
Revista Ecuatoriana de Ciencia Política, vol. 1, n. 2, 2022. pp. 66-70

66

Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política

Reseña del libro: Cien años del sistema electoral mexicano: 
continuidad y cambio, coordinado por Leonardo 

Valdés (2021) y publicado por el Instituto Electoral 
del Estado de México. ISBN: 978-607-8818-04-4

Eduardo Torres Alonso1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

1917 es el año con el que empieza el periodo de estudio de la obra que nos convoca, 
coordinada por Leonardo Valdés. En ese año, por mandato de la Ley Electoral para la 
formación del Congreso Ordinario del 6 de febrero, hubo un cambio fundamental en la 
manera de elegir al presidente de la República. Se dejaba atrás el voto indirecto, sien-
do electo, a partir de ese momento, por mayoría absoluta (Sirvent, 2002). Se buscaba 
construir una relación directa entre ciudadanía y autoridades, evitando intermediarios. 
Desde entonces, el método de elección del titular del Poder Ejecutivo de la Unión en 
México se mantiene. En ese año, también se promulgó la Constitución Política que, aún 
con reformas, sigue vigente poco más de una centuria después.

Los temas que se abordan en el libro convergen en el estudio de lo electoral y los 
trabajos están elaborados con distintos enfoques y métodos: se recurre a la historia, a 
OD�SROtWLFD�FRPSDUDGD��DO�HVWXGLR�GH�FDVR��HQ�¿Q��DO�QHRLQVWLWXFLRQDOLVPR��SDUD�GDU�XQD�
visión integral de los procesos que se registran. Este tipo de trabajos cobra pertinencia 
en el momento actual de México, en donde se vive un proceso de cambio en la forma 
de hacer política, con un gobierno asumido de izquierda, y en donde hay un cuestio-
namiento a la democracia procedimental; además, en el marco de la discusión de una 
nueva reforma al sistema electoral, el libro permite observar la evolución de las elec-
ciones y de las autoridades encargadas de su gestión. Se vuelve una especie de atalaya 
para divisar experiencias exitosas y problemas enfrentados.

Son nueve capítulos en total. El primero de ellos, escrito a modo de introducción, 
HV�HO�GH�/RUHQ]R�&yUGRYD��TXLHQ�UHÀH[LRQD�VREUH�OD�HYROXFLyQ�GHO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�D�
partir de un examen de la reforma de 2014, producto del Pacto por México (Torres, 
2016). Antes de abordar el tema, analiza la naturaleza de la Constitución de 1917 como 
pacto integrador de voluntades y diferencias, señalando que dicho documento no con-
sideró el equilibrio entre poderes. Desde su entrada en vigor, la Constitución ha sido 
REMHWR�GH�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�GLVWLQWRV�DVSHFWRV��LQFOXLGR�HO�HOHFWRUDO��$GHPiV��VH�KDQ�
promulgado, derogado y abrogado distintas leyes en la materia buscando perfeccionar 
instituciones y procedimientos. Derivado de los propios cambios sociales, la pluralidad 
política aumentó, y esta exigió representación. La reforma de 1977 incorporó a otras 
YRFHV�HQ�HO�3RGHU�/HJLVODWLYR�IHGHUDO�\��D�SDUWLU�GH�HOOD��ODV�PRGL¿FDFLRQHV�TXH�VLJXLH-
URQ�D�OD�OH\�HOHFWRUDO�³UHÀHMDQ�XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�DFXHUGRV�SROtWLFRV�SDUD�PRGHODU�
QXHVWUR�SURFHVR�GH�WUDQVLFLyQ�D�OD�GHPRFUDFLD´��&yUGRYD��������S��;,���/D�UHIRUPD�GH�
�����PDUFD�XQ�PRPHQWR�GH�H[FHSFLyQ�HQ�OD�HGL¿FDFLyQ�GHO�PRGHOR�HOHFWRUDO�TXH�VH�KDEtD�

1 Maestro en Administración Pública. Licenciado en Derecho. Profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación son: 
sistema político mexicano, igualdad entre géneros, historia política y gestión pública y social 
del medioambiente.



