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Introducción 

En la época caracterizada por los giros a la izquierda en América Latina, 

México se encontraba en la cúspide del neoliberalismo. El primer gobierno de 

izquierda llega al poder con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO). Si bien al triunfo de López Obrador en 2018, el Morena era un partido 

relativamente nuevo y tuvo gran apoyo gracias a la pésima opinión pública de 

los gobiernos anteriores, en el contexto acual, el MORENA cuenta con el 

liderazgo en 23 de los 32 Estados y el 69%del respaldo popular. Además, ha 

logrado mantenerse en el poder enfrentandose a numerosos partidos políticos 

e insertar su proyecto izquierdista en una dinámica protagonizada 

históricamente por los grandes círculos de poder monetario. Por ello, la 

presente investigación se propone explicar los principales factores que han 

tributado a la consolidación de la izquierda hacia el primer cuarto del siglo XXI. 

El neoliberalismo llegó a México como el mecanismo capaz de sacar al país 

de  la gran crisis económica de finales del siglo XX. En este período, se 

vendieron alrededor de 750 empresas públicas y se firmó el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos (EE.UU) y Canadá. Igualmente, se alentó la 

inversión extranjera y el desarrollo de empresas privadas en el territorio 

nacional. Sin embargo, los efectos de la aplicación de estas medidas fueron 

negativos. 

Entre las consecuencias se encontraban: las continuas crisis económicas 

como la del Efecto Tequila1, el aumento de la inflación, la inestabilidad 

financiera, la depresión de la industria nacional y pérdida de competitividad, la 

devaluación monetaria, el desempleo, el aumento del índice de pobreza, la 

reducción de los salarios mínimos y la explotación laboral. Estas se sumaron a 

la corrupción político-administrativa y a la polarización de la sociedad. Los 

resultados de las políticas neoliberales en México recrudecieron la situación 

económica, política y social de país. Además, demostraron que los consejos 

de la escuela de Washington no eran un camino viable hacia el desarrollo.  

Debido a que estas medidas fueron implementadas durante el gobierno del 

PRI, los ciudadanos culparon a esta institución por la inestabilidad y la 

situación económico-social que vivía el país. De ahí que en el año 2000 por 

primera vez en 70 años, el PRI perdiera el poder a manos del Partido Acción 

Nacional (PAN).  

En esta ocasión, el conservadurismo realizó una estrategia muy hábil al 

respaldar la candidatura panista. El PAN aparentó ser un gran cambio, pero 

mantuvo las bases de su predecesor y la aplicación de las políticas 

neoliberales continuó aumentando la inequidad. De esta forma, los intereses 

 
1 El Efecto Tequila fue una crisis financiera que afectó a México en 1994 Consistió en una devaluación abrupta del peso 
mexicano y una fuga masiva de capitales extranjeros del país. Como resultado de ella el país entró en recesión económica 
durante varios años. 



de la cúpula conservadora mexicana prevalecieron y pudieron evitar que 

México diera un giro a la izquierda como había ocurrido en otras regiones del 

continente como Venezuela en 1999 y Brasil en 2003.  

El declive del sistema multipartidista anclado en tres partidos (PRI, PAN 

y PRD) 

El sistema de partidos PAN-PRI-PRD constituía el pilar de la vida política 

mexicana desde finales de los años 90, formando un eje que cubría 

derecha-centro-izquierda. Este sistema se encontraba institucionalizado y 

cada uno de los partidos que lo componían logró, relativamente, edificar un 

entramado institucional que les facilitaba administrar su funcionamiento 

interno y adquirir estabilidad institucional. 

El PAN llegó al poder con un amplio respaldo popular en los comicios del año 

2000, sin embargo, necesitó aliarse con el Patido de la Revolución 

Democrática (PRD) para enfrentar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

en los de 2018. Esto se debe a que en el 2000 contaba con el beneplácito de 

la élite burguesa gracias a su agenda neoliberal similar a la del PRI y recogía 

las expectativas de un gran sector del electorado mexicano de que se 

produjera un cambio político. Sin embargo, la pésima gestión de los gobiernos 

panistas, caracterizados por los escándalos de corrupción; el estancamiento 

económico y las contradicciones internas, provocaron el descontento popular, 

la pérdida de confianza en este partido y el retorno del PRI en las elecciones 

de 2012. 

