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INICIATIVA DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 25 DE JULIO COMO DÍA NACIONAL 

DE LA CIENCIA POLÍTICA, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Quien suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de 

la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 

6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; eleva a la consideración de esta soberanía la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 25 de julio de cada año 

como “Día Nacional de la Ciencia Política”, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Si bien, es cierto que de las Ciencias Sociales han nacido diversas disciplinas, la relativa a la que corresponde esta 

iniciativa es una rama que entreteje los sentidos más intrínsecos del Estado: el estudio de las relaciones de poder. 

La Ciencia Política atiende al objetivo de formar a sus estudiantes en el desarrollo de instrumentos de análisis e 

investigación de los problemas políticos, la opinión pública, los sistemas de gobierno y el diseño de las políticas, 

tratando de contribuir a la promoción de los valores democráticos y al ejercicio de la ciudadanía. En la actualidad, 

la Ciencia Política juega un papel clave en la creación y acumulación de conocimiento especializado relativo a la 

teoría y práctica política, respondiendo así a las exigencias de la gobernabilidad contemporánea.1 

Es por ello que, las y los especialistas del estudio de la Ciencia Política reciben la denominación en inglés 

de Political Scientist , que traducido al español significa científicos políticos , pero [con la conformación de la 

misma] aparece un término más adecuado para denominarnos bajo el título de Politólogos y Politólogas , que en 

palabras más palabras menos, son las y los protagonistas profesionales con conciencia social y pensamiento crítico, 

especialistas en la reflexión, el análisis y la práctica política.2 

La Ciencia Política en singular, como ciencia autónoma, surgió en la segunda posguerra del siglo XX, y con mayor 

precisión, en los Estados Unidos de América, sin por ello ser necesariamente una ciencia estadounidense, pues 

fueron en gran medida científicos sociales europeos que, habiendo migrado a dicho país como víctimas del 

nazismo y el fascismo, aprovecharon las capacidades institucionales y las inercias científicas de aquellos años para 

sentar las bases de la disciplina. 

En América Latina, la Ciencia Política apareció débilmente en la misma época y sólo en algunos países; pasados 

unos años, inició un proceso de afirmación que en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX fue truncado en 

varias naciones por la aparición de los nuevos autoritarismos y totalitarismos que llevaron al cierre de 

universidades y centros de investigación. Sólo con el retorno de la democracia reinició un profundo proceso de 

consolidación al interior de las universidades y de reconocimiento, fortalecimiento y diferenciación frente a otras 

disciplinas que la ha llevado a ser, ya en el Siglo XXI, una de las Ciencias Sociales con mayor desarrollo.3 

En nuestro país, la Ciencia Política es una disciplina científica en pleno crecimiento. Su presencia es cada vez más 

amplia en el estudio de los actos y decisiones del poder tomados desde las esferas del Estado y el gobierno. En los 

últimos diez años se ha distinguido de otras disciplinas, aunque cuidando su carácter interdisciplinario, recuperó lo 

necesario de ellas para realizar estudios especializados.4 Es cierto que la práctica de la politología se encontraba 

ligada a otras corrientes y pensamientos, como el de la sociología, el derecho y la economía; sin embargo, al paso 

de los años ha ido obteniendo una mayor autonomía, gracias a todas aquellas contribuciones que han ido alejando 

la idea de pensar a la Ciencia Política como una breve extensión de las demás Ciencias Sociales. 
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La Ciencia Política permite visualizar un completo acervo de conocimientos tocantes a la realidad social y la 

aplicación de ellos en situaciones concretas. La teoría y las prácticas políticas van juntas, formando una sola 

unidad, aunque mantienen entre sí la misma relación que los principios generales de cualquier ciencia, con el arte y 

oficio que aplica a casos concretos mediante la formación de profesionales que logran aplicar sus conocimientos en 

una amplia gama de contextos tanto históricos, coyunturales, así como de tipo prospectivo.5 

En México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), surgió inicialmente como Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales (ENCPyS), el 13 de mayo de 1951; impartiendo las carreras de Ciencias de la 

Diplomacia, Periodismo, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Por lo que, en 1968 empezó a impartir maestrías y 

doctorados, con lo que pasó a ser reconocida como Facultad, tomando el nombre con el que en este momento se le 

conoce.6 Este puede considerarse como el momento fundacional de la Ciencia Política mexicana a la par de las 

demás disciplinas profesionales que integraron al primer círculo de las Ciencias Sociales en nuestro país, siguiendo 

al efecto, las recomendaciones emitidas por la UNESCO para crear en 1949 la Asociación Internacional de Ciencia 

