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ARTÍCULO

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ALTERNANCIA 
POLÍTICA EN MÉXICO A NIVEL ESTATAL

José Carlos Espinoza

Espinoza, J. C. (2023). Crecimiento económico y alternancia política en 
México a nivel estatal. Cuadernos de Economía, 42(90), 677-694. 

En 1989 aconteció por primera vez en la historia de México un proceso de alter-
nancia política a nivel estatal, para dar finalización a una hegemonía partidista de 
sesenta años en dicho nivel. En esta investigación se analiza el efecto de la alter-
nancia en el crecimiento económico estatal en México, mediante un análisis de 
regresión en el periodo 1989-2020. Se encontró que la alternancia política tiene 
un efecto negativo en el crecimiento económico estatal durante el primer año de 
gobierno, lo cual puede explicarse por la no continuidad en los planes políticos y 
económicos gubernamentales en el corto plazo.

Palabras clave: alternancia política; crecimiento económico; análisis de regresión; 
ciclo político económico.
JEL: C23, D72, H11, O47.
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Espinoza, J. C. (2023). Economic growth and political alternation at the state 
level in Mexico. Cuadernos de Economía, 42(90), 677-694. 

In 1989 for the first time in the history of Mexico a political alternation occurred 
at the state level to put an end to a 60-year partisan hegemony. The effect of alter-
nation on state economic growth in Mexico is analyzed, through a regression anal-
ysis in the period 1989-2020. It has been found that political alternation has a 
negative effect on state economic growth during the first year of government. This 
could be explained because alternation does not allow continuity in the short-term 
in the political and economic plans of the government.

Keywords: Political alternation; economic growth; regression analysis; political 
business cycle.
JEL: C23, D72, H11, O47.
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INTRODUCCIÓN
La alternancia política se ha convertido en un aspecto fundamental del sistema 
político en México, lo cual ha impactado directamente en la transición democrá-
tica del sistema (Dahl, 1999; Díaz-Jiménez y Vivero-Ávila, 2015; Raymond, 1982; 
Sánchez, 2016; Vargas, 2016). Esto ha sido posible gracias a las reformas electora-
les de las últimas décadas (Bolívar, 2013; Klesner, 2005; Méndez de Hoyos, 2006; 
Santa Cruz, 2002; Soto, 2012).

Es evidente que la alternancia ha tenido un efecto positivo sobre el sistema político 
mexicano, pero, ¿cómo ha sido su impacto económico en México? Se tiene como 
hipótesis que, al igual que en el sistema político, la alternancia partidista incide 
positivamente en la economía de un Estado. Por lo tanto, la presente investigación 
tiene como objetivo determinar el efecto de la alternancia en el crecimiento eco-
nómico en México.

Para ello, se usan datos a nivel estatal para México en el periodo comprendido 
entre 1989, año en que se dio el primer fenómeno de alternancia a nivel estatal, 
y 2020. El modelo empleado se apoya en la teoría del ciclo político económico 
(CPE) la cual indica que un gobierno en el poder tiene incentivos para manipular la 
economía y prolongar su estancia al frente de la administración pública; dicha teo-
ría tiene dos enfoques: el oportunista y el partidista, el primero pretende explicar 
el efecto del gasto gubernamental por un partido político en la economía, previo a 
las elecciones, con el fin de mantener el poder y no permitir una alternancia, mien-
tras que el enfoque partidista pretende explicar el comportamiento de un partido 
político a partir de su ideología (Alesina et al., 1999; Amarillas y Gámez, 2014; 
Gámez y Amarillas, 2011; Hibbs, 1977). Si bien la teoría del CPE explica los 
medios que utilizan los partidos políticos para mantener el poder, no intenta expli-
car las consecuencias de la alternancia, por lo que resulta interesante apoyarse 
en esta teoría, pero incorporar elementos observados en la estadística descriptiva.

