políticos y candidaturas. Esta 

tarea tiene como propósito la realización efectiva de las elecciones, en condicio-

nes de equidad y legalidad. 

La investigación y el análisis académicos, enfocados a las normas y los procesos 

electorales, fortalecen la democracia. De ahí la importancia de mantener vigen-

tes líneas de investigación que profundicen en el conocimiento sobre la materia 

comicial.

Les invito a disfrutar esta gaceta y las maravillosas fotografías que cierran la 

edición.

Dra. amalia PuliDo Gómez,
Consejera Presidenta del IEEM
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alejanDra Paola Carrillo Hinojosa*

La democracia es un tér-
mino que ha sido referido 
para definir una forma de 

gobierno en donde el ejercicio 
del poder político se encuentra 
en las mayorías, de tal mane-
ra que los órganos ejecutivos y 
legislativos que conforman un 
estado democrático están com-
puestos de miembros elegidos por 
los ciudadanos, por lo que re-
sulta indispensable la garantía 
de participación sin distinción de 
raza, religión o condición social 
y económica, teniendo la capa-
cidad para votar y * Profesora de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (fcpys) de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Mé-

xico (uaem). Doctoranda en Ciencias 

Sociales de la misma universidad. 

Atribuciones
del ine y el ieem

principales ejes para una actuación 
conjunta exitosa

elegir a sus representantes de 
manera igualitaria, preponde-
rando el principio de mayoría sin 
que se vean afectadas las mi-
norías. es decir, en los estados 
democráticos modernos se privi-
legia la igualdad ante la ley, 
así como en el ámbito económico 
y social en donde el individuo 
cuenta con libertad frente al 
poder político; para lograrlo, 
son creadas instituciones de-
mocráticas como el instituto 
nacional electoral (ine) y el 
instituto electoral del estado 

de méxico (ieem).

en la Elección de 
Gubernatura 2023:
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Alternativas y competencia política real: Tie-
ne que ver con la asociación política de los ciudadanos 
permitiendo una oferta política variada de la cual pue-
da decidir. 

Alternancia en el poder: Se refiere a la disponibi-
lidad de los ciudadanos a cambiar el sentido de su pre-
ferencia política, dando espacio a diferentes opciones 
para el ejercicio de los cargos públicos.

Instituciones electorales: Comprenden las orga-
nizaciones alejadas del control gubernamental y espe-
cializadas en conducir, de la mejor forma posible, el 
desarrollo de los procesos electorales.

Instrumentos de participación ciudadana: Se 
encuentran el plebiscito, el referéndum, la revocación 
del mandato, la iniciativa popular, entre otros. Estos 
modelos permiten el acceso directo de los ciudadanos 
a la toma de las decisiones públicas, además de per-
mitirles el legítimo derecho a remover del cargo a los 
malos gobernantes.

Instituciones para la rendición de cuentas: 
Son los mecanismos a través de los cuales los ciuda-
danos supervisan, evalúan y participan del diseño y 
ejecución de políticas públicas y acciones de gobierno, 
un ejemplo es el derecho a la información pública. 

Para que un Estado pueda ser considerado democrático 
debe contar con las siguientes condiciones:

1

4
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Ciudadanos concebidos como agentes: Es de-
cir, portadores de capacidades para hacerse cargo de 
su propio desarrollo.

Consignación, a nivel constitucional, de de-
rechos civiles, económicos y sociales: Permi-
ten que los ciudadanos tengan acceso a la salud, a la 
justicia, al trabajo, a la educación, a la libertad de ex-
presión y de organización, así como al libre tránsito, a 
fin de que todos y cada uno de ellos puedan gozar de 
una vida plena (Díaz, 2009).

7

6

En este sentido, la democracia aspira a la obtención de la 
igualdad política, entendida como la equidad en el ejercicio 
de los derechos políticos, como votar, ser votado o perte-
necer a alguna organización o partido político, por lo que la 
función de las instituciones electorales es regular el acceso y 
distribución del poder. De acuerdo con Guy Peters (2003), es-
tas instituciones pueden ser entendidas como las reglamen-
taciones que los individuos usan para determinar qué y quién 
se incluye en la toma de decisiones, cómo se estructura 
la información, qué medidas pueden tomarse 
y, en consecuencia, de qué manera se inte-
grarán las acciones individuales a las de-
cisiones colectivas, guiando la interacción 
entre la sociedad y el Estado.

Las instituciones democráticas y electo-
rales, dentro de un régimen democráti-
co, son las encargadas de establecer 
las reglas que pautan la interacción 
entre los individuos y las organiza-
ciones, prevaleciendo el respeto 
a la libertad del individuo. Cabe 
mencionar que a través de las 
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instituciones electorales se busca 
fomentar la participación electo-
ral y el fortalecimiento de la cul-
tura democrática, por lo que su 
permanencia dentro del Estado 
es fundamental, pues tienen la 
tarea de defender la vida demo-
crática de un país.

Dada la tarea que desarrollan los 
institutos electorales, se considera 
fundamental su autonomía, con la 
finalidad de que exista imparciali-
dad en los procesos electorales. 
Para ello, es importante que al 
interior no existan fuerzas políti-
cas u organizaciones que puedan 
incidir en la toma de decisiones; 
asimismo, que cuenten con una 
independencia presupuestaria, ad-
ministrativa, política y normativa y, 
finalmente, que sean los organis-
mos encargados de dar solución 
final a las controversias presen-
tadas por las diferentes fuerzas 
políticas.

