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INTRODUCCION 

:El est~dio. que aqui se presenta es un análisfs .de··1a 

actividad de los partidos polhicos en\ Baja :·ca1ú6rnia s~r. Su 

objetivo principal la 

inVestigaci6n sobre el tema. /'". :~:.:. .-:_· · 

En efecto, .pese a la existenéi'a"d~"e~t\.\diós.-·~·e·~.'li'.:ados·Por 

los investigadores de nuestra Maxima ~asa. de '~studios, as! como 

personas ajenas a la Institución que elaboran artículos sobre el 

tema, las fuentes· que ofrecen un panorama de la evolución de 

estas organizaciones en nuestro E5tado resultan escasas <sobre 

todo. en el caso de las opositoras al régimen entre otras causas, 

debido al control oficial de los medios de comunicación), 

La investigación se encuentra delimitada de manera espacial 

y temporal. En el primer c~so, el l:lmite aba.rea únicamente el 

Estado de Baja California Sur, _con énfasis en la Cd. _de La Pa• 1 

por ser la· sede de los pod;,res ·e.sta~aÍes y también el lugar en 

donde se han 

habitantes de 

sindica.tes 

d~s~·rro~lad?:···~~·-·:.·,:~.~~~.~i·~· de· las luchas de les 

la ~e'dia penf~~d~;,:;;~~¡~~-1~f, móviinientos ~ocio-
. ; . •. . . - - . 
i~dependiente~: del· 

··. .·· ,·. .·· "' ' -
ceontrol oficial ) ha5ta la" movi 1 izaciones sociales ·en _cont,ra·. del 

aufnerlto en los pYecios de productos, de consumo y. ser~i~ios 

p6blicos. 

TempoYalmente, los limites se establecen a partir del.año de 

1'345 al a~o de 1'3'33. Se parte .,de la déca_da de le<s cuarenta por 



considerar que los movimientos su_rgido.s ent.onces. ·resUltaron de 

gran significación, pues· a par.t,~r ·de··· ·ellos-: 1 se i~icia la 

conformación política de la entidad:~ ~·~·1.':·.~:~,~~·~-~~(~'.~~.:.:~st-~s··1Uchas, 
en 1974, se establece Baja cciü._f.~'.~.-~.i.~.;·:~~r.\~-~:~·~<~~t~-d~ f"ed~ra~o. 

Es justamente a p~rt~Y..'._'d,~.; ,Í:~·~·~-~~~~·;.;~i':6~'~'~Ü~ ::,.·.da. iriiciO ··en 
~, ·. ·{:~. ~- ~:: =·r-~~ ><·=.·-:~· ... ·-: __ .. : .. ·::.¡"·,~, ... :· ~ ,_. . . . ·. . 

Sud california la contie_nda:· elec;toral ·•· .. ,.:.':En -1~_93, · asistimos a los 
•. ~ ,,: ; \. ·:.:¡' ;: . . 

últimos comicios a nive"t· .. ::i~~-i~f(~:tj~:7fa .. _i:!stf=.-mo~~'ñto~~ ··en los que· 

se eligió Góberna_dor·r. di'p:ut.~.~~~·:·;· l·o~·ai"~S-y .se renovaron los 

Ayuntamientos. 

En el primer cap.!tulo·, se reali::a una descripci'ón de los 

antecedentes hist~·ricos de los partidos políti.cos, de su 

organi:o:ación y de cómo en conjunto cc•nstituyen di feientes 

sistemas de partidos, dicha descripción se reali:a a la luz de 

los planteamientos de algunos te-!•ricos sobre el tema. 

En el segundo momento del trabaje·, se intenta mostrar 

cómo, -pese a su dependencia absoluta del centro durante tantos 

años de permanencia en calidad de Territorio federal-, surgieron 

en Sudcalifornia grupos capaces de organi~arse y presio~ar, tanto 

al gobierno territorial come• federal, de tal manera que· 

finalmente sus demandas fueron resueltas satisfactoriamente: 

logrando, en primer lugar, un g•jbernador civil; en segundo lugai-, 

impc•ner la exigencia de ser nativo para obtener el puesto; 

finalmente, la conversión de Territorio en Estado federado. 

Los primeros grupos interesados porque Baja California Sur 

tuviera una vida política propia, fueron sin duda, el Frente de 

Unificación Sudcaliforniano (f"US) y Loreto 70, sin embargo, 
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resulta importante señalar dos elementos: la ~oridici.6n Jurídica 

del entonces Territorio .no sE!,···.:/Pre~~:~.b~:.:Pa~a·.· ·1~:.exis~~nciá_ de. 

asociaciones po1 t ticas óPosi t6~a~·: ~-{.:;~-~-~·~~:~:¿~·P·~:~~'b·~·),::··dk.; e1 to· es 
... - .')_;:·~ 

que organiz~ciones tales como·· .. ~ei>'Par,~idO~ :;soC·i~l.fs'tE..·'.: "de··, las-

i"quierdas CPSDll, Partidó Porlti¿r· L~b~~//:c¡;;~~¡•,,y?.·; Partido 
···,/ ~·-: "~: ,., ·x·: 

Político Regional is ta (PPR) tUVieYori :.·.~~~·:··~·~~~-~~;~-¡·~~:~f'ím~;~-\~-~ lcl 
.·.,, .. , 

entidad, de tal suerte que el rus y Loret~·_ió~: no'.iuch';;ban · por !a 

democratización del . Territorio, sino· por·· "·acceder a· ·pu.estos 

pOblicos aunque fueran de poca importancia; re~uerian de.esPacios 

de participación pero nun•:a e:dgieron que su opinión, ,fuera 

determinante en la toma de decisiones. 