Política (IPSA por sus siglas en inglés).7 

En la actualidad, son múltiples las universidades mexicanas que imparten la licenciatura en Ciencia(s) Política(s) (o 

que incluyen elementos asociados con su denominación), entre las que destacan: 

Dentro del área metropolitana de la Ciudad de México: 

• El Centro de Investigación y Docencia Económicas; 

• El Colegio de México; 

• El Instituto Tecnológico Autónomo de México; 

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; 

• Universidad Anáhuac; 

• Universidad Autónoma Metropolitana; 

• Universidad Iberoamericana; 

• Universidad La Salle; 

• Universidad Mexicana; 

• Universidad Nacional Autónoma de México; 

• Universidad Autónoma de la Ciudad de México;8 

Y en el resto del país la tenemos en instituciones públicas estatales como: 

Universidad Autónoma de Aguascalientes: 

Universidad Autónoma de Baja California; 

Universidad Autónoma de Baja California Sur; 
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Universidad de Colima; 

Universidad de Guadalajara; 

Universidad Autónoma de Campeche; 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez-Chihuahua; 

Universidad Autónoma de Chihuahua; 

Universidad Autónoma de Coahuila; 

Universidad Autónoma del Estado de México; 

Universidad Juárez del Estado de Durango; 

Universidad de Guanajuato; 

Universidad Autónoma de Guerrero; 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 

Universidad de la Ciénega-Michoacán; 

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán; 

Universidad Autónoma de Nayarit; 

Universidad Autónoma de Nuevo León; 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 

Universidad Autónoma de Querétaro; 

Universidad Autónoma de Quintana Roo; 

Universidad Autónoma de Sinaloa; 

Universidad Popular de la Chontalpa-Tabasco; 

Universidad Autónoma de Tamaulipas; 

Universidad Autónoma de Tlaxcala; 

El Colegio de Veracruz; 

Bajo un estudio realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), titulado Anuario Estadístico Poblacional Escolar de Educación Superior, Técnico Superior y 

Licenciatura del ciclo escolar 2018-2019 , se presentó un total de 4 mil 946 jóvenes egresados de la Licenciatura 
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en Ciencia política o Ciencias Políticas y Administración Pública, a nivel República mexicana; en donde, 2 mil 920 

son mujeres y 2 mil 26 son hombres. Este dato permite entender la importancia de reconocer a este grupo de 

mujeres y hombres profesionistas, por su contribución e impulso para hacer de este país, un lugar mejor de análisis 

y estudio en temas tanto políticos, sociales y culturales. 

Las complicadas condiciones del campo de trabajo no impiden que el politólogo siga teniendo opciones diversas en 

su desempeño profesional, como la posibilidad de actuar en la política, como parte del gobierno, de los partidos, 

sindicatos u organizaciones sociales en general.9 

Entonces ¿por qué el Día Nacional de la Ciencia Política el 25 de julio de cada año? 

Pensar en los politólogos más reconocidos para México, no es una tarea sencilla, pues existen grandes 

personalidades y académicos que son dignos de mencionar; sin embargo, la propuesta de esta iniciativa no tiene 

por objetivo conmemorar a un solo Doctor en la materia, o alguna personalidad relevante para la política, ni 

tampoco hacer a título personal la celebración de esta ciencia, sino que se trata de reconocer a un gremio y 

una actividad profesional en su contribución sustantiva para la Nación mexicana . Aplaudir todo esfuerzo que 

ha sido aportado desde la Ciencia Política por esta comunidad y pensado en ella desde su terminología en singular, 

ya que ésta no es una licenciatura en Ciencias Políticas que implica un conjunto indefinido de disciplinas o 

ámbitos de estudio sin especificar , ni es ambivalente en su denominación con otras disciplinas sociales como las 

relaciones internacionales, la administración pública, la economía, la sociología, la historia o el derecho; ni es 

polivalente al nombrarse combinada con otras “Ciencias Sociales”, como se ofrece en algunos planes de 

estudio.10 Más bien, es una disciplina que a diferencia de las demás ciencias, se distingue por su particularidad en 

sus paradigmas;11 por ende, tal es el fundamento por el que esta iniciativa lleva el título de: “El Día Nacional de la 

Ciencia Política”. 

