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Resumen. 

El presente ensayo tiene como objetivo plantear de forma breve el surgimiento de los partidos 

políticos en México a partir del periodo denominado pos revolucionario hasta la actualidad, 

comentar el proceso de construcción del sistema de partido denominado hegemónico y la creación 

de un sistema de partidos competitivo a partir de los procesos de cambio político electoral 

derivados de la aplicación de reformas electorales y de la necesidad de construir y consolidar la 

democracia mexicana. Dicho proceso de cambio político electoral tiene como característica 

esencial que en los últimos dieciocho años aparezcan, se desintegren y se consoliden partidos 

políticos que están presentes en los procesos electorales como opción gubernamental cuando 

ocurren elecciones en los tres ámbitos de gobierno. 
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Abstract: 

The purpose of this essay is to briefly raise the emergence of political parties in Mexico from the so-

called post-revolutionary period to the present day, to comment on the process of building the party 



system called hegemonic and the creation of a competitive party system based on the electoral 

political change processes resulting from the implementation of electoral reforms and the need to 

build and consolidate Mexican democracy. This process of electoral political change has as its 

essential characteristic that in the last eighteen years they appear, disintegrate and consolidate 

political parties that are present in electoral processes as a governmental option when they occur 

elections in all three areas of government. 

Keywords: 

Political parties, politics party system, political change, electoral democracy, consolidated 

democracy 

 

 

I. El periodo posrevolucionario. 

A partir del periodo denominado posrevolucionario y luego de dar fin a los conflictos armados 

heredados por la Revolución de 1910 México se dio a la tarea de configurar un sistema de partidos 

políticos que colocará al país en la ruta de la transformación democrática, situación que no fue 

nada fácil dado que involucró divisiones entre la clase militar dirigente luego de la firma de la 

Constitución Política de 1917 y el nacimiento de una nueva generación de políticos de corte civil. 

Ese binomio provocó resistencias y cambios conforme avanzo la construcción de lo que en los 

años cuarenta del siglo pasado se denominó corporativismo político. 

(Cordova: 2000, p. 23) indica que el poder personal de figuras políticas como Venustiano Carranza, 

Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles jugaron el papel de verdadero aglutinador de las diferentes 

fuerzas sociales y con ello contribuyeron a definir la política mexicana como relación entre grupos 

de políticos sin arraigo social o entre caudillos facciosos, convirtiéndose en un verdadero contrato 

social, generalizado a partir de los grupos que se empezaban a combinar en el poder y aceptado, 

de grado o por fuerza, de todos los mexicanos. 

La puesta en marcha de los preceptos constitucionales alentó la generación de corrientes políticas 

que se aglutinaron en torno a los partidos políticos que se fueron creando en torno a un incipiente 

sistema político que debía reconstruir el tejido social que había sido alterado en diversas regiones 

del país luego del proceso de Revolución de 1910 y posteriormente por la clase política que dio 

paso a la edificación de un régimen político. 

Así una generación de ganadores y perdedores del proceso pos revolucionario que inicio a la 

muerte de Carranza impulsó la creación del denominado caudillismo militar que reclamó para sí el 

triunfo constitucionalista, se presentó como heredero de un nuevo régimen e hizo que nacieran 



partidos políticos con hondo espíritu revolucionario y con deseos de que lo plasmado en el texto 

constitucional se hiciera realidad en una nueva sociedad que comenzaba a dar el salto al proceso 

de industrialización que se venía gestando en el entorno internacional. 

A partir de 1910 luego de la insurrección revolucionaria se hicieron más públicos una serie de 

partidos que se habían construido desde las entidades federativas bajo el liderazgo de diversos 

personajes que venían realizando activismo social, cabildeos y trabajo político en sus regiones. 

Uno de los partidos creados a partir de ese proceso fue el Partido Nacional Antireeleccionista cuya 

figura sobresaliente fue Francisco I. Madero, mismo que en ese año realizó una alianza con el 

Partido Nacional Democrático para contender por la presidencia de México. Al año siguiente con el 

mismo afán de impulsar a la presidencia a Francisco I. Madero el Partido Católico Nacional, el 

Partido Independiente y el Partido Constitucional Progresista formaron una alianza política 

electoral. 