El rus y Loreto 70 serán analizad•os en este trabajo porque 

se consideran fundamentales en la conformación política de· la 

entidad, relevantes en la transformación de Territorio a Est~do, 

y principalmente, porque constituyen la prueba viviente de que 

Sudcalifornia no es un Estadc• despolitizado, al menos no más que 

el resto del país. Por otro lado, gracias a la lucha de estos 

grupos cambió la condición jurldica de la entidad, dándose inicio 

a la lucha electoral en Sudcalifornia y consecuentemente la 

llegada de los partidos políticos a la entidad. 

La tercera parte presenta un estudio de la formación social 

sudcaliforniana a través de una descripción de los grupos 

marginados, sindicatos independientes, asociaciones disidentes, 

asi como empresarios, comerciantes y agricultores siendo los tres 

ó.ltimos de quienes se ha nutrido el aparato gubernamental en 

Sudcalifornia. Encontramos también que al lado de las tres 
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primeras :~urgieron· y/o ~an luchado los partidos políticos de 

izqu.ierda. 

~si.mismo, se verá. una reseña general del cómo y del por qué 

aparecieron los partidos politi~os de izquierda en México, cuáles 

son sus pl"antea.mientos y cuá.1 su propuesta para el país y para 

Baja California Sur. Esta descripción abarca exclusivamente a los 

partidos políticos de i:quierda, pues el análisis se realiza a 

partir de la Reforma Politica instrumentada por José López 

Portillo. en 1977. 

El cuarto y ultimo apartado de la presente tesis, analiza 

los cambios sociales y· pol.iUcos surgidos a causa de la crisis 

económica ·iniciada .en la década de. los ochenta y de los 

acontecimientos po!iticos surgidos a partir de 1988 con la 

ruptura _inter~a. ~el P~I· a. nivel nacional; constituyendo el marco 

en el que ·a'l'gunas º1'."gani:ai:iones actuaron con mayor fuerza, y 

<:farido paLlt_a, a'· iO's cambi?s políticos a los que hemos asistido en 

Sudc.lli for-nt.a, mismos que muestran sus primeros resultados 

significativos en la contienda electoral de. 1993¡ es·justamente 

desde esta perspectiva que se plantea la hipótesis central de. 

este trabajo,_- es decir, es en el cuarto capitulo donde se 

presentan· las causas que provocaron los fenómenos pcl!ticos 

ac:tua.les y_:.las consecUencias que éstas tendrán en el mediano 

plazo. 

Para la elaboYaci6n ·de este óltimo capitulo se r:ecurri.6, 

además de la .información bibliográfica, a la·observación directa 

de las attividades de los partidos políticos. 
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En .. el mismo, se realiza un ·ariálisis d.e las rupturas· y 

alian:as que han permitido la .fragmentación y separación de la 

izquierda, y se estudian también los resultados electorales. El 

a.nál is is electoral no es profundo por dos razones: el trabajo no 

representa el estudio de las elecci'ones sino de la presencia de 

leos Partidos Poli ticos en Baja California Sur. El trabajo 

enfrentó un obstáculo de documentación respecto a la fuentes 

.directas: en la Comisión Estatal Elect~ral se negaron a dar 

información, de manera que se recurrió a los datos publicados en 

dos revistas de prestigio en la entidad: Alternativa y Sociales y 

Humanidades, en lc•s dos casos se tYata de publicaciones seYias y 

comprometidas con su función, por lo que se tiene la seguridad de 

que los datos recabados fueron tomados de. fuentes oficiales. 

Las ccinclusiones se incluyeYon al final de cada capitu,10, 

con el fin de facilitar su elaboración y lectura. 
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CAPITULO l. LOS PARTIDOS POLITICOS A LA LUZ DEL PENSAMIENTO 
TEORICO. 

1.1. ANTECEDENTES 

De. acuerdo con e1 sentido moderno del término, los partidos 

políticos eran desconocidos hasta mediados del siglo pasado 

(1850) su antecedente directo le• constituyen las ºfacciones" con 

la diferencia de que éstas fueron pequeF:os grupos. en persecucii!•n 

de intereses puramente personales, y por ende recha%adas de la 

sociedad. 

Se habla también de partidos en la Grecia Clásica, la Roma 

Antigua y el Medievo, pero Cerroni aclara que no se trataba de 

partidos tal y como los conocemos en la actualidad: no eran 

grupc•s representantes de un nllcleo de la· r 0:-ciedad1 
• 

A raíz de la Revolución Francesa algunos 

. parlamentarios empe:aron a reunirse: los diputados pertenecientes 

a una misma región tenían encuentros periódicos en una sala de 

café para discutir los-asuntos de interés para su comunidad, 

fin~lmen·te, ya en París, este grupo se conoció con el nombre de. 

Jacobinos y sus reuniones tomaron un sesgo ideol6gic0. 

Ante la formación de este tipo de grupc1s, el parlamento se 

fue dividiendo, pues no todos lc~!::i diputados compartían la misma 

manera de pensar ni los mismos intereses, de tal suerte, que cada 

uno de estos grupos pretendía tener o conservar la hegemonía 

• Cerroni Umberto, ºPara una Teoría del Partido Político", en ~ 
Marxista del Partido Politico/1 1 Cuadernos de Pasado y Presente, 
México• 1965. P~g.1. 
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dentro del parlamento Según fUera el caso y desde ·1uego deseaban 

hacer ·llegar a sus más ceYcanos a un escañO ·o .reelegirse el los 

mismos. 

