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En la pasada jornada electoral del 4 de junio de 2017 en el Estado de México, 
53.74 % de los ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio, con lo que se obser-
vó un incremento sustancial en la participación. Cabe destacar que, desde que se 
creó el Instituto Electoral del Estado de México (ieem), nunca se había alcanzado 
este porcentaje en una elección de titular del Poder Ejecutivo.
 
Por ello, el reto que tiene este organismo electoral es aún mayor, ya que su tarea prin-
cipal es la de fomentar y aplicar las estrategias necesarias para seguir incrementando 
la participación ciudadana en el proceso electoral 2017-2018, cuyas etapas a desarrollar 
definirán quiénes serán los próximos 75 diputados locales, así como los integrantes de 
los 125 ayuntamientos que componen el Estado de México; además, al tratarse de una 
elección concurrente, habrá de elegirse al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
128 senadores y 500 diputados federales. La jornada electoral se efectuará el primero 
de julio de 2018.

En este contexto, se considera de extrema importancia el mejoramiento del vínculo 
que existe entre la ciudadanía y las instituciones, en razón de que algunos de los 
principales obstáculos para mejorar esta relación son la apatía y la falta de interés por 
participar en la toma de decisiones en los ámbitos político-electorales. En ese tenor, 
se debe impulsar un cambio en la ciudadanía a través del fortalecimiento de la cultura 
cívica, con lo cual se busca consolidar nuestro sistema democrático.
 
Por lo anterior, este Instituto ha colaborado en la implementación de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica (Enccívica) 2017-2023, la cual tiene como objetivo crear 
las condiciones necesarias para que los ciudadanos se apropien del espacio pú-
blico, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática; esto es, 
trabajar con base en los tres ejes rectores: la verdad, que promueve la generación 
y la difusión de la información verídica y confiable; el diálogo, que privilegia la 
interacción y el intercambio de ideas entre los actores en un marco de franqueza, 
respeto y tolerancia; y la exigencia, que busca desarrollar mecanismos y procesos 
de vigilancia y rendición de cuentas en las instituciones, así como la participación 
activa en la toma de decisiones en los diversos ámbitos de interacción.

De acuerdo con lo dicho, el ieem ha realizado una serie de actividades; algunas 
de éstas se detallan en esta edición de la Gaceta Electoral: la Consulta Infantil y 
Juvenil 2017; la Sexta Muestra de Teatro sobre Valores Democráticos, en la que 
desde 2015 se incorporó la categoría de nivel medio superior, en la cual han parti-
cipado jóvenes con gran entusiasmo; la convocatoria para el XX Certamen Estatal 
de Investigación y Ensayo Político, que busca que los participantes presenten sus 
investigaciones y opiniones del contexto social actual acerca de temas político-
electorales del Estado de México, en tres modalidades: tesis de licenciatura, tesis 
de posgrado y ensayo político. Todas estas acciones tienen como fin impulsar el 
desarrollo de la cultura político-democrática del Estado de México.

Así que conócelas y participa.

Dra. María GuaDalupe González JorDan

Consejera electoral del IEEM
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Pablo Castro Domingo

/// Universidad Autónoma
    Metropolitana-Unidad Lerma

La noción De ciuDaDanía se reMonta a varios 
siGlos atrás y se vincula estrechaMente 
con el Desarrollo Del pensaMiento y la 

cultura MoDerna De occiDente. la ciuDaDanía se 
refiere a la relación entre el inDiviDuo y el es-
taDo, es Decir, a la relación reGiDa con base en De-
rechos y obliGaciones. en este sentiDo, es el conJunto 
De protecciones que el estaDo les Garantiza a los actores, 
así coMo las responsabiliDaDes entre los actores De una socieDaD. 
DesDe el concepto De estaDo-nación el ciuDaDano tiene una na-
turaleza relacionaDa con la aDscripción: se es ciuDaDano De una 
nación por el hecho De haber naciDo en el territorio que le es propio.

ciudadana

De la ciudadanía
a la participación

Marshall (1977) en su libro clásico Class, Citizenship and Social Develo-
pment sostuvo que en el siglo xix y parte del xx se desarrolló la concep-
ción moderna de ciudadanía, en la cual es posible diferenciar tres fases 
distintivas: la primera, cuando se constituyó una ciudadanía civil propi-
ciada por las revoluciones francesa y norteamericana de fines del siglo 
xviii, las cuales establecieron los derechos de libertad individual, propie-
dad y libertad personales y, particularmente, el derecho a la justicia y 
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el acceso a tribunales; la segunda fue la ciudadanía política, cimentada 
durante el siglo xix y que englobó el derecho a participar en el ejercicio 
del poder político; la tercera fase se caracterizó por la formación de la 
ciudadanía social durante el siglo xx. Recapitulando, la ciudadanía no se 
agota en los derechos políticos. Como bien señala Marshall (1977), la 
ciudadanía puede desagregarse en civil, política y social. 

La ciudadanía también se refie-
re a los derechos que el Esta-
do les delega a los ciudadanos, 
particularmente, en un régimen 
democrático, los de elegir y ser 
electo, participar y organizarse, 
entre otros más. La ciudadanía 
aparece como una diversidad de 
posiciones e intereses. 

Una nueva mirada de la noción 
de ciudadanía fue construida por 
el antropólogo brasileño Roberto 
DaMatta (2002), para analizar-
la como un proceso complejo y 
cambiante. El modelo del autor 
referido posibilita el abordaje de la 
ciudadanía desde la negociación, 
en la cual las prácticas son leídas 
como grados y no como esen-
cias. Esto nos remite a una forma 
de aprehender la teatralización de 
la política y el poder, a través de 
las nociones de calle y casa. 

La categoría indica, básicamente, el mundo, con sus 
imprevistos, accidentes y pasiones, mientras que la 
idea de casa remite a un universo controlado, donde 
las cosas están en su debido lugar. Por otro lado, la 
calle implica movimiento, novedad, acción, mientras 
que la casa significa armonía y calma: lugar de calor 
(como lo señala la palabra de origen latino lar, utili-
zada en portugués para casa) y afecto; además, en 
la calle se trabaja, en la casa se descansa. Así, los 
grupos sociales que ocupan la casa son radicalmen-
te diferentes de los de la calle. En la casa tenemos 
asociaciones regidas y formadas por el parentesco 
y las relaciones de sangre; en la calle las relaciones 
tienen un carácter indeleble de elección, o implican 
esa posibilidad. En la casa las relaciones están regi-
das naturalmente por las jerarquías del sexo y de las 
edades, con la prioridad de los hombres y los más 
viejos, mientras que en la calle muchas veces se re-
quiere algún esfuerzo para ubicarse y descubrir esas 
jerarquías, porque se basan en otros ejes (DaMatta, 
2002, pp. 99-100). 
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Estas ideas de DaMatta (2002) ayudan a imaginar 
a la ciudadanía en términos de un continuum, don-
de los polos extremos son la calle o igualdad y la 
casa o jerarquía. La primera responde a una lógica 
individualista e igualitaria; la segunda opera bajo 
una razón de grupo y jerárquica. En la primera los 
ciudadanos construyen sus conocimientos, sus sen-
timientos, sus valores y sus utopías con base en el 
presente y nunca saben cuál será el resultado de sus 
decisiones. En la segunda, los ciudadanos estructu-
ran estos mismos elementos con base en el pasado 
y siempre saben cuál será el resultado de su decisión 
en el futuro.

Lomnitz (2000), abrevando en parte del modelo de 
DaMatta (2002), en su artículo “La construcción de 
la ciudadanía en México” desarrolla una discusión 
histórica de la dinámica cultural de la ciudadanía 
mexicana. Sostiene que ésta es el grado cero de las 
relaciones y que debe ser complementada con una 
visión histórica de los cambios en la definición y la 
situación políticas. Asevera que han existido dos pe-
riodos en que las discusiones sobre la ciudadanía han 
sido centrales en el discurso político —el primero es 
el que siguió a la Independencia; el segundo corres-
pondió a la crisis económica de 1982—. Enfatiza que 
la noción de ciudadanía en México durante el perio-
do posrevolucionario fue masificada y sectorial, pues 
los obreros y los campesinos recibieron beneficios 
a causa de ésta, pero carecieron de independencia 
respecto del Estado; en consecuencia, sostiene que 
la imagen del ciudadano con voz contrasta con la del 
ciudadano masificado (Lomnitz, 2000, p. 146). 