En efecto, este día tendrá por objetivo, conmemorar un acontecimiento específico de la Ciencia Política mexicana, 

el cual marcó su camino hacia la luz de la cientificidad, su institucionalización y por supuesto, su autonomía 

propia: toda vez que el 25 de julio de 1951, fue el día en que por primera vez en la historia del Estado 

Mexicano se extendió al alcance de todas y todos los ciudadanos la primer clase impartida en materia de 

Ciencias Políticas; y con ello, la posibilidad de recibir educación de una rama de las Ciencias Sociales 

completamente innovadora para el siglo XX; es decir, se dieron por fundados los trabajos académicos de la 

Escuela Nacional de Ciencias Sociales y así, iniciaron las clases. Como señalamos anteriormente, la “La máxima 

casa de estudios” se dio a la tarea de instaurar; de una completa necesidad, una nueva Escuela que se justificaba 

con la formalidad del Derecho y la Economía, que hasta ese entonces se impartían en la UNAM en sus respectivas 

Facultades y que eran las únicas Ciencias Sociales del momento; las cuales, no permitían esa flexibilidad teórica, 

metodológica y epistemológica imprescindible para la comprensión de las sociedades modernas. 

Atendiendo estos menesteres y siendo rector de la UNAM, el Doctor Luis Garrido, en el Consejo Universitario 

aprobó el 3 de mayo de 1951, el proyecto presentado por el doctor Lucio Mendieta y Núñez, dando nacimiento a la 

Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (ENCPyS), cuya primera sede se establecería en la calle de 

Miguel Schultz #24 del Distrito Federal. Es así que 83 días después, dieron por inauguradas las actividades 

académicas y por supuesto, la enseñanza disciplinar. 

Cuando se decidió implementar la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM, se creó un anexo para ella en la 

Facultad de Derecho, ya que se creía que las cuestiones abordadas por las Ciencias Políticas tenían que estar dentro 

del campo del Derecho, por ello mismo durante un tiempo se le conoció como la Facultad Derecho y Ciencias 

Sociales. Pero debido a grandes discusiones, se abolió dicho apartado en la facultad y se le asignó una nueva, 

inaugurándola como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde se albergan cinco licenciaturas: 
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Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Sociología Y 

Antropología (esta última en 2016). 

Con esto mismo, el incluir a la Administración Pública en la Facultad de Economía no parecía muy adecuado, 

porque se consideraba que no todo lo perteneciente al gobierno les concernía a ellos, y por otro lado se hablaba que 

la Economía debía estar en el ámbito público, porque de otra forma no se podría llevar a cabo. Y aunque por un 

tiempo se designó a la administración pública a esta Facultad; próximamente se le designó de forma más veraz a la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; más no solo quedo así, si no también debían mantenerla unida a la 

Ciencia Política. 

Si bien, se pensaba en ellas como un ente unilateral, se ha ido haciendo una separación entre ambas disciplinas, 

tomando a una como el estudio teórico (Ciencia Política) y a la otra como el espacio práctico (Administración 

Pública); por lo que, se refleja el interés de separación en los planes de estudio principalmente en el antiguo (2007) 

y el actual (2015). En el primero se observa que la separación de ambas disciplinas se hace en el tercer semestre 

donde se elige una opción, mientras que para el plan nuevo (2015) se encuentran las materias de tronco común para 

todas las carreras que se tomaran durante tres semestres, si bien a pesar de estas asignaturas en común, la mayoría 

de ellas son propias de la opción elegida, incluyendo las materias optativas. 

El plan se renovó con el propósito de hacer un mejoramiento en la planta académica y las deficiencias de carácter 

teórico metódico en las técnicas interdisciplinarias para un mejor manejo de la fuentes, de la comprensión escrita y 

verbal, así como en las materias como la historia y el pensamiento social.12 

La carrera de Licenciado/a en Ciencias Políticas y Administración Pública nació a nivel nacional en el año de 

1958, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otras universidades del interior 

del país la empezaron a impartir a principios de la década de los setenta; como la Universidad Autónoma del 

Estado de México.13 

Los temas que han dominado la agenda politológica en México son en gran medida los relacionados con los 

asuntos electorales y el sistema de partidos. Si en el contexto del autoritarismo destacaba una Ciencia Política que 

trataba de explicar el sistema político mexicano estudiando la “ideología de la revolución”, el corporativismo, el 

presidencialismo, entre otros temas, y con una preferencia a “narrar” los procesos como forma de explicación; en el 

contexto de la democratización, la ciencia política se encontró con una situación pluritemática en la cual, los 

partidos políticos como actores centrales de la democracia, requerían ser analizados desde su interior, sus élites, la 

selección de sus candidatos y sus estrategias de competencia. 