En el caso del Partido Revolución Institucional, la situación fue parecida a la 

del PAN, pero con el agravante de la mala opinión pública que había ganado a 

finales del siglo XX. La fallida administración de Peña Nieto como 

representante del PRI, provocó un aumento de la insatisfacción popular y 

sacudió completamente a la base electoral de este partido. El gobierno priista 

reforzó la aplicación de las recetas neoliberales y se centró en la 

subordinación a los intereses de EE, UU, aún cuando estos fueron algunos de 

los aspectos más criticados de la administración anterior. Entre los ejemplos 

más icónicos se encuentran: el implemento del proceso de apertura 

económica en aéreas medulares como la explotación petrolera; el impulso de 

una reforma educativa que pretendía crear la mano de obra con la calificación 

mínima para las empresas transnacionales y la baja inversión en el espacio 

industrial nacional. Además, su período presidencial estuvo marcado por los 

grandes escándalos de corrupción2, la crisis de los derechos humanos, la 

profundización de la violencia e inseguridad, junto al bajo y lento crecimiento 

económico. 

 
2 Entre los escándalos de corrupción más famosos se encuentra La Casa Blanca en 2014, cuando la esposa del presidente, 
Angélica Rivera, adquirió una casa en un barrio exclusivo, cuyo costo superaba los 7 millones de dólares. Además, La Estafa 
Maestra en 2017, donde varias dependencias del gobierno federal habían desviado más de 7 mil millones de pesos a través de 
empresas fantasmas y contratos irregulares. 



La situación del PRI y del PAN derivó en que ambos profundizaran el 

desgaste en su caudal de votos y que el abstencionismo aumentara hasta 

alrededor del 50% (Anexo 3). Ello se vio reflejado en las elecciones de medio 

término de 2015, donde disminuyeron los niveles de votación (Anexo 1 y 2).No 

obstante, aún tras la desmarcación de un considerable número de electores, 

el PRI y el PAN eran dos de los principales partidos del espectro político en 

2018 (Anexo 4), cuya fortaleza era una base electoral que, aunque reducida 

en comparación a años precedentes, todavía les era fiel.  

En relación al PRD, la situación fue diferente pues este jamás logró llegar al 

gobierno. No obstante, se asemeja al PRI y al PAN en cuanto a la debilidad 

con la que arribó a 2018. Las causas fundamentales de la pérdida de 

identidad política, de electorado y el descredito del PRD fueron las 

contradicciones internas y la emergencia del Movimiento de Regeneración 

Popular, lo que provocó el derrumbe del partido. De ahí que gran parte de sus 

liderazgos; operadores territoriales y bases sociales pasaran al Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena). En segundo lugar, su cuota de 

responsabilidad por los sucesos de Ayotzinapa 2014, pues el alcalde de ese 

Estado pertenecía al PRD. Por último, los indicios de corrupción y 

colaboracionismo con el PRI que arrastraba desde las elecciones de 2006. 

El Morena apareció en el momento justo no solo para darle el golpe final a los 

desprestigiados partidos tradicionales, sino para representar una alternativa 

para la gran masa de electores inconformes y desilusionados. Realizando una 

analogía con el mundo de las telecomunicaciones, el Morena fue la versión 

más actualizada del PRD3; por ello logró captar rápidamente a los antiguos 

afiliados a esta institución. El Morena era una organización nueva que estaba 

integrada mayoritariamente por políticos de larga trayectoria en la vida pública 

y contaba con objetivos definidos. Además, había surgido de las entrañas del 

PRD gracias a AMLO, un líder con vasta experiencia en el campo político y un 

electorado que lo había seguido a lo largo de sus candidaturas precedentes. 

Todos estos factores conllevaron a que lograra canalizar el voto de sus 

seguidores, los desmarcados de su partido tradicional y los que pretendían 

expresar su descontento a través del voto de castigo.  

El gobierno de AMLO y la Cuarta Transformación 

El contexto anterior unido al respaldo popular que recibió la agenda propuesta 

por el Morena y abanderada con La Cuarta Transformación se reflejó en la 

amplia victoria de la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del 

Trabajo y Partido Encuentro Social) en las elecciones de 2018. De hecho, 

AMLO ganó con el 53,19% de los votos; Ricardo Anaya, candidato de la 

 
3 El Morena fue un ala más radical desprendida del PRD, el cual cayó en desgracia cuando AMLO abandona el partido a raíz de 
contradicciones internas con los sectores más conservadores. Esta nueva organización aglutina a los miembros más pogresistas 
del PRD y se convierte en el símbolo más verídico de la izquierda mexicana. 



coalición Por México al Frente ( PAN,PRD y Movimiento Ciudadano) obtuvo el 

22,27% de los votos y José Antonio Meade, de la coalición Todos por México 

(PRI,PVEN,Panal), el 16,40%. (Palma, 2019)(Anexo 4) 

Desde sus inicios, AMLO estructuró su programa de gobierno a partir de un 

discurso anti-elitista y anti-establishment. Su agenda estaba planteada a partir 

de la óptica de una izquierda nacionalista con la misión de propulsar mejoras 

dirigidas a la población pobre, lograr la regeneración político-económica y 

combatir la corrupción. Para ello, planteó un programa ambicioso, amplio y 

con profundas reformas: La Cuarta Transformación.  