Al tener los institutos electorales 
como responsabilidad los proce-
sos electorales, se enfrentan al 
cumplimiento de tareas como el 

mantener actualizado el padrón 
electoral, la aprobación y emisión 
de boletas electorales, la capaci-
tación electoral, la celebración de 
los comicios, así como el escru-
tinio y cómputo de votos. Estas 
funciones buscan la certeza y la 
transparencia en los procesos y 
resultados de los comicios. De 
tal manera que la importancia de 
estas instituciones radica en su 
compromiso con la democracia 
a través de garantizar imparcia-
lidad y transparencia en los pro-
cesos electorales, respetando 
los  derechos políticos de la ciu-
dadanía, así como las decisiones 
tomadas en las urnas.

“La importancia de estas 

instituciones radica en su 

a través de garantizar 

imparciaLidad y transparencia 

en Los procesos eLectoraLes”

compromiso con 
la democracia
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El Instituto Nacional Electoral 

Como se ha mencionado, uno de los elementos im-
portantes dentro de un régimen democrático son 
las instituciones electorales, siendo así que en Mé-
xico, en 1990 después de haberse realizado diferen-
tes reformas a la Constitución en materia electoral, 
el Congreso de la Unión expidió el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofi-
pe) y se creó el Instituto Federal Electoral (ife), con 
la finalidad de contar con una institución imparcial 
que brindara certeza, transparencia y legalidad a 
los procesos electorales. Sin embargo, el Instituto 
no contaba con autonomía suficiente, pues el se-
cretario de Gobernación fungía como presidente del 
Consejo General. Fue hasta la reforma electoral de 
1996 que se reforzó la autonomía del ife, desligando 
por completo al Poder Ejecutivo de su integración.

A partir de esta reforma, también aumentan sus 
atribuciones, estableciéndose en el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (cpeum) que “la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto 
Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica 

InstItucIones
electorales
en México

y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los par-
tidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley” (Zedillo Ponce de 
León, 1996). Y en 2007, el Cofi-
pe otorgó al ife 53 atribuciones, 
teniendo como objetivos funda-
mentales (ine, 2023):

•	 fortalecer	la	confianza	y	la	

credibilidad	de	la	ciudadanía	

en	las	elecciones	federales;

•	 regular	el	acceso	de	los	parti-

dos	políticos	y	de	las	autori-

dades	electorales	a	los	medios	

de	comunicación;

•	 promover	la	participación	

ciudadana	en	las	elecciones;

•	 asegurar	condiciones	de	equi-

dad	y	civilidad	en	las	campa-

ñas	electorales;
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•	 transparentar	el	proceso	de	

organización	y	difusión	de	los	

resultados	electorales;

•	 crear	la	Contraloría	General	

del	ife,	con	un	titular	de-

signado	por	la	Cámara	de	

Diputados;

•	 crear	la	Unidad	de	Fiscaliza-

ción	como	órgano	con	plena	

autonomía	a	cargo	de	un	

funcionario	designado	por	el	

Consejo	General.

Posteriormente, en 2014, se llevó a cabo una reforma constitucio-
nal en materia político-electoral, que hace un rediseño del régimen 
electoral, transformando al ife en el ine, es decir, México contaría con 
un instituto electoral de carácter nacional. Este cambio tuvo como 
finalidad homologar los estándares bajo los cuales son organizados 
los procesos electorales federales y locales y garantizar la calidad de 
la democracia electoral. Asimismo, se estableció que el ine se coordi-
naría con los organismos locales electorales para la organización de 
los comicios en las entidades federativas. 

El Instituto Electoral del Estado de México

El surgimiento de los órganos públicos locales tiene su antecedente 
en la Comisión Estatal Electoral, con la cual cada entidad federativa 
contaba para la organización de las elecciones a nivel estatal. Dicha 
comisión se encontraba integrada por representantes del Poder 
Ejecutivo y de cada uno de los partidos políticos, lo cual interfería en 
la imparcialidad del organismo. Sin embargo, a partir de las reformas 
electorales que buscaron brindar mayor autonomía al ife, se dio paso 
también a la creación de los institutos locales autónomos, buscando 
garantizar la independencia en su conformación, así como en la orga-
nización de los comicios locales.

10



La creación de institutos elec- 
torales locales, dotados de auto- 
nomía, fue posible debido a 
las exigencias sociales y de los 
partidos políticos que buscaban 
evitar la intervención de intere-
ses particulares en la integración 
de dichas instituciones, lo cual 
también permitió la creación de 
las condiciones necesarias para 
su fortalecimiento. Así, en 1991, 
nació el primer instituto electo-
ral estatal en Colima, mientras 
que en el Estado de México en 
1995, a partir de la reforma a la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, en 
su artículo 11, se estableció que 
los procesos electorales serían 
organizados por un organismo 
público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patri-
monio propios e integrado de 
la forma que expresara la ley de 
la materia (Chuayffet Chemor, 

1995), es decir, el Instituto Elec-
toral del Estado de México (ieem). 
Es así como en 1996 se ve ma-
terializada dicha reforma, publi-
cándose el Código Electoral del 
Estado de México.

A partir del surgimiento del ieem, 
se han hecho diferentes refor-
mas político-electorales en el 
Estado de México, las cuales 
han permitido el reforzamien-
to en las responsabilidades del 
Instituto, así como el fortale-
cimiento de su autonomía en 
materia administrativa y de or-
ganización. Entre las reformas a 
destacar en los últimos años se 
encuentra la político-electoral al 
artículo 41 de la cpeum, en don-
de se reconoce que la función 
estatal de la organización de las 
elecciones se realiza de manera 
conjunta con el ine y los organis-
mos públicos locales.
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El 10 de febrero de 2014 se realiza una reforma a la cpeum en materia 
electoral. Es a través de esta reforma al artículo 41 que se establece el 
trabajo en conjunto del ine y los institutos electorales estatales para las 
elecciones locales. A partir de dicha disposición, cada organismo elec-
toral cuenta con actividades específicas a desarrollar en las elecciones 
locales.

el Ine y el IeeM
en la elección
de Gubernatura 2023

•	 capacitación	electoral;

