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El estudio examina el impacto del transfuguismo legislativo en las probabilidades 
de reelección de diputados y senadores en México durante el periodo 2018-
2024. A pesar de la percepción común de que cambiar de afiliación política 
podría aumentar las oportunidades de reelección, los resultados obtenidos 
mediante un modelo de regresión logística binomial sugieren lo contrario. 
El transfuguismo no tiene un efecto significativo en estas probabilidades. 
En contraste, factores como el tipo de cámara legislativa, la posición en la 
fórmula electoral y la lealtad partidaria son determinantes más importantes. 
Los hallazgos en el contexto mexicano ofrecen un valioso caso de estudio, 
mostrando cómo las particularidades del sistema político y electoral moldean 
el comportamiento legislativo y aportan nuevas perspectivas para entender este 
fenómeno en contextos comparativos.
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PARTY SWITCHING AND LIMITS OF 
POLITICAL CHANGE IN THE MEXICAN 
CONGRESS (2018-2024)

This study examines the impact of legislative party-switching on the reelection 
prospects of deputies and senators in Mexico during the period 2018-2024. 
Despite the common perception that changing political affiliation might 
increase reelection opportunities, results obtained through a binomial logistic 
regression model suggest otherwise. Party-switching does not significantly 
affect these probabilities. In contrast, factors such as legislative chamber, 
position on the electoral formula, and party loyalty are more influential. These 
findings provide a valuable case study within the Mexican context, illustrating 
how the political and electoral system shapes legislative behavior and offering 
new perspectives for understanding this phenomenon in comparative contexts.

Keywords: Party switching, legislative reelection, Congress of Mexico, party loyalty, 
political fragmentation.
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Introducción

A finales del siglo XX, México irrumpió como un escenario clave de transfor-
maciones políticas, transitando de un régimen dominado por la hegemonía de un 
único partido hacia una estructura democrática competitiva y pluralista. El cambio 
político, consolidado durante las últimas décadas del siglo, significó el término del 
autoritarismo y el comienzo de una nueva era en la que el poder político empezó 
a distribuirse entre un espectro más amplio de actores. El proceso de transición, 
documentado por especialistas como Becerra et al. (1997, 2005), Molinar (1991) 
y Woldenberg (2012), evidenció la erosión del sistema unipartidista dirigido por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dando paso a un entorno donde 
múltiples entidades políticas empezaron a ejercer una influencia notable tanto en el 
ámbito electoral como en el legislativo.

La manifestación más clara de esta nueva competitividad se observó en el incre-
mento de la representación de diversas fuerzas políticas, primero en la Cámara de 
Diputados y luego en el Senado de la República, desafiando la supremacía tradi-
cional del PRI.2 La esfera legislativa adquirió una dinámica diferente, en la que los 
partidos políticos diversificaron su poder mediante la formación de bloques y coa-
liciones que reflejaban el emergente pluralismo político. Este cambio estructural no 
solo alteró la composición del Congreso, sino que también redefinió las estrategias 
utilizadas por los legisladores para asegurar su permanencia y eficacia dentro del 
renovado sistema político mexicano (Béjar, 2004; Nacif, 2002).

En este contexto de renovación y cambio político, surgió el fenómeno del trans-
fuguismo legislativo, definido como el cambio de afiliación partidaria por parte de 
los miembros activos de un órgano legislativo. El evento, que implica la renuncia 
a un partido político para unirse a otro durante el mismo período legislativo, era 
prácticamente inexistente en las décadas dominadas por el PRI entre 1930 a 1990, 
debido a la fuerte cohesión partidista y la ausencia de incentivos para cambiar de 
afiliación (Lawson, 2002). Sin embargo, con el advenimiento del pluralismo político, 
el transfuguismo comenzó a adquirir relevancia, reflejando un cambio en las diná-
micas internas de poder en el legislativo mexicano (Reyes, 2014).

Un punto de inflexión clave se produjo durante la elección de 1988 y la subsi-
guiente formación de la LIV Legislatura (1988-1991), donde se registró un notable 
incremento en los movimientos de afiliación partidaria. La unificación de escaños 
por parte de varios partidos del Frente Democrático Nacional (FDN) para formar 

2 En 1994, el Senado tuvo su primera elección bajo nuevas reglas que permitieron la representación 
proporcional. Junto con la ya existente regla de la primera minoría, su composición se volvió más 
equilibrada; es decir, el mecanismo de integración favoreció el ingreso de partidos minoritarios al 
pleno senatorial. En 1997, el PRI perdió la mayoría calificada en la cámara baja (dos tercios de los 
escaños) por primera vez en su historia, consolidando un Congreso plural (Woldenberg, 2012).
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un bloque parlamentario vigoroso y promover reformas electorales marcó el inicio 
de una era de mayor fluidez en la afiliación partidaria dentro del Congreso.3 Tal si-
tuación no solo refleja cambios en la estrategia política individual de los legisladores, 
sino que también indica una evolución en la estructura partidista y el comporta-
miento electoral en México (Molinar & Weldon, 2014; Nava et al., 2000; Peschard, 
2010).

Después de un período de relativa estabilidad legislativa entre 1991 y 2006, la ten-
dencia al cambio de partido entre los legisladores ha mostrado un crecimiento 
notable, alcanzando su punto más alto durante la LXIV Legislatura de 2018-2021, 
donde uno de cada cinco diputados modificó su afiliación partidaria. El incremen-
to suscita preguntas sobre las motivaciones detrás del transfuguismo, ya sea como 
resultado de consideraciones estratégicas personales o de factores más amplios rela-
cionados con el sistema y la estructura partidista (Hernández, 2022, 2024).

El contexto institucional en México, con un joven sistema de reelección inmediata 
y una estructura mixta de elección de sus legisladores (mayoría relativa y represen-
tación proporcional), ofrece un escenario único para el estudio del transfuguismo 
(O’brien & Shomer, 2013). La Cámara de Diputados está compuesta por 500 
miembros, divididos entre 300 elegidos por mayoría simple en distritos uninomi-
nales y 200 a través de cinco circunscripciones plurinominales con listas cerradas y 
bloqueadas. El Senado, por su parte, se compone de 128 miembros: 64 elegidos por 
mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 más por representa-
ción proporcional (CPEUM, 1917, arts. 52 y 56).

La reforma electoral de 2014, que permitió la reelección consecutiva de legisladores 
hasta por un máximo de 12 años para diputados y senadores, marcó un cambio muy 
importante en la dinámica política del país (Espinosa et al., 2019)la reducción de la 
brecha entre el político y el ciudadano, y el incremento de la rendición de cuentas 
de los representantes, cuando se introduce como regla en los sistemas político-
electorales; sin embargo, dichos beneficios requieren ciertas condiciones que están 
ausentes en el caso mexicano. En la presente colaboración se reflexiona sobre las 
implicaciones causales de la teoría sobre la reelección consecutiva con mecanis-
mos que median como catalizadores adversos, productos de la específica transición 
democrática en México. En este sentido, el análisis se concentra en discutir la posi-
bilidad de un fortalecimiento del control partidista y el debilitamiento del vínculo 
entre representantes y representados.”,”container-title”:”Apuntes Electorales: revista 

3 Los partidos constituyentes del FDN, específicamente el Partido Mexicano Socialista (PMS), 
el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (PFCRN) y el Partido Popular Socialista (PPS), lograron asegurar 
139 escaños en la Cámara de Diputados. Con la instalación de la LIV Legislatura, los diputados 
pertenecientes a algunos de esos partidos optaron por consolidar sus escaños dentro de un único 
bloque parlamentario, lo que resultó en un total de 28 cambios de afiliación partidaria (cálculos 
propios con datos de Silvia Gómez Tagle (1990)).
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del instituto electoral del estado de méxico”,”ISSN”:”2448-8585, 1665-0921”,”is-
sue”:”60 (enero-junio 2019. La reforma introdujo nuevos incentivos y estrategias 
para los legisladores, quienes ahora pueden buscar la continuidad en sus cargos a 
través de la reelección, un factor que podría influir directamente en sus decisiones 
de cambiar de partido.

El presente estudio tiene como objetivo examinar cómo el transfuguismo legislativo 
influye en las probabilidades de reelección de diputados y senadores en México du-
rante el periodo 2018-2024. A través de un análisis cuantitativo de datos históricos, 
se plantea la pregunta central: ¿aumentan sus posibilidades de ser postulados para la 
reelección los legisladores que cambian de afiliación partidaria en comparación con 
aquellos que permanecen leales a su partido? Al responder esta interrogante, el estu-
dio pretende ofrecer una perspectiva renovada sobre las dinámicas del transfuguismo 
y sus repercusiones en la estabilidad y cohesión del sistema político mexicano.

Este artículo se divide en tres secciones principales. En la primera parte, se presenta 
el marco teórico y conceptual que fundamenta el análisis del transfuguismo legisla-
tivo, explorando las teorías clave que explican las decisiones de cambio de partido 
y sus implicaciones para la reelección. La segunda sección describe la metodología 
utilizada en el estudio, detallando el enfoque cuantitativo y las técnicas estadísticas 
empleadas para examinar la relación entre transfuguismo y éxito electoral, así como 
las variables de control incluidas en el análisis. Finalmente, en la tercera sección se 
exponen los resultados del estudio y se interpretan a la luz del contexto político 
mexicano, destacando los hallazgos más relevantes sobre el impacto del transfuguis-
mo en la reelección y su repercusión en la dinámica política del Congreso.