En los últimos años la contrac-
ción del Estado ha propiciado 
movimientos sociales masivos 
y un impulso muy fuerte hacia 
la democratización y la profun-
dización de los derechos ciuda-
danos, pero el énfasis actual en 
los derechos electorales conlleva 
el riesgo de vaciar esta catego-
ría una vez más, como afirma 
Lomnitz (2000, p. 149); por ello, 
el autor señalado impugna las in-
terpretaciones de la modernidad 
mexicana que describen la histo-
ria contemporánea simplemente 
como transición a la democracia 
o democracia.
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ParticiPación ciudadana

En las sociedades contemporáneas el proceso democrati-
zador pone el énfasis en la capacidad de la ciudadanía y sus 
organizaciones para participar activamente en las decisio-
nes políticas que incidan en las instancias públicas, o para 
tener un control sobre los propios representantes.

De esta manera, autores como Pateman (1970) o 
Macpherson (1973, 1977) han establecido la nece-
sidad de la transformación global que afecte a las 
instituciones estatales como espacios centrales de la 
vida social. De acuerdo con estos autores, las organi-
zaciones de la sociedad y del sistema político deben 
democratizar su funcionamiento y la toma de decisio-
nes mediante la participación de sus miembros y del 
control de los dirigentes por parte de éstos. 

Para estos autores, la democratización, en términos 
del control de la ciudadanía, tiene que afectar a los 
órganos del sistema estatal. Las instituciones polí-
ticas como los partidos deben democratizarse para 
que se vuelvan menos jerárquicas y posibiliten una 
mayor responsabilidad de sus dirigentes o adminis-
tradores ante los miembros de las organizaciones 
que representan. Esto es, se considera que se crea-
ría una base sustancial para la democracia partici-
pativa si los partidos se democratizaran con arreglo 
a principios y procedimientos de democracia direc-
ta, y si estos partidos genuinamente participativos 

operaran dentro de la estructura 
parlamentaria o del congreso, 
complementada y controlada 
por organizaciones de gobierno 
abierto, en el lugar de trabajo 
y en las comunidades locales 
(Macpherson, 1973, 1977).

Pateman (1970), coincidiendo 
con Macpherson (1973, 1977), 
plantea que, mientras los dere-
chos de autodeterminación se 
apliquen únicamente a la esfera 
de gobierno, la democracia no 
sólo estará restringida al voto 
periódico ocasional, sino que 
contará poco en la determina-
ción de la calidad de vida de 
muchas personas. La participa-
ción directa y el control sobre los 
escenarios inmediatos, junto con 
la competencia entre partidos y 
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grupos de interés en las cuestiones gubernamentales, son, para la es-
tudiosa referida, la forma más realista de avanzar en los principios de la 
democracia participativa. Un espacio fundamental para el desarrollo de 
ésta es el nivel local. La participación ciudadana en la toma de decisio-
nes en este ámbito permitirá cierto control real sobre el transcurrir de 
la vida cotidiana.

desde otra perspectiva analítica, autores como Cohen 
(1989) y Bohman (1997, 2000) han realizado interesantes contribucio-
nes a la teorización sobre la democracia no representativa. Desde el 
encuadre de la democracia deliberativa, estos estudiosos proclaman la 
necesidad de la formación de espacios públicos en donde la delibera-
ción entre diferentes actores sociales sobre diversos asuntos de interés 
público sea el punto de arranque para in-
fluir, controlar e incidir directamente en la 
toma de decisiones políticas de las agencias 
gubernamentales. La participación, espe-
cialmente de la sociedad civil organizada, 
es fundamental para este enfoque teórico. 
Consideran también central la deliberación 
racional, cooperativa e igualitaria entre di-
ferentes actores (asociaciones, movimien-
tos sociales, agencias privadas, etc.) para 
la construcción de una nueva instituciona-
lidad democrática que vaya más allá de los 
parámetros establecidos por la democracia representativa. La relación 
sociedad-Estado se halla reconstituida en el sentido de una nueva forma 
de interacción comunicativa y de mutuo control entre estos dos ámbi-
tos. La repolitización de la sociedad y su influjo sobre el gobierno, así 
como los asuntos públicos, son objetivos de este tipo de democracia. 
Deliberación, espacios públicos y participación social o ciudadana son 
las categorías clave de esta orientación teórica.
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En los últimos 20 años, en América Latina se han 
venido realizando una serie de reformas para pro-
mover diversas maneras de participación ciudadana 
institucionalizada. En particular, estos cambios tienen 
que ver con los procedimientos y las instituciones 
mediante los cuales la ciudadanía puede intervenir 
en la formulación o el control de las decisiones o las 
políticas públicas (Cunill, 1997). 

Entre las reformas implementadas por algunos países de América Latina se encuentran 
aquellas que se refieren a la democracia directa. Tanto en el ámbito nacional como en 
el municipal, no sólo las formas clásicas de participación directa, audiencias o cabildos 
abiertos, tienden a ser reforzadas, sino que se amplían para abarcar la consulta popular 
o el referéndum, la iniciativa popular para la formación de leyes y la capacidad de la ciu-
dadanía para revocar el mandato de autoridades electas (Prud’homme, 1997).

De acuerdo con Cunill (1997, p. 75), 
tres campos han sido afecta-
dos por las estrategias guber-
namentales tendientes a crear 
condiciones para que la sociedad 
ejerza una incidencia directa so-
bre el Estado o participe en sus 
funciones: 

La recuperación de las figuras de la democracia directa. 

La formación de políticas públicas a través de facilitar la inter-
vención de intereses particulares en su elaboración, en el campo 
relativo a la acción legislativa, al permitir su ejercicio directo a 
través de la iniciativa y el referéndum, así como indirecto por 
medio de la revocación del mandato de autoridades electas.

La provisión y la prestación de servicios públicos a través de su 
transferencia a la denominada sociedad civil o de la cogestión 
en ésta. 

a)

b)

c)
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Otro tipo de reformas que tienden a promover y a profundizar 
la democracia consisten en la instauración de órganos de participación 
para jurisdicciones estatales, municipales o incluso menores al muni-
cipio. Estos órganos generalmente presentan un carácter consultivo y 
pueden ser consejos económico o social. Los propósitos de estos órga-
nos o comités son proporcionar a los ciudadanos una oportunidad de 
participar en el proceso de toma de decisiones y aprovechar la pericia 
de éstos en diversas áreas funcionales. Aquí, el Estado cede espacios 
de autoridad para dar cabida a la inserción de nuevos sujetos en los 
procesos de formación de políticas. Cabe mencionar que la mayoría 

de estos órganos presentan un carácter 
consultivo y no resolutivo.1

una tercera vertiente en donde 
el Estado pretende incluir a la ciudada-
nía en los asuntos públicos se refiere a 
la incorporación de nuevos actores en la 

provisión de los servicios. En este campo la normativa jurídica no sólo 
tiende al reconocimiento de las organizaciones comunitarias territoria-
les y a apelar genéricamente a la participación comunitaria, sino que se 
orienta también a la creación de canales institucionales para obtener 
expresamente la cooperación social, especialmente en los ámbitos de 
ejecución de obras y prestación de servicios, creando órganos especí-
ficos para ese fin y condicionando su personería jurídica a la realización 
de tales actividades. Existen diferentes instrumentos para realizar este 
tipo de participación, como la articulación municipio-sociedad civil, so-
bre todo de grupos social y económicamente marginados, a efecto de 
que se ejecuten obras; la gestión de empresas de servicios públicos 

1 Han sido muy pocos los experimentos 

de participación ciudadana en Amé-

rica Latina en los que la ciudadanía 

o las organizaciones de la sociedad 

civil han tenido el reconocimiento 

institucional para, a través de inéditas 

figuras de democracia participativa, 

tomar de manera efectiva decisiones 

sobre algunos asuntos de gobierno. 