•	 geografía	electoral,	así	como	el	diseño	y	determinación	de	

los	distritos	electorales	y	división	del	territorio	en	secciones	

electorales;

•	 padrón	electoral	y	la	lista	nominal;

•	 ubicación	de	las	casillas	y	la	designación	de	los	funcionarios	

de	sus	mesas	directivas;

•	 reglas,	lineamientos,	criterios	y	formatos	en	materia	de	resul-

tados	preliminares,	encuestas	o	sondeos	de	opinión,	obser-

vación	electoral,	conteos	rápidos,	impresión	de	documentos	

y	producción	de	materiales	electorales;

•	 fiscalización	de	los	ingresos	y	egresos	de	los	partidos	políti-

cos	y	candidatos;	

•	 y	las	demás	que	determine	la	ley	(Suprema	Corte	de	Justicia	

de	la	Nación	[SCJN],	2014).

Es importante hacer mención que entre las atribuciones otor-
gadas al ine, la ley considera los conceptos clave de asunción, 
atracción y delegación para la relación que el Instituto manten-

Funciones del INE:
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drá con los órganos locales electorales. Entendiendo a la asun-
ción como la atribución de asumir directamente todas las activi-
dades propias de la función electoral de los organismos públicos 
locales electorales (ople), ésta sucederá en caso de que existan 
factores que impidan la organización pacífica de las elecciones, 
se afecten los principios constitucionales y la equidad, o bien, 
cuando haya injerencia o intromisión comprobable de algunos 
de los poderes públicos que afecten el desarrollo de las etapas 
del proceso electoral. La facultad de atracción es para conoci-
miento de algún asunto de la competencia de los ople, en el que 
se requiera sentar un criterio de interpretación o por su trascen-
dencia. Y la delegación se refiere a las tareas que corresponden 
al ine para la organización de la elección local (Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales [lgipe], 2014).

Cabe mencionar que la colaboración del ine en 
los procesos electorales estatales también se 
encuentra sustentada en el artículo 32, nume-
ral 1, inciso a, de la lgipe, el cual establece que 
el ine cuenta con competencia originaria para 
ejercer en los procesos electorales locales las 
funciones relativas a la capacitación electoral; 
ubicación de las casillas y designación de los 
funcionarios de las mesas directivas; la inte-
gración del padrón electoral y de la lista nomi-
nal de electores; el diseño y determinación de 
los distritos electorales y división del territorio 
en secciones electorales; el establecimiento 
de las reglas, lineamientos, criterios y forma-
tos para la implementación de los progra-
mas de resultados preliminares, encuestas y 
sondeos de opinión, la observación electoral, 
conteos rápidos, impresión de documentos 
y producción de materiales electorales; así 
como la fiscalización de ingresos y egresos de 
los partidos políticos y personas candidatas.
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•	 derechos	y	el	acceso	a	las	prerrogativas	de	los	candidatos	y	

partidos	políticos;

•	 educación	cívica;

•	 preparación	de	la	jornada	electoral;

•	 impresión	de	documentos	y	producción	de	materiales	

electorales;

•	 escrutinios	y	cómputos	en	los	términos	que	señale	la	ley;

•	 declaración	de	validez	y	el	otorgamiento	de	constancias	en	

las	elecciones	locales;

•	 cómputo	de	la	elección	del	titular	del	Poder	Ejecutivo;

•	 resultados	preliminares,	encuestas	o	sondeos	de	opinión,	

observación	electoral	y	conteos	rápidos	conforme	a	los	

lineamientos	establecidos;

•	 organización,	desarrollo,	cómputo	y	declaración	de	resul-

tados	en	los	mecanismos	de	participación	ciudadana	que	

prevea	la	legislación	local;

•	 todas	las	no	reservadas	al	ine;

•	 y	las	que	determine	la	ley	(scjn,	2014).

Como se ha podido observar, a partir de la reforma constitu-
cional de 2014, en materia electoral, en el Estado de México la 
organización de los procesos electorales locales se encuentra 
a cargo del ieem y del ine obligando al fortalecimiento de los 
lazos, tanto de comunicación como de organización, entre am-
bas instituciones. 

Reflexiones 
En 2023 se llevará a cabo la elección para la gubernatura del 
Estado de México, en la cual, el ieem estará trabajando en con-
junto con el ine para el desarrollo y organización del proceso, 
con la finalidad de contar con una elección que fortalezca la 
democracia en la entidad, así como el desarrollo de una elec-
ción libre, sin violencia, en donde el respeto a la ley sea pri-
mordial y haya una mayor participación electoral. 

Funciones del IEEM:
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El cambio que se hizo con la re-
forma electoral de 2014, del ife al 
ine, expuso un avance importante 
que orienta a la construcción de 
un sistema nacional de eleccio-
nes, a partir de la homologación 
de las normas y procedimientos 
institucionales que deben conti-
nuarse y profundizarse para el 
trabajo en conjunto con los ins-
titutos electorales locales, los 
cuales, desde su origen, han rea-
lizado una labor importante en la 
organización y realización de los 
comicios, tal es el caso del ieem, 
que se ha valido del uso de la tec-
nología y ha llevado a cabo accio-
nes de vanguardia en el desarrollo 
de los procesos electorales.

Democracia

Respeto

Libertad

La autonomía del ieem ha permiti-
do el desarrollo de la democracia 
en el Estado de México debido 
al ejercicio desarrollado y su ca-
pacidad en las tareas realizadas, 
permitiendo que se lleven a cabo 
elecciones de calidad en la enti-
dad. Es por ello que la actuación 
en conjunto con el ine permita el 
perfeccionamiento de los meca-
nismos utilizados en la realización 
de los comicios en el estado, no 
olvidando que se cuenta con una 
personalidad jurídica y autónoma 
pese a que la ley establezca, de 
manera específica, el acatamien-
to a las disposiciones que dicte la 
institución nacional.

