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La  democracia  está  en  riesgo  en  México  y  el  mundo.  Los  avances  autoritarios  y  procesos  de
desdemocratización ponen de relieve su relativa fragilidad y la necesidad de contar con elementos
para defenderla y reforzarla.  Este diplomado ofrece herramientas teóricas y analíticas para entender
los procesos políticos y sociales de la democracia en el país,  bajo la premisa general de que este
régimen se constituye mediante un proceso inacabado que requiere de una mirada sustentada en
teoría y evidencia. Se propone que quienes lo cursen adquieran los conocimientos suficientes para
evaluar,  desde  una  perspectiva  crítica,  tanto  el  desarrollo  histórico  como  los  avances,  déficits  y
desafíos de la democracia mexicana. En particular, el interés está en los cambios vividos en los últimos
años, vistos de manera comparada y valorando las gestiones de gobierno a lo largo de este periodo. 

Diversas  perspectivas  teóricas  y  disciplinarias  han  sido  utilizadas  para  analizar  y  comprender  los
niveles y contornos de nuestro proceso de cambio político. Si bien las elecciones se configuraron como
el  primer  elemento  importante  para  transformar  la  dinámica  política  autoritaria  en  el  país
prevaleciente por 71 años,  la llegada de la democracia puso de manifiesto elementos adicionales,
como las instituciones de control  y rendición de cuentas, la participación ciudadana, las formas de
representar o la deliberación, que han probado ser igualmente importantes y que permiten  advertir
aspectos deficitarios que no recibían atención y que, quizás, siguen sin recibirla. Otros más, como la
corrupción, la violencia y la desigualdad económica constituyen rezagos que disminuyen la confianza
social. Por otro lado, el sexenio actual ha estado marcado por un discurso polarizador, recentralización,
profundización de la militarización y ataques a la prensa y a los organismos autónomos que han puesto
a prueba a las instituciones democráticas mexicanas. En ese sentido, el interés mayor del diplomado
radica en lograr la comprensión de las tareas pendientes y amenazas para estar en condición de
afrontar los retos de la democracia en el futuro próximo. 

A lo largo de seis módulos,  el diplomado ofrece una oportunidad para reflexionar sobre diferentes
dimensiones  de  la  democracia  en  México,  sobre  aquellos  problemas  y  rezagos  que  siguen
constituyendo déficits en su funcionamiento, sobre las modalidades que adquieren la representación y



la participación políticas en las distintas coyunturas del país y sobre los peligros que provienen de
cierto tipo de liderazgos. 

MODULO 1. EL VALOR DE LA DEMOCRACIA FRENTE AL RESURGIMIENTO AUTORITARIO

Coordinador: Dr. Alejandro Monsiváis 

El objetivo de este módulo es ofrecer las bases conceptuales para analizar los aspectos normativos, institucionales y
procesuales de la democracia. La democracia es un régimen de instituciones y procesos que se origina en el ideal de
autogobierno de una comunidad de ciudadanos libres e iguales. Los elementos que constituyen este ideal, al igual que
su concreción institucional y su análisis empírico son temas controvertidos, en constante evolución. Las sesiones que
integran este módulo ofrecen un panorama integral de los elementos necesarios para entender la relevancia de la
democracia, hoy en día, y los desafíos implicados en su análisis. 

Este módulo comienza abordando temas fundamentales en el plano teórico y analítico, para cerrar con un panorama
general del proceso de democratización en México. Las primeras sesiones se enfocan en las principales variantes e
interpretaciones de los valores e instituciones de la democracia. Posteriormente, se estudian los sistemas políticos
actuales en perspectiva comparada, centrando la atención lo mismo en los procesos de profundización democrática
que en los de erosión, deterioro o autocratización.  Entre los temas que se trata en este plano están la crisis de
representación y el populismo. Finalmente, los distintos elementos revisados se utilizan para dar un primer panorama
del  caso  mexicano,  cubriendo  aspectos  relacionados  con  el  régimen  político,  la  calidad  de  la  democracia  y  el
descontento ciudadano en el país. 



Subtem
as

No. 
sesion
es

Imparte(n)
              Fecha Bibliografía sugerida 

 La democracia como objeto de 
análisis: valores, ideas e instituciones

1 Alejandro
Monsiváis
(El Colef)

5 de septiembre Munck, Gerardo. 2011. “Los 
estándares de la democracia: hacia
una formulación de la cuestión 
democrática en América Latina.” 
Journal of Democracy, pp. 22-41.