1. Transfuguismo legislativo y la reelección de legisladores

La revisión de la literatura sobre el transfuguismo legislativo y la reelección de le-
gisladores en México abarca varias teorías y estudios empíricos que examinan este 
fenómeno desde distintas perspectivas. La teoría de la elección racional y la teoría 
institucionalista proporcionan los marcos fundamentales para comprender las moti-
vaciones y las consecuencias del cambio de partido, complementados por estudios 
comparativos y específicos del contexto mexicano que aportan evidencia empírica 
relevante para el análisis.

La teoría de la elección racional aplicada al estudio del transfuguismo legislati-
vo ofrece un marco pertinente para interpretar el fenómeno como una estrategia 
dirigida a maximizar intereses personales y políticos. La teoría, dentro de las estruc-
turas institucionales existentes, ha sido profundamente influenciada por académicos 
como Douglass C. North y Elinor Ostrom. En su trabajo seminal “Instituciones, cam-
bio institucional y desempeño económico” (1993), North destaca cómo las instituciones 
configuran los incentivos y limitaciones para los actores políticos, influyendo en sus 
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decisiones estratégicas. Por su parte, Ostrom en “El gobierno de los bienes comunes: 
La evolución de las instituciones de acción colectiva” (2000), amplía esta perspectiva al 
mostrar cómo los arreglos institucionales permiten la gestión sostenible de recursos 
comunes por comunidades locales, subrayando la eficacia de la autogestión y el pa-
pel de las instituciones en la resolución de desafíos colectivos.

Además, James G. March y Johan P. Olsen, en “The New Institutionalism: Organizatio-
nal Factors in Political Life” (1984)political phenomena as the aggregate consequences 
of individual behavior, action as the result of choices based on calculated self-interest, 
history as efficient in reaching unique and appropriate outcomes, and decision ma-
king and the allocation of resources as the central foci of political life. Some recent 
theoretical thought in political science, however, blends elements of these theoretical 
styles into an older concern with institutions. This new institutionalism emphasizes 
the relative autonomy of political institutions, possibilities for inefficiency in his-
tory, and the importance of symbolic action to an understanding of politics. Such 
ideas have a resonable empirical basis, but they are not characterized by powerful 
theoretical forms. Some directions for theoretical research may, however, be identi-
fied in institutionalist conceptions of political order.]”,”archive”:”JSTOR”,”conta
iner-title”:”The American Political Science Review”,”DOI”:”10.2307/1961840”,
”ISSN”:”00030554, 15375943”,”issue”:”3”,”note”:”publisher: [American Political 
Science Association, Cambridge University Press]”,”page”:”734-749”,”title”:”The 
New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life”,”volume”:”78”,”a
uthor”:[{“family”:”March”,”given”:”James G.”},{“family”:”Olsen”,”given”:”Joh
an P.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“1984”]]}},”label”:”page”,”suppress-author”:true
}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-
citation.json”} , aportan una dimensión adicional al analizar cómo las instituciones 
no solo afectan las decisiones estratégicas individuales, sino que también moldean 
la formación de identidades y generan lógicas de apropiación que guían el com-
portamiento político. Según la teoría de la elección racional, los actores políticos 
actúan como agentes racionales que buscan optimizar sus intereses. El cambio de 
afiliación partidaria se interpreta así no solo como una respuesta a incentivos estra-
tégicos externos, sino también como un proceso de alineación con normas, valores 
y expectativas institucionales.

El transfuguismo, entonces, se presenta como una estrategia racional para los 
legisladores que buscan mejorar sus posibilidades de reelección alineándose con 
estructuras partidistas que ofrezcan mayores ventajas. Estudios de Aldrich y Bianco 
(1992), Canon y Sousa (1992) y Desposato (2006)including the Philippines, 
Italy, Nepal, Ecuador, Russia, and Japan. While frequently dismissed as simply an 
indicator of a weak parties, switching provides a unique window on party systems. 
To the extent that we understand affiliation decisions, we gain insight on the way 
politicians use parties to advance their careers. In this article I offer a model of party-
membership patterns, where decisions to switch party or to stay put are a function 
of the strategic interaction of legislators and endogenous party leaders. I test the 
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model on the case of Brazil, where switching is common. Results suggest that 
Brazilian legislators use parties to maximize pork, ideological consistency, and short-
term electoral success, but which of these matters most depends on constituents, 
i.e., legislators use parties for different purposes in different electoral environments. 
The approach developed here could easily be applied to study legislative behavior 
in other political systems.]”,”container-title”:”American Journal of Political 
Science”,”ISSN”:”00925853, 15405907”,”issue”:”1”,”note”:”publisher: [Midwest 
Political Science Association, Wiley]”,”page”:”62-80”,”title”:”Parties for Rent? 
Ambition, Ideology, and Party Switching in Brazil’s Chamber of Deputies”,”volum
e”:”50”,”author”:[{“family”:”Desposato”,”given”:”Scott”}],”issued”:{“date-parts
”:[[“2006”]]}},”label”:”page”,”suppress-author”:true}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}  sostienen 
que los legisladores evalúan los beneficios y costos asociados con permanecer en su 
partido actual frente a los beneficios potenciales de unirse a otro. Si los beneficios 
de cambiar superan los costos, es probable que opten por el cambio de afiliación. 
Por ejemplo, si los legisladores observan cambios en el panorama político, como 
desplazamientos en el apoyo del electorado o alteraciones relevantes en las políticas 
o liderazgo de su partido original, es más probable que decidan cambiar de partido.

Estudios empíricos, como los de Heller y Mershon (2009) y Mershon y Shvetsova 
(2013), corroboran que la reelección es la principal motivación detrás del cambio de 
partido, reafirmando la interpretación de March y Olsen sobre cómo las decisiones 
políticas están profundamente influenciadas tanto por consideraciones estratégicas 
como por coincidencias políticas e institucionales. Los estudios sostienen que el 
transfuguismo ocurre cuando los legisladores perciben que su actual afiliación par-
tidaria limita su capacidad para ser reelegidos debido a factores como la pérdida de 
popularidad del partido, su posición en el espectro político, cambios en el clima 
político general o en las preferencias de los votantes, y las políticas o plataforma del 
partido.

El transfuguismo ha sido ampliamente estudiado en contextos internacionales, mos-
trando variaciones según las estructuras políticas. En Brasil, esta práctica es común 
debido al sistema proporcional que incentiva a los legisladores a cambiar de parti-
do en busca de mejores oportunidades de carrera (Desposato, 2006)including the 
Philippines, Italy, Nepal, Ecuador, Russia, and Japan. While frequently dismissed as 
simply an indicator of a weak parties, switching provides a unique window on par-
ty systems. To the extent that we understand affiliation decisions, we gain insight 
on the way politicians use parties to advance their careers. In this article I offer a 
model of party-membership patterns, where decisions to switch party or to stay 
put are a function of the strategic interaction of legislators and endogenous party 
leaders. I test the model on the case of Brazil, where switching is common. Results 
suggest that Brazilian legislators use parties to maximize pork, ideological consis-
tency, and short-term electoral success, but which of these matters most depends on 
constituents, i.e., legislators use parties for different purposes in different electoral 
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environments. The approach developed here could easily be applied to study le-
gislative behavior in other political systems.]”,”container-title”:”American Journal 
of Political Science”,”ISSN”:”00925853, 15405907”,”issue”:”1”,”note”:”publish
er: [Midwest Political Science Association, Wiley]”,”page”:”62-80”,”title”:”Parties 
for Rent? Ambition, Ideology, and Party Switching in Brazil’s Chamber of 
Deputies”,”volume”:”50”,”author”:[{“family”:”Desposato”,”given”:”Scott”}],
”issued”:{“date-parts”:[[“2006”]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-
style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} . En Italia, el transfuguismo 
refleja la inestabilidad partidaria y la fragmentación del sistema, donde los legisla-
dores cambian de afiliación en respuesta a crisis de liderazgo o divisiones internas 
en sus partidos (Heller & Mershon, 2008). Tales experiencias contrastan con el caso 
mexicano, donde el transfuguismo es un fenómeno reciente, condicionado por una 
estructura de control partidario rígida y una cultura de lealtad hacia los liderazgos 
centrales, influida además por la reciente introducción de la reelección consecutiva. 
Este estudio contribuye a entender cómo el transfuguismo se adapta a distintos sis-
temas políticos y resalta las particularidades del caso mexicano.

El análisis del transfuguismo legislativo bajo la luz de la teoría institucional racional 
se extiende a estudios como el de Yoshinaka (2015)non-switchers, and a party leader. 
The case study of a party switcher’s decision in ‘real time’ documents the complexi-
ty of the decision in a politician’s own words prior to and following the switch. The 
book raises important questions regarding the meaning of a party label.”,”event-
place”:”Cambridge”,”ISBN”:”978-1-107-11589-7”,”note”:”DOI: 10.1017/CB
O9781316336281”,”publisher”:”Cambridge University Press”,”publisher-place”:
”Cambridge”,”source”:”Cambridge University Press”,”title”:”Crossing the Aisle: 
Party Switching by US Legislators in the Postwar Era”,”title-short”:”Crossing the 
Aisle”,”URL”:”https://www.cambridge.org/core/books/crossing-the-aisle/519F
5A3C501380C42ABB4B1E041DC946”,”author”:[{“family”:”Yoshinaka”,”give
n”:”Antoine”}],”accessed”:{“date-parts”:[[“2023”,11,6]]},”issued”:{“date-parts”
:[[“2015”]]}},”label”:”page”,”suppress-author”:true}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} , quien exa-
mina por qué y cómo los legisladores en Estados Unidos cambian de partido. Kaare 
Strøm, en su teoría sobre el comportamiento de los partidos políticos competitivos, 
sugiere que los legisladores y los partidos están motivados principalmente por ob-
jetivos como ganar elecciones, participar en el gobierno y promover políticas que 
reflejen sus ideologías y valores (1990, pp. 566–568). En este marco, la reelección 
se posiciona como un objetivo estratégico que impulsa comportamientos como el 
transfuguismo, mejorando las perspectivas electorales y asegurando la permanencia 
en el poder.