Una de estas experiencias fue el lla-

mado “presupuesto participativo”, 

implementado en Puerto Alegre, Bra-

sil, a partir de 1989, con la llegada al 

gobierno municipal del Partido de los 

Trabajadores; en México tenemos el 

caso de la delegación de Tlalpan.
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mediante la participación de la ciudadanía en la ad-
ministración de las empresas municipales, y la pro-
visión de servicios sociales a través de contratos con 
empresas privadas, organismos sin fines de lucro y 

organizaciones comuni-
tarias (Cunill, 1997).2 

En América Latina se ha 
venido implementando 
cada una de estas mo-
dalidades de participa-
ción ciudadana. Tanto 

los gobiernos centrales como los municipales han 
promovido reformas, algunas de tipo constitucional, 
para la instrumentalización de ciertas modalidades 
de participación ciudadana que redundan en el de-
sarrollo de la democracia participativa (Cunill, 1997). 
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En las sociedades contemporá-
neas los ciudadanos han erigido 
nuevos espacios de participación 
y negociación que los han empo-
derado para influir en la construc-
ción de la agenda pública, en las 
decisiones de los gobiernos loca-
les y en la alternancia electoral. 
Un ingrediente muy poderoso 
en la participación ciudadana, sin 
duda, es la información, pues en 
la medida en que ésta se robus-
tece los actores concentran más 
poder y tienden a negociar en 
mejores condiciones para influir 
en partidos políticos, en actores 
económicos o en las instituciones 
del Estado. 

2 Cabe hacer notar que cada una de es-

tas formas de participación ciudadana 

institucional han sido tomadas con 

cautela y con una mirada crítica por 

parte de algunos estudiosos del tema, 

mucho más que las otras formas de 

participación de la sociedad para 

democratizar al Estado y a la misma 

sociedad.
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Educar 
para la democracia: 
el reto de los organismos públicos 
electorales en méxico

La DemoCratizaCión Del País ha estaDo mar-
CaDa Por una serie De fenómenos ComPlejos 
que han ralentizaDo su avanCe. algunos De 

éstos se relaCionan Con la instrumentaCión De 
nuevos Diseños instituCionales que tienen Com-
PliCaCiones Para llevarse a Cabo DebiDo a la Pre-
mura Con la que son elaboraDos o Por no existir 
las ConDiCiones soCiales Para esto. otros tienen 
que ver Con la falta De Consenso y De voluntaD 
PolítiCa Para resolver atinaDamente las fisuras 
Del sistema eleCtoral y De PartiDos, Con lo que se 
llega, inCluso, a vulnerar la viDa interna De los 
organismos eleCtorales autónomos.1 

1 Si bien este tema escapa del alcance del presente artículo, 
es preciso señalar que se trata de una tendencia que surgió 
luego de la reforma constitucional de 2014, en la que se 
redujeron considerablemente las atribuciones de los insti-
tutos electorales estatales y fueron transferidas al ine. Al 
respecto, aun cuando es pronto para un estudio exhaustivo, 
se puede apreciar cómo en la práctica ese diseño normativo 
sobrepone las facultades del organismo nacional al de los 
locales, situación que lejos de reforzar los mecanismos de 
colaboración tiende a generar uno de subordinación. 

natalia Pérez hernánDez

/// Consejera electoral del ieem
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Bajo este contexto de alta volatilidad institucional, 
destaca la educación cívica para la democracia como 
una constante preocupación de las autoridades de 
distintos niveles para tratar de amortiguar los efectos 
desestabilizadores de la dinámica referida. Como se 
ha advertido en diferentes estudios —por ejemplo, 
las encuestas nacionales de cultura política (Encuesta 
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudada-
nas [Encup], s. f.) o el Informe país sobre la calidad 
de la ciudadanía en México (Instituto Nacional Elec-
toral [ine], 2015)—, la disposición individual para in-
volucrarse en asuntos políticos determina en buena 
medida el grado de éxito o de fracaso de estrategias 
implementadas para animar la participación ciudada-
na y, con esto, reforzar los mecanismos democráti-
cos actuales. 

La articulación de los esfuerzos nacionales y es-
tatales para alentar el involucramiento de los in-
dividuos en la toma de decisiones públicas se ha 
caracterizado por intentar generar la toma de 
consciencia personal sobre los derechos y las obli-
gaciones de la vida en comunidad. Pese a que han 
sido acciones focalizadas a promover el interés por 
los asuntos públicos, parece que los resultados no 
identifican el fondo del problema.

En efecto, están a la vista los bajos niveles de participación electoral, la indiferencia hacia proble-
mas exógenos, el escaso ánimo por conformar agrupaciones sociales, entre otros. Ante esta rea-
lidad vale la pena replantear el fondo de las rutas recorridas y voltear la mirada hacia la dimensión 
educativa, ya que, como señala Luis Porta (2004), cualquier elemento sociocultural que se desee 
reconfigurar tiene que ser observado con ciertos enfoques axiológicos provistos, invariablemente, 
por las instituciones —primarias y secundarias— de la sociedad.

están a la vista 
los bajos niveles de 

participación electoral, 
la indiferencia 

hacia problemas 
exógenos, el escaso 

ánimo por conformar 
agrupaciones sociales
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Consecuentemente, también es responsabilidad 
de los organismos electorales coadyuvar en esa 
tarea, privilegiando tanto la difusión de los dere-
chos político-electorales como el cuadro de valo-
res que son necesarios para una sana convivencia 
democrática. Se trata de una doble finalidad: por 
un lado, promover marcos valorativos propios de 
un sistema plural —tolerancia, respeto, diálogo—; 
por el otro, procurar los espacios adecuados para 
ejercerlos —foros, debates, encuentros ciudada-
nos, elecciones—. 

En el diseño de este mecanismo debe reflejarse un 
diagnóstico que dé puntual cuenta de las fortale-
zas y las debilidades del ambiente en el que habrá 
de instrumentarse. Bajo esa lógica, la cercanía que 
tienen los institutos electorales con la ciudadanía 
resulta privilegiada para poner en marcha dichos 
ejercicios. En efecto, dentro del sistema político 
mexicano estos organismos han construido rela-
ciones estrechas con un gran número de personas 
gracias a su involucramiento en la organización 
periódica de las elecciones; pero, además, con las 
campañas permanentes para mejorar la cultura 
política nacional o estatal. 

Así, el reto de la educación para la democracia debe 
ser asumido como una labor ineludible de los insti-
tutos electorales; en éste, es importante que dichos 
organismos aprendan de experiencias anteriores, 
para plasmar nuevos derroteros que esbocen me-
joras sustanciales en las prácticas democráticas 
cotidianas. En relación con lo dicho, al interior de 

los institutos comiciales se deben 
refrescar las miradas hacia la pro-
blemática de la falta de participa-
ción ciudadana e ir más allá de 
la tradicional perspectiva que la 
circunscribe al desinterés por los 
procesos de renovación de auto-
ridades públicas.

Como señala Pedro Leiva (1999), 
si se pierde el sentido ontológico 
de un sistema democrático, se co-
rre el riesgo de asumir que éste es 
un mero procedimiento ordinario 
eventual que sirve para el cambio 
de personas en espacios de poder, 
pero que no tiene mayores impli-
caciones para la vida comunitaria. 
Éste es, quizás, uno de los más 
grandes retos que tienen frente 
a sí los responsables de conducir 
los esfuerzos educativos en pro de 
la democracia: cambiar la noción 
básica, que equipara a esta forma 
de gobierno con votos traducidos 
a cargos públicos, por una idea 
amplia que abarque todas las es-
feras sociales (Salmerón, 2009).

“El reto de la educación 
para la democracia debe 
ser asumido como una 
labor ineludible de los 
institutos electorales”
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De ese modo, al posicionar en los imaginarios colectivos una figu-
ra robusta de lo que significa vivir en democracia, se podrán abrir los 
alcances de las instituciones políticas que la sostienen, al tiempo de 
depurar las estructuras y los contenidos de los programas educati-
vos de cualquier índole para introducir una resignificación del proceso 
democratizador. Esta línea reflexiva plantea otros puntos para ahon-
dar en la necesidad y las repercusiones de un trabajo institucional de-
cidido para contribuir a la consolidación del régimen en que vivimos. 