Una década más tarde surgieron el Partido Laborista Mexicano, el Partido Nacional Cooperativista 

y el Partido Nacional Agrarista, tales instituciones se dieron a la tarea de impulsar la candidatura 

del sonorense revolucionario Álvaro Obregón. Para 1929 en el proceso de erosión del caudillismo 

militar el Partido Comunista Mexicano y el Bloque Obrero y Campesino Nacional decidieron apoyar 

la figura de Pedro V. Rodríguez. Nació así una serie de partidos políticos a nivel nacional y en 

entidades federativas, con fuerte presencia de liderazgos provenientes de la naciente clase política 

y obrera que sustituyo a los militares de la revolución. 

Cuadro 1. Partidos políticos creados luego de la Constitución de 1917. 

Partido político Dirigente(s) fundador (es) Año de creación 

Partido Socialista Obrero Luis N. Morones 1917 

Partido Liberal Constitucionalista Benjamín Hill, Álvaro Obregón, 

Pablo González 

1917 

Partido Nacional Cooperativista Jorge Prieto Laurens 1917 

Partido Comunista Mexicano Felipe Carrillo Puerto, José 

Allen 

1919 

Partido Laborista Mexicano Luis N. Morones 1919 

Fuente: Elaboración propia basado en (Garrido: 2005). 

 

 

 

 



Cuadro 2. Partidos políticos creados en las entidades federativas. 

Partido político Dirigente (s) fundador (es) Año de creación 

Partido Socialista del Trabajo 

de Veracruz 

Luis N. Morones 1920 

Partido Laborista de Jalisco Luis N. Morones 1920 

Partido Laborista de Colima Luis N. Morones 1920 

Partido del Trabajo de San 

Luis Potosí 

Luis  N. Morones 1920 

Partido Laborista del Estado 

de México 

Luis N. Morones 1920 

Partido del Trabajo del Estado 

de Puebla 

Luis N. Morones 1920 

Partido Socialista Agrario de 

Campeche 

No Disponible No Disponible 

Partido Socialista de 

Michoacán 

No Disponible No Disponible 

Partido Socialista de Yucatán Felipe Carrillo Puerto 1916 

Partido Socialista del Sureste Salvador Alvarado 1921 

Fuente: Elaboración propia basado en (Garrido: 2005). 

 

II.Del PNR a la creación de los plurinominales. 

El sistema de partidos políticos que se configuro a partir del proceso denominado de revolución 

institucionalizada tiene como antecedente la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en el gobierno de Plutarco Elías Calles, posteriormente su cambio de siglas a Partidos de la 

Revolución Mexicana (PRM) durante el sexenio de Lázaro Cárdenas en 1938  y posteriormente su 

transformación como Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946 durante el primer gobierno 

civil que encabezó Miguel Alemán Valdés. 

(Cordova: 2000, p. 38) indica que al principio el partido oficial no podía ser el organismo 

rígidamente centralizado en que devino luego. Se trataba de reunir en un solo bloque fuerzas 

dispersas, la mayoría de carácter local y dependientes de caudillos militares o de caciques. Más 

que un partido, el PNR comenzó siendo una verdadera coalición de fuerzas bajo el mando de un 

Comité Ejecutivo Nacional a través del cual se imponía la autoridad de Calles.  

La creación del PNR se le atribuye a Calles quien en 1928 durante la presidencia de Emilio Portes 

Gil comunica mediante una carta su intención de crear un partido nacional. (Cordova: 2000, p. 38) 



asegura que en dicho documento el ex presidente Calles manifiesta: “Yo creo que la organización 

de un partido de carácter nacional servirá para constituir un frente revolucionario ante el cual se 

estrellen los intentos de la reacción. Se lograría a la vez encauzar las ambiciones de nuestros 

políticos disciplinándolos al programa que de antemano se aprobara”. 