Munck, Gerardo L. 2010. “Los 
orígenes y la durabilidad de la 
democracia en América Latina: 
Avances y retos de una agenda de 
investigación.” Revista de ciencia 
política, 30, no. 3 (2010): 573-597.

Democráticamente 1 Fernando
Castaños (IIS-

UNAM)

8 de septiembre Castaños, Fernando y Caso, Álvaro. 
2007. “La deliberación: condición y
horizonte de la democracia”. En El 
estado actual de la democracia en 
México: retos, avances y 
retrocesos, coordinado por 
Fernando Castaños, Julio Labastida 
y Miguel Armando López Leyva. El 
estado actual de la democracia en 
México: retos, avances y 
retrocesos. México: IIS, UNAM. 
Páginas 179-199.

Castaños, Fernando. 2023 “Juicios 
desmesurados y antidemocracia 
populista”, en Miguel Armando 



López Leyva y Alejandro Monsiváis 
Carrillo, ¿Cómo se sostiene la 
democracia? La resiliencia 
democrática en México, IIS-UNAM 
(en prensa). 

Subtemas No. sesiones Imparte(n)           Fecha Bibliografía sugerida 

Populismo y 
democracia

1 José del Tronco
(Flacso-México)

12 de septiembre Del Tronco, José. 2013. Desconfianza y 
Accuntability. Las causas del populismo 
en América Latina? Latin American 
Research Review 48(2). 

Monsiváis Carrillo, Alejandro. 2021. "Los 
efectos divergentes del populismo. 
Presidentes populistas y apoyo al 
régimen en América Latina". Política y 
Gobierno Vol XXXVII (1). pp. 1-39

Democracia y 
derechos

1 Álvaro Aragón
(UACM)

19 de septiembre Aragón, Álvaro. (2020) “Democracia y 
derechos. Los retos de una visión 
integral de los derechos para la teoría 
democrática”, en M. A. Sánchez y L. G. 
Plascencia (coords.) Los derechos 
humanos de los márgenes al centro, vol.
2. Ciudad de México, UATx/Ubijus. Pp. 
15-35.

Sánchez-Cuenca, Ignacio (2009) “La tensión
entre la democracia y las reglas del 
juego”, en Más democracia, menos 
liberalismo, Katz. Pp. 133-187.

Integridad 
electoral

1 Narda Carranza
(IDEA Internacional)

22 de septiembre Carranza, N. (2023). Integridad electoral en 
América Latina. Revista Elecciones, 



Alejandro Monsiváis
(Colef)

22(25), 7–16. 
https://doi.org/10.53557/elecciones.202
3.v22n25.00

Birch, S. (2023). Integridad electoral como 
igualdad política. Revista Elecciones, 
22(25), 19–46. 
https://doi.org/10.53557/elecciones.202
3.v22n25.01

Tarouco, G. da S. (2023). Integridad 
electoral: desarrollos conceptuales y 
desafíos metodológicos. Revista 
Elecciones, 22(25), 47–86. 
https://doi.org/10.53557/elecciones.202
3.v22n25.02

Democracia, 
autocratización y 
resiliencia

1 José del Tronco 
(Flacso-México)

26 de septiembre Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez Liñán. 
2014. “La supervivencia de la 
democracia en América Latina”, en 
América Latina Hoy, 68, 2014, pp. 139-
168.

del Tronco, José y Alejandro Monsiváis-
Carrillo. 2020. “La erosión de la 
democracia”. Revista de Estudios 
Sociales 74: 2-11.

Conversatorio Participa Fecha
El valor de la democracia frente al resurgimiento 
autoritario

Azul Aguiar (ITESO)
Karolina Gilas (FCPyS-UNAM)
Mario Torrico (Flacso-Mexico)

29 de septiembre

MODULO 2. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DEMOCRACIA

Coordinador: Dr. Fernando Barrientos del Monte.
El módulo analiza las instituciones centrales de la democracia mexicana y su desempeño durante las dos primeras
décadas del siglo XXI con especial atención en los últimos dos lustros para descubrir el funcionamiento del sistema de
controles republicanos en el presidencialismo mexicano. El sistema político en México es presidencial, republicano y



federal, lo que implica la separación de poderes de manera horizontal y una organización autónoma de las unidades
territoriales que lo conforman. Se trata de estudiar y comprender el funcionamiento contemporáneo del Poder Judicial,
de las Fiscalías, del Poder Ejecutivo, de los Congresos nacional y estatales, de los gobiernos estatales y municipales,
así como la política exterior mexicana.