Revista Ecuatoriana de Ciencia Política, vol. 1, n. 2, 2022. pp. 66-70

67

Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política

constituido con la articulación de treinta y tres sistemas electorales: uno federal y uno 
para cada entidad federativa, al pasar a un sistema electoral articulado por el Instituto 
Nacional Electoral, como ente rector, y treinta y dos entes locales.

'RV�WUDEDMRV�EULQGDQ�XQD�SHUVSHFWLYD�KLVWyULFD�GH�ODUJR�DOLHQWR��³&LHQ�DxRV�GH�
UHIRUPDV�SROtWLFDV�\�HOHFWRUDOHV �́�HODERUDGR�SRU�HO�FRRUGLQDGRU�GHO�OLEUR��\�³&LHQ�DxRV�
GH�HOHFFLRQHV�HQ�0p[LFR �́�GH�5HQp�9DOGLYLH]R��(Q�DPERV�FDVRV��VH�LGHQWL¿FDQ�\�DQDOL]DQ�
los cambios a la legislación electoral y se examina el contexto en el que ocurrieron. 
9DOGLYLH]R�VH�UH¿HUH��HVSHFt¿FDPHQWH��D�ODV�HOHFFLRQHV�IHGHUDOHV�\�VXEQDFLRQDOHV�TXH�
se registraron a lo largo de ese periodo, entre ellas, cinco elecciones presidenciales y 
más de mil elecciones municipales. Por su parte, Valdés (2021) dice:

(O�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ��TXH�FRQWLHQH�ODV�SULQFLSDOHV�GH¿QLFLRQHV�GHO�
sistema electoral, aunque no todas, en 1917 tenían un párrafo y 63 palabras. Lue-
go de la reforma de 2014, ese artículo tiene 70 párrafos y 4.050 palabras. La ley 
electoral promulgada el 6 de febrero de 1917, un día después de la publicación 
de la Constitución, tenía 76 artículos. El conjunto de leyes que a partir de 2014 
regulan los procesos electorales contienen 791 artículos. Pero, más allá de lo 
cuantitativo se debe tomar en cuenta que ahora contamos con un robusto sis-
tema de autoridades y procedimientos electorales que ofrecen equidad en las 
contiendas, profesionalismo en la organización de los comicios e imparcialidad 
HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�HOHFWRUDOHV��S������

0DUFHOD�ÈYLOD�(JJOHWRQ�\�8EDOGR�6LOYD�HODERUDURQ�HO�FDStWXOR�³6LVWHPDV�HOHF-
WRUDOHV�VXEQDFLRQDOHV�HQ�SHUVSHFWLYD�FRPSDUDGD´�TXH�DWLHQGH�DO�PXQLFLSLR�PH[LFDQR��
en tanto base del Estado. Se detienen en las reformas a este orden de gobierno reali-
zadas en 1983 y 1999 en donde se dotó al municipio de un mayor margen de acción 
en materia económica, se le reconocieron nuevas responsabilidades y prerrogativas 
políticas como órgano de gobierno, y se estableció que sería gobernado y ya no solo 
administrado, como entonces ocurría. Los autores concluyen, después de estudiar con 
atención las reformas electorales y la transición subnacional, que los sistemas electorales 
municipales expresan diferencias a pesar de estar regidos por una misma ley, debido 
a la magnitud, el umbral y la fórmula de asignación de regidurías y sindicaturas de 
representación proporcional.