Así, empe:aron a crearse los comités electOrales, estos 

organismos eran los encargados de dar a con6c~~ a' lo"s· candidatos, 

canalizar la elección y organizar .al electo_r·~.d~·2 •. 

Cabe sehalar, que durante la R:evoluci6n F"rB:nCeSa ·uno· .. de los . . : . ·'···' , .... ·· 
aspectos más cuidados era e.l no caer en la. f·,;~~a,~i'ó·n .. -Ct'e P~r~\dt?~;. 

pues éstos 

principales 

daban la idea de división; además' .. los' objetivos 

del partido se consideraban :~i·~·¡l~~·es:·~·. a. los :de 'la 

pasó much•o tiempo para. que lo~ ~art!d~~ ~~lit!:~-''~ 
fueran aceptados, y esto ocurrió ·cuando se· entendió·~, el 

disentimiento y la diversidad como no necesaY. iáin~nt~· 

incompatibles con, ni perturbado.res de, el orden político' •. ,. 

Así., en sus inicios, la existencia de los partidos, ·-.sus.,." 

medios de propaganda, de lucha y el hecho de que la confección 'de 

programas y lis tas de candidatos fueran elaborados po_r las 

minorías die• lugar a severas criticas. 

Uno de los elementos más censürados fue la organi:ación 

burocrática de los partidos, este fenómeno se presentó a partir 

de la necesidad de crear un cueypo encargado de la administración 

interna y de la organiz~ci6n electoral. Estas funciones requerian 

de gente capacitada pára ·realizarlas, las cuales, además, debian 

• Duverger t1aurice 1 Los Partidos PoHticos. fCE. Hé<ico, 1980, Págs.15-
21. 

Sartori 
Universidad, 

Giovani, Partidos y Sistemas de Partidos, Ed. 
Madrid, 1980."Págs.19-35. 

Alian:a 
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dedicarse a los trabajos. del. partid;;, de· tiemp~ :completo, ·1a· única 
:'·· >·"> ·,· .: 

forma de lc·grar·lo era a tr.avés del· Pa90 de un salario por e.stas 

actividades, 

L.a profeslonalización deriÍ;~~. de. fos partidos dio iugar a la 

formación de élites, es decir, además de las tareas electorales y 

administrativas, los funcionarios son también los responsables de 

la designación de candidatos a los puestos póblicos, de tal forma 

que los demás miembros del partido quedan al margen de estas 

decisiones · 11 
•• • el progY.eso de la burocra.tiza'ci6n de los partidos 

no se distingue r ••• J de aquél de la econom!a y. de la. 

administración esta.tal 11 
•. Vemos as.1, como los ·partid0s' pasa.ron a 

la organización burocrática debido a la radonali:ació.n creciente 

de la técnica electoral. 

Pese a que para Weber resultaba reprochable ese··tipo de 

or9ani:aéión, afirmaba que la presencia de los partidos re$Ultaba 

necesaria " ... eliminar la. lucha de los partidos es ímposibler a 

menos ·que se quiera que desaparezca al mismo tiempo la 

~epresentación popular activa•~ • lndudable~ente, la visión de 

Weber con respecto a los partidos es absolutamente realista, él' 

los considera " •.• organizaciones de ~Yeación libre que se sirven 

de una propaganda. 1 i bre en necesaria renovac i {,n constante [ ••• J 

su objetivo consiste siempre en la a.dquisici6n de votos en las 

• Weber Max, "Los Partidos y su Organización 11
, en, Economía y Seiciedad, 

2! parte, F'CE., México, 1997, Pág.1080. 

1 lbid. Pág.1077. 
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elecciones para los 

son organi2aciones 

al poder, y para el lo, la burocracia del p_a·r·.~~··d~ :·.~·~:::~.~~~·~·~~-.>:~e 
que tanto el programa de a ce i 6n como los candida'.tO'~\~~ié~ ··:a,·~~-~de __ : 

con las demandas de los votantes. 

Result~ importante recordar que a partir de". la ReVOiUC:-ión 

trancesa, la estructura social se transform6; la .. ·~~-.so'~G~1i_:n>d~-~~ 
'.-~' -.. _ .... "·: '- -

feudalismo y el consecuente.arribo del' capitaliSino:_.t_'!'~je_Y:-on .. '-~-" un 

primer momentc• un cambio fundamental en la est~úc'tü~·a: ~¿¿ial':' l'a 

separación de la sociedad civil· y" el ;Estado· en dós_ 'esferas 

distintas: p(lblica y privada.· ··En· el·" primer.' 
'' . ."':-';·:._ .. -

caso, .-se hizo 

necesaria la irrupción. de ·-.funcionados '.profesionales con la 

suficiente capaci~it\d in~·ele~~-~-~'{:~ .. -'~~·r'.~-:\j'e'.~l~~rse a la organización 

de los asuntos públicos- Cburocr_~cia); en el segundo caso, se 

convierte en la única aut6ri2.ada para organizar las cuestiones 

particulares, es decir, el manejo de la propiedad privada. Este 

manejo fue concedido por el propio liberalismc•, al considerar que 

todos los miembros de una sociedad son iguales por ser cada uno 

propietario al menc•s de su persona. Así, la sociedad civil queda 

dividida en dos clases específicas: los p'ropietaric•s de los 

medios de producci6n y los que son s6lo duer.os de su fuer=a de 

trabajo. Ambos confluyen en el mercado, los primeros a vender sus 

mercancías y a cc .. mprar materia prima y fuerza de trabajo, los 

segundos sólo a vender el último de estos elementos. 