Subtem
as

No. 
sesion
es

Imparte
(n)

       Fecha Bibliografía sugerida 

 El poder judicial federal 1 Josafat Cortez
Salinas

(FCPyS-UNAM)

3 de octubreCortez  Salinas,  J.  (2020).  Ideas,
Innovación  y  cambio
organizacional  en  la  Suprema
Corte  de  Justicia  de  la  Nación.
México:  IIJ-FCPyS-UNAM.
Introducción y cap.1 

Cortez J.., & Herrera, C. (2021). “Palomas
mensajeras  y  halcones
amenazantes: la justicia federal en
los primeros dos años del gobierno
de  López  Obrador”.  El  Cotidiano,
36 (225), 42-52.

Gonzalez-Ocantos, E. (2019). “Courts in
Latin America”. In H. E. Vanden y
G.  Prevost  (Eds.),  The  Oxford
Encyclopedia  of  Latin  American
Politics.  New  York:  Oxford



University Press. 
Las reformas a la fiscalía y al ministerio
público en México

1 Azul América
Aguiar Aguilar

(ITESO)

6 de octubreDPLF  (2020).  “Fiscalómetro:  ¿Cómo
enfrenta  nuestro  país  su
impunidemia?”. Informe. 

Jaime,  Edna.  (2021).  “Cienfuegos:  ¿qué
nos  dice  su  exoneración?”.  El
Financiero.  Disponible:
https://www.mexicoevalua.org/cie
nfuegos-que-nos-dice-su-
exoneracion/ 

IMCO  (2018).  “¿Cómo  se  encuentra  la
procuración de justicia en México?
Disponible:
https://www.youtube.com/watch?
v=S7xCv-STDnY&t=76s 

México  Evalúa.  La  Autonomía  no  es
suficiente  para  transformar  la
procuración de justicia. 

https://www.youtube.com/watch?v=S7xCv-STDnY&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=S7xCv-STDnY&t=76s
https://www.mexicoevalua.org/cienfuegos-que-nos-dice-su-exoneracion/
https://www.mexicoevalua.org/cienfuegos-que-nos-dice-su-exoneracion/
https://www.mexicoevalua.org/cienfuegos-que-nos-dice-su-exoneracion/


Subtem
as

No. 
sesion
es

Imparte
(n)

             Fecha Bibliografía sugerida 

El presidencialismo en México en las 
dos primeras décadas del siglo XXI

1 Fernando
Barrientos Del

Monte
(Universidad

de
Guanajuato)

10 de octubre Barrientos  del  Monte,  F.  (2019).
“Representatividad y régimen
político:  repensar  el
presidencialismo  mexicano”
en  J.  Cadena  y  M.A.  López
Leyva,  El  malestar  con  la
representación  en  México,
México: UNAM, pp. 193-226. 

Barrientos  Del  Monte,  F.  (2020)
“Neohiperpresidencialismo  y
democracia.  La  elección
presidencial  de  2018  en
México  y  sus  (posibles)
consecuencias”, en Diaz et. al.
(coords.)  Las  elecciones
críticas  de  2018.  Un  balance
de  los  procesos  electorales
federales y locales en México,
México:  Gruñen  Porrúa-UG,
pp. 97 - 118

Solis  Delgadillo,  J.  M.,  &  Barrientos
del Monte,  F (2020).  “México
2020, una democracia débil y
asediada”.  Reflexión  Política,
22(45), 80–102.

El poder legislativo en México bajo la 
4T

1 Khemvirg
Puente (FCPyS-

UNAM)

13 de octubre Puente,  Khemvirg.  (2016).
“Legitimidad parlamentaria en
México”  en  Guillén,  Diana  y
Monsiváis,  Alejandro  (coord.),
La  legitimidad  como  desafío

6



democrático:  expectativas
públicas,  capacidades
institucionales y descontentos
ciudadanos  en  México,  El
Colegio de la Frontera Norte,
pp. 33-55. 

Puente, Khemvirg. (2017)  ¿Cómo se
decide  el  gasto  público  en
México?  Congreso  y  proceso
presupuestario  en  la
democratización  (1994-2016),
Ed.  UNAM-FCPyS,  La
Biblioteca. Capítulos 1 y 2. 

Puente,  Khemvirg  (2021)  La  nueva
Cámara  de  Diputados  de
México:  inercias  y  cambios,
Revista  Mexicana  de
Sociología,  vol.  83,  núm.  4,
pp. 1021-1038. 