Llevar a cabo lo anterior incrementa el conocimiento relativo al fenómeno de la 
alternancia partidista, que al día de hoy, es una característica positiva del sistema 
político que se vive en el país. Por lo que entenderlo mejor ayuda a construir polí-
ticas públicas en el sentido político y económico, con el fin de contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de vida de las personas.

El artículo desarrolla el concepto de alternancia, señala el efecto de su presen-
cia en el sistema democrático y brevemente detalla de manera cronológica el sur-
gimiento gradual del fenómeno en México. Después, se plasma la metodología y 
el modelo a estimar. Luego se obtienen las tendencias del crecimiento económico 
estatal en el periodo considerado y se lleva cabo el análisis respecto al efecto de la 
alternancia en el crecimiento económico, mediante un análisis de regresión lineal. 
Por último, se realizan las conclusiones pertinentes.
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ALTERNANCIA POLÍTICA
Los partidos políticos representan un componente fundamental en el sistema polí-
tico, debido a que se convierten en un catalizador y garante de la democracia 
(Cárdenas, 2012). Sin embargo, la alternancia partidista puede ser considerada un 
respiro natural en la democracia, la cual es representada por el cambio del partido 
político en el poder, después de una elección, y es consecuencia de la dinámica de 
un sistema político, ya que existen tanto los ciudadanos que tienen preferencias 
políticas definidas, como los partidos políticos oportunistas con un conjunto de 
programas que pueden proponer (Gautier y Soubeyran, 2004).

La alternancia es un componente deseable en un sistema político, ya que mantiene 
la esperanza de que el nuevo gobierno sea mejor que el anterior, es decir, la posibi-
lidad de un cambio partidista en la administración pública mantiene viva la espe-
ranza del sector de la población que no está siendo representado en el gobierno 
(Raymond, 1982).

Existen dos tipos de alternancia política, la alternancia en la dirección y la alter-
nancia en la ideología. La primera se define como un cambio personal en el con-
trol del poder ejecutivo, independientemente de la condición de que el nuevo líder 
pertenezca al mismo partido que su predecesor, la segunda es la rotación del poder 
entre partidos o coaliciones con distintas ideologías políticas (Milanovic et al., 
2009).

En la presente investigación se abordará en particular la alternancia en la ideo-
logía, es decir, cuando ha existido un cambio de partido político en el gobierno.

Efectos de la alternancia en la democracia
La democracia contemporánea tiene como característica principal el pluralismo, 
no solo mediante el voto, sino en las formas políticas, sociales y económicas en 
las que determinados grupos se interrelacionan en la vida política (Bobbio, 2010).

El pluralismo representa la presencia de partidos políticos con una diversidad de 
preferencias e ideologías, los cuales surgen como consecuencia de un gobierno 
responsable, de unas elecciones libres y del establecimiento de un sistema de par-
tidos (Sartori, 2005).

Al respecto, es un hecho que la alternancia política es una muestra de plura-
lismo, aspecto fundamental de la democracia contemporánea (Vargas, 2016). En 
el mismo sentido, representa una señal del pluralismo estable y maduro, siempre 
que los partidos políticos contendientes no tengan un comportamiento completa-
mente opuesto (Raymond, 1982).

Aunado a lo anterior, la alternancia ha dotado de legitimidad al sistema (Díaz-
Jiménez y Vivero-Ávila, 2015). Así mismo, ha provocado la existencia de un sis-
tema de pesos y contrapesos en la toma de decisiones, debido a la presencia de 
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distintos partidos gobernando en la misma región, al mismo tiempo pero en distin-
tos niveles (Sánchez, 2016).

Por otro lado, considerando la influencia de la alternancia en el terreno de la liber-
tad de opinión, esta brinda la posibilidad de una libre expresión de ideas, siempre 
que se permita, la libre organización para ello (Dahl, 1999). De igual manera, pro-
mueve una nueva cultura política, donde la participación electoral se convierte en 
un instrumento de opinión y presión política (Bolívar, 2013).