En torno al PNR se aglutinaron centrales obreras, campesinas, grupos empresariales y el sector 

popular. Nacen entonces la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 

(CGOCM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), la Confederación Nacional Obrero y Popular (CNOP) como centrales obreras 

que corporativizan y nutren al denominado partido hegemónico, lo cual le genera clientelas 

electorales y votos suficientes para alcanzar posiciones políticas en el Poder Ejecutivo, Legislativo, 

entidades federativas y ejercer control en el Poder Judicial. 

A partir de 1930 ya conformado el PNR y avanzado el corporativismo mexicano el Partido Laborista 

Mexicano, el Partido Nacional Agrarista y el Partido Socialista Mexicano formaron la Alianza 

Revolucionaria Nacionalista con el objetivo de competir en las elecciones legislativas de dicho año. 

Desplazado Plutarco Elías Calles y luego de haber finiquitado el periodo denominado Maximato, en 

1934 el Partido Agrarista de Jalisco y la Liga de Comunidades Agrarias se hicieron presentes en el 

sistema político electoral para apoyar la aspiración presidencial del militar revolucionario de 

Michoacán Lázaro Cárdenas. 

Alrededor del PRI se van a crear diversos partidos con liderazgos provenientes de sectores 

militares, obreros, intelectuales y conservadores. El Partido Popular Socialista (PPS), el Partido 

Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido 

Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en circunstancias de 

clandestinidad opera el Partido Comunista Mexicano (PCM) 

Cuadro 3. Partidos políticos creados a partir de la aparición del PRI. 

Partido político Dirigente (s) fundador (es) Año de creación 

Partido Acción Nacional (PAN) Manuel Gómez Morín 1938 

Partido Popular Socialista 

(PPS) 

Vicente Lombardo Toledano 1948 

Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) 

Rosario Ibarra de Piedra 1979 

Partido Comunista Mexicano 

(PCM) 

José Allen, Arnoldo Martínez, 

Valentín Campa 

1919 (opera en la 

clandestinidad) 

1979 (obtiene su legalidad) 

Partido Demócrata Mexicano 

(PDM) 

Ignacio González, Emilio 

González Márquez, Pablo 

1975 



Emilio Madero 

Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM) 

Jacinto B. Treviño, Juan G. 

Barragán 

1954 

Fuente: Elaboración propia basado en (Garrido: 2005). 

(Garrido: 2005, p. 14) asevera que el PRI ha sido calificado tanto de partido de los trabajadores 

como de partido de la burguesía, de organización todopoderosa o de simple instrumento en manos 

del Ejecutivo, se dice lo mismo que tiene un potencial socialista que un potencial fascista y que ha 

sido así el responsable de todos los males o de todos los adelantos del país. 

Con la consolidación del PRI como partido dominante a partir del gobierno civil de Miguel Alemán 

nace lo que se considera el presidencialismo mexicano con todas sus causas, vicios y virtudes, 

mismas que (Carpizo: 2000, p. 25) manifiesta de la siguiente manera: el presidente mexicano es el 

jefe del partido predominante, la mayoría legislativa son miembros del partido predominante, la 

integración de la Suprema Corte de Justicia son leales al presidente, la economía se controla por 

mecanismos del banco central que no tiene autonomía, el presidente controla los medios masivos 

de comunicación, la institucionalización del ejército, la concentración de recursos económicos en la 

Federación, la determinación de los asuntos exteriores sin freno en el Senado de la República, la 

facultad de designar a su sucesor y gobernadores y la aceptación del papel predominante del 

Ejecutivo sin que mayormente se le cuestione. 

 

III.De la reforma de 1977 a la alternancia en la presidencia. 

Hacia los años 70 el panorama de México había cambiado. Las protestas sociales de los médicos, 

ferrocarrileros, pero sobre todo la de los estudiantes de 1968 hicieron que el sistema de partido 

único iniciara su proceso de apertura democrática. Como prueba de ello se realizó la denominada 

primer gran reforma electoral del sistema político mexicano. 