En el contexto mexicano, el transfuguismo legislativo ha adquirido relevan-
cia particularmente a partir de la reforma electoral de 2014, que permitió la 
reelección consecutiva de legisladores hasta por un máximo de 12 años para 
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diputados y senadores.4 La reforma introdujo nuevos incentivos y estrategias para 
los legisladores, quienes ahora pueden buscar la continuidad en sus cargos a través de 
la reelección, un factor que podría influir directamente en sus decisiones de cambiar 
de partido.

La Cámara de Diputados y el Senado ofrecen un escenario complejo para analizar 
el transfuguismo y la reelección. Las reglas y estructuras de cada cámara influyen en 
cómo y por qué ocurre el transfuguismo. Por ejemplo, la representación proporcio-
nal en ambas cámaras puede ofrecer incentivos diferentes para cambiar de partido. 
Las dinámicas internas, como la distribución de poder y la disciplina partidaria, 
también varían entre las dos cámaras, afectando las decisiones de los legisladores. 
Kerevel (2014, 2017) analiza cómo la estructura del sistema electoral y las dinámicas 
internas de los partidos influyen en el comportamiento de los legisladores mexi-
canos, destacando que aquellos en posiciones más visibles y responsables tienen 
mayores incentivos para cambiar de partido en busca de mejores oportunidades de 
reelección.

La influencia de los sistemas electorales en el comportamiento legislativo y el trans-
fuguismo ha sido ampliamente discutida en la literatura académica. Carey y Shugart 
sugieren que los sistemas electorales y las estructuras de los cargos legislativos con-
dicionan las estrategias legislativas y las probabilidades de reelección. Según ellos, 
el tipo de sistema electoral (mayoritario o proporcional) juega un papel crítico en 
determinar las tácticas que los legisladores emplean para mantenerse en el cargo. En 
los sistemas de mayoría relativa, los legisladores suelen concentrarse en cultivar un 
voto personal en sus distritos, lo que a menudo implica apoyar reformas o impulsar 
políticas públicas que beneficien directamente a sus electores. En contraste, en sis-
temas proporcionales, los políticos tienden a alinearse más con la línea del partido 
nacional y enfocarse en reformas y políticas de alcance más amplio, dado que su 
reelección depende más de su posición en la lista del partido que de su popularidad 
individual (Carey & Shugart, 1995).

Matland y Studlar destacan cómo la naturaleza del sistema electoral afecta la esta-
bilidad de los mandatos legislativos y las decisiones estratégicas relacionadas con la 
lealtad partidaria. Los sistemas que fortalecen el vínculo entre el legislador y su base 
electoral tienden a fomentar una lealtad partidaria más robusta, ya que la reputación 
del partido puede influir directamente en las posibilidades de reelección del legisla-
dor (Matland & Studlar, 2004)we compare turnover rates across countries. A set of 
variables expected to influence turnover rates is described and multiple regression 
is used to test the hypotheses developed. Results show that frequency of elections, 
opportunity for double listings, electoral volatility and legislative institutionalization 

4 Los legisladores deberán ser postulados por el mismo partido o coalición, excepto cuando hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato (CPEUM, 1917, art. 59).
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have statistically significant effects on turnover. In addition the type of electoral 
system (majoritarian versus proportional representation.

En el caso de México, el sistema electoral mixto y las reformas que permiten 
la reelección consecutiva han creado un entorno donde las decisiones de afilia-
ción partidaria y las estrategias de reelección están profundamente influenciadas 
por las estructuras electorales. Kerevel (2013) y Barrow (2007)at the very same 
time that democratisation has made Mexicans’ electoral choices more signifi-
cant, frequently changing party allegiances among candidates and even elected 
officials renders these choices less meaningful. Since parties ?matter? in a de-
mocratic polity, party switching may prove an impediment to the development 
of a liberal and stable democracy. Partisan shifts within the state congress of 
Morelos illustrate this point.”,”container-title”:”Politics”,”DOI”:”10.1111/j.1467-
9256.2007.00296.x”,”ISSN”:”0263-3957”,”issue”:”3”,”note”:”publisher: SAGE 
Publications Ltd”,”page”:”165-173”,”title”:”Party On? Politicians and Party Swit-
ching in Mexico”,”volume”:”27”,”author”:[{“family”:”Barrow”,”given”:”Lynda 
K.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2007”,10,1]]}},”label”:”page”,”suppress-author”:tr
ue}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/
csl-citation.json”}  subrayan la importancia de la visibilidad y la responsabilidad 
asociadas con ser diputado propietario frente a ser suplente, señalando que los pro-
pietarios tienen mayores incentivos para buscar la reelección y, por ende, pueden 
estar más dispuestos a cambiar de partido si perciben que ello mejora sus perspec-
tivas electorales.

2. Metodología

El estudio adopta un enfoque cuantitativo para analizar la relación entre el transfu-
guismo legislativo y la postulación a la reelección de diputados federales y senadores 
en el Congreso de la Unión en México. La metodología se basa en un modelo 
de regresión logística binomial, ideal para modelar relaciones entre una variable 
dependiente binaria y múltiples variables independientes, lo que proporciona una 
base probabilística sólida para examinar los factores que influyen en la postulación 
a la reelección.

La recopilación de datos se realizó en etapas, utilizando fuentes oficiales como el 
Instituto Nacional Electoral (INE, 2024), el Servicio de Información para la Esta-
dística Parlamentaria de la Cámara de Diputados (CDD, 2024) y el Senado de la 
República (Secretaría General de Servicios Parlamentarios, 2024). Así, fue posible 
identificar a los legisladores objeto de estudio y recopilar información sobre sus 
afiliaciones partidarias y resultados electorales en los periodos legislativos de 2018 a 
2024. Los datos se complementaron con variables adicionales obtenidas del Sistema 
de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2024), como 
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filiación política, cambios de grupo parlamentario, entidad representada, circuns-
cripción, fórmula electoral, edad y antecedentes de participación en comisiones 
legislativas.

Para asegurar la precisión de los datos y minimizar el sesgo, se aplicaron técnicas de 
verificación cruzada y triangulación mediante consultas a autoridades electorales y 
legislativas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta estrategia de 
validación incrementó la fiabilidad de los datos y permitió resolver discrepancias, 
asegurando que la información utilizada en el análisis fuera completa y verificable.

Las variables empleadas en el estudio están detalladas en la Tabla 1. La variable de-
pendiente es la candidatura a la reelección, definida como una variable binaria en 
la que 1 indica postulación y 0 indica la ausencia de esta. La variable independien-
te principal es el cambio de afiliación partidaria, también binaria (1 para cambio 
de partido y 0 para permanencia en el partido original). Además, se incluyeron 
diversas variables de control que se presentan en la tabla siguiente. La selección 
de las variables se fundamentó en la literatura existente, que destaca su relevan-
cia en el contexto de la reelección, permitiendo así un análisis exhaustivo de los 
factores que influyen en el éxito electoral de los legisladores (Close et  al., 2019; 
Degiustti, 2017; Fortin, 2010)elected in 14 European national assemblies. The fin-
dings indicate that the legislators from more democratic party organizations tend 
to report more frequent disagreement and to assert their own opinions against the 
one of their parties.”,”container-title”:”Parliamentary Affairs”,”DOI”:”10.1093/
pa/gsx075”,”ISSN”:”0031-2290”,”issue”:”2”,”journalAbbreviation”:”Parliame
ntary Affairs”,”page”:”387-405”,”title”:”Prompting Legislative Agreement and 
Loyalty: What Role for Intra-Party Democracy?”,”volume”:”72”,”author”:[{
“family”:”Close”,”given”:”Caroline”},{“family”:”Gherghina”,”given”:”Sergi
u”},{“family”:”Sierens”,”given”:”Vivien”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2019”,
4,1]]}}},{“id”:774,”uris”:[“http://zotero.org/users/12774242/items/V4YU7
QGU”],”itemData”:{“id”:774,”type”:”thesis”,”genre”:”Tesis para optar por el 
título de Magister en Ciencia Política”,”language”:”en”,”note”:”publisher: Uni-
versidad Torcuato Di Tella”,”source”:”repositorio.utdt.edu”,”title”:”Determinantes 
contextuales e individuales del transfuguismo legislativo: Argentina, 1999-2009”,”tit-
le-short”:”Determinantes contextuales e individuales del transfuguismo 
legislativo”,”URL”:”https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11118”,”
author”:[{“family”:”Degiustti”,”given”:”Danilo E.”}],”accessed”:{“date-parts”:[[
“2023”,11,6]]},”issued”:{“date-parts”:[[“2017”,9]]}}},{“id”:381,”uris”:[“http://
zotero.org/users/12774242/items/AIYBVVJP”],”itemData”:{“id”:381,”type”:”
article-journal”,”abstract”:”A diferencia del resto de países en Centroamérica, el 
alto índice de transfuguismo parlamentario ha generado un gran interés en Gua-
temala. En términos generales, el transfuguismo se ha visto como algo negativo 
con serias repercusiones sobre la representación, el sistema de partidos políticos y 
la democracia en general. En este artículo se propone una alternativa al tradicional 
estudio normativo del transfuguismo. Se sugiere que la consideración del diputado 
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de migrar es una decisión estratégica orientada a maximizar su función de utilidad, 
donde el representante ambicioso hace un balance entre su capital, los recursos 
que recibe del partido político, los costos de asociación y los costos de transacción. 
Luego de analizar preliminarmente la unidad partidaria, la volatilidad electoral y 
de revisar varios casos de estudio, se propone que en Guatemala el transfuguismo 
se da por el monopolio partidario sobre los recursos colectivos y privados, por 
los altos costos de asociación y por los bajos costos de transacción.”,”container-
title”:”América Latina Hoy”,”ISSN”:”1130-2887”,”note”:”publisher: Ediciones 
Universidad de Salamanca”,”page”:”141-166”,”source”:”EBSCOhost”,”title”:”Tr
ansfuguismo parlamentario en Guatemala: un caso de altos costos de asociación, 
monopolio partidario y bajos costos de transacción”,”title-short”:”Transfuguismo 
Parlamentario En Guatemala”,”volume”:”54”,”author”:[{“family”:”Fortin”,”give
n”:”Javier”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2010”,1,1]]}}}],”schema”:”https://github.
com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”} .