Por lo tanto, puede decirse que la alternancia es una característica positiva de la 
democracia y por ende, del sistema político en México. Esto es posible siempre 
que se garantice que un gobierno democrático tiene la capacidad de generar un 
cambio de gobernante a través de la participación ciudadana, sin tener que recurrir 
a la violencia (Popper, 1945).

En resumen, con la aparición de la alternancia en el sistema político, se puede con-
cebir como un avance en la transición democrática, generando un contexto de plu-
ralismo y legitimidad en el sistema democrático de un país.

La alternancia política en México
La alternancia política en México ha tenido una aparición desde los niveles menos 
desagregados a los de mayor agregación, es decir, ha aparecido inicialmente a 
nivel municipal, después a nivel estatal y por último a nivel nacional.

Desde 1929, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo un dominio hege-
mónico en el sistema político mexicano, incluso a nivel nacional duró más de 
setenta años en el poder. Una de las principales razones fue la escasez de reglas 
electorales que permitieran la competitividad electoral de los partidos políticos de 
oposición, debido a que las elecciones las organizaba el mismo poder ejecutivo 
(Klesner, 2005).

El primer avance significativo en la transición democrática del sistema político 
mexicano aconteció en 1977, con la promulgación ese año de la reforma electo-
ral, con la cual comenzaron a darse los primeros pasos previos a la aparición de la 
alternancia política como posibilidad real para los partidos políticos de oposición 
(Bolívar, 2013). Sin embargo, ha sido gracias a las reformas electorales de 1977, 
1986, 1990, 1996 y 2014, en conjunto, que el país ha transformado su sistema polí-
tico, convirtiéndolo en un sistema multipartidista (Torres-Rodríguez y Ahuactzin-
Martínez, 2019).

En este sentido, se ha encontrado evidencia empírica que indica que existe una 
relación positiva entre equidad y justicia de los procesos electorales, lo cual se ha 
conseguido a partir de las reformas electorales y la competitividad electoral (Mén-
dez de Hoyos, 2006). Así mismo, hay evidencia empírica que señala la influen-
cia positiva de la normativa electoral en un proceso de alternancia, es decir, tener 
reglas electorales más justas incrementa la probabilidad de cambio partidista en un 
estado en México (Soto, 2012).
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Por otro lado, y como ya se comentó, la alternancia partidista ha aparecido desde 
los niveles menos desagregados hasta los de mayor agregación.

Tabla 1. 
Primeras alternancias partidistas en México

Nivel Año Partido político Ubicación

Municipal 1946 Unión Cívica Leonesa León

Estatal 1989 Partido Acción Nacional Baja California

Nacional 2000 Partido Acción Nacional México

Fuente: elaboración propia con base en Bassols y Arzaluz (1996) y Santa Cruz (2002).

En la tabla 1 se resumen las primeras apariciones de algún evento de alternan-
cia partidista de acuerdo con cada nivel de demarcación política. En el ámbito 
municipal el PRI tuvo su primera derrota en 1946, pues la Unión Cívica Leonesa 
resultó ganadora en el municipio de León, estado de Guanajuato (Bassols y Arza-
luz, 1996). A nivel estatal la oposición obtuvo su primer triunfo en 1989, siendo 
el Partido Acción Nacional (PAN) el vencedor, en el estado de Baja California, 
mientras que, en el escenario nacional, fue en el año 2000 cuando la ruptura de la 
hegemonía partidista ocurrió por primera vez, donde el mismo PAN ganó la presi-
dencia, convirtiéndose en el primer partido distinto al PRI en triunfar en unas elec-
ciones nacionales, lo que representó la consolidación de la alternancia partidista 
en el sistema político mexicano (Santa Cruz, 2002).