³&RQWLQXLGDG�\�FDPELRV�HQ�HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�PH[LFDQR��HO�FDVR�GHO�¿QDQFLDPLHQ-
WR�D�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV´�HV�HO�FDStWXOR�GH�,UPD�0pQGH]��HQ�GRQGH�VH�DQDOL]D�OD�HYROXFLyQ�
GHO�PRGHOR�GH�¿QDQFLDPLHQWR�GH�ORV�SDUWLGRV��/D�SHUVSHFWLYD�GH�HVWXGLR�DGRSWDGD�SDUD�
revisar dicho modelo es el de la integridad electoral. Su aportación agrega elementos a 
la discusión sobre el tema, siendo uno de los más peliagudos cuando se discuten refor-
PDV�HOHFWRUDOHV��(O�¿QDQFLDPLHQWR�S~EOLFR�D�ORV�SDUWLGRV�KD�VLGR�XQD�SUHRFXSDFLyQ�GH�
las autoridades con un objetivo: evitar el dinero del crimen en esas instituciones y en 
ODV�FDPSDxDV��QR�REVWDQWH��OD�DJXGL]DFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�FRQ�EDQGDV�GHOLQFXHQFLDOHV�
y el fortalecimiento de estas ha hecho que se vuelvan patrocinadoras de elecciones, en 
especial, a nivel municipal. Ahí está el reto, por ahora, aunque no se descarta que hayan 
LQWHQWDGR�¿QDQFLDU�DFWLYLGDGHV�GH�FDQGLGDWRV�HQ�HOHFFLRQHV�D�ODV�JXEHUQDWXUDV��.DUROLQD�
0��*LODV�HVFULELy�³,QWHJULGDG��MXVWLFLD�\�HTXLGDG�HOHFWRUDO��5HÀH[LRQHV�VREUH�ODV�UHIRU-
PDV�HOHFWRUDOHV�HQ�0p[LFR �́�9LQFXODGR�FRQ�HO�FDStWXOR�GH�0pQGH]��HQ�HVWH�VH�HVWXGLD�
el concepto de integridad electoral, que data de hace dos décadas, lo que a juicio de la 
DXWRUD�OR�FRQYLHUWH�HQ�XQR�³MRYHQ�H�LPSUHFLVR �́�(OOD�UHODFLRQD�HVH�FRQFHSWR�FRQ�RWUR�GH�
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GLItFLO�GH¿QLFLyQ��OD�HTXLGDG��TXH�SXHGH�VHU�GH¿QLGD�FRPR�³HO�PLVPR�WUDWDPLHQWR�SDUD�
ODV�SHUVRQDV�HQ�OD�PLVPD�VLWXDFLyQ��HVWD�VHUtD�OD�LJXDOGDG�IRUPDO´��*LODV��������S��������
6H�SUHJXQWD�FyPR�GH¿QLU�OD�HTXLGDG�HOHFWRUDO��8QD�UHVSXHVWD�D�HVWR�HV�HO�³SXQWR�HQ�HO�
cual todos los actores participan en condiciones similares, con recursos similares, y 
QLQJXQR�GH�HOORV�HVWi�HQ�SRVLFLyQ�GH�YHQWDMD�TXH�DQXOD�OD�FRPSHWHQFLD´��*LODV��������S��
179). Sin embargo, como ella misma lo menciona, puede haber otra forma de abordar 
la igualdad de punto de partida en la contienda electoral, desde el tipo de distribución 
de bienes. La discusión que se ofrece en el capítulo no solo es teórica, tiene referentes 
empíricos.

³$OWHUQDQFLD�SROtWLFD�GH������HQ�ODV�JXEHUQDWXUDV�GH�OD�IHGHUDFLyQ�PH[LFDQD�HQ�
SHUVSHFWLYD�FRPSDUDGD´�HV�HO�WUDEDMR�HODERUDGR�SRU�2UODQGR�(VSLQRVD�6DQWLDJR�\�9tFWRU�
Manuel Figueras Zanabria, quienes consideran que la alternancia política es resultado 
de la combinación de una alianza opositora exitosa y la trayectoria política del candi-
dato que la encabeza. Es claro que realizan un análisis de actores y de las reglas del 
juego (instituciones). Para ello, recurren a la metodología comparada para contrastar su 
hipótesis en las entidades federativas que fueron objeto del estudio (Sinaloa, Oaxaca y 
Puebla) y emprender un ejercicio de sistematización, con carácter preliminar, a partir de 
OD�GLYHUVLGDG�GH�ORV�FRQWH[WRV�LGHQWL¿FDGRV��(O�WHPD�GH�ODV�DOWHUQDQFLDV�VXEQDFLRQDOHV�
resulta relevante porque ahí la democratización ha sido más lenta en comparación con la 
QDFLRQDO��(VWD�REVHUYDFLyQ�UHVXOWD�SHUWLQHQWH��\D�TXH�PXHVWUD�ORV�GLIHUHQWHV�³WLHPSRV´�
políticos de las sociedades del centro y de la periferia, cada una con sus resistencias y 
grupos particulares.