Tabla 1. 

Descripción de las variables

Variable Valores Explicación

Tipo de Cámara
0=Cámara de Diputados
1=Cámara de Senadores

Indica si el legislador pertenece a la 
Cámara de Diputados o al Senado.

Legislatura
0=LXIV (2018-2021)
1=LXV (2021-2024)

Especifica el periodo legislativo al que 
pertenece el legislador.

Triunfo electoral con 
coalición

0=No
1=Sí

Señala si el legislador fue electo como 
parte de una coalición electoral o de 
forma independiente por su partido.

Principio electoral
0=Mayoría Relativa
1=Representación 
Proporcional

Define el sistema por el cual el 
legislador fue electo.

Posición en la fór-
mula electoral

0=Suplente
1=Propietario

Indica si el legislador ocupa la 
posición de propietario o suplente en 
su fórmula electoral.

Sexo
0=Mujer
1=Hombre

Especifica la identidad biológica del 
legislador.

Cambio de Grupo 
Parlamentario

0=No
1=Sí

Indica si el legislador ha cambiado 
de grupo parlamentario durante el 
periodo legislativo.

Estado
1-32=Entidades de la 
federación

Indica la entidad federativa de 
representación del legislador, con 
una codificación única para cada uno 
de los 32 estados de la República 
Mexicana.
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Variable Valores Explicación

Partido al iniciar la 
legislatura/1

1=PAN; 2=PRI; 
3=PRD; 4=PT; 
5=MC; 6=MORENA; 
7=PVEM; 8=PANAL; 
9=PES

Identifica el partido político al cual el 
legislador estaba afiliado al inicio de la 
legislatura, con una codificación espe-
cífica para cada partido.

Fuente: Elaboración propia.

/1 Glosario, en orden alfabético: MC: Movimiento Ciudadano; MORENA: Movimiento Regeneración Nacional; 
PAN: Partido Acción Nacional; PES: Partido Encuentro Social; PRD: Partido de la Revolución Democrática; PRI: 
Partido Revolucionario Institucional; PT: Partido del Trabajo; PVEM: Partido Verde Ecologista de México.

El análisis estadístico se realizó mediante pruebas de Chi-Cuadrada para detectar 
diferencias en las frecuencias de las variables categóricas y mediante regresión logís-
tica binomial para estimar la dirección e impacto de cada variable en la probabilidad 
de reelección. La prueba de Chi-Cuadrada permitió explorar la asociación entre la 
variable dependiente (postulación a la reelección) y las variables categóricas, como 
el tipo de cámara y el principio de elección (Jovell, 2006, pp. 11–14).

La regresión logística binomial, por otro lado, brindó una comprensión detallada de 
la relación entre la postulación a la reelección y las variables independientes, permi-
tiendo interpretar el coeficiente Exp(B) como la razón de probabilidades asociada a 
cada predictor (Hosmer et al., 2013, pp. 1–21). El modelo estadístico de la regresión 
logística binomial se formuló de la siguiente manera:

Donde P(Y=1), en el caso concreto, es la probabilidad de que un legislador sea 
postulado a la reelección, β

0
 es el intercepto, y β

1
, β

2
, …, β

n
 son los coeficientes 

de las variables independientes X
1
, X

2
, …, X

n
.

El modelo fue esencial para evaluar la hipótesis de que los legisladores que cam-
bian de partido tienen una mayor probabilidad de ser postulados a la reelección 
en comparación con aquellos que permanecen leales a sus partidos originales. La 
metodología empleada no solo permite identificar los factores que influyen en la 
postulación a la reelección, sino también evaluar el contexto institucional y partida-
rio en el que se desarrollan estas decisiones.
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3. Resultados

Este apartado presenta los resultados del análisis cuantitativo sobre el transfuguismo 
legislativo y su relación con la reelección en el Congreso de la Unión en México, 
considerando tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República du-
rante las LXIV y LXV Legislaturas (2018-2024).5 La Cámara de Diputados se elige 
cada tres años y está conformada por 500 miembros, de los cuales 300 son elegidos 
por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 mediante representación pro-
porcional en cinco circunscripciones plurinominales. En contraste, el Senado de la 
República se renueva cada seis años y cuenta con 128 integrantes: 64 elegidos por 
mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 por representación 
proporcional. El estudio evalúa la incidencia del transfuguismo y su impacto en 
las oportunidades de reelección de los legisladores en ambas cámaras, tomando en 
cuenta sus diferencias en composición y función representativa.

Análisis descriptivo 

Según los datos recopilados, la mayoría de los legisladores analizados pertenecen a la 
Cámara de Diputados, representando un 90.4% (1,220 legisladores), mientras que la 
Cámara de Senadores constituye el 9.6% (130 legisladores). La distribución refleja la 
composición del Congreso mexicano, donde la Cámara de Diputados, integrada por 
un mayor número de miembros, representa a la población de los distritos electorales. 
En contraste, el Senado representa a las entidades federativas, lo que demuestra la 
naturaleza complementaria y diferenciada de la representación y funciones de ambas 
cámaras en el sistema legislativo

El cambio de grupo parlamentario es más frecuente en el Senado, donde el 22.3% 
(29 legisladores) han cambiado de bancada, comparado con el 10.1% (123) en la 
Cámara de Diputados. Respecto al principio electoral, el 60.7% de los diputados 
fueron elegidos por mayoría relativa (741 legisladores), mientras que el 39.3% (479 
legisladores) fueron elegidos por representación proporcional. En el Senado, la 

5 Decidí unir las bases de datos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, principalmente 
debido a que la experiencia de la reelección en la cámara alta no permite aún un análisis de esta 
naturaleza, ya que empezó su aplicación en 2018, coincidiendo con el inicio del periodo legislativo 
que se extiende hasta 2024, es decir, la falta de un periodo más amplio impide elaborar un análisis 
estadístico más robusto. Ante la escasez de datos, opté por unificar las bases por dos razones: los datos 
son homogéneos, es decir, las variables en ambas cámaras miden los mismos fenómenos de igual 
manera; y el objetivo del estudio es obtener una visión general del transfuguismo en el contexto 
legislativo total, considerando las posibles diferencias estructurales. Para tal efecto, incluí variables 
dummy para controlar las diferencias entre cámaras, asegurando que cualquier variación en el 
fenómeno del transfuguismo debido a la cámara específica sea considerada.
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distribución es ligeramente diferente, con un 74.6% (97 senadores) elegidos por 
mayoría relativa y un 25.4% (33 senadores) por representación proporcional.

En cuanto a la posición en la fórmula electoral, la mayoría de los legisladores son 
propietarios. En la Cámara de Diputados, el 82.5% (1,007 legisladores) son pro-
pietarios, mientras que el 17.5% (213 legisladores) son suplentes. En el Senado, la 
proporción de propietarios es aún mayor, con un 98.5% (128 senadores) y solo un 
1.5% (dos senadores) de suplentes. La distribución por sexo es equilibrada en ambas 
cámaras. En la Cámara de Diputados, el 51.6% (629 legisladores) son hombres y el 
48.4% (591 legisladores) son mujeres. En el Senado, el 50.8% (66 senadores) son 
hombres y el 49.2% (64 senadores) son mujeres.

Con relación al segmento de legisladores que cambiaron de partido durante el pe-
riodo de 2018 a 2024, en la Cámara de Diputados, el fenómeno del transfuguismo 
legislativo presenta una tendencia significativa, aunque menor en comparación con 
el Senado. De acuerdo con los datos de la Tabla 2, se registraron 154 cambios de par-
tido durante este periodo, que representa un 15.4% del total de la cámara legislativa 
(500 miembros por legislatura). El partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) es el principal receptor de tránsfugas, especialmente de legisladores 
provenientes del Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), lo que 
permite presumir que hay una suerte de acuerdos entre ambas bancadas para inter-
cambiar legisladores.