El crecimiento en la acumulación de capital dio margen a la 

' !bid. PAg.1076. 



··creación de grandes empre5as, lcis c:Uales . .requerían también de 

administradores profesionales, d~ndo: pauta al nacimiento de una 

burocracia empresarial. Es decir, a ra!z del surgimiento del 

capitalismo la burocracia se convierte en el elementci común a 

todas ·las esferas de la sociedad, dando la idea de una 

~rga~izaci6n jerárquica vertical y es allí desde donde se ejerce 

la dominación hacia los de la base de la pirámide, por esa ra:ón 

la buroc~acia ha sido tan censurada. 

Además de la distinción social, en la que el propietario 

explotaba la fuerza de trabajo del desposeído, el liberalismo 

trajo consigo la tolerancia religiosa, de esta manera, empe:aron 

a surgir diversos grupos en el seno de la sociedad civil: 

organi::aciones de trabajadores (sindicatos), cooperativas, 

uniones de campesinos, organismos religiosos, grupos de 

intelectuales, etcétera, cada cual diGpuesto a la defensa de sus 

propios intereses, algu~os de ellos permaneceria.n en calidad 'de 

grUpos de presi6n, es decir, organi5mos capaces de presionar al 

poder en pro de sus intereses peYo que no tienen como c•bjetivo- el 

acceso a los puestos públicos, mientras que otros dar.ían 

nacimiento a los partidos políticos como se verá más adelante de 

manera detallada, pero lo impc•rtante en este momento es descubrir 

como fue que los partidos, independientemente de la clase C• el 

grupo al que representaran tuvieron la. opc:•rtunidad de contender 

electoralmente y sa.ber sl en todos ellos existe una organización 

burocrática. 

Con el liberalismo, y por iniciativa del grupo progresista 
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del parlamento se aceptó la e.xtensi6n del sufra~i?, .:a:1 s~r t'?dos: 

considerados iguales, el derecho a voto dejó. de· se;. .privilegie) .de· 

las clases poseedoras, esto tenia como 

n'1mero de votantes los ·aspirantes a puestos . · d~' ~J.~c.~i·~·n\/·~~ríia.n 
más oportunidad de conseguir adeptos, pero también abrieron·: la 

pc•sibilidad de irrupción en la arena. ·electoral a las masas 

trabajadoras. 

Lo anterior nos permite entonces entender la génesis de lc•s 

partidos a partir de la creación de los grupos parlamentarios 

(tales como el de los jacobinos), la aparición de comités 

electorales y la unión permanente de ambos elementos7 

Sin embar9•:i, seria injusto considerar cómo Unico y absoluto 

antecedente de !Os partidos a los grupos parlamentarios, como ya 

se había señalado, los trabajadores se organizarc•n en sindicatos 

que apoyados en la adopción del sufragio universal y en el 

sentimiento igual.itario del liberalismo se lanzaron a la 

contienda electoral con el fin de dar representación a sus 

intereses en las instancias legales. Los partidos socialistas 

surgen entonces gracias a tres fenómenos de suma importancia: 

a) La movilizaci6n social de los intereses en la lucha 

obrera organizada; 

b) La extensión progresiva del sufragio, 

e) La gradual unificación política de las luchas obreras. 

Desde luego, estas organizaciones no escaparon a la 

' Duverger Maurlce Op.Cit. P.!g,21' 
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organh:ación bur'?.cr,ática, ha de entenderse, que desde su 

tipo de organización es surgimiento y ~~st~~·1a·: ·techa, este 

necesaria para'· los :~;r.~'ldos pol!ticos, ya que la formaci6n de un 

hombres comunes que ofrecen como 

participació.n su fidelidad y disciplina, pero no el· espíritu 

creador y con· alta capacidad de organiza~ión propios del político 

profesional, estos hombres constituyen una fuerza siempre y 

cuando ·'e)(istan otros hombres que los centralicen, organicen y 

disciplinen, pues sin la e)(isten~ia de esta fuerza de cohesión la 

ma_sa queda dispersa. Indudablemente, un partido ne• podría estar 

formado solamente por el elemento de cohesi¿n ser.alado, sin 

embargo éste' es más importante aún que la masa, 11 ••• en realidad 

es más fácil formar un ejército que formar capitanes. Tan es asi 

que un ejército ya existente seria destruido si le llegasen a 

faltar lo~ capitanes mientras que la existencia de un grupo de 

capitanes, acordes entre si, con fines comunes, no tarda en 

formar un ejército aún donde no existe 11
•. 

Sin embargo, los partidos poli tices so,n más que un conjunto 

de hombres digpuestos a ir a la lucha electoral, representan la 

primera célula de unión de voluntades 11 
••• el moderno príncipe 

debe tener una parte destinada al jacobinismo, en cuanto 

ejemplificación de cómo se form~· y operó en concreto Una voluntad 

colectiva t ••• J Y es necesario que la voluntad colectiva y la 

voluntad política en general, sean definidas en el sentido 

1 Gramsci Antonio, 11 El Moderno Príncipe", en, Obras de Antonio Gramsd: 
Nc·~as Sobre Maguiavelo. Sobre Politica y Sobre el Estado Modernc•, Juan Pablos 
E~itor 1 México, 1975, PAg.29. 
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moderno; la voluntad como consecuencia activa de iá neC'e·Sidad 

histórica, como protagonista de un efectivo y':rea.1 dra.ina 

histórico 11
•. Es decir, los partidos políticos no fueron 

concebidos exclusivamente para la lucha electoral.con el fin de 

acceder al poder sin més finalidad que el poder mismo, sino que 

deben de ser organizaciones que luchan por lograr aglutinar a las 

mayorías con el fin de reformar el régimen y por ende el contexto 

en el que se encuentran. Gramsci va más allá de la mera teoria, 

él elabora una propuesta concreta. para estas organizaciones 

11 
••• el moderno príncipe debe ser, y no puede dejar de ser, el 

abanderada y organizad•:.r de una reforma intelectual y moral, lo 

cual significa cre~r el terreno para un desarrollo ulterior de la 

voluntad colectiva nc:cional popular hacia el cumplimienti:i de una. 