Otra de las tareas importantes 
que tienen el ine y el ieem, en esta 
elección a la gubernatura del Es-
tado de México, es la búsqueda 
de mecanismos que permitan  
la orientación de la ciudadanía a 
una cultura de mayor participa-
ción, no sólo en las elecciones, sino 
en los asuntos públicos en general, 
debido a que es una de las princi-
pales características de un sistema 
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político democrático. Al respecto, 
el ieem ha desarrollado mecanis-
mos que se han visto reflejados 
en los índices de participación en 
las últimas dos elecciones a la gu-
bernatura de la entidad, pues en 
2011 se tuvo una participación 
electoral de 45.73 % y en 2017 de 
53.53 % (ieem, 2017), lo cual refleja 
un aumento considerable, sin em-
bargo, se requiere de un esfuerzo 
mayor y ahora en conjunto con el 
ine para que la participación en la 
entidad incremente.

Finalmente, el éxito en la actua-
ción conjunta del ine y el ieem, en 
la Elección a la Gubernatura de 
2023, se encuentra en el respeto 
a la autonomía de cada uno de los 
organismos, así como en el cum-

plimiento de las funciones a partir 
de lo establecido en la ley. Asimis-
mo, destacar que la importancia 
sobre la colaboración entre estas 
dos instituciones, en una elección 
tan importante, se encuentra en 
garantizar el respeto a los dere-
chos políticos de los ciudadanos, 
que se desarrolle una elección 
libre, equitativa, justa y sin vio-
lencia. La ciudadanía deposita su 
confianza en el quehacer de ambas 
instituciones, por ello es que su labor 
debe ser siempre con la finalidad de 
fortalecer y respetar la democracia 
del país. 
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DireCCión De PartiCiPaCión CiuDaDana

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (cpeum) señala en su artículo 35, frac-
ción I, que es un derecho de la ciudadanía “votar 
en las elecciones populares”. En la pasada elección 
concurrente 2020-2021 hubo una votación, a nivel 
nacional, de 51.8 % y, a nivel estatal, de 53.5 % (Ins-
tituto Nacional Electoral [ine], 2022b), no obstante, 
en estos porcentajes es probable que no se pueda 
contar a mujeres y hombres que, históricamente, 
han enfrentado obstáculos para ejercer su derecho 
al sufragio, ya sea por tener alguna discapacidad o 
enfermedad, por residir en el extranjero o por per-
manecer en prisión preventiva sin una sentencia 
definitiva.

Modalidades
de voto anticipado
en México

¿Qué es el voto 
anticipado?
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Durante el proceso electoral federal 2005-2006 se modificó la ley elec-
toral con el fin de que las y los mexicanos residentes en el extranjero 
pudieran sufragar en las elecciones presidenciales, llegando a una cifra 
de 32 621 votos recibidos a través de la vía postal, lo que representó el 
primer ejemplo de votación anticipada.

Bajo estas consideraciones, el voto anticipado 
representa un mecanismo para favorecer la par-
ticipación de esta ciudadanía, previo a la jornada 
electoral, y se constituye en una vía para fortalecer 
el sufragio universal.

A nivel internacional, 71 países en el mundo contem-
plan el voto anticipado en su legislación, mediante 
el voto postal, centros de votación presencial, urnas 
móviles o a través del voto por poder (International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance [In-
ternational idea], s. f.).

En los últimos años, el ine ha organizado diversos 
ejercicios de participación ciudadana en modalidad 
de voto anticipado, mediante voto postal, principal-
mente. A continuación, se describen las caracterís-
ticas de estos ejercicios realizados en nuestro país.

voto de las y los 
Mexicanos residentes 

en el extranjero
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Desde entonces, el artículo 329 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (lgipe) les ha 
permitido a estas ciudadanas y ciudadanos ejercer su 
derecho para elegir a quienes ocuparían los cargos de:1

En la actualidad, de manera adicional también cuen-
tan con la posibilidad de hacerlo de manera electrónica 
(internet) o de manera presencial en algún consulado 
o embajada dispuesta para tal fin, dependiendo de la 
manera seleccionada para ello.

1 Siempre y cuando cumplan con 

los requisitos establecidos en el 

artículo 330 de la lgipe.

Presidencia	de	la	República	

senadurías	(a	partir	de	2018)

gubernaturas	(como	es	el	caso	del	Estado	de	

México,	desde	2017)

votos 
recibidos

32 621
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Esta modalidad busca que la ciudadanía con algún 
tipo de discapacidad o limitación física o de salud que 
le impida acudir a alguna casilla a ejercer su voto du-
rante la jornada electoral o de participación ciudada-
na pueda votar de manera anticipada en su domicilio, 
siguiendo el modelo del voto postal, aunque con la 
salvedad del traslado de los votos por personal del ine 
para su resguardo.

El único requisito es que la persona hubiese solicitado, 
entre 2018 y 2021, tramitar su credencial para votar 
en apego a lo establecido en el artículo 141 de la lgipe, 
el cual señala que: 

Los ciudadanos mexicanos residentes en el territo-

rio nacional, que se encuentren incapacitados físi-

camente para acudir a inscribirse ante las oficinas 

de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (Derfe) correspondiente a su domicilio, 

deberán solicitar su inscripción por escrito, acom-

pañando la documentación que acredite su incapa-

cidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las 

medidas pertinentes para la entrega de la creden-

cial para votar del elector físicamente impedido. 