Tabla 2.

Flujo de tránsfugas entre partidos (Congreso de la Unión, 2018-2024)

Partido 
original

Partido al concluir la legislatura (Diputados)/1

Total
MORENA PT SP/2 PRI PAN MC PES PRD PVEM

PT 18 6 - 2 - - 2 4 - 32
MORENA 2 12 3 1 3 3 3 - 2 29
PRD 5 2 9 6 - 2 - 3 2 29
PES 10 7 1 1 1 - 2 - - 22
PAN 9 - 1 - 4 2 - - - 16
PVEM 3 - 1 4 1 1 - 1 - 11
PRI 4 - 2 - - 1 1 - - 8
MC 1 - 3 - 3 - - - - 7
Total 52 27 20 14 12 9 8 8 4 154
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Partido 
original

Partido al concluir la legislatura (Senadores)
Total

MORENA MC SP/2 PRI PVEM PT PAN PRD

MORENA - 2 2 3 - 1 - - 8
PAN 2 2 2 1 - - - - 7
SP - 2 - 1 - 1 1 1 6
PRI - - 1 - 3 - - - 4
MC 2 - - 1 - - - - 3
PRD - 1 - - 2 - - - 3
PVEM 3 - - - - - - - 3
PT - - 2 - - - - - 2
PES 1 - - - - - - - 1
Total 8 7 7 6 5 2 1 1 37

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional Electoral, Cámara de Diputados y Cámara de 
Senadores, varios años.

/1 Con el fin de hacer comparables los datos en la tabla, en el caso de la Cámara de Diputados, se suman los cambios de 
partido de dos legislaturas: LXIV Legislatura (2018-2021) y LXV Legislatura (2021-2024).

/2 Sin Partido.

En la Cámara de Senadores, el transfuguismo legislativo fue más frecuente en térmi-
nos relativos, con 37 movimientos intrapartidarios durante el periodo analizado; es 
decir, 28.9% con relación al total de la cámara (128 escaños). La cifra es mayor al de 
la Cámara de Diputados, lo que puede deberse a la naturaleza distinta del Senado, 
donde los mandatos son de seis años y las alianzas estratégicas tienen un peso mayor. 
Los datos muestran que MORENA también fue el principal receptor de tránsfugas 
en el Senado, con legisladores provenientes del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), lo que refuerza la narrativa de la consolidación de MORENA como un 
polo de atracción para legisladores que buscan mayor estabilidad política o alinea-
ción con el gobierno en turno.

Pruebas de Chi-Cuadrada

El análisis de la prueba de Chi-Cuadrada para el periodo legislativo 2018-2024 
revela asociaciones significativas entre el transfuguismo legislativo y una serie de 
variables estructurales e institucionales, lo que permite identificar los factores que 
influyen en el cambio de partido por parte de los legisladores. El fenómeno tiene 
implicaciones importantes para la estabilidad partidaria, la cohesión de los grupos 
parlamentarios y las dinámicas políticas del Congreso mexicano. A continuación, se 
amplía el análisis de las variables más relevantes (véase Tabla 3).

El tipo de cámara legislativa mostró una asociación significativa con el cambio de 
partido (p<0.001). De los legisladores que cambiaron de partido, el 80.9% pertenecen 
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a la Cámara de Diputados, mientras que el 19.1% son de la Cámara de Senadores. 
Los resultados sugieren que, aunque la proporción de transfuguismo es mayor en 
el Senado (22.3%), la mayoría de los cambios de partido en términos absolutos 
ocurren en la Cámara de Diputados debido a su mayor número de miembros. Los 
senadores, al tener mandatos de seis años, pueden gozar de mayor independencia 
para reconsiderar su afiliación partidaria y formar nuevas alianzas políticas, mientras 
que los diputados, con ciclos electorales más cortos, podrían enfrentar más presiones 
de lealtad partidaria y estabilidad interna.

Tabla 3.

Resumen de los resultados de las pruebas Chi-Cuadrada (χ²)
(Congreso de la Unión, 2018-2024)

Variable Grupos N %
Cambio de partido χ²

No % Sí %

Tipo de 
cámara

Cám. de 
Diputados

1,220 90.4 1,097 91.6 123 80.9
<0.001*

Cám. de 
Senadores

130 9.6 101 8.4 29 19.1

Arribo con 
coalición 
electoral

No 671 49.7 635 53.0 36 23.7
<0.001*

Sí 679 50.3 563 47.0 116 76.3

Principio de 
elección

Mayoría 
Relativa

838 62.1 716 59.8 122 80.3
<0.001*

Rep. 
Proporcional

512 37.9 482 40.2 30 19.7

Candidatura 
a reelección

No 977 72.4 852 71.1 125 82.2
0.004*

Sí 373 27.6 346 28.9 27 17.8
Posición en 
la fórmula 
electoral

Suplente 215 15.9 181 15.1 34 22.4
0.021*

Propietario 1,135 84.1 1,017 84.9 118 77.6

Sexo
Mujer 655 48.5 592 49.4 63 41.4

0.064
Hombre 695 51.5 606 50.6 89 58.6

Afiliación 
partidaria al 
inicio de la 
legislatura

PAN 269 19.9 250 20.8 19 12.7

<0.001*

PRI 150 11.1 138 11.5 12 7.9
PRD 50 3.7 29 2.4 21 14.0
PT 124 9.2 99 8.3 25 16.7
MC 69 5.1 60 5.0 9 6.0
MORENA 527 39.0 496 41.3 31 20.7
PVEM 79 5.9 65 5.4 14 9.3
PANAL 4 0.3 4 0.3 0 0.0
PES 78 5.8 57 4.8 21 14.0

Fuente: Elaboración propia con los resultados calculados mediante el programa estadístico SPSS Statistics 29 de IBM.

* p<0.05; ** p<0.001



130 Política / Revista de Ciencia Política

Transfuguismo y límites del cambio político en el congreso mexicano (2018-2024)

La participación en una coalición electoral también mostró una asociación con el 
transfuguismo (p<0.001). Los resultados indican que el 76.3% de los legisladores 
que cambiaron de partido habían llegado al Congreso a través de una coalición, 
mientras que solo el 23.7% no formaban parte de una. Este hallazgo sugiere que, 
aunque las coaliciones son eficaces para ganar elecciones, pueden carecer de cohe-
sión interna, lo que facilita el cambio de partido una vez que los legisladores están 
en el cargo. Las coaliciones a menudo son alianzas estratégicas de conveniencia 
electoral, lo que puede resultar en una falta de unidad ideológica y compromiso 
entre los legisladores de los diferentes partidos que las conforman. Esto refuerza la 
idea de que los legisladores provenientes de coaliciones podrían estar más dispuestos 
a cambiar de grupo parlamentario cuando las circunstancias políticas o los intereses 
individuales así lo demanden.

El principio de elección también mostró una asociación con el comportamiento 
tránsfuga (p<0.001). Los legisladores electos por mayoría relativa exhibieron una 
mayor propensión a cambiar de partido (80.3%) en comparación con aquellos elec-
tos por representación proporcional (19.7%). Este patrón puede explicarse por la 
relación más directa y personal que los legisladores de mayoría relativa tienen con 
su electorado. Al depender de un distrito específico y enfrentarse a la competencia 
directa de otros candidatos, estos legisladores pueden sentir más presión para ajustar 
sus posiciones políticas o afiliarse a un partido más fuerte que les ofrezca mayor apo-
yo para su reelección. Por otro lado, los legisladores de representación proporcional, 
que dependen de listas cerradas y de una base partidaria más sólida, podrían tener 
menos incentivos para cambiar de partido, ya que sus posibilidades de reelección 
dependen más de su alineación con las estructuras partidarias.

La posición en la fórmula electoral también mostró una asociación con el trans-
fuguismo (p=0.021). Los suplentes presentaron una mayor tendencia a cambiar de 
partido (22.4%) en comparación con los propietarios (77.6%). Este hallazgo refleja 
la inestabilidad y menor visibilidad política de los suplentes, quienes a menudo ocu-
pan una posición secundaria en el esquema de poder legislativo y podrían estar más 
inclinados a buscar nuevas oportunidades políticas fuera de su partido original. Al no 
tener un asiento permanente ni un rol protagónico, los suplentes podrían sentir me-
nos lealtad hacia su partido y estar más abiertos a cambiar de grupo parlamentario si 
eso les ofrece mejores perspectivas de futuro político. En contraste, los propietarios, 
al tener una posición más consolidada, pueden estar más comprometidos con su 
partido y sus estructuras internas.

Aunque la variable de sexo no resultó estadísticamente significativa (p=0.064), 
se observó una tendencia en la que los hombres (58.6%) mostraron una mayor 
propensión al transfuguismo en comparación con las mujeres (41.4%). La falta de 
significancia estadística sugiere que el cambio de partido no está directamente rela-
cionado con el género del legislador. Este hallazgo es importante porque muestra que 
tanto hombres como mujeres enfrentan dinámicas similares en lo que respecta al trans-
fuguismo, y que las motivaciones para cambiar de partido están más relacionadas con 
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factores políticos e institucionales que con el género. Esto también podría reflejar los 
avances en equidad de género en el ámbito político mexicano, donde las legisladoras 
tienen acceso a las mismas oportunidades y enfrentan desafíos similares a los de sus 
contrapartes masculinas en términos de lealtad y cambio partidario.