En primera instancia, se debe entender que la educación demo-
crática parte del supuesto individual del interés por lo público, es 

decir, del reconocimiento de que en una sociedad todos sus integrantes 
tienen determinadas responsabilidades para su bienestar. Como afirma 
Erika Tapia (2009): 

El ciudadano ha de involucrarse en la esfera pública con conocimientos, 

valores y destrezas que le permitan desarrollar un sentido de lealtad y res-

ponsabilidad hacia la comunidad a la que pertenece. En este sentido, la edu-

cación cívica no debe ser pensada de manera homogénea o universal. Debe 

estar dada de acuerdo con un orden político particular. Debe proporcionar 

conocimiento sobre las instituciones políticas y su historia, iniciación en las 

prácticas, los derechos y deberes de una comunidad política, el desarrollo de 

las competencias y virtudes necesarias, el cultivo de las sensibilidades y ac-

titudes tales como el respeto y la solidaridad. (pp. 93-94; cursivas nuestras)
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De esta manera, al visibilizar el complejo campo de 
la educación cívica, se reafirma la naturaleza colec-
tiva de la misma. No obstante, son las instituciones 
las que tienen la responsabilidad primordial, pues 
son producto de la sociedad, están legítimamente 
establecidas y poseen los recursos suficientes para 
desplegar las herramientas requeridas a fin de llegar 
a toda la población. Por ello, es toral el papel que jue-
gan los organismos electorales —el nacional y los 
estatales—, ya que su presencia social les otorga las 
credenciales necesarias para respaldar su actividad.

Un segundo elemento a considerar está relacionado con la capa-
cidad de enlazar esfuerzos multidisciplinarios e interinstituciona-

les para delinear planes integrales que aborden cada una de las esferas 
ético-morales del ser humano y potencialicen su desarrollo en demo-
cracia. Lo dicho implica una armonización inédita en nuestro sistema 
educativo que respete la heterogeneidad de la sociedad, dado que la 
tendencia histórica ha sido la de generar acciones aisladas con avances 
marginales. 

De esta manera, la asignatura que ha quedado pendiente es la de aten-
der de forma holística el tema de la educación democrática porque el 
diseño actual privilegia apenas el esbozo de unos cuantos elementos 
teóricos a lo largo de la trayectoria académica de las personas, pero 
que no son reforzados con la práctica de valores indispensables para 
transformar los actuales patrones culturales. Dicho de otro modo, pare-
ce existir una disociación entre lo que se enseña y lo que se realiza en el 
marco de un régimen democrático. 
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En relación con lo anterior, el tercer punto de debate 
es que los entornos político, económico y social no 

ofrecen las garantías mínimas para que el espacio público 
acepte y promueva la intervención plena de la ciudadanía. 
Si bien en años recientes —gracias a ciertas coyunturas de 
gran relevancia—2 se ha presenciado un ligero despertar co-
lectivo para abordar problemáticas nacionales o regionales, 
los movimientos que lo generan no tienen el potencial sufi-
ciente como para marcar la agenda de discusión más allá 
de un corto periodo ni de resolver el conflicto que lo originó. 

Finalmente, un cuarto aspecto a considerar es que 
el desánimo ciudadano causado por la falta de resul-

tados institucionales para atender eficazmente problemas 
estructurales de larga data (pobreza, desigualdad, margina-
ción, etc.) eleva los grados de desafección política,3 con lo 
que se debilitan los cimientos de la credibilidad democrática. 
Por ende, no es extraño que las instituciones políticas enfren-
ten un panorama adverso al momento de buscar regenerar 
la confianza ciudadana y su involucramiento en la toma de 
decisiones. Pese a esto, se deben redoblar esfuerzos para 
tratar de penetrar en la conciencia social y depurar los ele-
mentos nocivos que afectan el desarrollo armónico de la de-
mocracia mexicana.

2 Por ejemplo, el aumento de la inseguridad y la discusión de reformas 
estructurales.

3 El término fue acuñado por Mariano Torcal y refiere a una característica de las 
democracias contemporáneas, en las que “existe un apoyo mayoritario de los 
ciudadanos a sus regímenes democráticos y una gran moderación ideológica 
y tolerancia, conjuntamente con una falta de confianza en las instituciones, un 
alejamiento de la política, un sentimiento de incapacidad de poder influir en el 
sistema y de que el sistema, a su vez, responda a las demandas de los ciuda-
danos” (Torcal citado por Mora y Escobar, 2003, p. 141).
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si bien es cierto que en los últiMos 30 años se ha queriDo avanzar 
en esa Dirección, aún queDan vacíos por atenDer, especialMente por 
parte De los orGanisMos electorales, los cuales, coMo se señaló, tie-
nen una responsabiliDaD eDucativa ineluDible frente al ciuDaDano. 
las estrateGias que eManen De éstos tenDrán que enfocarse, aDe-
Más De en aniMar a la población a votar y en Darle a conocer sus 
Derechos político-electorales, en proMover la apertura De espacios 
frescos De interacción, en los que las personas pueDan eJercitar va-
lores cívicos, ya que es a través De la práctica coMo se aprenDe y 
aDquiere una DiMensión Distinta De lo que es la ciuDaDanía, eleMen-
to iMprescinDible para las conDiciones actuales De nuestro sisteMa 
político-DeMocrático. 
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oa?id=153126089006

Salmerón, Ana María (2009, enero-junio). “Educación cívica 
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Un balance

Posgrados del  
instituto electoral
del estado de méxico. 

La eDucación es una MoDaliDaD De acción política 
en la MeDiDa en que obliGa a la reflexión y la 
valoración De DiMensiones políticas, econóMicas, 

culturales y Morales De la socieDaD. 
John Dewey (1995) DefienDe que en un 
sisteMa DeMocrático los centros De 
enseñanza eJercen un coMproMiso con 
la proMoción De activiDaDes sociocul-
turales y De participación política.

En nuestro país, por mandato constitu-
cional, los partidos políticos tienen como 
fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática (artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos [cpeum]). Adicionalmen-
te, la legislación les otorga también a los 
organismos electorales la obligatoriedad 
de coadyuvar en la promoción y la di-
fusión de la cultura político-democrática. 
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Posgrados del  
Fiel a este compromiso, el Instituto Electoral del Estado de 
México (ieem) creó el Centro de Formación y Documenta-
ción Electoral (cfde), dependiente del Consejo General, que 
tiene entre sus objetivos contribuir en la promoción y el 
desarrollo de la cultura político-democrática mediante la 
oferta académica, la edición y la divulgación de publica-
ciones, una biblioteca especializada y otras actividades en 
la materia.

Desde 2009 el cfde obtuvo el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(rvoe) para la impartición de la Maestría en Derecho Electoral. Actualmente 
se dan tres programas de posgrado: dos maestrías, en Derecho Electoral y 
Administración Electoral, y la Especialidad en Derecho Procesal Electoral. 

La enseñanza de la democracia debe proporcionarles a los ciudadanos bases 
sólidas de conocimiento, para ayudarlos a mantener intacto su libre albedrío y 
a creer en la autenticidad de las elecciones (Pizarro, 2003). 

En ocho años de vida académica, a través de los tres posgrados, el ieem ha 
profesionalizado a 376 servidores públicos, con lo que ha contribuido al forta-
lecimiento de la vida democrática de la entidad y del país. 

CFDE

El IEEM ha 
profesionalizado a 

376 

sErviDorEs 
públiCos
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» Desde 2009
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Maestría en Derecho Electoral (2009)
Se han ofertado ocho promociones

Maestría en Administración Electoral (2011)
Se han ofertado seis promociones

Especialidad en Derecho Procesal Electoral (2012)
Se han ofertado cinco promociones

82.14 %

Índice de 
eficiencia 
terminal

248 
egresados

83 
graduados

376 
alumnos 99 32

149 51

Mujeres Mujeres

Hombres Hombres

44/34 % 
MDE

9/13 % 
MAE

30/60 % 
EDPE

mDE
maE

EDpE

83 
titulados
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69 
egresados

129 
egresados

50 
egresados

34

35

46

83

19

31

MujeresMujeres Mujeres

HombresHombres Hombres

Fuentes de consulta
Registros del Departamento de Formación y Actualización. Fecha de corte: julio de 2017. 