forma superior y total de civilización moderna 111~ 

Para Gramsci, los partidos p·olíticos lograran· .. SL!-.. ~bjetivo 

fundamental: acceder al poder a través del sufragi'?r sólo en la 

medida en que procuren educar a la sociedad ;~ori~,·¡-~~ttzá~dola de 

sus necesidades no individuales si~o .. c·o~~-~~:1.~i~, .. ~·ara qtJe vaya 

organizada y unida a la lucha polítiéa con fundamentos 

ideol~·gi•:os concretc•s; para lograr e5:to, et· partido ha de 

inStrumentar una reforma económica atractiva para las clases más 

depauperadas pues 11 una reforma intelectual y mciral no pL1ede dejar 

de estar ligada a un programa de reforma econ6mica, o mejor el 

programa de reforma económica es precisamente la manera concret~ 

' lbid. Pág.2S. 

" !bid. Páp.30. 



de presentarse de toda reforma intele~tual y moral. El moderno 

príncipe; desa:rrollándose, perturba todc• el sistema de relaciones 

intelectuales Y.morales en cuanto su desarrollo significa que 

ca.da a.etc• es concebido como útil o dañoso, como virtuoso o 

perverso, sólo en cUanto tiene como punto de referencia al 

m?derno príncipe mismo y sirve para aumentar su poder u oponerse 

a él 110• 

Se entiende con lo anteYior que al hablar de reforma 

intelectual y de reforma económica, Gramsci hace referencia a una 

real t·ransformaci6n de la sociedad civil y por ar.adidura vendría 

la del Estado mismo. 

Es importante ser.alar que aunque la propuesta de Gramsci va 

dirigida al partido comunista italiano, puede ser adecuada para 

cualquier partido y más a aquéllos que reivindiquen los intereses 

de las clases desposeídas aún cuando no sean comunistas o 

socialistas en el sentido estricto del términ:• 1 pues no puede 

olvidarse el proceso histórico que dio vida a la lucha··de estas 

clases. 

ºLi!s condiciones económicas transformaron primero a l"a masa 

de la población en trabajadc•res. La dominación del caPit.al creó a 

esta masa una situación comOn, intereses comunes. Así pues, esta 

masa es ya una clase en s!. En la lucha [ ••• J esta masa se une, 

se constituye como clase para si. Los intereses que defiende se 

convierten en intereses de clase y la lucha de clase contra clase 

" !bid. PAg.31. 
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es una lucha p•:ilitica 1112
• 

1.1.1 LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Sartori define a un partido político como: 11 
••• un cuerpo de 

hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta,· el 

interés nacional sobre la base de algón principio particular 

acerca del cual todc•s están de acuerdo t ••• J los fines requier~n 

de medios y los partidos s~n los medios adecuados para permitir a 

esos hombres poner en ejecución sus planes comunes con todo el 

poder y toda la autoridad del Estado 11 u. 

¿Pero quién o quiénes se fijan esos objetivos y .se dan a la 

tarea de dar vida a los partidos políticos? 

Desde la formación de lc•s grupos parlamentarios y comités 

electoYa.les se encuentran organizaciones exteriores que 

intervienen en la génesis de los partidos: sociedades de 

pensamiento, clubes populares, periódicos etc., así, encontramos 

dos tipos de partidos: los de creaci6n electoral y parlamentaria 

y, los de cre.lción exterior, surgidos de los grupos de presii!•n. 

Cuando hablamos de partidos de c~eación exterior, se hace 

referen•:ia a las organizaciones formadas por instituciones 

diversas cuya existencia es anterior .a la creación del partido 

propiamente dicho; tal es el caso de los partidos surgidc•s de los 

sindicatos, estos partidos, son muy numerosos, y tienden a 

conser'Var -por cierto tiempo-, su carácter de grupc•s. actuantes de 

11 Marx Carlos, Miserie de la F'ilosoHa, Pág.171. 

" Sartor! Giovani, Op.Cit.Págs.28-29, 
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los sindicatos en materia electoral y parlamentaria'•. 

En el caso especifico de los partidos socialistas nos 

topamos con dos categorías: los partidos obreros creados por lc1s 

sindicatos y los partidos socialistas propiamente dichos, creados 

por grupos de intelectuales y parlamentarios, siendo estos 

últimos mucho más te6ricos y menos realistas que los primeros''· 

Sin embargo., Sartori señala que la funci6n y la ubicación de los 

partidos es un hecho no definido teóricamente, sino determinado 

por una concurrencia de acontecimientos". 

Ahora bien, en el caso de los partidos sc•cial is tas de 

creación e~terior, es importante señalar que éstos no han surgido 

de manera .e~clusiva de los sindicatos, también· se han gestado 

dentro de las cooperativas agrícolas y de los grupos de 

campesinos profesionales. Aón cuando los grupos agrarios han 

tenidc• un desarrollo menor con respecto a los grupos laboristas, 

logran demostrar una gran actividad en algunos paises". 