La reforma electoral de 1977 ideada y puesta en práctica por Jesús Reyes Heroles estableció 

según (Woldenberg: 2012, p. 31) un registro condicionado de nuevos partidos políticos mismos que 

tenían que presentar una declaración de principios, un programa de acción y estatutos, además su 

permanencia electoral estaba sujeta a la obtención de por lo menos 1.5 por ciento de la votación 

nacional. A partir de esa reforma se comenzó a asegurar que por lo menos 25 por ciento de las 

curules legislativas serían para partidos de oposición y comenzó la edificación de la representación 

proporcional. En las elecciones de 1979 participaron tres nuevos partidos políticos: el Partido 

Comunista Mexicano (PCM), el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Socialista de los 

Trabajadores (PST).  



Dicho proceso de representación proporcional generó las condiciones políticas para ir procesando 

la erosión del régimen político de partido único y posteriores condiciones económicas hicieron 

posible la ruta de inicio de la democracia electoral mexicana, a partir de entonces el PRI tuvo que ir 

despejando espacios de representación política en las dos décadas siguientes a la reforma de 

Reyes Heroles. 

En la óptica de (Medina: 2004, p. 365) el PRI alcanzó en algún momento el punto de quiebre de su 

eficacia cuando ya no pudo procesar adecuadamente las demandas provenientes de su interior. 

Podemos fechar con claridad ese momento: marzo de 1987, cuando Jorge de la Vega Domínguez 

expulsó a la Corriente Democrática del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio 

Muñoz Ledo. Según las preferencias de cada quien, es común preguntarse cuándo y cómo 

empezó la erosión del partido hegemónico, para algunos es 1968, para otros es la reforma 

electoral de 1977, otros indican el sismo de 1985 o el debut de las organizaciones no 

gubernamentales y otras especies por el estilo. 

Es a partir de los años ochenta que el régimen político que se mantuvo aglutinado en torno a un 

partido hegemónico comenzó a erosionarse, vinieron las alternancias político electorales en los 

municipios, donde varios partidos políticos empezaron a disputar el poder político electoral al 

partido dominante. De acuerdo con (Lujambio: 2000, p. 80,81) entre los años 1979 y 1987 de más 

de cinco mil elecciones, le fueron reconocidas al PRI 1,135 victorias municipales, 66 al PAN, 16 al 

Partido Comunista de México y 53 a otros partidos políticos (PARM, PPS, PDM, PST, PRT). 

Después en los años ochenta se dieron dos fenómenos políticos y sociales en los procesos 

electorales, el primero de ellos conocido como el fraude patriótico ocurrido en Chihuahua durante 

la elección de gobernador que tenía como candidato opositor al empresario panista Francisco 

Barrio Terrazas y el segundo bautizado como la caída del sistema durante la elección presidencial 

de 1988 que llevo al Poder Ejecutivo a Carlos Salinas de Gortari.  

En las elecciones presidenciales de 1988 participa el denominado Frente Democrático Nacional 

(FDN) integrado por el PARM, PPS y dos nuevos partidos el Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional (PFCRN) y el Partido Mexicano Socialista (PMS) llevando como 

candidato presidencial al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Posterior a esa elección el FDN se 

erosionó y Cárdenas decidió fundar un nuevo partido, con el respaldo del PMS el cual cedió su 

registro y con ello se da paso al nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Para entender el origen del PRD (Alonso y Sánchez: 1990, p. 3) indican que en las elecciones 

federales de 1988 ocurren cambios en los partidos políticos, el PST cambia de nombre y es 

bautizado como PFCRN, el PARM recupera su registro, el PPS rompe su añeja alianza con el PRI, 

se fusionan el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y la Corriente Socialista (CS) para 



fundar el PMS, el PDM y el PRT ´pierden su registro electoral y de todo este complejo panorama 

nace el PRD bajo la sombra del hombre fuerte: Cuauhtémoc Cárdenas quien se convertirá en 

candidato presidencial en dos ocasiones más: en 1994 y en el año 2000. 