Los congresos estatales en México: 
élites y desempeño

1 Mónica
Montaño

Reyes
(Universidad

de
Guadalajara)

17 de octubre Mónica  Montaño  Reyes  y  Omar
Esteban  Macedonio  Maya,
“Los  retos  de  la
representación  subnacional:
población y partidos políticos”

Montaño  Reyes,  M.,  &  Márquez
Romo,  C.  .  (2023).  “La
influencia  del  reclutamiento
político  en  la  experiencia  y
opiniones  de  los  legisladores
mexicanos  (1997-2021)”.
Estudios Políticos, (58), 81–99.

Municipios y desarrollo bajo la 4T 1 Javier Rosiles
Salas

(UCEMICH)

20 de octubre Gibson,  E.  (2006).  "Autoritarismo
subnacional:  estrategias
territoriales de control político

6



en  regímenes  democráticos"
en  Desafíos.  Volumen  14.
Enero-junio, pp. 204-237. 

Meza,  O.  (2017).  Democracia  y
gobiernos  municipales  en
México:  de  la  política  a  las
políticas.  Ciudad  de  México:
INE. 

PNUD (2022). Informe de desarrollo
humano municipal 2010-2020.
Una  década  de
transformaciones  locales  en
México. Ciudad de México.   

Rosiles,  J.  (2021).  “Los  diques  al
tsunami  Morena:  la  elección
de 2018 en perspectiva local”
en  Apuntes  Electorales.  Año
XX,  número  64.  Enero-junio,
pp. 123-177. 

INAFED (2021).  "Guía consultiva de
desempeño  municipal.
Disponible  en
https://www.gob.mx/inafed/ac
ciones-y-programas/guia-
consultiva-de-desempeno-
municipal-198105

Conversatorio Participa Fecha
¿Es el presidencialismo el factor de inestabilidad en las
democracias latinoamericanas? México en perspectiva

comparada latinoamericana

Manuel Alcántara Sáenz (USAL)
Gerardo Munck (UCLA)

Fernando Barrientos del Monte (UG)
24 de octubre

MODULO 3. LOS DÉFICITS DE LA DEMOCRACIA

Coordinador: Dra. Silvia Inclán Oseguera
6

https://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/guia-consultiva-de-desempeno-municipal-198105
https://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/guia-consultiva-de-desempeno-municipal-198105
https://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/guia-consultiva-de-desempeno-municipal-198105


El módulo aborda importantes asignaturas pendientes de la democracia mexicana a las que subyacen la desigualdad
y la exclusión. Se abordan los principales déficits de la democracia y en particular de la democracia mexicana desde la
base de la democracia liberal, el estado de derecho y los derechos humanos como fundamentos de la igualdad, y las
libertades individuales, con un énfasis en las temáticas de la educación, la salud, la pobreza, la seguridad social, los
grupos delictivos, la migración y la posibilidad de un sistema de renta básica. Desde distintas perspectivas se discute
el problema no resuelto de la desigualdad y sus consecuencias para la democracia.

Subtem
as

No. 
sesiones Imparte

(n)

           Fecha Bibliografía sugerida 

Democracia y Desigualdad: tensiones,
fracturas y fisuras

1 Pablo Yanes
(CEPAL)

27 de octubre  CEPAL. (2018), La ineficiencia de la 
desigualdad,(LC/SES.37/3-P), 
Santiago, 2018 (capítulo VI).

CEPAL  (2021)  Informe  especial
COVID 19: La paradoja de la
recuperación  en  América
Latina  y  el  Caribe.
Crecimiento con persistentes
problemas  estructurales:
desigualdad,  pobreza,  poca
inversión  y  baja
productividad, 

Los derechos humanos y la CNDH 1 Silvia Inclán
(IIS-UNAM)

31 de octubre Giles, César y Miguel Ángel Méndez 
Mandujano. (2019). La 
violación de los derechos 
humanos en México 2000-
2018: algunas 
características y tendencias 
a la luz de las estadísticas de
la CNDH, en Notas 
estratégicas, número 46, 
Instituto Belisario 
Domínguez, Senado de la 

6



República.

Vázquez Valencia Luis Daniel, 
“Política de Derechos 
Humanos”, en Zamítiz 
Gambóa Héctor, Un balance 
de gestión gubernamental 
Enrique Peña Nieto (2012-
2018) p.335-368.

Evolución del Estado Social en México: 
de la Constitución de 1917 al gobierno 
de la 4T

1 Gerardo
Ordoñez
(COLEF)

7 de 
noviemb
re

Martínez, M. (2023). Política social y
pobreza en la 4T. Revista 
Mexicana de Sociología 85, 
núm. especial, pp. 41-69.