La afiliación partidaria al inicio de la legislatura también mostró una asociación con 
el transfuguismo (p<0.001). Los resultados muestran que los legisladores prove-
nientes del PRD, PT y PES presentan las tasas más altas de cambio de partido, con 
14%, 16.7% y 14%, respectivamente. Dichos partidos, que han enfrentado problemas 
internos de cohesión, pérdida de relevancia electoral o incluso la pérdida de registro, 
parecen ser más vulnerables al transfuguismo. En cambio, partidos más consolidados 
como MORENA, PAN y PRI tienen menores tasas de cambio, con 12.7%, 7% y 
8%, respectivamente, lo que sugiere una mayor cohesión interna y capacidad para 
retener a sus legisladores. La estabilidad dentro de los partidos más grandes podría 
estar relacionada con una estructura más sólida de incentivos y mecanismos discipli-
narios que desalientan el transfuguismo.

Los hallazgos destacan cómo las distintas variables estructurales e institucionales 
se asocian a la decisión de los legisladores de cambiar de partido. Factores como 
el tipo de cámara, el principio de elección, la afiliación partidaria y la posición en 
la fórmula electoral revelan la complejidad del fenómeno del transfuguismo en el 
contexto mexicano. Los legisladores no solo responden a incentivos individuales, 
sino que sus decisiones están entrelazadas con las dinámicas internas de sus partidos 
y las restricciones impuestas por el sistema electoral. ¿Cómo afectan estas variables 
la probabilidad de que un legislador opte por el transfuguismo y sus posibilidades de 
reelección? Responderé esta pregunta en el siguiente apartado.

Regresión logística binomial

El análisis de regresión logística binomial revela el impacto de ciertas variables en la 
probabilidad de reelección de los legisladores en el Congreso de la Unión. Estos re-
sultados arrojan luz sobre los factores determinantes en las decisiones de los partidos 
para postular nuevamente a un legislador. A continuación, se presentan los hallazgos, 
iniciando con las variables que tienen un impacto significativo y finalizando con 
aquellas que no resultaron estadísticamente relevantes en el modelo.

Entre los factores más influyentes, destaca la “posición en la fórmula electoral” como 
la variable con mayor impacto en la probabilidad de reelección. El modelo muestra 
que los legisladores propietarios tienen casi seis veces más probabilidades de ser 
postulados para la reelección en comparación con los suplentes (Exp(B)=5.956, 
p<0.001). Este hallazgo subraya la importancia del rol que los legisladores des-
empeñan desde el inicio de la legislatura: aquellos en la posición de propietarios 
gozan de mayor visibilidad y protagonismo en el ámbito legislativo, lo cual no solo 
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incrementa su reconocimiento público, sino que también les permite consolidar una 
base de apoyo partidario más sólida. La exposición mediática y las oportunidades 
de liderazgo dentro del Congreso dotan a los propietarios de una ventaja signifi-
cativa en términos de viabilidad para la reelección, ya que su presencia constante 
les permite fortalecer lazos tanto con la ciudadanía como con los dirigentes de su 
partido. En contraste, los suplentes suelen ocupar un papel secundario, lo que limita 
su capacidad para ganar visibilidad y construir una imagen de desempeño activo en 
el ejercicio legislativo. La falta de un rol protagónico disminuye sus probabilidades 
de reelección, dado que los partidos tienden a priorizar candidatos que ya cuentan 
con una trayectoria consolidada en el Congreso y que pueden presentar resultados 
comprobables ante el electorado.

Tabla 4.

Resultados del análisis de regresión logística binomial para evaluar  
la probabilidad de que un legislador sea postulado candidato a la reelección

(Congreso de la Unión, 2018-2024)

Covariables B
Error 

estándar
Wald gl Sig. Exp(B)

Tipo de cámara -0.456 0.236 3.739 1 0.053 0.634
Legislatura -0.035 0.049 0.508 1 0.476 0.966
Triunfo electoral con coalición 0.220 0.225 0.959 1 0.327 1.246
Principio electoral -0.255 0.271 0.891 1 0.345 0.775
Posición en la fórmula electoral 1.784 0.272 43.178 1 <.001** 5.956
Sexo -0.021 0.128 0.026 1 0.871 0.980
Cambio de grupo parlamentario -0.637 0.237 7.193 1 0.007* 0.529
Estado -0.003 0.010 0.084 1 0.772 0.997
Partido al iniciar la legislatura/1 22. 577 8 0.004*

   PAN -0.122 0.306 0.160 1 0.689 0.885
   PRI 0.023 0.335 0.005 1 0.946 1.023
   PRD -0.868 0.493 3.101 1 0.078 0.420
   PT 0.552 0.319 2.997 1 0.083 1.737
   MC -0.607 0.413 2.155 1 0.142 0.545
   MORENA -0.351 0.287 1.495 1 0.221 0.704
   PVEM -0.143 0.376 0.144 1 0.705 0.867
   PANAL -0.388 1.220 0.101 1 0.751 0.679
Constante 68.354 98.532 0.481 1 0.488 4.8515E+29

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión logística binomial calculada mediante el programa 
estadístico SPSS Statistics 29 de IBM.

/1 El uso del Partido Encuentro Social (ES) como partido de referencia cambia la interpretación relativa de cada 
coeficiente, pero la inferencia general sobre la significancia estadística y el tamaño del efecto se mantiene.

* p<0.05; ** p<0.001
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La lealtad partidaria, medida por la “afiliación partidaria al inicio de la legislatura”, 
también ejerce un fuerte impacto en la probabilidad de reelección de los legislado-
res. Los datos revelan que los legisladores que mantuvieron su militancia original 
durante todo el periodo tienen una probabilidad significativamente mayor de ser 
postulados nuevamente (p=0.004). El hallazgo sugiere que la estabilidad y cohe-
rencia dentro del partido son cualidades altamente valoradas en los procesos de 
selección de candidatos para la reelección. La permanencia en el mismo partido 
se interpreta como un indicador de disciplina y compromiso con los lineamientos 
y objetivos estratégicos de la organización partidaria. Además, la lealtad partidaria 
fomenta la cohesión interna, lo cual es esencial para la gobernabilidad y estabilidad 
del grupo parlamentario. Los partidos políticos, al priorizar la reelección de aquellos 
legisladores que han mostrado un compromiso constante, refuerzan la disciplina 
interna y desalientan el transfuguismo, fortaleciendo la imagen de unidad y consis-
tencia ante el electorado. El hallazgo reafirma la relevancia de la cohesión partidaria 
y el valor que los partidos asignan a la estabilidad en su estructura legislativa, pre-
miando a quienes mantienen una alineación sostenida con la ideología y las políticas 
de la organización.

Aunque podría esperarse que el “cambio de grupo parlamentario” ofrezca opor-
tunidades adicionales para los legisladores que buscan mejorar su posición política, 
el análisis muestra que el transfuguismo en realidad reduce las probabilidades de 
reelección (Exp(B)=0.529, p=0.007). Este hallazgo puede interpretarse como una 
señal de que los partidos observan con escepticismo el cambio de afiliación, ya que 
esta práctica puede percibirse como una falta de lealtad y consistencia. Los legis-
ladores que cambian de partido a menudo generan desconfianza, tanto entre sus 
antiguos como entre sus nuevos compañeros y pueden enfrentar dificultades para 
integrarse plenamente en la estructura de su nuevo partido. La desconfianza afecta 
sus perspectivas de reelección, ya que los partidos prefieren apostar por candidatos 
que han mostrado una trayectoria de lealtad y compromiso a largo plazo. Además, el 
transfuguismo puede ser penalizado por el electorado, que podría percibir el cambio 
de partido como una estrategia oportunista. El hallazgo sugiere que el éxito político 
en términos de reelección no depende únicamente de la afiliación partidaria actual, 
sino también de la trayectoria de consistencia ideológica y compromiso con el gru-
po partidario original.

Aunque marginalmente significativo (p=0.053), el “tipo de cámara” también influye 
en la probabilidad de reelección. El análisis muestra que los senadores tienen un 
36.6% menos de probabilidades de ser postulados para la reelección en comparación 
con los diputados (Exp(B)=0.634). Esta diferencia puede explicarse por las caracte-
rísticas estructurales y las responsabilidades distintivas de cada cámara. Los diputados, 
al ser elegidos por un periodo de tres años, tienen una relación más frecuente y 
directa con sus electores, lo que les permite establecer y renovar constantemente su 
base de apoyo electoral. Además, las campañas de los diputados son más recurrentes, 
lo cual aumenta su visibilidad pública y los mantiene en contacto directo con el 
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electorado. En cambio, los senadores, que son elegidos por un periodo de seis años, 
suelen tener una menor exposición a las dinámicas electorales y, por lo tanto, menos 
oportunidades de reforzar su presencia entre los votantes. La menor frecuencia de 
campañas puede limitar su capacidad para consolidar un vínculo sólido con el elec-
torado y reducir sus posibilidades de ser considerados para la reelección.

Por otro lado, algunas variables no muestran un impacto significativo en la pro-
babilidad de reelección en el modelo. La variable “legislatura” no tiene un efecto 
estadísticamente relevante (p=0.476), lo cual sugiere que el periodo legislativo en 
el que un diputado o senador se encuentra no influye directamente en sus posi-
bilidades de reelección. Esto indica que otros factores individuales y partidarios 
tienen mayor peso. De manera similar, la variable “triunfo electoral con coalición” 
no resulta significativa (p=0.327), lo cual sugiere que la pertenencia a una coalición 
electoral no garantiza una mayor probabilidad de ser postulado. A pesar de que po-
dría esperarse que los legisladores electos en coalición tengan ventajas en términos 
de una base electoral más amplia, los resultados indican que el desempeño individual 
es un criterio más importante para la reelección.