Ya con Salinas de Gortari en la presidencia ocurrió la primera alternancia electoral en una 

gubernatura, la de Baja California en 1989 donde Ernesto Ruffo Appel del PAN resultó ganador de 

la contienda durante el sexenio salinista, posterior a ello ocurrió el conflicto pos electoral en 

Guanajuato que terminó con la denominada “concertacesión” que llevo a la gubernatura de ese 

estado al panista Carlos Medina Plascencia. 

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (2000, p. 81 y 82) el escenario del sistema de 

partidos se modificó en 1991, a los partidos políticos preexistentes: PAN, PRI, PRD, PDM, PARM, 

PPS, PFCRN y PRT, se sumaron dos nuevas instituciones políticas, el Partido del Trabajo (PT) y el 

Partido Verde Ecologista (PVE). El PT identificado con movimientos populares de izquierda en 

zonas regionales muy delimitadas del país y el PVE sustentado sus campañas en medios 

electrónicos dirigidas a un electorado urbano y a diferencia de los partidos verdes europeos se ha 

identificado con la derecha, siendo aliado a veces del PAN y a veces del PRI.  

Cuadro 4. Nuevos partidos políticos a partir de 1988. 

Partido político Personaje (s) fundador (es) Año de creación 

Partido del Frente Cardenista 

de Reconstrucción Nacional 

(PFCRN) 

Rafael Aguilar Talamantes 1987 

Partido Mexicano Socialista 

(PMS) 

Heberto Castillo Martínez 1987 

Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

Cuauhtémoc Cárdenas, 

Porfirio Muñoz Ledo 

1989 

Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya Gutiérrez, 

Alejandro González Yáñez 

1990 

Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) 

Jorge González Torres, Jorge 

Emilio González Martínez 

1986 

Fuente: Elaboración propia basado en (INE: 2000). 

Comenzó así un espiral de alternancia electoral en las gubernaturas, misma inercia que se 

presentó a lo largo del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Para la izquierda mexicana ese 

periodo sexenal significó un gran avance dado que en 1997 el PRD ganó las elecciones en el 

Distrito Federal cuyo gobierno encabezo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, acción que 

se replicó en la mayoría de las delegaciones políticas y en la integración de la Asamblea de 

Representantes donde la mayoría política fue perredista. 



 

IV.Del año 2000 a la actualidad. 

Un fenómeno político que trajo consigo la alternancia en la presidencia de la República en el año 

2000 fue la presencia de diversos partidos políticos, se había terminado el periodo conocido como 

sistema de partido único o hegemónico y el país mostraba una diversidad de partidos políticos 

denominados nuevos y viejos. 

Se había terminado en 1997 durante la presidencia de la República de Ernesto Zedillo Ponce de 

León la hegemonía del PRI en el Congreso de la Unión, se habían logrado alternancias 

democráticas en algunas entidades y era mayor el número de alcaldías que habían experimentado 

cambios de partido en el gobierno local.  

México giraba al inicio del siglo XXI hacia una nueva era en la lucha por el poder público con 

nuevas instituciones, con procesos de madurez cívica, con un árbitro electoral, con un conteo 

ciudadano ejemplar al momento de registrar los votos emitidos en las jornadas electorales y con 

ánimos democráticos derivados de la apertura democrática y la erosión del régimen denominado 

priista que había estado presente durante siete décadas en la presidencia de la República. 

Ello reflejo que México después de una larga historia de lucha por la apertura democrática y la 

liberalización del régimen de partido hegemónico había construido por fin un sistema de partidos 

políticos donde todos podían llegar al poder público, podían construir alianzas políticas en las 

jornadas electorales y se tenía para el inicio de siglo un organismo electoral encargado de vigilar y 

asignar presupuestos públicos a los partidos políticos. 