Ordóñez, Gerardo. (2017). El Estado
social en México. Un siglo de 
reformas hacia un sistema de
bienestar excluyente, Siglo 
XXI / COLEF, México, 2017, 
pp. 47-81.

Grupos delictivos 1 Luis Astorga
(IIS-UNAM)

8 de 
noviemb
re

Astorga, Luis. (2003). Drogas sin 
fronteras. México: Grijalbo. 
Mínimo pp. 278-312. 
Preferible: prólogo, 
introducción y conclusiones.

Von Lampe, Klaus. (2016). 
Organized Crime: Analyzing 
Illegal Activities, Criminal 
Structures, and Extra-Legal 
Governance. Thousand Oaks, 
CA: Sage. Mínimo pp. 1-35.

Los jóvenes: laberinto y oportunidades 
de los estudios superiores

1 Alejandro
Canales (IISUE-

UNAM)

10 de 
noviemb
re

Mendoza-Rojas, J. (2022). 
"Expansión y diversificación 
del sistema nacional de 
educación superior en los 
sexenios de Felipe Calderón y
de Enrique Peña". En: Javier 

6



Mendoza-Rojas. La educación
superior en México. 
Expansión, diversificación y 
financiamiento en el período 
2006-2021. Capítulo 2. 
(Primera edición). UNAM-
IISUE-PUEES. pp. 19- 62

Rodríguez, Ernesto. (2018). Políticas
públicas de juventud en 
México: enfoques, resultados 
y propuestas alternativas en 
el comienzo de un nuevo 
ciclo transformador, 
propuesta presentada en 
Montevideo

Conversatorio:
Seguridad Social y Salud Pública

Salomón Chertorivski
(Movimiento Ciudadano)

14 de noviembre

Migración Laboral y sistema de renta 
básica

1 John Scott 17 de 
noviemb
re

Bartra, Armando; María del Rosario 
Cárdenas, Guillermo Cejudo, 
Claudia Vanessa Maldonado, 
Salomón Nahmad, John 
Roberto Scott. (2020). 
Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
2020. Consejo Nacional de la 
Evaluación de Política de 
Desarrollo Social.

Gentilini, Ugo; Grosh, Margaret; 
Rigolini, Jamele; Yemtsov, 
Ruslan. (2020). Exploring 
Universal Basic Income: A 

6



Guide to Navigating 
Concepts, Evidence, and 
Practices. Washington, DC: 
World Bank. World Bank. 

Scott, John. (2017). Las 
posibilidades de un sistema de 
renta básica en México. Biblioteca 
digital del Senado de la República.

MODULO 4. PROBLEMAS Y DESAFÍOS DEL SISTEMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS

Coordinadores: Dres. Miguel Armando López Leyva y Carlos Torrealba.

El módulo se ocupa de los cambios que han experimentado el sistema electoral y los partidos durante poco más de
dos décadas, así como del horizonte posible de los ajustes que puedan experimentar después de la tercera alternancia
en el poder, en lo particular con los recientes cambios aprobados a la normatividad electoral.

Conversatorio Participa Fecha
Dialogando con Fernando Barrientos del Monte (UG)

 Silvia Inclán Oseguera (IIS-UNAM)
Miguel Armando López Leyva (IIS-UNAM)

 Juan C. Olmeda (Colmex)
 Cristina Puga  (FCPyS /Cephcis-UNAM)

José Woldenberg (FCPyS-UNAM) 21 de noviembre

Subtem
as

No. 
sesion
es

Imparte(n)
           Fecha Bibliografía sugerida 

Cambios y continuidades en el sistema 
electoral:

a) Evaluación de las reformas 
electorales desde la primera 
alternancia

2
Leonardo
Valdés Zurita  
(BUAP)

24  de
noviembr
e

28  de
noviembr

Valdés,  Leonardo,  Reformas
electorales  en México:
Consecuencias políticas
(1978- 1991), FCE.

6



b) Principales avances a la 
vuelta de 33 años de 
cambios electorales

c) Análisis de la iniciativa de 
reforma de 2022 y de las 
reformas conocidas como 
“Plan B” de 2023

e Valdés,  Leonardo,  Cien  años  del
Sistema Electoral Mexicano:
Continuidad y cambios, IEEM.