Por lo que con estos criterios se definió la realización 
de la prueba piloto en esta entidad.

voto anticipado para personas 
con alGuna discapacidad. proceso 
electoral local de 2021-2022 de 
aGuascalientes
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En este proceso electoral local, el ine identificó un 
universo de potenciales votantes de 487 personas: 
298 mujeres y 189 hombres, de las que se recibie-
ron 198 solicitudes para incluirse en la Lista Nominal 
de Electores de Voto Anticipado (lneva); con un total 
de 128 solicitudes validadas por la Derfe y el voto 
efectivo de 99 personas con alguna discapacidad (61 
mujeres y 38 hombres).2

2 Entre las personas que no votaron, princi-

palmente se debió a que habían fallecido o 

por presentar una enfermedad grave que les 

impidió hacerlo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (tepjf) ordenó al ine, mediante sen-
tencias SUP-JDC-352/2018 y su acumulada 
SUP-JDC-353/2018, implementar paulatina y pro-
gresivamente, en el ámbito de sus atribuciones, 
un programa que garantice que en el año 2024 las 
personas en prisión preventiva puedan emitir su 
voto, debiendo identificar en qué cargos aplicarlo 
y bajo qué modalidades.

En el caso particular de Hidalgo, el 31 de mayo de 
2021, el Congreso local modificó el último párrafo del 

Voto de personas en 
prIsIón preVentIVa. 
proceso electoral local 
de 2021-2022 de HidalGo

artículo 5 del Código Electoral, 
estableciendo que: “La ciudadana 
o el ciudadano que esté privada 
o privado de la libertad y no le 
hayan dictado sentencia conde-
natoria, podrá votar en los pro-
cesos electorales y en cualquier 
mecanismo local de participación 
ciudadana organizados en el Es-
tado de Hidalgo”, por lo que este 
ejercicio no se consideró como 
una prueba piloto.
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Tras una consulta a la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado de Hidalgo (ssph), 
se identificaron 15 Centros de Reinserción 
Social (Ceresos) y 1717 personas en prisión 
preventiva (ppp); sin embargo, después de 
considerar los requerimientos de seguridad, 
tanto para quienes ejercerían el sufragio 
como para el funcionariado participante, el 
conjunto de Ceresos se acotó a cuatro, con 
una población potencial de 1244 personas: 
99 mujeres y 1145 hombres.

De esta manera, se entregaron 1038 invi-
taciones en dichos Ceresos, de los que se 
recibieron 886 solicitudes para incluirse en 
la Lista Nominal de Electores en Prisión 
Preventiva (lnepp), de las cuales sólo 130 
solicitudes fueron validadas por la Derfe, 
con lo que, al final, 115 personas en prisión 
preventiva votaron en este proceso previo a 
la jornada electoral, manteniendo el modelo 
del voto postal, con el traslado de los votos a 
cargo de personal del ine para su resguardo.

MUJERES

HoMBRES

99

En el marco de los procesos electorales locales de 2023 de Coahuila y el Estado 
de México, el ine contempla realizar una prueba piloto para cada una de las dos 
modalidades explicadas líneas arriba: voto para personas con discapacidad y 
voto para personas en prisión preventiva.

En nuestra entidad, para el caso de las personas con alguna discapacidad, el 
Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi, 2020), señala que 756 531 personas tienen alguna 
discapacidad en la entidad; sin embargo, sólo 280 personas (Vocalía de Orga-
nización, 2022) constituyen el grupo de solicitantes de su credencial para votar, 
bajo el artículo 141 de la lgipe, susceptibles de votar en el Estado de México.

consideraciones finales

99
1145
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Respecto a las personas en prisión preventiva, existen 22 Centros de 
Prevención y Readaptación Social (cprs) y un Centro Federal de Re-
adaptación Social (Cefereso), donde se encuentran 11 675 personas 
por delitos del fuero común y del fuero federal (Secretaría de Segu-
ridad, 2022) que no han recibido una condena definitiva, susceptibles 
de ejercer su derecho al voto.

Como señala el Informe País 2020, “la participación electoral es cen-
tral para el funcionamiento de las democracias, pues el voto es la he-
rramienta fundamental con la que cuenta la ciudadanía para expresar 
sus preferencias e intereses y para ejercer el control sobre el funcio-
namiento del gobierno” (ine, 2022e), por ello estas acciones de voto 
anticipado representan un paso más hacia la inclusión de grupos que 
habían encontrado una barrera para el ejercicio de una de las expre-
siones fundamentales de los derechos político-electorales: el voto libre 
e informado. 
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fiscalización

con la reforma electoral de 2014, la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en su artículo 41, párrafo tercero, 
base v, apartados b y c, introdujo la figura de los organismos 

públicos locales electorales (ople), estableciendo una distribución de 
competencias en diversas materias del ámbito electoral a cargo de las 
entidades federativas y el instituto nacional electoral (ine), lo que 
impactó en el modelo de fiscalización a partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidaturas independientes, tanto naciona-
les como locales, cuya atribución originalmente se encuentra conferi-
da al ine, para fiscalizar el origen, el volumen y la aplicación de los 
recursos públicos y privados empleados para actividades ordinarias y en 
campañas electorales.

de partidos políticos y candidaturas

coordInacIón entre el Ine y el IeeM: 

DireCCión De PartiDos PolítiCos
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La importancia del snr es dar a conocer el universo a fiscalizar 
en tiempo real, con información validada por el Instituto Electoral 
del Estado de México (ieem), facilitando la transparencia en la ren-
dición de cuentas, por lo que es un instrumento de coordinación que 
permite proveer información veraz y oportuna durante el proceso 
de registro y aprobación de personas candidatas a niveles nacional, 
local o municipal; además facilita la detección de registros simultá-
neos en los diferentes ámbitos geográficos electorales, y permite 
generar reportes de paridad o de edad de las y los sujetos partici-
pantes en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios.