(O�FDStWXOR�³(OHFFLRQHV�LQWHUPHGLDV�\�FDSDFLGDG�GH�PDQLREUD�GH�ORV�JREHUQDGR-
UHV��3XHEOD����� �́�GH�-RUJH�/XLV�&DVWLOOR�'XUiQ��DERUGD�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�HOHFFLRQHV�
IHGHUDOHV�HQ�3XHEOD�\�OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�FDSDFLGDG�GH�RSHUDFLyQ�SROtWLFD�GHO�JREHUQDGRU�
HQ�ODV�HOHFFLRQHV�LQWHUPHGLDV��6H�LGHQWL¿FD�TXH��DXQTXH�KD\�XQD�WHQGHQFLD�FRPSHWL-
tiva entre dos partidos, el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional, los 
resultados no se condicionan, necesariamente, a la intervención de un tercer agente (el 
gobernador). El autor se basa en la siguiente premisa: al perder el PRI la presidencia 
de la República, el vacío en la hegemonía local que resultó de ello fue ocupado por los 
gobernadores. El diseño metodológico del trabajo consistió en un análisis cuantitativo 
de los resultados electorales desde 1997 hasta el 2015 y de los resultados electorales en 
los distritos que se ubican dentro de la capital del estado en el mismo periodo, e identi-
¿FDFLyQ�GH�OD�LPDJHQ�SUR\HFWDGD�SRU�HO�JREHUQDGRU�HQWUH������\�������8Q�DVSHFWR�TXH�
se puede cuestionar es la ausencia de un mayor diálogo con la literatura especializada 
sobre elecciones subnacionales y el papel de los actores.

(VWH�OLEUR�FLHUUD�FRQ�HO� WUDEDMR�³$�PDQHUD�GH�FRQFOXVLyQ��HO�VLVWHPD�HOHFWRUDO�
PH[LFDQR�HQ�SHUVSHFWLYD�FRPSDUDGD´�GH�'LHWHU�1RKOHQ��SURIHVRU�HPpULWR�GH�OD�8QL-
YHUVLGDG�GH�+HLGHOEHUJ��6X�WUDEDMR�HV�XQD�UHÀH[LyQ�DPSOLD��SULPHUR��VREUH�HO�FRQFHSWR�
de sistema electoral, y sobre la metodología, después. Para él, en el sistema electoral 
PH[LFDQR�VREUHVDOH�XQ�GHVDUUROOR�FRQWLQXR�TXH�VH�YHUL¿FD�HQ�HWDSDV��������������������
1993 y 1996. La reforma de 1996 es, a su juicio, rupturista, ya que generó las condiciones 
para la celebración de elecciones auténticas. Esa reforma creó instituciones fundamen-
WDOHV�SDUD�OD�DOWHUQDQFLD�SROtWLFD�\�OD�FRQ¿DQ]D�HQ�ODV�HOHFFLRQHV��\�FDPELy�HO�FDUiFWHU�
del sistema de semicompetitivo a competitivo, de acuerdo con Nohlen. Finalmente, en 
este breve capítulo se compara al sistema mexicano con el español y con el alemán. 
Nohlen ha publicado en México varias obras al respecto, por lo que este trabajo es una 
invitación implícita a consultar otros estudios suyos.
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La mayoría de los capítulos ofrecen visiones de largo alcance y con una pers-
pectiva nacional, y tres atienden el análisis de índole subnacional, ya sea con un estu-
dio de caso o con perspectivas comparadas. Siendo una obra que pretende brindar al 
lector una visión de lo electoral a cien años de la promulgación de la Constitución, la 
incorporación de textos sobre más estados de la República hubiera dado información 
valiosa sobre las particularidades de cada una de ellas y sobre el proceso, en conjunto.

Finalmente, se extraña que, al tener un componente histórico no se abordara la 
evolución de la participación política de las mujeres, siendo hoy un tópico que se debe 
considerar cuando se discuten reformas electorales. Con todo, la obra es una contribución 
destacada a los estudios en la materia México —más en el contexto político de estos 
años—, y resulta natural su incorporación como lectura básica en cursos de ciencias 
políticas e historia de las instituciones.
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