Los  organismos  electorales.  El
Instituto  Nacional Electoral y los
institutos electorales locales:

a) Introducción. El saldo de las
reformas electorales en México
y las transformaciones  urgidas
en  los  ámbitos locales y
nacional 1990-2013
La reforma electoral de 2014:
las atribuciones

administrativas y
jurisdiccionales de las
autoridades electorales de las
entidades federativas.

c) La reforma electoral de 2023:
las atribuciones
administrativas
y jurisdiccionales de las
autoridades electorales de las
entidades federativas.

b) Balance de las reformas
electorales 2014 y 2023: las
reformas electorales y los
organismos  electorales  de  las
entidades federativas en la
perspectiva de consolidación
democrática en México.

2
Víctor 

Moral
es

Noble (INE)

1  de
diciembr
e

5  de
diciembr
e

Jacobo Molina, Edmundo (2014).
"La reforma electoral de
2014: ¿un nuevo sistema
electoral?"  en  El  Cotidiano.
Núm. 187:  Septiembre-
octubre de 2014. 13-22 pp.

Navarro Fierro, Carlos Marino
(2014). "Panorama  de  la
reforma  electoral  2014  y el
nuevo diseño institucional en
México"  en  Revista  de
Derecho  Electoral.  Núm.  18:
1-21 pp.

Nieto Castillo, Santiago y Diana
Piñon Jiménez  (2016).
"Proceso electoral 2014- 2015
y  la  reforma  electoral  de
2014"  en Revista de la
Facultad de Derecho de
México. Vol. LXVI: Núm. 265:
45-72 pp.

Secretaría  Ejecutiva  (2023),
Informe  que, por
instrucciones  del  Consejero
Presidente, rinde la Secretaría
Ejecutiva al Consejo General
del  Instituto  Nacional
Electoral,  en relación con la
incidencia en la función

6



electoral de los decretos de
reforma por los cuales  se
reforman,  adicionan  y
derogan 

jurisdiccionales de las
autoridades electorales de las
entidades federativas.

d) La reforma electoral de 2023:
las atribuciones
administrativas
y jurisdiccionales de las
autoridades electorales de las
entidades federativas.

e) Balance de las reformas
electorales 2014 y 2023: las
reformas electorales y los
organismos  electorales  de  las
entidades federativas en la
perspectiva de consolidación
democrática en México.

           diversas disposiciones de
las leyes generales de
Comunicación Social, de
Responsabilidades
Administrativas, de
Instituciones  y
Procedimientos  Electorales y
de Partidos Políticos, así como
de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación,  y
por  el  que  se  expide  la  Ley
General  de  los  Medios  de
Impugnación  en Materia
Electoral. SECRETARÍA
GENERAL DEL INE. Consejo
General. Sesión
extraordinaria.  México,
Instituto  Nacional Electoral,
25 de enero de 2023. 164 pp.

Valdés Zurita, Leonardo y Patricia
González Suárez  (2014).
"Elementos para el análisis de
la reforma electoral de 2014"
en Revista

Los regímenes subnacionales:
a) ¿Autoritarismos locales en

democracia nacional?
b) El poder de los gobernadores

       c) Transformaciones en el pacto 
federal

1 Juan Cruz 
Olmeda 
(Colmex)

8  de
diciembre

Flamand,  L.  y  Juan  C.  Olmeda
(2021) Federalismo y Democracia.
Cuadernos  de  Divulgación  de  la
Cultura  Democrática.  N°  43.
Ciudad  de  México:  Instituto
Nacional Electoral. Páginas 73-94.

6



José del  Tronco,  “Una radiografía
de  la  poliarquía  subnacional  en
México”, en Miguel López y Jorge
Cadena  (comps.),  Los  problemas
de  la  representación  política  y
social en México, México, Instituto
de  Investigaciones  Sociales,
Universidad  Nacional  Autónoma
de México, 2019.

Los partidos políticos (I):

a) “Crisis de la democracia” como 
“crisis de partidos”

b) Los partidos “de la transición”: 
PAN, PRI y PRD

1 Esperanza 
Palma  (UAM-
A)

9 de enero Tejera, Héctor, Alejandro
Monsiváis y Esperanza Palma
(2022), ¿Quién nos representa? La
reconfiguración  del  poder en las
elecciones de 2021. UAM/Juan
Pablos.

Los partidos políticos (II):
c) La irrupción de Morena y el 

sistema de partidos: ¿hacia un 
sistema de partido 
predominante o hacia un nuevo 
pluralismo

1 Esperanza 
Palma  (UAM-
A)

12 de enero
Reyes del Campillo, Juan (2019),
“Las elecciones de 2018 en
México y la transformación del
sistema    de partidos”.
Argumentos. Estudios críticos de
la sociedad, pp. 15-35.