Pero, ¿por qué se dice que la organizaci1~n de los grupo~ 

agrarios es menos desarrollada que la de los.grupos laboristas? 

Los obreros, regularmente se encuentran concentrados en las· 

zonas urbanas, esto aumenta las posibilidades de organi·::aci6n 

entre ellos a través de los organismos donde se aglutinan para 

buscar soluciones a sus prc1blemas de trabajo; los grupos 

agrarios, en cambio, están dispersos en su territorio, por esta 

" Duverger 11aurice 1 lbíd.Ng.22. 

"IDEM. 

" Sartor! G. lbld, Pilgs.44-50, 

" Duverger M. Ibld. Pi\g.23. 



circunstancia se ven impedidos a reali::ar una. orga.niza.cii!<n real, 

otro elemento interes~nte al respecto radica en la diversidad de 

estratos existentes en el agro, por esta ra:ón, los campesinc•s no 

han podido ser considerados, ni siquiera, como una clase 

homogénea, lo anterior, se. fundamenta de acuerdo con Duverger. 

Cerrc•ni y Gramsci, pues en muchos casos fueron Justamente algunc1s 

grupos de campesinos quienes apoyaron, incluso e~on6micamente, a 

diferentes partidos. 

Han existido también otras agrupaciones de donde surgieron 

partidos políticos, como es el caso de las asociaciones 

estudiantiles y de los grupos universitarios en los movimientos 

populares del siglo XIX en Europa". En otr.,s .casos, como el del 

Partido Radical en F"Yancia y en diversos partidcis liberales, se 

encuentra la participación de la F"rancma.soneria'"· 

Existen partidos creados por pequefi'os grupc•s de 

intelectuales, sin embargo, es muy dificil que este tipo de 

organizaciones encuentren después la base popular necesaria. para 

obtener el éxi tt• en un régimen de sufragio universal, como el 

caso del Ra.ssemblent en Francia creado por Jean Paul Sartre y 

algunos estri toYes de i2quierda10 • 

Otra influencia. de suma importancia en el caso de la 

creación de los partidos poli tic•:is es, sin duda, la de l.?.5 

1• Y también en el siglo XX, como es el caso de los partideis de la 
llamada Izquierda independiente, surgida en México a ra!z del m·,Vimiento 
estudiantil de 1968 y la guerrilla. 

"Duverger Maurice. Op.Cit. P.ig.24. 

"!DEM. 

17 



i_glesias-y las s~ctas r~l.i.giosas, un ejemplo citado por Duverger 

es el de Los .,Pa~ises Bajos y su partido Antirrevolucionario 

i:orlstituido P'~~-_·\. 1;{0~:·· · '.·.ca 1 Vi ni stas para oponerse al Partido 

·conserv~d~:,' C.at,6Ü~o.· En 1897.}o.s protestantes crearon el Partido 

Cris.tiano· Hist6-rfco para· protestar contra ia colaboración de los 

católicos y los antirYev0"1ucionarios. Las organizaciones 

cat6licas y el mismo clero intervinieron de manera directa en la 

CT'eaci6n de i::>artidos cristianos de derecha, asimismo se _encuentra. 

su intervención en los contemporáneos partidos Demócrata-

Cristi'anos''. 

También los ex-combatientes de algunos paises se dieron a la 

tarea de crear· partidos políticos, asi como algunas sociedades 

secretas y agrupaciones clandestinas, sobre estas últimas 

Duverger set:ala: 11 
••• esta influencia puede ser si mi lar a la de 

l'as ligas ya que en ambos casos se trata de organismos con fines 

politices que no act~an en el terreno e.lectoral y 

parlamentario'211
• Los ex-combatientes se niegan a la actividad 

electoral por voluntad propia; mientras las sociedades secretas y 

clandestinas, encuentran prohibiciones legales, sin embargo, es 

común que una vez desaparecido el obstáculo legal estas 

agrupaciones se conviertan en partidos pr.:0 litico$'1
• 

" IDEM. 

1
11 IDEM. 

19 Nuevamente vale recordar el caso de la izquierda independiente en 
México, ya que a raíz de la reforma politica instrumentada. por L6pez Portillo, 
estas organizaciones se dieron a la tarea de participar electoralmente con el 
fin de lograr espacios de manera legal. 
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F"ina_lment~··~ entre las organizaciones de donde surgen los 

-partidos políticos,· están los grupos de comerciantes, empresarios 

e industriales: bancos, grandes empresas, alianzas industriales, 

sindicatos patronales etcétera24. Estas agrupai:iones por lo 

regular actúan dentro de un marco de suma discreción, el ejemplo 

manejado por Duverger en este caso es el papel jugado por el 

Banco de Montreal en 

Canadiense en 1854. 

la creación del Partido Conservador 

Desde esta perspectiva podemos darnos cuenta de la 

diversidc:1.d de grupos de presión decididos a lograr estar 

representadc•s en las instancias gubernamentales y por lo mismo, 

se transforman en grllpos de poder y dan nacimiento a los partidos 

pol~ticos; es decir, si una organización o institución se da a la 

tarea de formar un partido tiene la pretensión, no sólo de estar 

representada en las instancias gubernamentales, sino ta~bién de 

contar con una cuota de poder a través de la cual pueda 

par'ticipar en la toma de decisiones; y en su momento, tener. 

capacidad para presionar al gobierno tratando de canalizar dichas 

decisiones a favor de sus intereses. 

No podemc•s dejar de lado, el hecho de que al pluralismo 

par ti dista le antecede el pluralismc• constituciOnal, cuya 

aspiración era el gobierno mixto ( entendierydo gobierno mixto 

como la división de poderes y el equilibrio entre los mismos). 