El snr es el mecanismo a través del cual convergen diversos ins-
trumentos ocupados en la tarea fiscalizadora. Si bien esta activi-
dad corresponde al ine, existen actividades primigenias para la re-
visión de ingresos y gastos de los partidos políticos, candidaturas 
y candidaturas independientes que son atribuciones conferidas al 

Derivado de esta reforma, para el proceso electoral de 2014-2015, el su-
ministro de información de candidaturas fiscalizables se realizó por oficio 
y bajo los criterios propios de la normativa local, la Unidad Técnica de 
Fiscalización (utf) del ine concentraba y depuraba dicha información para 
poder iniciar los procesos de revisión, lo cual implicaba conocer el univer-
so fiscalizable sobre procesos en marcha en cada entidad federativa con 
diferentes, reglas, catálogos y formatos. Entonces, a partir del proceso 
electoral de 2015-2016, el ine implementó un registro nacional median-
te una herramienta informática, con reglas homogéneas para personas 
aspirantes, personas precandidatas, personas candidatas y candidaturas 
independientes, denominado Sistema Nacional de Registro de Precan-
didatos y Candidatos, por sus siglas (snr), a través del cual se genera el 
acceso a la contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización (sif).

el ine implementó un registro nacional

mediante una herramienta informática
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ieem, como la aprobación del financiamiento público 
para las actividades ordinarias, específicas y de ob-
tención del voto; la aprobación de límites de financia-
miento privado; la aprobación de topes del apoyo de 
la ciudadanía en precampaña y campaña; la apro-
bación de los convenios de coalición y candidatura 
común sobre las postulaciones que realizan los parti-
dos durante las campañas, en los que se especifican 
las cantidades a aportar por los partidos integrantes; 
la definición de responsabilidades en materia de fis-
calización; la definición de los plazos electorales para 
llevar a cabo cada etapa que comprende el proce-
so electoral; así como la determinación del periodo 
que constituye la base de la fiscalización, es decir, el 
registro de aspirantes, candidaturas y candidaturas 
independientes.

La función del snr es reunir todos estos elementos 
a través de una coordinación interinstitucional entre 
el ine y el ieem, donde además los partidos políticos y 
candidaturas desempeñan un papel activo en el su-
ministro de su información, al ser facultados para la 
captura de datos de identificación de las candidaturas.

Todos estos elementos son indispensables para 
maquinar un proceso de fiscalización, no se pue-
de tener una planificación de auditoría sin conocer 
qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde, es decir, el 
universo completo a fiscalizar, además de los me-
canismos e instrumentos que se emplearán, esto 
precisamente es la función que realiza el ieem 
a través del snr durante el proceso electoral; 
dicho de otra manera, consiste en un sistema 
que reúne a nivel nacional información de to-
das las demarcaciones electorales, con objeto 
de procesarla y hacerla homogénea para la rendición de 
cuentas de los recursos que ocupan los partidos políti-
cos, las candidaturas y las candidaturas independientes.
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De esta manera, la coordinación 
entre el ine y el ieem en materia de 
fiscalización es indispensable des-
de la preparación de una elección, 
pues ésta se realiza a través del 
snr, en actividades sustantivas del 
proceso electoral, iniciando con la 
aprobación de fechas y plazos que 
realiza el ieem a través del calenda-
rio electoral, dicha información se 
suministra a través de un forma-
to nombrado “Cédula de cargos” 
para la configuración electoral, 
que contiene plazos, cargos de 
elección, tipos de convenios, infor-
mación de los partidos políticos e 
integración de cargos por entorno 
geográfico. Asimismo, como parte 
de la configuración en los periodos 
de apoyo de la ciudadanía en pre-
campaña y campaña, se capturan 
los topes de gastos y la configu-

El efecto trascendental de los registros en el snr, una vez aprobados, 
tiene que ver con la generación de contabilidades que serán sujetas 
a fiscalización por parte del ine: en periodo de obtención de apoyo de 
la ciudadanía en caso de aspirantes a candidaturas independientes; en 
precampañas, en caso de precandidaturas de partidos políticos; y 
en campañas electorales, en caso de candidaturas comunes, de partido 
o coaliciones y candidaturas independientes. Dichas acciones se reali-
zan de conformidad con el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones del 
ine en un plazo máximo de 48 horas.

ración de los cargos a elegir para 
habilitar el snr y que los partidos 
políticos, candidaturas y candi-
daturas independientes puedan 
registrar los datos que los identi-
fiquen para un cargo de elección.

La información que capturan las y 
los interesados es validada por el 
ieem —en conformidad con la do-
cumentación que presentan para 
el registro de aspirantes, candi-
daturas independientes y candida-
turas de partidos políticos en sus 
diferentes modalidades de pos-
tulación— para el cumplimiento 
de requisitos de elegibilidad y, en 
caso de que los registros sean 
aprobados por el ieem, a partir 
de este momento se vincula al 
sujeto obligado a un contexto de 
fiscalización.

es validada por el ieem para el

cumplimiento de requisitos de elegibilidad
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En esta etapa, el ieem, con la aprobación en el snr del registro de aspi-
rantes, candidaturas y candidaturas independientes, ya suministró al ine 
información validada conforme a los acuerdos aprobados, generándose 
las contabilidades vinculadas al sif para la rendición de cuentas sobre 
los ingresos y gastos en tiempo real, en tal caso, los actores políticos 
tienen escasas 72 horas para registrar operaciones vinculadas al origen 
y aplicación de los recursos utilizados que emplean en sus actividades 
para alcanzar la obtención del voto.

Para el eficaz funcionamiento del sistema, con oportunidad el ine y el 
ieem realizan un trabajo coordinado para lograr el óptimo funciona-
miento del snr, que permitirá sujetar al proceso de fiscalización a los 
actores políticos y ciudadanía que se postulan a los cargos de guberna-
tura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos.