» Formas de 
obtención de grado

portafolio
de evidencias
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en la ConstruCCión De la 
DemoCraCia, Como bien lo 
menCiona gilberto guevara (1998), 
la eDuCaCión es un elemento 
inDisPensable Para la formaCión 
De una CiuDaDanía que PartiCiPe 
De manera libre, resPonsable y 
raCional en los ProCesos 
eleCtorales DemoCrátiCos. 

Para el pleno cumplimiento de sus funciones y sus atribuciones, el ieem 
capacita de manera permanente a los servidores públicos electorales 
que participan en actividades administrativas y estratégicas del desa-
rrollo de los procesos comiciales. Para lograrlo, el cfde desarrolla anual-
mente una agenda de actualización político-electoral, la cual concentra 
la oferta de acciones formativas para responder a las necesidades y los 
intereses de actualización permanente de los servidores públicos elec-
torales, los partidos políticos y la ciudadanía en general (artículo 86 del 
Reglamento del cfde).
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A través de la vinculación con instituciones y organismos jurisdiccionales elec-
torales y el acercamiento a especialistas en diversas áreas del conocimiento, 
se capacita a personas en diferentes temáticas:

• Mediación, manejo de conflictos y técnicas de negociación.
• Comunicación política.
• Sistema de gestión de calidad. 
• Actualización político-electoral.

• Capacitación en temas relacionados con el proceso electoral. 

En la impartición de algunos de estos cursos, como parte de los que se ofertan 
en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(tepjf), se contemplan las modalidades presencial y a distancia. 

Dentro de las actividades de for-
mación y actualización, en el mar-
co de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica, se desarrolla el Di-
plomado Educación para la Demo-
cracia, que considera temas como 
democracia y participación ciuda-
dana, educación cívica, política y 
sociedad del México contemporá-
neo, y educación ciudadana. Este 
ejercicio contribuye al proceso de 
actualización profesional de los 
servidores públicos electorales.

23



Dentro de la dinámica académica, es fundamental 
contar con documentos que consoliden la visión 
democrática del instituto y que aborden la discu-
sión de temas emergentes inherentes al desarrollo 
de los procesos comiciales y la participación polí-
tica. En este sentido, el cfde coordina el desarrollo 
de investigaciones en materia político-electoral. 
Éstas abordan temas como:

• Voto electrónico.
• Valores democráticos.
• Estudios de opinión en materia política. 
• Institucionalidad de los partidos políticos 

      en el Estado de México. 

De igual forma, con el objetivo de impulsar el de-
sarrollo y el fortalecimiento de la cultura político-
democrática en el Estado de México y en el país, 
el ieem realiza del Certamen de Investigación y En-
sayo Político, que en 2017 llegará a su xx edición.

Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto, a 
través del cfde, establece convenios de colabora-
ción con organismos afines. De 2016 a la fecha se 
han firmado ocho instrumentos con instituciones 
de educación superior, asociaciones civiles de ca-
rácter académico, la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México (Segem) y el Po-
der Judicial estatal. 

Las dinámicas institucional y democrática exigen 
del constante fortalecimiento de los contenidos 
académicos, por lo que el Instituto trabaja en la 
actualización de los planes y los programas de es-
tudio y cursos de formación. 

Fuentes de consulta

Código Electoral del Estado de México (2017). 
Toluca, México: Instituto Electoral del Estado 
de México.

Dewey, John (1995). Democracia y educación: 
una introducción a la filosofía de la educación. 
Madrid: Ediciones Morata.

Guevara, Gilberto (1998). Democracia y educa-
ción. México: Instituto Federal Electoral. 

Legislación Electoral Federal (2016). Toluca, Mé-
xico: Instituto Electoral del Estado de México.

Pizarro, Marino (2003). “Educación, democracia 
y participación”. Revista Enfoques Educacio-
nales, 5, 101-105.

Reglamento del Centro de Formación y Docu-
mentación Electoral.
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La Consulta infantil y juvenil 2017 ProPiCió 
la PartiCiPaCión De niños y aDolesCentes 
mexiquenses, quienes se manifestaron a 

través De ésta resPeCto a temas relativos a su 
forma De Pensar y sus neCesiDaDes.

Cada una de las acciones que se llevaron a cabo 
para la Consulta requirió de un esfuerzo especial 
de diversas áreas del Instituto Electoral del Estado 
de México (ieem), además de tiempo por parte del 
personal encargado de su desarrollo. Ésta demostró 
que la unión de varias áreas representa una oportu-
nidad para el Instituto, pues trabajar en colaboración 
contribuye a fortalecer sus programas de educación 
cívica y cultura político-democrática.

2017

Consulta
Infantil y Juvenil

Los resultados de este ejercicio re-
flejaron una participación superior 
(por casi 50 %) a la proyectada 
por la Dirección de Participación 
Ciudadana (dpc) y aprobada por el 
Consejo General.

A continuación se muestran al-
gunos datos obtenidos de la 
Consulta.
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Los datos de interés para la Consulta Infantil y Juvenil 2017 fueron diseñados por el ieem y 
supervisados por la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrá-
tica. Para su aplicación en el territorio estatal, se consideraron 13 días, del 22 de mayo 
al 3 de junio de 2017. Lo anterior se desarrolló mediante una etapa itinerante en la que 
participaron servidores electorales.

Durante el periodo de aplicación, con corte al 3 de junio de 2017, se obtuvo la participa-
ción de 147 932 niños y adolescentes. El resultado es representativo de toda la entidad 
mexiquense. Respecto a su modalidad itinerante, la Consulta se realizó en localidades de 
66 municipios de los 45 distritos electorales.

Municipios en los que se realizó la Consulta Infantil y Ju-
venil 2017

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

1 Acolman
2 Aculco
3 Almoloya  de Alquisiras
4 Almoloya de Juárez
5 Amecameca
6 Atizapán de Zaragoza
7 Atlacomulco
8 Calimaya
9 Capulhuac
10 Chalco
11 Chapa de Mota
12 Chicoloapan
13 Chimalhuacán
14 Coacalco
15 Cuautitlán Izcalli
16 Ecatepec
17 El Oro
18 Huixquilucan
19 Ixtapaluca
20 Ixtlahuaca
21 Jilotepec
22 Juchitepec

23 La Paz
24 Lerma
25 Luvianos
26 Malinalco
27 Metepec
28 Mexicaltzingo
29 Morelos
30 Naucalpan
31 Nezahualcóyotl
32 Nicolás Romero
33 Ocoyoacac
34 Otumba
35 Papalotla
36 San Felipe del Progreso
37 San Martín de la Pirámides
38 Santiago Tianguistenco
39 Soyaniquilpan
40 Sultepec
41 Tecámac
42 Tejupilco
43 Temascalcingo
44 Temascaltepec

45 Temoaya
46 Tenancingo
47 Teoloyucan
48 Teotihuacán
49 Tepetlixpa
50 Tepotzotlán
51 Texcoco
52 Tianguistenco
53 Tlalmanalco
54 Tlalnepantla
55 Tlatlaya
56 Toluca
57 Tonatico
58 Tultepec
59 Tultitlán
60 Valle de Bravo
61 Valle de Chalco
62 Villa de Allende
63 Villa Victoria
64 Xalatlaco
65 Zinacantepec
66 Zumpango
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De forma general, la participación por edad reveló una mayor colaboración en el rango 
de 10 a 13 años, seguido del de 14 a 17 y, finalmente, del de 6 a 9.

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Participantes por rango de edad

Espacio de participación

6 a 9 años
14.26 %
21 100

10 a 13 años
44.33 %
65 580

14 a 17 años
41.41 %
61 252

Sistema
9.22 %
13 633

Consulta
itinerante
90.78 %
134 299

La modalidad itinerante registró una participación mayor que la que se dio desde otros 
espacios.
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El resultado de la participación fue de 134 299 encuestados por servidores electorales 
(como se mencionó, también hubo participación desde otros espacios); en este rubro, 69 % 
de las encuestas fueron aplicadas por servidores adscritos al órgano central, y 31 %, por 
servidores que laboraban en los órganos desconcentrados.