Indudablemente, el pluralismo político está íntimamente 

relacionado con la tolerancia religiosa, y más aún, con la 

" Duverger M. IDEM. 
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división del trabajo que vino a escindir la sociedad en clases 

que a su ve:z defienden intereses distintr.:•s. Son precisamente las 

clases sociales quienes dan sustento a las sociedades modernas y 

el pluralismo se encuentra en estas sociedades en tres formas 

fundamentales: cultural, s~cial y poli.tico2.?. 

El pluralismo cultural se basa en la idea de que la 

diferencia y no la semejanza, el disentimiento y no la 

unanimidad, el ·cambio y no la inmovilidad son los elementos de 

una vida ag"radable. 

El pluralismo ?Oci'al se refiere esencialmente a una forma de 

diferenciación social. 

El pluralismo político apunta hacia la d!versif!cac!6n del 

poder, hacia la. existencia de una pluralidad de grupos tan 

independien~es como no inclusivos26
• 

Estos son precisamente los elementos encontrados en el 

panorama que nos muestran las organi::aciones, las cuales dan vida 

a los partidos políticos. 

1.2 LA ORGANIZACION INTERNA DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

La misma diversidad de las organi::aciones de d·:.inde surgen 

los partidos políticos, se encuentra en sus estructuras, 

considerando como partidos a grupos diferentes en cuanto a sus 

elementos de base. 

" Sartori G. Op,Cit. Págs. 35-39. 

" IDEM. 
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!. Los partidos burgueses del siglo XIX, por ejemplo, 

descansaban en comités poco extensos y bastante independientes 

unos de otros; es decir, eran partidos descentralizados cuya 

actuación iba dirigida hacia las elecciones y las combinaciones 

parlamentarias, su dirección estaba en manos de los diputados, 

mientras el poder real pertenecía a alg~n grupo formado álrededor 

de un lider parlamentario. El paYtido se ocupaba tan s~·lo de 

problemas políticos; la ~octr-ina y los problemas ideoli!•gicos 

desempeñaban nada más un pequeño papel, la adhesión se basaba más 

bien en el interés o la cqstumbre. 

2. Los partidos socialistas tenían una estructura basada en 

las masas populares. Estas organizaciones utilizaban un método de 

afiliación preciso, completado por un mecanismo de cotizaciones 

individuales muy rigur·~so, sobre el cual se apoyaban generalmente 

las finanzas del partido (basadas · más bien en donaciones y 

subvenciones de algunos capitalistas -comerciantes, empresas 

industriales, bancos etc.>27 • En este caso, los comités abren 

paso a las secciones de grupos de trabajo éstas eran más extensas 

y abiertas y si bien la actividad electoral es de suma 

importancia, igualmente preponderante resultaba la educación 

politica de los miembros. 

Teniendo una estructura de masas, cuyos miembros entreg~ban 

las cuotas de financiamiento los partidos socialistas requerían 

de una rigurosa administración; as!, dentrc1 de estos partidos se 

encontraba un cuerpo de funcionarios más o menos numeroso 

tendientes a formar una _clas~.Y a alcan~ar cierta autoridad: '' 

21 Dt1verger M. Op.Cit. P~g.33. 



. " 

dicho nócleo elabora::~1. pY~~ra.ma·. e~.:cada _i:as?r elige la forma del 

proc"edi~iento y:·de~i~·ría, ·1~~- Ca'iidid.!.t~S. A,~n· en·.~-1'·· ·:caso de una . . . ' ; '· . '. - ' ~,, . - . . . . ' . ,' . . . . , .. '. .. ~ . - ; .·.·-

f oYma "muy. d~~á~~-~ti"ca: _:. d_e_·.o·rQa_n(%'~~-i6_n._de:·Í~-~··.:pa~·tfdos.'de' masas, 

la cual tiene - como . cons~~~et,'lcia,_ :ün ·ex·~enSO_ ~uncionamiento 

retribuido, ia masa, por :··10 m~·nos·· de ·1os. electores y en gran 

parte .también de los simples 'miembros• no par~ici_pa (o lo hace 

s6.lo de modo formal) en la determinación del progr_ama y la 

designación de los candidatos. Antes bien, a los electores sólo 

se l'es toma: en consideYaci6n e11 cuanto que el programa.·· y: los 

candidatos se adaptan y designan tGnier1do en ·cue'n'ta las 

probabilidades de ganar votos por su medio 1121
• 

Cuando se presenta este tipo de organi:aci6n ·p~·~.P-~~· de. lOs 
. " " 

partidos sc•cialistas Ouverger dice que se trata de .part-.Íd6.s' s~mi~· 

descentrali:adc•s; en estas organizaciones se establece un .sistema 

de instituCiones complejas Congreso, co'mités Nacionales, 

Consejos, .. Ofici.~a~, Se1:~etarias, etcétera.), con una verdadera 

separación de poderes. E~ un primer momento, la elección reina en 

todos· ·los escalones¡ . sin embargo, en la práctica se manifiestan 

tendencias· oligárquicas. Por otro lado, la doctrina desempePía un 

papel mu.cho más importante dentro de estos par ti dos: las 

rivalidades toman el aspectc• de una lucha de tendencias. Además, 

el pal-.tido pasa ·del dominio puramente. pc•li.tico avanzando cada ve: 

más en_ el t~".'Y.en_o ·e~c·~6mic0,: So.cial y familiar. 