En este cometido, la coordinación entre el ine y el ieem, donde además 
intervienen activamente partidos políticos y ciudadanía, debe estar en 
completa sinergia, para ello el ieem ha incorporado las disposiciones re-
glamentarias —que rigen el proceso de selección de quienes aspiren 
a una candidatura independiente y las que regulan el registro de can-
didaturas a los distintos cargos de elección popular en el Estado de 
México— para la adecuada operación del snr, previendo suministrar 
información confiable y oportuna al ine para la fiscalización electoral a 
través del snr en cada proceso electivo.

la CoorDinaCión entre el ine y el ieem en este esCenario rePer-
Cute favorablemente HaCia la realizaCión efeCtiva De los fines 
DemoCrátiCos en la Próxima eleCCión De Gubernatura 2023 y, Con 
Plena ConviCCión, las y los mexiquenses obtenDremos el mejor re-
sultaDo el Próximo 4 De junio. 
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e
n América Latina la literatura sobre partidos políticos ha estado 
encauzada en definir la naturaleza y funciones de estas institucio-
nes en el marco de las democracias contemporáneas. A partir de 

casos excepcionales, como el Partido Revolucionario Institucional (pri)
en México, se ha promovido la creencia de que el éxito y la estabilidad 
política de un partido no depende de su democracia interna, sino de altos 

niveles de disciplina y estructuras verticales capaces 
de garantizar la cohesión organizativa. Desde esta 
perspectiva, se asume que las cualidades de la de-
mocracia interna de los partidos están en constante 
tensión con los objetivos predominantes de estas 
instituciones, que son tener éxito en las contiendas 
electorales y sobrevivir en el sistema de partidos. 

aldo adrián martínez hernández 
(2022). partidos y sistemas de partidos en 
américa latina. éxito electoral y cam-
bio político (1988-2016) (serie investiga-
ciones jurídicas y político-electorales). 
toluca, méxico: instituto electoral del 
estado de méxico.
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Por tanto, la tesis principal de la 
obra aquí reseñada rompe con 
esas creencias, ya que plantea, 
y posteriormente demuestra con 
un extraordinario análisis empí-
rico, que los partidos con estruc-
turas verticales y ubicados en los 
extremos del espectro ideológico 
tienen menores posibilidades de 
éxito político en comparación con 
aquellas organizaciones menos 
jerárquicas, plurales, descentra-
lizadas y que se sitúan ideológi-
camente en espacios o posturas 
más moderadas. De ahí la prin-
cipal cualidad de la obra de Aldo 
Adrián Martínez Hernández, ya 
que nos permite deconstruir las 
ideas preconcebidas sobre las 
cualidades de la organización in-
terna de los partidos en relación 
con su eficacia competitiva en el 
contexto latinoamericano. La obra 
realiza un esfuerzo por proponer 
una tipología de los sistemas de 
partidos dentro de la región, con-

tribuyendo, a través de un impe-
cable análisis teórico y el ejercicio 
de recopilación de información, al 
avance en el conocimiento de los 
partidos en Latinoamérica. 

El libro está dividido en ocho capí-
tulos organizados en tres partes. 
En la primera, titulada Partidos 
Políticos en América Latina, se 
realiza una pertinente revisión 
teórica, conceptual y metodo-
lógica del objeto de estudio, es 
decir, la relación que existe en-
tre los partidos y los sistemas de 
partidos en América Latina con 
el éxito electoral. El capítulo uno 
contempla un estudio introduc-
torio que desarrolla la propuesta 
de análisis comparativo de los 
partidos y sistemas de partidos 
dentro de la región, a través de 
una cuidadosa selección de crite-
rios, mediante los cuales se selec-
cionó a 94 partidos de 17 países 
latinoamericanos. 
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Lo anterior se ajusta a la premi-
sa de que las democracias con-
temporáneas parecen converger 
hacia un escenario de replantea-
miento drástico de la represen-
tación política, lo cual hace perti-
nente el estudio sobre el éxito o 
fracaso de los modelos de parti-
dos en la región. En este sentido, 
la propuesta metodológica de la 
obra consiste en establecer una 
categorización general sobre los 
modelos y sistemas de partidos 
latinoamericanos que permita 

responder a la pregunta: ¿por qué 
unos partidos tienen más éxito que 
otros? Si bien ya se han realizado 
acercamientos importantes hacia 
el establecimiento de un análisis 
comparativo de los sistemas de 
partidos dentro de la región, es-
pecialmente hacia inicios del si-
glo XXI, las aportaciones realiza-
das no terminan de consolidarse 
debido a que generalmente sus 
perspectivas analíticas se sujetan 
a arquetipos propios de sistemas 
políticos del siglo pasado. 

En el capítulo dos, “El estudio de los partidos políticos y su sistema”, 
se concibe a los partidos no sólo en cuanto a su relación con el siste-
ma político, sino como sistemas en sí mismos. También se hace una 
revisión histórica de las investigaciones desde la escuela comparativa, 
que ha resultado ser muy amplia, y que muestra una gran evolución 
desde la segunda mitad del siglo xx. En esta etapa, los partidos habían 
sido categorizados de acuerdo con su comportamiento y el efecto de 
éste en su organización interna, así como los cambios producto de la 
modernización y el desarrollo de las democracias. El autor coincide 
con quienes señalan que, en la actualidad, los partidos siguen mono-
polizando los espacios de poder al interior del Estado. Para el cierre de 
este capítulo se realiza una propuesta conceptual para establecer qué 
se entiende por partido exitoso. Para ello, se proponen tres condicio-
nes: 1) permanecer en el tiempo como un actor relevante en la política 
electoral, 2) acumular un alto grado de eficacia en torno a los cargos 
por los cuales compite y los que obtiene y 3) lograr consolidarse en las 
diferentes arenas electorales en el territorio nacional y subnacional.