Órgano responsable

Institución educativa / espacio recreativo

Juntas distritales
30.97 %
41 599

Órgano central
69.03 %
92 700

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Espacios recreativos
2.79 %
3746

Instituciones educativas
97.21 %
130 553
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De las encuestas realizadas por el Instituto a través de la modalidad iti-
nerante, el espacio escolar fue el que mayor número de participaciones 
permitió, con 130 553. Los lugares recreativos lograron una respuesta 
de casi 3 % del total.

Participación por sexo

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Hombres
73 116 Mujeres

74 812

La Consulta tuvo aceptación de ambos sexos; sin embargo, la colabo-
ración de las mujeres prevaleció por encima de la de los hombres, con 
1696 participaciones más.
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Participación por edad

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

6 años
4730

7 años
3507

8 años
4898

9 años
7961

10 años
16 980

11 años
14 220

12 años
16 891

13 años
17 489

14 años
23 761

15 años
16 101

16 años
9778

17 años
11 612

Como se mencionó antes, el rango de edad de 
quienes demostraron mayor participación fue el 
intermedio, de 10 a 13 años, seguido del rango 
más alto, de 14 a 17 años; así, los niños de 6 a 9 
años tuvieron una participación menor. Destaca la 
colaboración de infantes de entre 10 y 14 años. En 
relación con lo dicho, los involucrados que menos 
participaron estuvieron entre los 6 y los 8 años.
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Participación por edad

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

¿Asistes a la escuela?

¿Qué nivel de estudios cursas actualmente?

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

* No sabe o no contestó.
Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

La reforma al artículo 3.º consti-
tucional realizada el 26 de febrero 
de 2013 estableció la obligación 
del Estado de garantizar una edu-
cación de calidad para todos; ade-
más, se creó el Sistema Nacional 
de Evaluación de la Educación 
(snee), el cual es coordinado por 
el Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (inee); sin 
embargo, aun cuando el porcen-
taje podría considerarse menor, 
la Consulta mostró un total de 625 
participantes que dijeron no asistir 
a la escuela.

No
625

Sí
147 307

NS/NC*
1 %

Otro
1 %

Preparatoria
18 %

Secundaria
38 %

Primaria
42 %

La participación más activa fue entre educandos de 
primaria, seguidos por estudiantes de secundaria; no 
obstante, considerando los registros de participación 
por edad, los cuales señalan que la más alta se en-

cuentra entre los 10 y los 14 años, 
se puede inferir que el mayor nú-
mero de participantes cursa los 
últimos grados de nivel primaria.
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El mayor porcentaje de participantes en la Consulta 
manifestó estar inscrito en instituciones educativas 
del sector público; sin embargo, hubo educandos que 
señalaron pertenecer al sector educativo particular, 
así como quienes seleccionaron la opción “otro”. 

La Consulta Infantil y Juvenil 2017 que reali-
zó el ieem se constituyó como un espacio a través 
del cual 147 932 niños y adolescentes externaron 
sus opiniones respecto a temas de interés general. 
Por los resultados obtenidos, podemos referir que 
el sentido de sus respuestas converge en diversos 
asuntos y en algunos otros encuentra diferencias; 
no obstante, de forma general las expresiones se 
presentan como un espacio de oportunidad para 
fortalecer la educación cívica y la cultura político-
democrática de este sector poblacional. Con apoyo 
de instituciones coadyuvantes, a partir de los hallaz-
gos se podrán emprender acciones para mejorar 

Otro*
0.59 %

Privada
6 %

Pública
93 %

¿A qué tipo de escuela asistes?

* El faltante 0.41 % corresponde a quienes respondieron "no" a la pregunta "¿asistes a la escuela?".
Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

aspectos sustanciales. Son las 
instituciones las que habrán de 
trabajar en favor de la recupera-
ción y el incremento de la con-
fianza y los valores de los niños 
y los adolescentes de la entidad. 
El resultado final de la Consulta 
se presentará en septiembre de 
2017 y se dará a conocer en la 
página electrónica institucional 
(www.ieem.org.mx).  
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Con el objetivo De Promover Diversos va-
lores y fomentar la ConvivenCia esColar 
armóniCa a través De rePresentaCiones 

aCtuaDas, en 2012 se llevó a Cabo la Primera 
emisión De la muestra De teatro sobre valo-
res DemoCrátiCos, en la que PartiCiParon es-
tuDiantes De Primaria y seCunDaria. a Partir 
De 2015 se inCorPoró una nueva Categoría, Con 
la que se Permitió la intervenCión De estu-
Diantes De nivel meDio suPerior; asimismo se 
abrió la invitaCión a talleres o esCuelas De 
teatro.

sobre Valores
democráticos

Muestra
de Teatro
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La convocatoria establece que 
el formato de las representa-
ciones es libre; el único tipo 
que no se admite es el teatro 
de muñecos (guiñol). La temáti-
ca se circunscribe a los valores 
democráticos y a la democracia 
como forma de vida. Se con-
templan tres categorías: pri-
maria (“a”), secundaria (“b”) y 
media superior (“c”).

El certamen se difunde a través 
de carteles distribuidos en las 
instituciones educativas y en 
los lugares de mayor afluencia 
de la entidad (parques, plazas 
públicas, presidencias muni-
cipales, entre otros); de igual 
forma, en medios impresos y 
electrónicos (redes sociales 
institucionales).

En 2017 se inscribieron 144 grupos, provenientes de 
Acolman, Almoloya de Juárez, Amanalco, Ameca-
meca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, 
Chalco, Chimalhuacán, Chiconcuac, Coacalco, Cuau-
titlán, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, 
Hueypoxtla, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotzingo, Jiqui-
pilco, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, 
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Oco-
yoacac, Otzoloapan, San Felipe del Progreso, Soya-
niquilpan, Tecámac, Temascalcingo, Teotihuacán, 
Tepetlixpa, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Tlatlaya, Tolu-
ca, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa 
de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Vic-
toria y Zumpango, de la siguiente manera: categoría 
“a”, de 6 a 12 años, 56 grupos; categoría “b”, de 12 
a 15 años, 51, y categoría “c”, de 15 a 21 años, 37. 
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Los premios se otorgan del pri-
mero al quinto lugar por catego-
ría, así como por mejor actriz y 
actor de la Muestra. Las bases 
establecen para la conformación 
de los grupos un mínimo de cinco 
y un máximo de 20 integrantes. 
El tiempo de presentación va de 
cinco a 20 minutos (más cinco 
minutos de montaje).

Para la realización de la Sexta 
Muestra de Teatro sobre Valores 
Democráticos, se les proporcio-
nó asesoría a los interesados; se 
realizaron las gestiones corres-
pondientes con la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(uaem) con el fin de contar con 

conocedores en la materia para integrar el jurado 
calificador para la etapa eliminatoria.

En el mismo sentido, se solicitó a la Secretaría de 
Educación estatal, a la Secretaría de Cultura del Go-
bierno del Estado de México (scem), además de a los 
Servicios Educativos Integrados al Estado de Méxi-
co (Seiem), la colaboración para difundir y promover 
la participación en el concurso entre la comunidad 
estudiantil, docentes, padres de familia y público en 
general. Asimismo se distribuyeron carteles a través 
de las autoridades educativas, los integrantes de la 
Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Po-
lítica y Democrática y los órganos desconcentrados 
dentro del territorio estatal.

La etapa eliminatoria se llevó a cabo en las insta-
laciones de los centros regionales de cultura de los 
municipios de Atlacomulco, Nezahualcóyotl, Tecá-
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mac, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Valle de 
Bravo y Toluca, donde, una vez realizada la 
evaluación correspondiente, se seleccionó 
a los mejores cinco grupos por categoría a 
nivel estado.