Por lo anterior, México es considerado un sistema multipartidista en la actualidad, 
incluso a nivel nacional; la alternancia política partidista se ha presentado en tres 
de las últimas cuatro elecciones, esto pone al país en el camino correcto de la tran-
sición democrática, mas no en el punto final.

METODOLOGÍA
En esta investigación se emplea un análisis de regresión lineal con datos panel, uti-
lizando datos de México a nivel estatal para el periodo 1989-2020. Por lo que, con 
un horizonte de 32 años y considerando que existen 32 estados en el país, se tienen 
1024 datos. Precisamente se considera la información a partir de 1989, debido a 
que en dicho año aconteció un proceso de alternancia partidista por primera vez en 
la historia de México a nivel estatal, esto sucedió en el estado de Baja California.

Los datos empleados se tomaron del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), del Consejo Nacional de Población y de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), para el producto interno bruto (PIB), la población y el 
gobernador por periodo, respectivamente. Es importante mencionar que el PIB 
está expresado en pesos constantes de 2013 y que el paquete estadístico que se usó 
para el análisis de regresión fue EViews.
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Para determinar el efecto de la alternancia en el crecimiento económico del país a 
nivel estatal, se llevó a cabo un análisis de regresión, mediante la construcción de 
un modelo a partir de la literatura empleada en la teoría del CPE, la cual indica la 
estimación de modelos autorregresivos con la incorporación de variables electo-
rales y variables de control económicas (Espinoza y Ramírez-Díaz, 2023; Mejía-
Reyes et al., 2016; Reyes-Hernández et al., 2019).

No obstante, dada la presencia de rezagos de la variable dependiente en el modelo, 
se tendrá que trabajar bajo la consideración del modelo como un panel dinámico 
(Anderson y Hsiao, 1981). Ya que servirse de mínimos cuadrados ordinarios o 
mínimos cuadrados generalizados con efectos fijos o aleatorios provocará esti-
maciones inconsistentes por la correlación del retardo con el efecto no observable 
(Montero, 2010). Por lo que resulta necesario estimar el panel dinámico a través 
del método generalizado de momentos (Hansen, 1982). Así como la utilización de 
retardos de la variable dependiente como variables instrumentales, ya sea en nivel 
o en diferencias (Arellano y Bond, 1991).

Es decir, el modelo a estimar será un panel dinámico, donde es menester emplear 
variables instrumentales, basadas en los rezagos de la variable dependiente, ya sea en 
nivel o en diferencias, donde la regresión a estimar se corre en primeras diferencias y 
se estima mediante el método generalizado de momentos (Anderson y Hsiao, 1992).

El modelo a estimar es el que aparece en la ecuación (1).

PIB PIB GP PRE ELEit
j

p

j i t j
j

p

j i t j it it= + + + + +
=

−( )
=

−( )∑ ∑α β γ α α0
1 0

1 2

               α α α α α3 4 5 6 7POS CPEMUN CRISIS ALTER Ait it it it+ + + + LLTERPit

 (1)

Donde: 

i = estado. 

t = año. 

PIB = variable dependiente representada por la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita.

GP = tasa de crecimiento del gasto público.

PRE, ELE y POS = variables dicotómicas tradicionales de índole electoral que pre-
tenden capturar el CPE a nivel estatal: la primera indica el año previo a las eleccio-
nes, la segunda el año de las elecciones y la tercera el año posterior a las elecciones.

CPEMUN = variable binaria que toma el valor de 1 en los casos donde sea el 
cuarto año de gobierno de la administración pública estatal y de 0 en el resto, 
dado que pretende captar el efecto del CPE a nivel municipal donde las elecciones 
municipales se celebran a mitad del periodo de la administración pública estatal.