33



En el capítulo tres, denominado “El éxito electoral de los partidos políti-
cos en América Latina”, se operacionaliza el concepto de éxito electo-
ral que permite su medición a partir de dos elementos: a) la obtención 
de cargos como la herramienta de medición y b) la importancia de los 
diversos niveles de competencia. Para estimar estos dos elementos, el 
autor propone el Índice de Éxito Electoral Ponderado (ieep) y el Índice 
de Nacionalización del Éxito Electoral Partidista (Ineep).

Para la elaboración de éstos, Martínez Hernández hace una compila-
ción muy amplia de indicadores que facilitan la observación del grado 
de heterogeneidad de la organización a lo largo del territorio de un país 
y en las diversas instituciones en las que se distribuye el poder político 
de un Estado. 

El capítulo cuarto, titulado “La organización interna de los partidos po-
líticos en América Latina y sus efectos en el éxito electoral”, es suma-
mente aleccionador en cuanto a la información que proporciona y la 
calidad del análisis. En los primeros apartados se propone determinar 
los tipos de organizaciones de los partidos políticos en América Latina, 
durante el periodo de 1990-2016. En el siguiente capítulo se determi-
nan los efectos de la estructura organizativa interna y su relación sobre 
el éxito partidista en la arena electoral. 

El capítulo seis constituye la segunda parte de la obra. En éste se abor-
da la variable ideológica y su efecto en el éxito electoral, por lo que se 
propone un índice ideológico relacionado con el contexto latinoamerica-
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a modo de conclusión, la obra es de gran valía por su brillante 
análisis y propuesta metodológica que abre la pauta para el abor-
daje de muchas otras vertientes de estudio de la teoría de parti-
dos y de la misma democracia. el estudio cuantitativo que ofrece 
la investigación es amplio y su meticulosa revisión muestra las 
prácticas políticas dentro de la región, otorgando una radiografía 
bastante completa de la evolución de las estructuras y las prác-
ticas de los partidos y su impacto en la arena electoral.  

no, con el cual se busca corrobo-
rar la influencia de la ideología en 
los resultados de la competencia. 
Sobre la aplicación de la variable 
ideológica, Martínez Hernández 
propone una diferenciación entre 
tres posiciones: izquierda, centro 
y derecha. 

Los hallazgos en este capítulo 
señalan que Argentina, Bolivia, 
Nicaragua y Uruguay tienen una 
mayor presencia de partidos ubi-
cados a la izquierda del espectro 
ideológico con mayor éxito elec-
toral. En cambio, otro grupo de 
países integrado por México, Co-
lombia, El Salvador y Honduras 
presentan partidos de derecha 
con niveles más altos de éxito, al 
igual que Guatemala y Perú, pero 
con una tasa de éxito mucho más 
moderada. Asimismo, los países 

en donde los partidos de centro 
tienen mayor éxito electoral son 
República Dominicana, Paraguay 
y, en menor medida, Chile y Cos-
ta Rica. 

La tercera y última parte de la 
obra está compuesta por el capí-
tulo siete y las conclusiones, en 
donde se desarrolla el análisis de 
los resultados del modelo. Los ha-
llazgos permiten contar con una 
propuesta de recategorización 
de los tipos de partidos políticos 
en América Latina, que pueden 
ser puestos a prueba para otras 
regiones del mundo. Las catego-
rías de partidos propuestas, como 
resultado de la investigación son 
1) jerárquicos, 2) horizontales o 
democráticos, 3) personalistas, 4) 
pragmáticos y 5) electorales.

https://publicaciones.ieem.org.mx/index.php/publicacionesieem/catalog/book/116
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Azul A. Aguiar-Aguilar y Fernando Barrientos del Monte 

(Coords.) (2021). Gobiernos, instituciones y derechos fren-

te a la pandemia por Covid-19. Reflexiones desde la ciencia 

política. México: Tirant lo Blanch. isbn: 978-84-1113-123-0. 

Clasificación: JF1083 B3 2021.

El libro reúne diversas investigaciones sobre la pandemia por Covid-19, con un 

enfoque desde la ciencia política; el rol que han desempeñado los gobiernos y 

las instituciones, así como sus capacidades para la toma de decisiones e imple-

mentación de políticas. 

Covid-19, pandemia, ciencia política, 
efectividad gubernamental, liderazgo 
presidencial, procesos electorales. 

Sistemas electorales, partidos políticos, 
autoridades electorales, medios de 
impugnación en materia electoral.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández (2021). Análisis 

político y jurídico de la justicia electoral en México. Mé-

xico: Tirant lo Blanch. isbn: 978-84-1378-913-2. Clasifica-

ción: JF1080 C3 2021. 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández nos muestra un análisis de la justicia 

electoral en México, sus avances y retrocesos, así como de las diferentes au-

toridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, adentrándo-

nos en cada capítulo al mundo de la materia político-electoral. 
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libreta de viajes
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las imágenes que se presentan a continuación son un re-
cuento de la libreta de viajes de martín olivares. esta 
selección contempla una variedad de fotografías que 

muestran lugares que, al ojo no entrenado, pueden parecer 
ordinarios; sin embargo, el artista logra darnos una mirada 
distinta en la que nos invita a ver lo especial de cada toma, 
incitando a la contemplación y admiración de cada lugar que 
nos comparte. 

Martín Olivares es un apasionado de la imagen, a través de 

sus fotografías nos comparte la forma que tiene de ver el mun-

do y capturar la esencia de los lugares y momentos que desea 

registrar por medio de su cámara. Además de ser un fotógrafo 

con una amplia trayectoria, comparte sus conocimientos y ex-

periencia en el ámbito académico ya que, en su día a día, en su 

labor como profesor en la Universidad Autónoma del Estado 

de México, motiva a jóvenes universitarios a acercarse al arte 

fotográfico, a experimentar y descubrir nuevas posibilidades 

de la imagen fija.
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