Naturalmente las reformas al sistema electoral y de partidos permitió que la agenda política se ampliara. Las 

nuevas reformas impactaron el sistema político mexicano y por tanto, la Ciencia Política mexicana miró hacia 

espacios y actores que en décadas pasadas eran residuales en el estudio de la política. Un ejemplo de ello es la 

introducción de los análisis sobre el poder judicial (judicial politics ), el cual había estado hegemonizado por el 

derecho. Pero el (nuevo) rol que han asumido los jueces y las cortes en la determinación del equilibrio de poder, el 

déficit del estado de derecho, la ineficiencia de los ministerios públicos, y sobre todo la judicialización de la 

política han abierto la necesidad de desarrollar análisis en los cuales, se observe la dimensión política del actuar de 

las instituciones de justicia, como factores que impactan la legitimidad del sistema político. Igualmente, el área que 

ha requerido mayor atención es el poder legislativo, más allá de su integración. Derivado de las transformaciones 

en el sistema político, algunos de los temas que han sido relativamente abandonados son el estudio del sindicalismo 

y el corporativismo, pues éstos ya no son piezas centrales como sucedió en décadas pasadas, e igualmente el 

estudio de las élites y el liderazgo político, que sigue concentrándose en pocos estudiosos, pero que requiere mayor 

énfasis sobre todo en relación al análisis de la circulación de las élites en el contexto de la alternancia política, 

tanto a nivel nacional como local. 
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En síntesis, dicha iniciativa tiene a bien conmemorar al hecho , en especial como la profesión y disciplina que 

actualmente es; y no encaminada hacia una figura pública en específico que pudiera ser cuestionada entre las 

distintas líneas ideológicas existentes dentro de la vida pública mexicana. 

Consideraciones 

I. La ciencia política, es una de las ciencias sociales, o sea de las disciplinas científicas que se ocupan de estudiar y 

analizar las distintas relaciones de poder, así como los efectos que éste presenta ante la sociedad, la cultura y el 

hombre en su función social. 

II. La política es una ciencia, por el hecho de ser una disciplina autónoma e independiente, con una estructura 

sistemática y teórica propia. La autonomía de la Ciencia Política se refiere a una reflexión particular sobre la 

política. Tiene el estatuto científico porque ha alcanzado un nivel especializado sobre lo político, con un objeto de 

conocimiento autónomo respecto a otras disciplinas sociales. La ciencia política no es una ciencia especulativa, 

sino una ciencia fáctica que pretende validarse a partir de la contratación de sus enunciados con la realidad.14 

III. Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), titulado “Anuario Estadístico Poblacional Escolar de Educación Superior, Técnico Superior y 

Licenciatura del ciclo escolar 2018-2019”, presentó 4 mil 946 jóvenes egresados de la Licenciatura en Ciencia 

política o Ciencias Políticas y Administración Pública; donde, 2 mil 920 son mujeres y 2 mil 26 son hombres. 

IV. Asimismo, las y los politólogos juegan un papel importante en la construcción de estudios científicos sobre 

democracia, partidos políticos, elecciones, formas de gobierno y de Estado, entre otros. Por ello, se considera que 

es relevante e importante que cuenten con un día en que se les reconozca por sus contribuciones generadas al 

desarrollo de la vida pública nacional. 

V. Otro dato importante es que, actualmente son pocos los países que celebran o conmemoran el día del politólogo 

a nivel nacional, siendo estos los siguientes: 

Día del politólogo a nivel internacional 

País               Día 

Argentina    29 de septiembre 

Colombia    12 de noviembre 

Venezuela    6 de octubre 

A la fecha, el Estado mexicano no es participe de ninguna de las anteriores festividades, pues no existe aún un día 

oficial para su conmemoración. 

VI. La Universidad Autónoma del Estado de México, celebra el 22 de junio de cada anualidad como el día del 

politólogo. Siendo la única institución pública que cuenta con un día institucionalizado para reconocer la labor de 

los licenciados y las licenciadas en Ciencia Política. 

VII. En ese contexto, se considera relevante proponer que el 25 de junio de cada año, como el Día Nacional de la 

Ciencia Política, para que se celebre en México a cada una de las y los politólogos, como una muestra de estima 
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por las labores que dicho gremio profesional realiza en la investigación, impartición y difusión de la cultura cívico-

política y el quehacer gubernamental de nuestro país. 

Es así que, por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta H. soberanía la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 25 de julio de cada año como “Día Nacional de la 

Ciencia Política”. 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, declara el 25 de julio de cada año, como el 

“Día Nacional de la Ciencia Política”. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 
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