El 28 de junio, en el auditorio del Instituto 
Electoral del Estado de México (ieem), se 
llevó a cabo la final de la Muestra, la cual 
se transmitió en vivo vía Internet. En dicho 
evento los grupos finalistas de las tres cate-
gorías presentaron las obras concursantes, 
en las que se abordó la práctica de valores 
democráticos, como el diálogo, la hones-
tidad, la participación, la igualdad, la equi-
dad, el respeto y la tolerancia, dentro de la 
familia, la escuela o la comunidad. El jurado 
calificador estuvo conformado por Betania 
Paniagua, Dalia Contreras, Francisco Silva, 
José Cotero y Gabriel Soriano, destacados 

conocedores de las artes escénicas, de 
la Facultad de Humanidades de la uaem, 
quienes se dieron a la tarea de evaluar las 
obras y determinaron a los ganadores de 
esta emisión. En dicho acto se contó con la 
presencia de la maestra Natalia Pérez Her-
nández, consejera electoral y presidenta de 
la Comisión de Promoción y Difusión de la 
Cultura Política y Democrática, así como 
con la de la doctora María Guadalupe Gon-
zález Jordan y el doctor Gabriel Corona Ar-
menta, consejeros electorales integrantes 
de la comisión señalada; además estuvie-
ron presentes directivos y jefes de unidad, 
representantes de los partidos políticos, re-
presentantes de la scem, de la Secretaría de 
Educación estatal, del Sistema de Protec-
ción Integral de Niñas y Niños y Adolescen-
tes (Sipinna), así como servidores públicos 
electorales y público en general.
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Lugar MunicipioNombre de la escuela/ 
taller de teatro

Nombre
de la obra

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º 

Escuela Primaria Federal
Amado Nervo 

(turno vespertino)

Escuela Primaria Federal
Amado Nervo

(turno matutino)

Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo

Escuela Primaria 
Fidel Velázquez

Centro Escolar 
Frida Kahlo

Ecatepec

Ecatepec

Ixtlahuaca

Ixtapaluca

Nezahualcóyotl

Creer en la 
democracia

El juicio

Todos somos parte 
de la democracia

El pueblo del
nunca hablar

Esto, ¿no es para 
niñas?

Una vez realizada la evaluación de las obras 
concursantes, el jurado calificador determinó a 
los ganadores del presente año:

categoría
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Lugar

Lugar

Municipio

Municipio

Nombre de la escuela/ 
taller de teatro

Nombre de la escuela/ 
taller de teatro

Nombre
de la obra

Nombre
de la obra

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º 

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º 

Escuela de Bellas Artes 

Compañía de Teatro Moss

Escuela Secundaria Técnica 
núm. 16, Guillermo Chávez 

Pérez

Escuela Secundaria Técnica 
núm. 105, Calpulli

Escuela Secundaria Técnica 
Industrial núm. 0093, 

José Vasconcelos

Centro Regional de Cultura 
José María Velasco 

Tecnológico de Estudios 
Superiores Villa Guerrero 

Colegio Bachillerato Técnico 
núm. 2, Cuautitlán 

Tecnológico de Estudios 
Superiores Chimalhuacán,

Agrupación Escénica Libélula

Tecnológico de Estudios 
Superiores Cuautitlán Izcalli

Toluca

Naucalpan

La Paz

Nezahualcóyotl

San Felipe del 
Progreso

Temascalcingo

Villa Guerrero

Cuautitlán

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Hubo una vez en
Villa Alcantarilla

Rómulo Ruedas y el 
fin de semestre

¡¡Me chocaron; 
ellos me chocaron!!

Como atrapados 
en las páginas de 

un libro

La democracia en 
el  más allá

Zapata no usaba 
hashtag

Tan bueno el uno 
como la otra

El viaje de la 
democracia

El tiempo del 
pueblo

El jardín de la 
democracia

categoría

categoría

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana.
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Además, los integrantes del jurado califica-
dor eligieron dentro de los actores finalistas 
a Andrea González como mejor actriz, quien 
participó en la obra Todos somos parte de la 
democracia, y a Diego Buendía como mejor 
actor, quien fue parte de la puesta en escena 
Rómulo Ruedas y el fin de semestre.

con lo anterior, el ieeM siGue contribuyen-
Do a la forMación cívica De la población De 
la entiDaD. 
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Con la intención De reconocer a quienes cotiDiana-
Mente se esfuerzan por contribuir a la reflexión 
y el análisis De las cuestiones político-electo-

rales, con lo cual hacen una DeciDiDa aportación a la 
viDa DeMocrática, el instituto electoral Del estaDo De 
México (ieeM) realiza DesDe hace 20 años el certaMen 
estatal De investiGación y ensayo político.

Cada año la convocatoria se publica en la página de In-
ternet del ieem y se difunde a través de diversas institucio-
nes educativas, tribunales e institutos electorales del país. 
Desde 2015 las categorías del Certamen son:

• Tesis de posgrado

• Tesis de licenciatura

• Ensayo político

Los trabajos participantes pueden incluir estudios de caso 
o comparativos sobre temas político-electorales, en los 
que el Estado de México sea parte del objeto de estudio. 
La recepción es a través de la Oficialía de Partes del ieem 
y, desde 2014, también se reciben vía correo electrónico.
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El jurado calificador está conformado por conseje-
ros electorales, integrantes del Comité Académico 
del Instituto, miembros de la planta docente del 
Centro de Formación y Documentación Electoral 
(cfde) y por especialistas en la materia. 

El Certamen ofrece atractivos premios:

tabla.
Premios que se otorgarán a los ganadores del XX Certamen Estatal de 
Investigación y Ensayo Político

 

Los temas principales que se han tratado han sido ciudadanía, sistema 
electoral, sistema de partidos, autoridades comiciales, procesos elec-
torales, partidos políticos, género, candidatos independientes, partici-
pación política de los jóvenes y de las mujeres, reforma política, Poder 
Legislativo, cuestiones indígenas, sistema de medios de impugnación 
en materia electoral, entre otros.

Fuente: Centro de Formación y Documentación Electoral.

 Tesis de Tesis de  Ensayo 

 posgrado licenciatura político 

Primer lugar $45 000.00 $40 000.00 $25 000.00

Segundo lugar $35 000.00 $30 000.00 $20 000.00

Tercer lugar $30 000.00 $20 000.00 $15 000.00
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La vigésima edición del Certamen está vigente. La recepción de tra-
bajos se realizará hasta el 1 de septiembre de 2017, y los resultados 
se darán a conocer el 29 de noviembre del mismo año. La convoca-
toria se puede consultar en la página del ieem (www.ieem.org.mx).

Figura.
Sexo de los ganadores (1999-2016)

Fuente: Centro de Formación y Documentación Electoral.

esta activiDaD, De corte acaDéMico, se enMarca en-
tre las que realiza el instituto en cuMpliMiento 
De los fines que leGalMente le han siDo conferiDos: 
contribuir al Desarrollo De la viDa DeMocrática, al 
fortaleciMiento Del réGiMen De partiDos políticos y, 
principalMente, en la proMoción y la Difusión De la 
cultura político-DeMocrática, pues con ésta se fo-
Menta la investiGación y la Discusión con funDaMen-
tos científicos, aDeMás De que se inscribe al ciuDaDano 
en el papel cívico y político que le corresponDe. 

41
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José núñez castañeDa, (2017). la autonomía 
De los órganos eleCtorales en méxiCo (serie 

investiGaciones JuríDicas y político-electorales). 
toluca, México: centro De forMación y 

DocuMentación electoral Del ieeM. 

Factores como la complejidad creciente del Estado, el 
hartazgo en la política y la desconfianza de la población 
han derivado en una recomposición del poder que 
transfiere a los órganos constitucionales autónomos 
funciones tan relevantes que han requerido ser 
sustraídas de los poderes tradicionales. De ahí el interés 
de José Núñez Castañeda por presentar —a través del 
análisis de la evolución de la administración pública y 
el relato histórico de las elecciones en México— los 
hechos que fortalecen y los que debilitan la actuación 
de los órganos públicos autónomos.
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La investigación está dividida en dos secciones: 
la primera destinada al estudio de la autonomía 
y los órganos constitucionales autónomos, y la 
segunda, al tema de los órganos electorales en 
México en concreto. 

la primera sección se integra por tres capítulos. En 
el primero se analiza el origen de los órganos consti-
tucionales autónomos como una recomposición de la 
estructura del poder en una nueva forma de entender la 
división de poderes, así como su incorporación al orde-
namiento jurídico mexicano a partir de la evolución en 
la organización administrativa del Estado. 