CRISIS = variable binaria que es igual a 1 en los años que México experimentó una 
crisis económica y a 0 en el resto de los periodos.
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ALTER y ALTERP = variables dicotómicas que estimarán el efecto de la alternan-
cia política en la economía: la primera es igual a 1 cuando el año sea parte de un 
periodo de gobierno donde se experimentó alternancia y a 0 cuando el periodo 
sea de continuidad; y la segunda es igual a 1 en caso de que sea el primer año  
de gobierno y se esté experimentando un proceso de alternancia y a 0 en el resto de  
los casos.

Es de esperarse que los coeficientes de las variables de control sean positivos, 
debido a la relación positiva existente entre el gasto público y la inversión con el 
PIB. Respecto a las variables del CPE a nivel estatal, se espera que las variables 
del año previo a las elecciones y el año de los comicios electorales presenten signo 
positivo, por la aceleración experimentada al final de la administración pública, 
mientras que se espera que la variable del año posterior a las elecciones presente 
signo negativo, ya que se espera una desaceleración económica durante el primer 
año de gobierno. Lo anterior de acuerdo con lo indicado en la literatura del CPE. 

Por su parte, se espera un signo negativo en la variable del CPE a nivel municipal, 
puesto que representa el año posterior a las elecciones municipales, que se ejecutan 
en el tercer año de gobierno en la administración pública estatal. Ambas variables 
anteriores pretenden capturar la existencia del CPE en su modalidad oportunista. 
Por otro lado, se espera encontrar un signo negativo en la variable crisis, debido a 
la repercusión negativa que tiene una crisis económica sobre el crecimiento econó-
mico. Finalmente, se espera que las variables de alternancia sean ambas positivas, 
confirmando la existencia de un efecto positivo sobre la economía.

El modelo se estimó de lo general a lo particular: en la primera etapa se estimó el 
modelo completo, en la siguiente se omitió la variable con el coeficiente menos 
significativo y así sucesivamente, hasta contar tan solo con coeficientes significa-
tivos en el modelo. Así mismo, se asume que ε σ~ ,iid N 0 2( ).

RESULTADOS
Esta sección está compuesta por dos apartados, en el primero se detallan las ten-
dencias observadas en la serie de datos empleados y por ende, se muestra una 
explicación del modelo a estimar, y en el segundo se encuentran los resultados del 
análisis de regresión, donde se plasma el efecto de la alternancia en el crecimiento 
económico estatal de México.

Análisis descriptivo
Dado que la investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la alternan-
cia en el crecimiento económico estatal, en el periodo 1989-2020, es importante 
identificar las tendencias del crecimiento económico estatal en estas tres décadas, 
periodo en el que se registraron diversos procesos de alternancia partidista en las 
entidades del país.

En el periodo considerado ocurrieron 173 elecciones estatales, de las cuales en el 
35,26 % existió un proceso de alternancia partidista, tal como se observa en la figura 1.
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Figura 1. 
Presencia de alternancia política en elecciones estatales
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Fuente: elaboración propia con base en Conago (2022).

La figura 2 expresa la clasificación de los 32 estados a partir del número de alter-
nancias que experimentaron. Evidentemente, acontecieron 61 procesos con cam-
bio partidista en el ejecutivo estatal y en cinco entidades se tuvo una hegemonía 
partidista total. Cabe destacar que en el 84,37 % de los estados se vivió al menos 
una alternancia partidista en las elecciones estatales.

Figura 2. 
Clasificación de estados según el número de alternancias que experimentaron
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Fuente: elaboración propia con base en Conago (2022).

Como se ha visto, la alternancia a nivel estatal es una realidad en México. Se pro-
cede a mostrar la estadística relativa al crecimiento económico estatal en México.
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En la figura 3 se representa la tasa de crecimiento del PIB per cápita promedio 
anual por estado de 1989 a 2020. En esta figura puede notarse que, de los 32 esta-
dos del país, en cinco de ellos se presenta una tasa de crecimiento económico pro-
medio negativa, siendo Campeche, Chiapas y Quintana Roo los estados con la 
menor tasa de crecimiento económico promedio. Por su parte, los estados con 
mayor crecimiento son Ciudad de México, San Luis Potosí y Zacatecas. Se des-
taca que la tasa de crecimiento promedio estatal anual en las últimas tres décadas 
es del 0,70 %.