Indiscutiblemente, la administración de AMLO ha estado marcada por la 

irrupción de la pandemia de COVID-19, pero se ha sabido sobreponer a sus 

costos sociales y económicos. Es cierto que en el período 2020-2021 el 

crecimiento económico fue mucho menor que en años precedentes por las 

severas afectaciones en sectores de los servicios, turismo, hidrocarburos y 

manufactura. Sin embargo, según estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía (INEGI) al segundo trimestre de 2023 la economía 

mexicana creció 3,6% anual y 0,9% real trimestral de acuerdo con la 

Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto.  La economía mexicana 

que se ha logrado posicionar en los últimos dos años por encima de su 

tendencia a largo plazo, al presentar un valor de 100,4 puntos. (Sputnik News) 

En el segundo semestre de 2023 según el informe de Convemal, el ingreso 

por trabajo en los hogares más desfavorecidos ha mejorado a través del 

aumento de los salarios mínimos y ha sido una de las principales causas de la 

disminución de la pobreza del 42% a 36%, lo cual representa que 5, 1 millones 

de personas han salido de la miseria desde 2018. (Sputnik, 2023) 

En adición, durante el período presidencial de AMLO la recaudación fiscal 

creció 8.8% durante el primer semestre del 2021respecto del mismo período 

en el año 2020. Además, las exportaciones de México también 

experimentaron un aumento de un 25 %, lo que ha permitido disminuir el 

déficit de la balanza comercial (Alonso Viña, 2022). El logro de estos datos 

junto al crecimiento del PIB, ha reducido la posibilidad de que México 

experimentara una recesión a corto plazo; ha beneficiado la calidad de vida de 

todos los ciudadanos; ha posibilitado el mantenimiento de los programas 

sociales. Igualmente, permitió la atención priorizada de la pandemia a pesar 

de las afectaciones que enfrentó el sistema de salud. (García, A., Kurí, G., 

2021) 

Con respecto al enfrentamiento a los efectos de la pandemia, para septiembre 

del 2021, México había logrado posicionarse entre los primeros diez países en 

haber vacunado al 53 % de su población, al menos con una dosis. Asimismo, 

se habían ampliado los hospitales y las camas disponibles en los mismos y se 



había restructurado la compra de medicamentos con el objetivo de garantizar 

el acceso de la población a los mismos y evitar su venta ilegal. (Sputnik, 2023) 

Durante el período comprendido entre 2018-2023, la administración de AMLO 

ha llevado a cabo reformas a 61 artículos constitucionales y un gran número 

de decretos y leyes. Entre ellas sobresalen: la Ley de Hidrocarburos y Ley de 

Industria Eléctrica que fortalecen a Petróleos Mexicanos (PEMEX); el 

enfrentamiento a la corrupción a partir del retiro de la posibilidad de hacer uso 

de bienes y recursos adquiridos de manera ilícita y corrupta; la fundación de la 

Guardia Nacional para combatir el crimen, enfocándose en la erradicación de 

los feminicidios, la corrupción y la violación de los derechos humanos. 

De igual forma, también se ha dedicado a la elevación de los programas 

sociales a nivel constitucional ampliando las becas para jóvenes, que incluyan 

a indígenas y afrodescendientes; y el aumento de los salarios de la clase 

trabajadora; cambios a la Ley Minera, que recorta de 100 a 80 años las 

concesiones a privados, facilita cancelar los permisos y prohíbe el 

otorgamiento de los mismos en zonas donde haya escasez de agua o en 

áreas naturales protegidas y la llamada Ley antifentanilo. A través de estas 

modificaciones ha reivindicado muchos de los reclamos populares y ha 

materializado la mayoría de las promesas de su campaña electoral. 

De igual forma, durante el primer semestre del 2021 se logró reducir en un 23, 

6% los delitos fiscales, en un 15,7 % los financieros y en un 11,4 % la 

delincuencia organizada (García, A., Kurí, G., 2021), aún cuando el índice de 

riesgos de corrupción aumentó hasta el 71% en el 2023. (Garrido, E., 2023) 

El actual gobierno tampoco ha afectado notablemente los intereses de las 

élites burguesas nacionales. De hecho, se evidencia un cambio en el discurso 

del AMLO con respecto al año 2006. Mientras en dicho año, cuando se 

presenta a las elecciones, su lema era: “Para el bien de todos, primero los 

pobres”, en 2018 este se transformó a “Por un gobierno para ricos y pobres”. 