6



MODULO 5. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Coordinador: Dra. Juan C. Olmeda

El Módulo tiene como objetivo brindar un marco general que permita entender como la relación de México con el resto
del mundo tiene efectos en el funcionamiento de su sistema democrático, así como vislumbrar el papel que el país
puede jugar para sostener a los regímenes democráticos en el exterior. El abordaje asume la necesidad de centrar el
enfoque en la política exterior de nuestro país en relación con las Américas, asumiendo la centralidad que para la
misma asume el vínculo con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se plantea que la diplomacia del país ha dejado de
ser  un monopolio  exclusivo del  gobierno federal  y  que las  entidades federativas  juegan también hoy día  un rol
sustantivo al respecto. 

Subtem
as

No. 
sesion
es

Imparte
(n)

            Fecha Bibliografía sugerida 

La relación entre México y Estados 
Unidos

- Comercio: NAFTA-TMEC
- Migración. México como tercer 

país seguro.
- La guerra contra las drogas y la 

securitización de la frontera.
- El “efecto Trump”. 

1 Mariana 
Aparicio 
(FCPyS-UNAM)

16 de enero  Celorio Alcántara, A. (2022) “México 
y el regionalismo en América 
del Norte. Dos visiones a un 
reto compartido. El complejo 
balance entre el control y la 
protección a un flujo migratorio
que aspira a llegar a Estados 
Unidos de América” en Aparicio
y Briceño (eds.) Regionalismo e
interregionalismo en la política 
exterior de México de la 4T 
México: Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 
Fundación Konrad Adenauer; 
UNAM.

Puyana, A; J. Romero Tellaeche y M. 
Aparicio (2022) “El T-MEC ¿un 
avance en el regionalismo de 
América del Norte?” en 
Aparicio y Briceño (eds.) 
Regionalismo e 



interregionalismo en la política 
exterior de México de la 4T 
México: Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 
Fundación Konrad Adenauer; 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.

La relación entre México y América 
Latina y el Caribe:
-El rol de México en los procesos de paz 
en Centroamérica.
-El vínculo con Cuba.
-México y Brasil ¿dos gigantes en 
pugna?

1 Guadalupe
González
González
(Colmex)

19 de enero Covarrubias, A. (2016) “Containing 
Brazil: Mexico’s Response to 
the Rise of Brazil” en Bulletin of
Latin American Research. Vol. 
35, No. 1, pp. 49–63.

González, G. (2022) “La política 
mexicana hacia América Latina
en tiempos de erosión 
democrática y desintegración: 
entre la no intervención y la 
acción selectiva” en G. 
González, J Olmeda y JF Prud-
homme (coord.) Gobernanza 
democrática y regionalismo en 
América Latina. México: El 
Colegio de México.  

México en los organismos regionales 
interamericanos y la discusión sobre la 
cláusula democrática.

- La OEA
- La Celac
- La Cumbre de las Américas

1 Natalia
Saltalamacchia

(ITAM)

23 de enero Saltalamacchia, N. y M.J. Urzúa (2016)
Los derechos humanos y la 
democracia en el sistema 
interamericano, México, 
Instituto Nacional Electoral, 
Serie Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura 
Democrática, núm. 37

 
Saltalamacchia, N. y A. Covarrubias 

(2011) “La dimensión 
internacional de la reforma de 
derechos humanos: 



antecedentes históricos” en 
Miguel Carbonell y Pedro 
Salazar (coords.), La reforma 
constitucional de derechos 
humanos: un nuevo 
paradigma.  México: IIJ-UNAM. 

Conversatorio Participa Fecha
La diplomacia de los gobiernos subnacionales. Jorge Schiavon (Universidad

Iberoamericana)
26 de enero

MODULO 6. CONTROLES DEMOCRÁTICOS

Coordinador: Dra. Cristina Puga

El módulo versará sobre los diversos mecanismos empleados para controlar la arbitrariedad del poder y ampliar los
límites de la democracia. En particular, aquellos relacionados con una mayor participación ciudadana.

Subtem
as

No. 
sesion
es

Imparte
(n)

            Fecha Bibliografía sugerida 

 Democracia y control ciudadano 1
Dr. Alejandro

Monsiváis
(COLEF)

30 de enero Fontaine, G. y Gurza-Lavalle, A. 2019.
«Presentación  Del  Dossier.
Controles  democráticos  Y
Cambio  Institucional  En
América  Latina». Íconos  -
Revista  De  Ciencias  Sociales,
n.º 65 (septiembre):7-28. 