Figura 3. 
Crecimiento económico promedio anual por estado
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Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).

Una vez observado el comportamiento del crecimiento económico por estado, se 
procede a presentar la información agregada a nivel estatal, es decir, considerando 
la tasa de crecimiento promedio estatal anual.

En la figura 4 se advierte el crecimiento económico estatal medido con la tasa 
de crecimiento del PIB per cápita anual promedio, de acuerdo con el número de 
alternancias que tuvo una entidad en el periodo en estudio: los estados en los que 
se tuvo una hegemonía partidista revelaron una tasa de crecimiento promedio del 
0,07 %, mientras que la mayor tasa de crecimiento promedio fue de un 0,84 % 
experimentada por las entidades que vivieron tres procesos de alternancia.

En la misma figura 4 se aprecia una tendencia positiva entre el número de alternan-
cias y la tasa de crecimiento, tal como se señala en la hipótesis y se ha incorporado 
en el modelo planteado en la metodología, el cual se probará estadísticamente en 
el siguiente apartado.
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Figura 4. 
Crecimiento económico promedio estatal anual por número de alternancias
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Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).

La figura 5 muestra la tasa de crecimiento económico promedio estatal anual 
durante el primer año de gobierno de acuerdo con la presencia o no de la alternan-
cia partidista, en la cual se puede apreciar que durante el primer año de gobierno la 
continuidad partidista parece relacionarse con mayores tasas de crecimiento eco-
nómico, sin embargo, esto será probado estadísticamente en el siguiente apartado.

Figura 5.
Crecimiento económico promedio estatal anual durante el primer año de gobierno
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Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).
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Por las figuras 4 y 5 resultó pertinente incorporar en el modelo a estimar, tanto la 
variable dicotómica de alternancia política a lo largo del periodo como en el pri-
mer año de gobierno.

En la figura 6 se presenta la tasa de crecimiento del PIB per cápita estatal prome-
dio por año. Se resaltan dos hechos: (i) se puede distinguir la desaceleración eco-
nómica en cada una las grandes crisis económicas que sufrió el país (1994, 2008 y 
2020): las primeras dos repercutieron en mayor medida en el año siguiente, ya que 
ambas ocurrieron cerca del final del año, por ende, impactaron significativamente 
en el año posterior, es decir, 1995 y 2009, respectivamente. Siendo la asociada a 
la pandemia global del 2020 la de mayor impacto en el crecimiento económico a 
nivel estatal; y (ii) la presencia de un comportamiento cíclico tal como lo señala la 
teoría del CPE, que argumenta que los gobiernos tienen incentivos para manipu-
lar la economía con fines electorales, donde en el último año de gobierno existe un 
incremento en la tasa de crecimiento económico, y en el primer año de gobierno 
la economía se contrae. Esto se probará estadísticamente en el siguiente apartado.

Figura 6. 
Crecimiento económico promedio estatal anual por año
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Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).

En concordancia con lo anterior, relativo al comportamiento cíclico, la figura 7 
captura la esencia de la teoría del CPE: el crecimiento económico estatal promedio 
por año de gobierno. En dicha figura y conforme con la teoría del CPE, las tasas 
de crecimiento más elevadas se dan de manera previa a las elecciones, y posterior 
a ellas, las tasas se reducen. Así mismo, se observa un comportamiento atípico en 
el cuarto año de gobierno, no obstante, esto puede explicarse por la existencia de 
elecciones municipales, que ocurren justo a la mitad del sexenio que gobierna un 
ejecutivo estatal, por lo que el cuarto año de gobierno en un estado significa a la 
vez, el primer año de gobierno municipal. Lo dicho pone de manifiesto la relevan-
cia de incorporar las variables asociadas al CPE tanto a nivel estatal como a nivel 
municipal en el modelo.
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Figura 7.
Crecimiento económico promedio estatal anual por año de gobierno
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Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2022).