Siendo consecuente con este nuevo discurso, AMLO delegó el trazado de su 

“Proyecto de Nación” en un representante de la alta burguesía, Alfonso Romo 

y posteriormente lo convirtió en jefe de la Oficina de la Presidencia. (Centeno, 

2021) 

Panorama político actual mexicano. La inestabilidad de la oposición al 

Morena. 

Durante la administración del Morena la crisis de legitimidad de los partidos 

tradicionales se ha acrecentado. Un ejemplo de esta situación es el deterioro 

del Partido Revolución Institucional. La disminución de protagonismo político y 

la división interna, sumado a la falta de financiamiento del PRI ha provocado la 

aceleración del descenso en su protagonismo político. Este hecho se agudizó 



con el duro golpe político-económico que significó la pérdida de los estados de 

Hidalgo y México en las elecciones de junio de 2023. Igualmente, se reforzó 

con el deslizamiento paulatino de la fuerza popular de sindicatos y 

organizaciones que otrora tenía el PRI hacia el Morena. No obstante, el mayor 

reflejo de este descenso son las nueve únicas bancadas que mantiene el PRI 

en la Cámara de Senadores. 

La debilidad de la oposición resalta con mayor fuerza en el contexto actual, 

marcado por la formación de alianzas estratégicas con vistas a las elecciones 

presidenciales de 2024. En este período han surgido, reanimado y 

desaparecido múltiples iniciativas como Colectivo por México4o la alianza Va 

por México5 . Sin embargo, las mismas carecen de un discurso político 

renovado, lo que provoca la división del país en dos mitades en términos 

electorales: los movimientos y partidos que apoyan a AMLO y los que están 

en su contra. 

El Colectivo por México es una de las propuestas más recientes. El morenista 

Antonio Attolini afirma que este nuevo grupo político es simplemente la 

oposición disfrazada bajo nuevos nombres, pero que sus intereses continúan 

siendo los mismos. Manifiesta que esta organización es un ejemplo de que la 

oposición busca defender el coto de privilegios que le fue arrancado por 

AMLO, por la vía partidista, por la vía electoral y por la vía de la sociedad civil. 

La oposición al Morena se encuentra en un escenario tan comprometido que 

es capaz de unirse con cualquier fuerza que decida enfrentar a AMLO, sin 

importar los intereses o afiliaciones políticas que los motiven. El bloque 

opositor a la Cuarta Transformación ha tratado de construir acuerdos entre 

partidos y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de ser un frente 

común contra la coalición encabezada por el Morena. La alianza “Va por 

México” constituida por el PRI-PAN-PRD, históricamente antagonistas, es un 

ejemplo de este hecho. Igualmente, el cambio de su nombre a Frente Amplio, 

el intento de incorporar al Movimiento Ciudadano y la convocatoria abierta a 

cualquier fuerza que quiera integrar su organización son más evidencias de su 

impotencia ante la situación actual. 

Conclusiones 

Los resultados de la gestión de AMLO han condicionado que la crisis moral de 

los partidos tradicionales no se agrave con un estado de inestabilidad 

económica. Al mismo tiempo, han elevado el prestigio del Morena en 

detrimento de la oposición que continúa sin un proyecto de país sólido. 

 
4El Colectivo por México es una organización surgida en febrero de 2023, autocatalogada como libre, plural, apartidista y sin 

fines de lucro. Sin embargo, está integrada por conocidas figuras del oficialismo mexicano tales como: el exgobernador de 
Sinaloa Francisco Labastida y el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro. 
5 La alianza Va por México es una coalición política conformada por los partidos PAN, PRI y PRD. Fue creada para las elecciones 
federales intermedias de 2021, con el objetivo de unir fuerzas y competir contra el Morena en la renovación de la Cámara de 
Diputados y renovada en enero de 2023 para enfrentar al oficialismo en una coalición electoral. 



El gobierno de AMLO ha permitido ampliar la brecha existente en el 2018 

entre los partidos tradicionales y el Morena. La Cuarta Transformación y la 

buena gestión mantenida por el gobierno en el poder han permitido convertir a 

la mayoría de los votantes inseguros de 2018 en seguidores del proyecto 

morenista. El descrédito de los partidos tradicionales continúa hasta el punto 

de que el PRI perdió uno de los estados históricamente priistas: el Estado de 

México y con ello una considerable parte de su poder en la Cámara de 

Senadores. 

Los partidos opositores han dejado de verse como una amenaza potencial 

entre ellos para concentrarse en el mal mayor: el Morena. Sin embargo, no 

son capaces de lograr un frente común y recurren a estrategias como el 

cambio de nombre o la reelaboración de su discurso, lo cual no logra calar en 

el electorado. 
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Anexos: 

Anexo 1: Elecciones de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Elecciones de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Participación Electoral de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Elecciones de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