Se tuvo a partir de 1997 una pluralidad política con la conformación de un Congreso de la Unión 

donde ningún partido político representado ahí tuvo mayoría absoluta, generando con ello que se 

dieran acuerdos basados en el consenso y disenso político. Con ello se dio paso a mayores 

partidos políticos que en aras de llegar al poder público realizaron alianzas. La clase política 

representada en los partidos políticos inicio un largo espiral de reformas sobre diversos temas 

encaminadas todas ellas a replantear el futuro del país e iniciar el proceso denominado de 

consolidación democrática. 

A partir del año 2000 cuando el Partido Acción Nacional en alianza con el Partido Verde Ecologista 

de México ganó de forma democrática la presidencia de la República por la vía de las urnas, 

México entro a la pluralidad política con un sistema de partidos políticos competitivo, donde los 

procesos de alianzas políticas se dieron de forma recurrente en cada elección ya sea para renovar 

la presidencia de la República, el Poder Legislativo, las gubernaturas o las presidencias 

municipales. 



En la elección federal del año 2000 participaron los partidos políticos PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y 

PARM e hicieron su aparición el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), Convergencia, 

Democracia Social Partido Político (DSPP), Partido Alianza Social (PAS) y el Partido del Centro 

Democrático (PCD). Este último junto con el PARM y DSPP no pudieron alcanzar el porcentaje 

electoral fijado por las autoridades electorales y desaparecieron del sistema de partidos políticos. 

La elección federal para la renovación del Congreso de la Unión del año 2003 ha sido la elección 

donde más partidos políticos participaron, aparte de los que participaron en el proceso del año 

2000, obtuvieron su registro para contender en las elecciones tres nuevos partidos políticos: 

México Posible (MP) como una opción de izquierda moderna, el Partido Liberal Mexicano (PLM) y 

Fuerza Ciudadana (FC).  

Cuadro 5. Nuevos partidos políticos en el periodo 2000-2006. 

Partido político Personaje (s) fundador (es) Año de creación 

Partido de la Sociedad 

Nacionalista (PSN) 

Gustavo Riojas Santana 1998 

Convergencia por la 

Democracia 

Dante Delgado Rannauro 1999 

Democracia Social Partido 

Político (DSPP) 

Gilberto Rincón Gallardo 1996 

Partido del Centro 

Democrático (PCD) 

Manuel Camacho  Solís 1999 

México Posible (MP) Patricia Mercado 2003 

Partido Liberal Mexicano 

(PLM) 

Salvador Ordaz Montes de 

Oca 

2002 

Fuerza Ciudadana (FC) Jorge Alcocer 2002 

Fuente: Elaboración propia basado en (INE: 2000). 

En la elección presidencial del año 2006 hubo cinco candidatos, del PAN, PRI en alianza con el 

PVEM, PRD en coalición con el PT y Convergencia. Hicieron su aparición en las boletas 

electorales con sus respectivos candidatos el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina 

(PASC) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) ligado al liderazgo sindical de la maestra Elba Esther 

Gordillo. Sin tener registro y mediante la utilización de diversos medios en la elección federal de 

2006 Víctor González Torres conocido como “Dr. Simi” y Jorge Castañeda ex Secretario de 

Relaciones Exteriores en el gobierno de Fox intentaron hacer campaña y ser considerados 

candidatos ciudadanos. 

De acuerdo con (Sánchez y Farrera: 2011, p. 329) la elección intermedia del año 2009 se conformó 

por ocho partidos políticos: PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, PANAL y la novedad fue la 



aparición del Partido Socialdemócrata (PSD) que no logró el 2 por ciento de la votación nacional y 

quedó fuera del sistema de partidos. 