La variable “principio de elección” (mayoría relativa o representación proporcio-
nal) tampoco muestra un impacto significativo en la probabilidad de reelección 
(p=0.345). El hallazgo indica que las probabilidades de reelección están más relacio-
nadas con la capacidad de un legislador para destacar en su rol que con la modalidad 
bajo la cual fue electo. Asimismo, el género del legislador no es un factor relevante 
en la probabilidad de reelección, ya que la variable “sexo” no presenta un impacto 
significativo (p=0.871). Esto sugiere que tanto hombres como mujeres tienen opor-
tunidades similares de ser postulados, posiblemente reflejando avances en la equidad 
de género en el proceso de selección de candidatos.

Por último, la variable “estado” tampoco presenta un impacto objetivo en la pro-
babilidad de reelección (p=0.772), lo cual indica que la región o el estado por el 
que fue electo un legislador no tiene un efecto relevante en sus probabilidades de 
reelección. El hallazgo implica que los partidos tienden a aplicar criterios de selec-
ción de candidatos que son relativamente uniformes a nivel nacional, sin favorecer 
o perjudicar a legisladores en función de su lugar de elección.

4. Discusión

La revisión de la literatura revela que el transfuguismo legislativo es un fenómeno 
complejo influenciado por una combinación de factores institucionales, estratégicos 
y contextuales. La teoría de la elección racional proporciona un marco útil para 
entender por qué los legisladores pueden optar por cambiar de partido como una 
estrategia para maximizar sus oportunidades de reelección. Los estudios empíricos, 
tanto en el contexto mexicano como en comparaciones internacionales, sugieren 
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que la reelección es una motivación clave detrás del transfuguismo, pero también 
que esta estrategia no siempre garantiza el éxito electoral debido a la penalización 
por parte de los votantes y las dinámicas internas de los partidos políticos.

En el contexto específico de México, la reelección consecutiva y la estructu-
ra del sistema electoral mixto han introducido nuevos incentivos y desafíos para 
los legisladores. Los hallazgos de estudios previos sugieren que la visibilidad y la 
responsabilidad asociadas con ser diputado o senador propietarios, así como las di-
námicas de lealtad partidaria y las estructuras de los sistemas electorales, condicionan 
el comportamiento legislativo en el Congreso. El presente estudio se basa en estos 
marcos teóricos y evidencia empírica para explorar cómo estos factores influyen en 
el comportamiento legislativo en el Congreso de la Unión en México, aportando 
nuevas perspectivas sobre las dinámicas políticas y las estrategias de reelección en un 
entorno de creciente pluralismo y competencia electoral.

El análisis del transfuguismo legislativo y su impacto en la reelección en el Congreso 
de la Unión en México revela dinámicas complejas que desafían las teorías tradi-
cionales sobre el comportamiento estratégico de los legisladores (Mayhew, 1974; 
Pitkin, 1985; v.gr., Shepsle & Weingast, 1995). A lo largo de esta investigación, se 
han identificado múltiples factores que influyen en las decisiones de los legisladores 
para cambiar de partido y cómo estas decisiones afectan sus probabilidades de ser 
postulados nuevamente para la reelección. Los resultados obtenidos ofrecen una se-
rie de matices que ponen en tela de juicio las teorías establecidas del transfuguismo 
estratégico y, en cambio, destacan la relevancia de la lealtad partidaria y la estructura 
institucional en el sistema político mexicano.

Uno de los hallazgos más reveladores es que el cambio de partido, contrario a 
lo esperado, reduce significativamente las oportunidades de reelección. Los re-
sultados de la regresión logística binomial muestran que la variable “Cambio de 
grupo parlamentario” tiene un impacto estadísticamente negativo en la proba-
bilidad de reelección (p<0.007), lo que sugiere que el transfuguismo no es una 
estrategia eficaz para asegurar la continuidad política. El resultado contradice las 
teorías del transfuguismo estratégico, que postulan que los legisladores cambian 
de partido para alinearse con plataformas o políticas que les ofrezcan mayo-
res beneficios electorales (Aldrich & Bianco, 1992; Desposato, 2006; Heller & 
Mershon, 2009)”ISBN”:”978-0-230-60755-2”,”language”:”Inglés”,”number-
of-pages”:”201-229”,”publisher”:”Palgrave Macmillan”,”publisher-place”:”New 
York”,”title”:”Political Parties and Legislative Party Switching”,”editor”:[{“fa
mily”:”Heller”,”given”:”William B.”},{“family”:”Mershon”,”given”:”Carol”}
],”issued”:{“date-parts”:[[“2009”]]}}},{“id”:2907,”uris”:[“http://zotero.org/
users/12774242/items/LWEFJAI7”],”itemData”:{“id”:2907,”type”:”article-
journal”,”abstract”:”[Party switching by legislators has been common in many 
countries, including the Philippines, Italy, Nepal, Ecuador, Russia, and Japan. While 
frequently dismissed as simply an indicator of a weak parties, switching provides a uni-
que window on party systems. To the extent that we understand affiliation decisions, 
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we gain insight on the way politicians use parties to advance their careers. In this ar-
ticle I offer a model of party-membership patterns, where decisions to switch party 
or to stay put are a function of the strategic interaction of legislators and endogenous 
party leaders. I test the model on the case of Brazil, where switching is common. 
Results suggest that Brazilian legislators use parties to maximize pork, ideological 
consistency, and short-term electoral success, but which of these matters most de-
pends on constituents, i.e., legislators use parties for different purposes in different 
electoral environments. The approach developed here could easily be applied to 
study legislative behavior in other political systems.]”,”container-title”:”American 
Journal of Political Science”,”ISSN”:”00925853, 15405907”,”issue”:”1”,”no
te”:”publisher: [Midwest Political Science Association, Wiley]”,”page”:”62-
80”,”title”:”Parties for Rent? Ambition, Ideology, and Party Switching in Brazil’s 
Chamber of Deputies”,”volume”:”50”,”author”:[{“family”:”Desposato”,”given”:
”Scott”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2006”]]}}},{“id”:2905,”uris”:[“http://zotero.
org/users/12774242/items/ZDAHKW95”],”itemData”:{“id”:2905,”type”:”artic
le-journal”,”abstract”:”In this paper, we develop a formal model of ambition theory, 
extending it to account for the choice of party affiliation. We begin by translating 
the expected utility, “calculus of candidacy” to the choice party affiliation. The mo-
del is then used to develop two game-theoretic models of affiliation. The first game 
models the affiliation decisions of an incumbent and a challenger within a single 
constituency. Our analysis shows these decisions to be fundamentally interdepen-
dent. Switches in affiliation can occur because of shifts in the electoral support for 
the parties, but also because politicians want to avoid contested primaries. Moving 
beyond one district, we show how the affiliation decisions of candidates running 
for different offices or in different districts are also interdependent. The analysis 
indicates that when electoral strength depends on who runs, politicians affiliated 
with a decaying political party are involved in a collective-action game.”,”container-
title”:”Mathematical and Computer Modelling”,”DOI”:”10.1016/0895-7177(92. 
En el contexto mexicano, los costos del transfuguismo —como la pérdida de apoyo 
del partido original, la desconfianza entre los votantes y la falta de credibilidad en el 
nuevo partido— parecen superar cualquier ventaja electoral que podría obtenerse 
con el cambio. Este hallazgo resalta la importancia del contexto institucional y las 
normas partidarias, que operan como factores limitantes en la estrategia del trans-
fuguismo.

El estudio también destaca cómo la estructura institucional y las reglas formales 
influyen profundamente en las oportunidades de reelección. El tipo de cámara le-
gislativa surge como un factor relevante: los resultados muestran que ser senador 
reduce marginalmente las probabilidades de reelección en comparación con los 
diputados (p>0.053). Esta diferencia puede explicarse a través de la teoría institucio-
nalista, que subraya cómo las características estructurales de las instituciones políticas 
condicionan el comportamiento de los actores (March & Olsen, 1984)political phe-
nomena as the aggregate consequences of individual behavior, action as the result 
of choices based on calculated self-interest, history as efficient in reaching unique 
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and appropriate outcomes, and decision making and the allocation of resources as 
the central foci of political life. Some recent theoretical thought in political science, 
however, blends elements of these theoretical styles into an older concern with 
institutions. This new institutionalism emphasizes the relative autonomy of political 
institutions, possibilities for inefficiency in history, and the importance of symbolic 
action to an understanding of politics. Such ideas have a resonable empirical ba-
sis, but they are not characterized by powerful theoretical forms. Some directions 
for theoretical research may, however, be identified in institutionalist conceptions 
of political order.]”,”archive”:”JSTOR”,”container-title”:”The American Political 
Science Review”,”DOI”:”10.2307/1961840”,”ISSN”:”00030554, 15375943”,”is
sue”:”3”,”note”:”publisher: [American Political Science Association, Cambridge 
University Press]”,”page”:”734-749”,”title”:”The New Institutionalism: Organiza-
tional Factors in Political Life”,”volume”:”78”,”author”:[{“family”:”March”,”give
n”:”James G.”},{“family”:”Olsen”,”given”:”Johan P.”}],”issued”:{“date-parts”:[[“
1984”]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/
master/csl-citation.json”} . A tal efecto, los senadores, al tener mandatos más largos 
y menos contacto directo con el electorado, podrían enfrentar mayores dificultades 
para consolidar una base electoral sólida. Los diputados, por su parte, debido a la 
frecuencia de las elecciones y su mayor visibilidad, tienen una ventaja estructural en 
términos de reelección. El hallazgo refuerza la importancia de los ciclos electorales y 
la dinámica institucional como elementos que configuran las decisiones estratégicas 
de los legisladores.