En el segundo capítulo Núñez Castañeda aborda los 
órganos constitucionales autónomos que existen en el 
derecho mexicano y otros a los que algunos estudiosos 
les han conferido dicha característica; lo anterior para 
apreciar la diversidad existente y la ausencia de un con-
cepto sobre la naturaleza jurídica de estas instituciones 
públicas que, de acuerdo con el autor, han surgido de 
manera coyuntural en su mayoría, sin una idea clara ni 
un apoyo doctrinal. 

A lo largo del tercer capítulo se analiza la polisemia 
del término autonomía en las ramas del derecho y en 
el texto constitucional; se concluye con una aproxima-
ción tentativa de los elementos que configuran la auto-
nomía de los órganos constitucionales. 
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Los cinco capítulos siguientes integran la segunda sección, titulada 
“Los órganos constitucionales autónomos electorales en México”. En 
el cuarto capítulo se elabora un relato histórico desde la fundación del 
Partido Nacional Revolucionario (pnr) en 1929, después se pasa a los 
hechos ocurridos en 1968 y 1977, al inicio de la reforma gradualista 
en materia política y electoral que impulsó la transición democrática y 
culminó en 1996 con el surgimiento del Instituto Federal Electoral (ife) 
y los 32 órganos locales, hasta llegar a la elección de 2000, en la que el 
partido hegemónico durante 70 años pierde la elección. 

A su vez, en el capítulo quinto se aborda la reforma de 2014, que cam-
bió el rumbo hacia el avance gradualista y dio origen a un nuevo siste-
ma electoral con un órgano nacional, con facultades en las elecciones 
locales y con 32 organismos, autónomos al interior de sus entidades 
federativas pero subordinados al Instituto Nacional Electoral (ine), quien 
hereda las funciones del ife y asume otras que le confieren mayor poder. 
En este capítulo el autor plantea las dudas sobre la decisión de abando-
nar la tendencia federalista y optar por órganos calificados como autó-
nomos, pero, paradójicamente, subordinados al órgano nacional. 

En el sexto capítulo Núñez Castañeda plantea la pertinencia de los 
órganos constitucionales autónomos, su relación con la división tripartita 
del poder y el diseño del Estado contemporáneo, a partir del nacimiento 
de los tribunales constitucionales en Alemania e Italia 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Retomando 
la postura de diversos tratadistas, el autor propone 
los elementos característicos que deben asumir los 
órganos constitucionales autónomos en México, 
con un énfasis especial en los órganos electorales.  
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Los problemas y las amenazas de la 
autonomía se exponen en el séptimo 
capítulo, incluyendo la indefinición 
existente en los textos constitucionales y 
legales donde el autor plantea que quienes 
detentan el poder, institucional o fáctico, 
se resisten a todo aquello que perciben 
como una amenaza hacia sus privilegios, 
especialmente las cúpulas que mantienen 
el control de los partidos políticos. 

Finalmente, en el octavo capítulo se revisan 
las circunstancias que favorecen la auto-
nomía de los órganos electorales y que es 
necesario preservar, así como los retos para 
superar las dificultades que amenazan la 
autonomía. El autor propone los alcances 
que pueden esperarse de un órgano encar-
gado de organizar elecciones, planteando 
como su objetivo el lograr comicios transpa-
rentes y creíbles más que la calidad en las 
contiendas electorales y de la democracia. 

En resumen, en La autonomía de los órga-
nos electorales en México se analizan las 
interrogantes que surgen sobre el tema y 
los obstáculos que enfrentan dichos órga-
nos, como la inestabilidad constitucional, la 
actuación de los partidos políticos y la falta 
de calidad en los procesos electorales, más 

allá de que los votos emitidos se cuenten 
bien y de los avances indudables logrados 
en materia electoral. 

Por lo anterior, ésta es una obra fundamen-
tal para entender la complejidad de la exis-
tencia y el funcionamiento de los órganos 
constitucionales autónomos, así como su 
relevancia y vigencia en la reconfiguración 
y recomposición de la estructura del poder 
del Estado mexicano. 

Esta publicación, que forma parte de la 
serie Investigaciones Jurídicas y Político-
Electorales, está disponible en el Centro de 
Formación y Documentación Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de México. 
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pasatiempo

La participación
es el camino Ayuda al ciudadano a llegar a la casilla para emitir su voto.
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Ya sea del amor, la fuerza, el dolor o la ale-

gría, el trabajo de Gabriela Esparza es sobre 

sentimientos. Los describe, los transforma y 

deja, en quienes participan de su obra, una 

sensación de cercanía y complicidad libre 

de toda presunción. 

Se formó como artista plástica y es especia-

lista en producción editorial con énfasis en el 

diseño gráfico, vocación que le ha llevado a 

la exitosa producción de libros de autor, car-

teles y otros productos editoriales, en los que 

su frescura y vitalidad quedan de manifiesto. 

Ninfas marinas juegan en sus letras. Ma-

dre y hermano se vuelven propios. Rojos 

y blancos, los labios, los corazones, el gallo 

y las sirenas se transforman en obras que 

tratan de ella, pero hablan también de todos 

los demás.

ciuDaD De México, 1983

es Maestra en proDucción eDitorial por 
la universiDaD autónoMa Del estaDo De 
Morelos y licenciaDa en artes plásti-

cas, opción Gráfica, subopción Diseño Grá-
fico, por la universiDaD veracruzana. 
en 2008 cofunDó la tateMa, un estuDio 
De Diseño Gráfico. ha participaDo en ex-
posiciones colectivas, coMo la bienal De 
cartel De México (puebla, 2011) y el ho-
MenaJe a vicente roJo (2012). fue selec-
cionaDa en el concurso internacional 
De libro De artista De GuaDalaJara en 
2013 y, al año siGuiente, publicó su priMer 
libro De artista: Más MaDre que MuJer. 
De 2014 a 2015 funGió coMo Docente en 
la facultaD De artes De la universiDaD 
autónoMa De Morelos y en la carrera 
De Diseño De la universiDaD la sa-
lle De cuernavaca. en 2016 parte De su 
alfabeto-ilustración ninfas Marinas se 
presentó Dentro Del Marco Del festival 
naranJa De Diseño, orGanizaDo por es-
tuDiantes De la facultaD De artes De la 
universiDaD veracruzana. Durante los 
últiMos Dos años y MeDio, ha trabaJaDo en 
su seGunDo libro De artista, herMano, el 
cual fue seGunDo finalista para la beca 
De resiDencia artística en el woMen’s 
stuDio workshop, en nueva york. 



técnica/ Ilustración análoga

año/ 2011
título/ Cartel homenaje en el 80

aniversario de Vicente Rojo



título/ Identidad Libretas Gab     técnica/ Ilustración digital     año/ 2011

título/ Sirena roja     técnica/ Ilustración digital     año/ 2011



título/ Anatomía del amor     técnica/ Ilustración digital     año/ 2014



técnica/ Ilustración digital

año/ 2017
título/ Cartel Expo Madre/Mujer



técnica/ Ilustración digital

año/ 2011
título/ Cartel del Día contra

el Cáncer de Mama



título/ Cartel Taller Libro de Artista     técnica/ Ilustración digital     año/ 2017



título/ Cartel Taller Libro de Artista     técnica/ Ilustración digital     año/ 2017



título/ “C” de la serie

Ninfas marinas

técnica/ Ilustración digital

año/ 2016

título/ “D” de la serie

Ninfas marinas

técnica/ Ilustración digital

año/ 2016



título/ “K” de la serie

Ninfas marinas

técnica/ Ilustración digital

año/ 2016

título/ “N” de la serie

Ninfas marinas

técnica/ Ilustración digital

año/ 2016



título/ “Z” de la serie

Ninfas marinas

técnica/ Ilustración digital

año/ 2016

título/ Lettering de la

serie Ninfas marinas

técnica/ Ilustración digital

año/ 2016



técnica/ Ilustración digital

año/ 2017
título/ Cartel Primer Encuentro

Nosotras, las Mujeres



título/ Postal Amo ser mujer     técnica/ Ilustración digital     año/ 2014



título/ Cartel curso de verano     técnica/ Ilustración análoga     año/ 2017



título/ Flora     técnica/ Ilustración digital     año/ 2017