A partir del año 2012 el sistema de partidos mexicano se conformó con el PRI, PAN, PRD, PVEM, 

PT, MC, PANAL y surgieron como nuevas opciones políticas los partidos denominados Partido 

Encuentro Social (PES), Partido Humanista (PH) y el Movimiento por la Regeneración Nacional 

(Morena) fundado por el ex perredista Andrés Manuel López Obrador. La primera aparición en las 

contiendas electorales de esos tres partidos políticos fue en 2015 durante las elecciones 

intermedias para renovar el Congreso de la Unión. De esos tres partidos políticos solo el PES y 

Morena lograron conservar el registro debido al porcentaje de votación obtenido en el proceso 

electoral federal 2015. En consecuencia, el actual sistema de partidos quedo integrado por: PRI, 

PAN, PRD, PVEM, MC, PANAL, PT, PES y MORENA. 

 

Cuadro 6. Nuevos partidos políticos del año 2006 a la actualidad. 

Partido político Personaje (s) fundador (es) Año de creación 

Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado Rannauro 2011 

Partido Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina 

(PASC) 

Patricia Mercado, Ignacio Irys 

Salomon 

2005 

Partido Socialdemócrata 

(PSD) 

Jorge Carlos Díaz Cuervo, 

Alberto Begné Guerra 

2007 

Partido Nueva Alianza 

(PANAL) 

Elba Esther Gordillo Morales, 

Jorge Kahwagi 

2005 

Partido Humanista (PH) Javier Eduardo López Macías, 

Ignacio Irys Salomón 

2014 

Partido Encuentro Social 

(PES) 

Hugo Eric Flores Cervantes 2014 

Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) 

Andrés Manuel López 

Obrador 

2014 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



Conclusiones. 

Como se puede observar México ha ido edificando un sistema de partidos competitivo, se ha 

transitado en las últimas tres décadas de un sistema de partido único o hegemónico a un sistema 

donde abundan los partidos políticos. La pluralidad política ha hecho que los procesos electorales 

sean intensos debido a la gran cantidad de candidatos que se presentan en las elecciones tanto a 

nivel local, estatal y nacional. 

Se puede notar un incremento de partidos políticos y sus respectivos liderazgos políticos, 

posiciones de derecha, de centro y de izquierda se han ido construyendo conforme ha avanzado el 

proceso de maduración democrática en las entidades federativas y en los municipios. 

Hoy existe normalidad democrática cuando ocurren elecciones, los partidos políticos han intentado 

participar solos o en alianzas para alcanzar los puestos públicos, las autoridades electorales 

garantizan la certeza de las elecciones y los riesgos de conflicto poselectoral hoy están focalizados 

y en diversas zonas de país son solo parte de anécdotas del viejo régimen.   

A casi dos décadas de alternancia en la presidencia de la República, el país ha avanzado en la 

construcción de instituciones electorales, de la creación del IFE se ha transitado al INE, se ha 

construido una fiscalía especializada en delitos electorales donde se dirimen las diferencias entre 

partidos y candidatos, hoy existe un tribunal electoral para juzgar y decidir todas las controversias 

de los participantes en las contiendas electorales. 

Quizá el punto el punto más preocupante cuando se toca el tema de los partidos políticos sea su 

aprobación ciudadana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los partidos políticos no 

han sido bien evaluados por los ciudadanos en los últimos años, sobre ellos pesan acusaciones de 

corrupción, de opacidad, de crisis de representación social, de déficit democrático debido a la 

postulación de sus candidatos, de ausencia de transparencia y de escasa rendición de cuentas y 

por tanto el ejercicio del INEGI revela que solo el 17.8 por ciento de la población de 18 años y más 

tiene confianza en los partidos políticos. 

Lamentablemente tener más partidos políticos y más democracia no ha significado, ni se ha 

traducido en elevación de los niveles de confianza en los mismos, al contrario, pareciera que se 

hayan extraviados en su función social e institucional. De acuerdo con (Cárdenas: 2011, p. 

171,172) la función social de los partidos políticos es la socialización política, la movilización de la 

opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político y la función 

institucional se refiere a el reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la 

formación y composición de los principales órganos del Estado. Estas dos últimas funciones 

parecieron ser el reto para los partidos políticos y sus actores en las elecciones federales del año 

2018 y serán un desafío para las próximas. 
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