Al comparar estos hallazgos con estudios internacionales, se observa que el transfu-
guismo en sistemas como el brasileño y el italiano responde a dinámicas distintas. 
En Brasil, el sistema proporcional facilita el cambio de partido como estrategia para 
mejorar las oportunidades de reelección o acceder a mayores recursos. En Italia, el 
transfuguismo refleja la fragmentación y la inestabilidad partidaria, donde los legis-
ladores suelen cambiar de afiliación en respuesta a crisis de liderazgo o divisiones 
internas. En contraste, el contexto mexicano, marcado por una estructura de control 
partidario rígido y una cultura de lealtad hacia los liderazgos, limita el transfuguis-
mo. La reforma de 2014, que permitió la reelección consecutiva, no ha facilitado el 
cambio de partido como estrategia viable; de hecho, este cambio tiende a perjudicar 
las oportunidades de reelección de los legisladores mexicanos.

Otra variable significativa en este análisis es la posición en la fórmula electoral, que 
resulta ser uno de los determinantes más claros en la probabilidad de reelección. Los 
legisladores que ocupan la posición de propietario tienen seis veces más probabili-
dades de ser postulados nuevamente en comparación con los suplentes (p<0.001). 
El resultado puede interpretarse desde la teoría de la elección racional, que sostiene 
que los actores políticos buscan maximizar sus beneficios mediante decisiones estra-
tégicas (Ames, 1990, 2001). Los legisladores propietarios, al tener mayor visibilidad, 
mayores responsabilidades y contacto directo con el proceso legislativo, son conside-
rados activos más valiosos para los partidos y están mejor posicionados para asegurar 
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su continuidad política. Los suplentes, por otro lado, al no tener una presencia tan 
prominente en el escenario legislativo, enfrentan mayores dificultades para construir 
una relación efectiva con su electorado y con los líderes partidarios. Es un hallazgo 
que pone de relieve cómo las posiciones dentro de las instituciones políticas influ-
yen en las probabilidades de reelección.

La lealtad partidaria también emerge como un factor determinante para la 
reelección. La variable “Afiliación al partido al iniciar la legislatura” es altamente 
significativa (p<0.004), lo que sugiere que los legisladores que se mantienen leales 
a su partido original tienen mayores probabilidades de ser postulados nuevamente. 
Este resultado puede ser explicado por la teoría de la lealtad partidaria, que postula 
que los partidos políticos tienden a recompensar a aquellos legisladores que han 
demostrado compromiso y efectividad dentro de la estructura partidaria (Samuels, 
2003). En el contexto mexicano, la cohesión interna del partido y la disciplina de 
sus miembros son factores clave en las decisiones de reelección. El hallazgo sugiere 
que el cambio de partido, lejos de mejorar las oportunidades de reelección, puede 
generar desconfianza tanto entre los líderes partidarios como entre los votantes, 
afectando negativamente la viabilidad política de los tránsfugas. El mantenimiento 
de la lealtad partidaria parece ser una estrategia más convincente para asegurar la 
postulación, dado que los partidos valoran la estabilidad y el compromiso continuo 
con su ideología y objetivos políticos.

Es importante mencionar que ciertas variables, tales como el principio de elección, 
el sexo del legislador, el estado de elección y la pertenencia a una coalición, no mos-
traron un impacto estadísticamente significativo en la probabilidad de reelección en 
este estudio. Los datos indican que, en el contexto mexicano, los partidos políticos 
priorizan factores como el desempeño legislativo, la estabilidad y la cohesión interna 
sobre características estructurales o demográficas al momento de decidir la postula-
ción para un segundo mandato.

El hallazgo anterior también debe ser contextualizado dentro de la teoría del capital 
político (Bourdieu, 1999), que sostiene que los legisladores acumulan capital políti-
co a lo largo de su carrera mediante la construcción de redes de apoyo, tanto dentro 
de sus partidos como en el electorado. El cambio de partido puede ser percibido 
como una traición a esas redes, lo que disminuye el capital político acumulado y 
reduce la confianza en el legislador. Así, la estabilidad y la lealtad a una estructura 
partidaria establecida proporcionan una base más sólida para asegurar la reelección, 
lo que refuerza las dinámicas internas del sistema político mexicano.

Los resultados del estudio revelan que, en México, el transfuguismo no es una estra-
tegia eficaz para aumentar las probabilidades de reelección. La lealtad partidaria, la 
posición dentro de la fórmula electoral y el tipo de cámara son factores mucho más 
influyentes en la postulación de los legisladores para un nuevo mandato. A diferencia 
de otros sistemas políticos, donde el cambio de partido puede ser una táctica viable, 
en México la estabilidad y la cohesión interna parecen ser las claves para el éxito 
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político y la continuidad legislativa. Los resultados abren nuevas oportunidades para 
investigaciones futuras sobre las interacciones entre las estructuras partidarias, el ca-
pital político y el transfuguismo en otras regiones, como América Latina y Europa.

Conclusiones

El estudio ha revelado que el transfuguismo legislativo en el Congreso mexicano no 
incrementa las probabilidades de reelección, lo que implica que cambiar de partido 
no constituye una estrategia electoral efectiva para asegurar la continuidad política 
de los legisladores. Sin embargo, estos resultados tienen implicaciones sociales y po-
líticas profundas en el contexto del sistema de partidos en México, especialmente en 
el proceso de consolidación de MORENA como partido dominante.

En términos políticos, el transfuguismo ha funcionado como una herramienta de 
reorganización partidaria que, aunque no favorece necesariamente a los legisladores 
tránsfugas en sus carreras individuales, ha permitido a MORENA cooptar una base 
legislativa amplia, absorbiendo miembros de partidos más pequeños y fragmentados. 
Un ejemplo relevante es la incorporación de diputados de partidos como el PRD 
y el PES, quienes, al enfrentarse a una disminución de apoyo en sus partidos de 
origen, optaron por integrarse a MORENA, favoreciendo sus aspiraciones políticas 
al alinearse con el partido mayoritario. Tal dinámica ha reforzado la hegemonía de 
MORENA y su capacidad de maniobra legislativa en el Congreso, consolidando 
una fuerza dominante que redefine el equilibrio de poder en el sistema político 
mexicano. Así, el transfuguismo, más allá de su impacto en la reelección individual, 
se presenta como un mecanismo estratégico para la construcción de poder y la mo-
dificación de alianzas dentro del Congreso, transformando las estructuras partidarias 
y, en última instancia, afectando la representación política en México.

Desde una perspectiva social, los resultados sugieren que el control centralizado 
sobre las candidaturas dentro de los partidos limita la autonomía de los legisladores 
y reduce su incentivo para cambiar de partido con el fin de responder mejor a sus 
electores. La lealtad al partido y la relación con los líderes parecen ser más determi-
nantes en sus posibilidades de continuidad que la flexibilidad política. Por ejemplo, 
en la LXIV Legislatura, varios legisladores permanecieron leales a sus partidos origi-
nales pese a sus preferencias políticas individuales, dado el riesgo de perder el apoyo 
institucional necesario para la reelección. Dicha situación plantea la necesidad de 
reformas que fortalezcan la democracia interna de los partidos, promoviendo una 
mayor transparencia y rendición de cuentas en los procesos de selección de candi-
datos. Fortalecer estos mecanismos podría reducir la dependencia de los legisladores 
hacia las élites partidistas y fomentar una mayor conexión entre los representantes y 
sus electores, beneficiando la calidad de la representación democrática.
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Además, el transfuguismo en el contexto de la expansión de MORENA ha con-
tribuido a la distorsión de la representación política en el Congreso mexicano, 
exacerbando el fenómeno de la sobrerrepresentación. La tendencia es evidente en el 
caso de legisladores de partidos pequeños que, al cambiar de partido hacia MORE-
NA, aumentan su influencia dentro de la estructura legislativa a pesar de no haber 
sido elegidos bajo esa afiliación. Este proceso, en el que los legisladores de partidos 
sobrerrepresentados encuentran menos sanciones por cambiar de partido, mientras 
que aquellos de partidos subrepresentados buscan mejorar sus posibilidades de in-
fluencia, merece atención en futuras reformas políticas. La situación no solo afecta la 
estabilidad y coherencia legislativa de los grupos parlamentarios, sino que también 
plantea interrogantes sobre la equidad en la representación del electorado.

En suma, aunque el transfuguismo no es una vía eficaz para la reelección de los le-
gisladores, su rol en la transformación del sistema de partidos y la consolidación de 
estructuras hegemónicas es innegable. La experiencia mexicana puede ofrecer lec-
ciones valiosas para otros sistemas democráticos en los que la flexibilidad partidaria y 
el control centralizado de las candidaturas son factores relevantes. Las comparaciones 
internacionales podrían enriquecer estos hallazgos y aportar perspectivas adicionales 
sobre cómo las dinámicas partidarias y las estructuras institucionales afectan el trans-
fuguismo y las trayectorias legislativas en distintos contextos.
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