Se procede ahora a probar estadísticamente el efecto de la alternancia en el creci-
miento económico estatal. Por lo que a continuación se lleva a cabo el análisis de 
regresión lineal, en el cual se determina el efecto económico de un proceso de alter-
nancia política estatal en México, tal como se ha plasmado en el modelo, donde la 
variable dependiente corresponde al crecimiento económico estatal medido a tra-
vés de la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita.

Análisis econométrico
La estimación se efectuó con el método generalizado de momentos en dos etapas 
con estimadores de White, que emplean variables instrumentales, en particular, la 
variable instrumental ha sido el segundo rezago de la variable dependiente, ya que 
el modelo se corrió en primeras diferencias, tal como marca la metodología de un 
panel dinámico.

En la tabla 2 aparecen los resultados del análisis de regresión, allí se representan 
solo los coeficientes significativos. A diferencia de resultados previos en la litera-
tura del CPE (Espinoza y Ramírez-Díaz, 2023; Mejía-Reyes et al., 2016; Reyes-
Hernández et al., 2019), en el presente estudio únicamente el primer rezago del 
PIB per cápita ha sido significativo, mientras que, el gasto público solo ha sido sig-
nificativo en el periodo actual, lo anterior considerando que el modelo fue corrido 
en primeras diferencias. Ambas variables presentan el signo esperado.

Por su parte, de las variables asociadas al CPE a nivel estatal, solamente el primer 
año de gobierno ha sido significativo, con un coeficiente de signo negativo, acorde 
con la teoría, donde el primer año de gobierno presenta la menor tasa de creci-
miento económico, consecuencia de la aceleración económica previa a las elec-
ciones, con el fin de manipular la percepción del votante. Respecto a la variable 
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del CPE a nivel municipal se tiene un signo negativo, lo cual se interpreta como 
la desaceleración económica de un estado posterior a la presencia de un periodo 
electoral local. Así mismo, la variable crisis es significativa y con signo negativo, 
tal cual se esperaba.

Tabla 2.
Análisis de regresión

Variable Coeficiente
Valor del  

coeficiente
Error  

estándar
Estadístico t p-value

Rezago b
1 0,419900*** 0,050513 8,312744 0,0000

Gasto público 
0 0,044742*** 0,017257 2,592634 0,0097

CPE estatal a
3 – 0,005920* 0,003391 – 1,745591 0,0812

CPE municipal a
4 – 0,007942** 0,003359 – 2,364649 0,0183

Crisis a
5 – 0,081216*** 0,004326 – 18,77464 0,0000

Alternancia a
7 – 0,009424* 0,005535 – 1,702598 0,0890

Nota: * indica significancia al 10 %, ** al 5 % y *** al 1 %.
Fuente: elaboración propia.

Por último, los resultados indican que manteniendo todo lo demás constante, 
un proceso de alternancia se traduce en una reducción en la tasa de crecimiento 
económico que experimenta un estado durante el primer año de gobierno. Sin 
embargo, la variable asociada al efecto de la alternancia, sobre todo el periodo 
de gobierno, no resultó significativa. Lo que pone de manifiesto, por un lado, que 
la alternancia política genera una desaceleración económica en el primer año de 
gobierno, lo cual puede ser resultado de la incertidumbre y de la nula continui-
dad en los planes políticos y económicos gubernamentales. Por otro lado, no se ha 
encontrado la existencia de un efecto económico de la alternancia sobre el periodo 
de gobierno completo.