Mayka,  Lindsey.  (2019). “Society-
Driven  Participatory
Institutions:  Lessons  from

https://web.colby.edu/lrmayka/files/2017/12/FINAL-Mayka-SDPIs-LAPS.pdf
https://web.colby.edu/lrmayka/files/2017/12/FINAL-Mayka-SDPIs-LAPS.pdf


Colombia’s  Planning
Councils” . Latin  American
Politics  and  Society 61(2):  93-
114. 

https://web.colby.edu/lrmayka/files/2017/12/FINAL-Mayka-SDPIs-LAPS.pdf
https://web.colby.edu/lrmayka/files/2017/12/FINAL-Mayka-SDPIs-LAPS.pdf


Subtem
as

No. 
sesion
es

Imparte
(n)

            Fecha Bibliografía sugerida 

El papel de la sociedad civil 1 Ligia Tavera 
(FLACSO-
México)

2 de febrero Alexander,  Jeffrey (2006).  “Real  civil
societies.  Dilemmas  of
institutionalization.  Civil
associations”  en  The  Civil
Sphere,  Oxford  Univ.  press.  

Ramírez  Mejía,  Flor  María.  (2020).
“Viejas y nuevas agendas de la
sociedad civil”  en Cadena-Roa
y Antonio Alejo coords.

 Participación  social  e  Incidencia
Pública  en  México,  CEIICH,
UNAM.

Donatella  Della  Porta,  Building
Bridges: Social Movements and
Civil  Society  in  Times
of Crisis.

Los movimientos sociales como 
agentes de cambio democrático

1 Jorge Cadena 
Roa (CEIICH-
UNAM)

6 de febrero Cadena-  Roa,  Jorge.  (2018).  “Los
movimientos  sociales  en  la
segunda alternancia” en Varela
Guinot Helena Y J.L. Hernández
Avendaño,  Los  indignados
mexicanos, México: Colofon.

Cadena-Roa,  Jorge.  (2008).
"Evaluación del desempeño de
los  movimientos  sociales.  Pp.
265-301 en  Cristina  Puga and
Matilde  Luna (coords.)  Acción
colectiva  y  organización:
estudios  sobre  el  desempeño
asociativo. México: IIS-UNAM.



Espacios de gobernanza, mecanismos 
de participación y estrategia de 
incidencia

1
Laura Montes
de Oca (IIS-

UNAM)

9 de febrero Montes  de  Oca,  Delgadillo  y
Hernández,  S.  (2022)
“Constitución  de  agentes  de
gobernanza  en  contextos
locales adversos",  en  Caminos
de  la  gobernanza  en  México.
Avances,  obstáculos  y
retrocesos,  Ciudad  de  México:
IIS-UNAM 

Montes de Oca, L. (2019) “Persistent
Exclusion in Mexico: Regulatory
Governance  as  an  Imperfect
Project  of  Political
Modernization”  en  Politics  &
Policy, 47(1): 127-151.

Montes  de  Oca,  L.  (2014),
“¿Innovaciones  democráticas?
Análisis del Consejo Consultivo
de  telecomunicaciones  en
México”.Revista  Mexicana  de
Sociología, 76 (2): 287-320.

Poder, medios de comunicación y 
posverdad digital

1
Julio Juárez

(CEIICH-UNAM)

13 de febrero Benkler,  Yochai;  Robert  Faris  y  Hal
Roberts.  (2018).  “Epistemic
Crisis”,  Network  Propaganda.
Oxford University Press. 

Vegetti, Federico y Moreno Mancosu.
(2020). “The impact of political
sophistication  and  motivated
reasoning  on  misinformation”,
Political Communication, 37: 5,
Pp. 678-695.

La democracia monitorizada 1 Cristina Puga
(FCPyS

/Cephcis-

16 de febrero Keane,  John.  (2018).  Power  and
Humility,  The  Future  of
Monitory  Democracy,



UNAM) Cambridge  University  Press.
“Introduction” pp.7-57.

Puga,  C.  (2019)  “Participación
democrática:  los  límites  del
diseño  institucional.”   En
Cadena-Roa,  Jorge  y  Miguel
Armando López Leyva (coords.)
El  malestar  con  la
representación  en  México,
México:  UNAM,  IIS,  CEIICH,
Ficticia (col Café de altura).

Mesa Redonda Participa(n) Fecha

Evento de cierre

Fernando Barrientos del Monte (UG)
 Silvia Inclán Oseguera (IIS-UNAM)

Miguel Armando López Leyva (IIS-UNAM)
 Juan C. Olmeda (Colmex)

 Cristina Puga  (FCPyS /Cephcis-UNAM)

20 de febrero