En otras palabras, si bien no existe evidencia estadística suficiente que muestre 
que un estado que experimente una alternancia partidista presente distintas tasas 
de crecimiento económico a lo largo del periodo de gobierno respecto a un estado 
que tuvo continuidad partidista, sí hay suficiente evidencia estadística que indique 
que, durante el primer año de gobierno, un estado que ha experimentado alternan-
cia partidista revele menores tasas de crecimiento económico que uno con con-
tinuidad partidista, lo cual puede considerarse como el costo económico de la 
alternancia política a nivel estatal en México.

CONCLUSIONES
El propósito de esta investigación ha sido determinar el efecto económico de la 
alternancia política en México a nivel estatal. El principal hallazgo, que da res-
puesta a la pregunta de investigación, es que existe un impacto significativo y 
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negativo de la alternancia partidista sobre el crecimiento económico del primer 
año de gobierno en México a nivel estatal, el cual se puede expresar como el costo 
económico de la alternancia.

Por lo anterior, se rechaza la hipótesis planteada inicialmente, a pesar de lo mos-
trado en la figura 4, lo cual no deja de ser válido, es decir, estadísticamente se ha 
encontrado el efecto de la alternancia en el crecimiento económico estatal, que es 
negativo; no obstante, la figura 4 muestra una aparente relación positiva entre el 
número de alternancias y la tasa de crecimiento promedio, por lo tanto, la explica-
ción aquí expuesta es que si bien la alternancia no ha generado incrementos en el 
crecimiento económico de un estado, han sido los estados con las mayores tasas 
de crecimiento los que han propiciado la aparición de un proceso de alternancia de  
manera persistente.

Los resultados de la presente investigación podrían explicarse debido a que el 
ingreso de un nuevo partido político al poder implica una gran cantidad de cam-
bios administrativos pero sobre todo, políticos e ideológicos, los cuales inciden 
directamente en la estructura política y económica de la administración pública 
estatal, por lo que cambian los objetivos y estrategias de la planeación y con ello, 
la dirección de las políticas públicas.

Por ende, si bien la alternancia partidista es positiva para el sistema político, es 
posible que no sea deseable que se presente de manera constante, al menos desde 
una perspectiva económica de corto plazo, y por el contrario, se permita trabajar 
por un periodo más amplio bajo una ideología política y un modelo económico que 
se reflejen en el incremento de la calidad de vida de las personas.

Incluso, derivado de los resultados aquí obtenidos, ya que por motivos de plura-
lismo, representatividad y legitimidad el sistema político requiere de la alternancia 
partidista, puede surgir como alternativa a la continuidad partidista, la existen-
cia de periodos de gobierno con mayor extensión en su duración, lo cual permita 
la continuidad del plan económico de un gobierno, ya que probablemente seis 
años de gobierno sean insuficientes. Con todo, esto requeriría de mayores pruebas 
contundentes desde distintas perspectivas sociales, que confirmen la necesidad de 
periodos de gobierno de mayor amplitud. 

Cabe mencionar que la principal limitación de este estudio fue el corto periodo 
de tiempo considerado, ya que este trabajo abarca un periodo de 32 años, pero un 
gobierno estatal está al frente de la administración pública por un periodo de seis 
años. Por lo que un incremento temporal permitirá observar y analizar distintos 
escenarios con mayor amplitud y frecuencia, pasar de continuidad a alternancia y 
viceversa. Ahora bien, hay que recordar que la primera aparición de la alternancia 
a nivel estatal aconteció en 1989, por lo que solo el tiempo hará posible analizar 
en mayor profundidad el fenómeno de la alternancia política.

Queda como futura línea de investigación el estudio del impacto de la alternancia 
en México a nivel municipal, así como el análisis en profundidad de los determi-
nantes políticos, económicos y sociales que propician su aparición. Por otro lado, 
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surge como posible estudio futuro del CPE la incorporación de un enfoque par-
tidista, que ayude a analizar el impacto de la ideología de un gobierno ya sea de 
izquierda, centro o derecha, o la categorización que se decida emplear.
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