3. En· el :caso· de· 'tos" partidós fascistas y comunista.ti nos 

encontramos.·ante'_un ·\(P?.,:~-~~-~-ol<igico más original; en ambos tipos, 
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de organi::aci~·n se presenta una .cerÍtr.al.iza-~i6n_ muy ·aguda con base 

en un sistema 
. - . ' - - . . 

de · enlaces. vl!rÚe,~l:,;{ e~tableeidos una 
-· :· 

sepa rae idn rigurosa. entr~ ,.'1~~- ei~+~rit~~::d~:~·b-~$~-~·:·p~-~tegiéndose asi 

co_ntYa toda· tenta_tiva de.,C(is~~~·;_:;y)~'1YJ~·i6ri·/<á~égUrandO · a la vez 
", ···~ ,, '-~.'"'. ·-·;}.;-• -~' ,... ' ·.' ,' '',:. 

:::o:::e::::::át:~:s .. :_:::~{;~ft~~~'fi~'.J~i:t"::i: ·:u:oo::::::::; en 

Tanto los P~~-~i~-~~:;·~-~~:~~-~'.~:t·~~:·_(· como l~-s- comünist~s. presentan 

poca atenci~·n a la <1,ucha; E!lectoral ¡ su actividad esU dirigida 

hacia la propagan~~ j ·~a~t~ci6n constantes para lo cual empl~an 
métodos di~ect~~: ··.y, a· 'veées violentos& huelgas, sabotajes, 

etcétera. En estos .partidos los miembros no sólo tienen una 

adh-esi_6,n po_l~_tica, también 'comprometen todo su ser al partido, 

sin distineilon ·alguna entre la vida pública y la vida privada. 

Pese a estas coincidencias entre los partidos fascistas y 

comunistas,. sus diferencias.son profundas; en primer lugar, la 

estructura. 'de los segundos se apoya en un sistema de células de 

empresa, entendiéndolas como los grupos formados en un lugar 

especifico de trabajo, mientras que los primeros descansan en.una 

especie de milicias privadas19
; que hacen las veces de .·un 

ejército C•rgani::ado con la misma di~cipl ina que los s"?ld.~~0;:51. 
pero constituido por civiles. 

En segundo lugar, los 

e>:presi6n poli ti ca, de· la 

comunistas se 

clase obrera., 

presentan··-~ .C»:i·mo~;·:· ·la. 
.. :·.·:.::·;'-'.':.·c:,;-f¡'.:_:.-.'. 

la· ~· ... :. ~v;~·~-:·ad~"(. · d~~i 
::;:. ,,, .. • .... -.-".'-

proletariado' por la HberacH.n¡ los fascistas C:ons~.i~;:¡yeri ~¡ .

ejército defensivo de las clases medias y burguesal'.pá·~~-61'i~e,rse. -

"Un ejemplo lo constituye ·;,1 Partido Naii. 
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precisamente" a su el iminaÚ.in"y a la toma ·del po'~er político por 

la clase obrera; por s~s doct~i~~li )'. :ii lo~ofla ,.p;ÓfÜn~~·. •• 
.. .,... ·.,· . 

:::::~·~~·:~:·:~~1~!1f 1~)!~~t~f ~~~~~~rf ¡1~:;::~ 
aristocrático, ·éonsér.ya'•una .• Ji~ió~ pesimista: de :1:.: humanidad; 

rechaza el cienti Úé:i~mo dei 5iglo ~I~ ·~·el)•:·~a:i~n~l i~m~ del . ... ) 

XVIII, insiste en · 16~ .valores'.trad!clonálas'• .y p/im:í:úJosi la 

l!c•muni'dad de ra:ia. 1 de sangre, de suelo. 

La ~orma como los partidos son a'l"mados i:c•Íl.s.tituye e.l. marco 

general de la actividad de los miembros; y la fornía impuesta a su 

solidaridad determina los mecani$mos de selección de los 

dirigentes y los poderes de estos, Asimismo, e•plica la fuerza y 

ta eficacia de algunos partidos. La forma de armazón tiene una· 

dinámica más o menos GOl}Stante, Dt.tverger señala que mientras.~ la· 

forma general del estado perma.neci.a idéntica, en sus · 1 i neas· 

generales, la estructura de los sido tran~foimada partidos 
·,.'.:: ; 

... •',, >:,,..,, -~·;.:»:> por lo menos dos veces· desde sus raíces. 

Los partidos constituidos a base de ' sindi'cafos··. · y 

cooperativas presentan una forma de ;.sti~~téira '!~directa 
;.-,· 

entendiendo estructura indirecta como ·aquella en, que la 

pertenentia. A un sindicato o agrupación de . tipo lab·>ral 

constituye autc•mAticamente la pertenencia a un partido. En 

cambio, en el caso de los partidos de estructura directa se hace 

referencia a las organizaciones partidistas cuyos miembros han 
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firmado una papeleta de afiliación y pagan una cuota mensual 

además de asistir con cierta frecuencia a las reuniones de su 

seccii!•n local. 

En el primer caso nos referim.:is a la unión de sind~cato!::, 

cooperativas, sociedades mutualistas, grupos de intelectual~s, 

etc., asociados para establecer una organi:aci6n electoral 

común, es decir, no hay miembros del partido en el sentido 

estricto del término, sino.miembros de taies agrupa~iones. En el 

partido directo en cambio los miembros forman la comunidad del 

partido, 

No sólo en los partidos socialistas encontramos la 

estructura indire.cta, el mismo tipo de estructura se presenta en 

los partidos católicos, éstos se manifiestan como una federación 

de sindicatos y cooperativas obreras unidos a asociaciones 

campesinas, a ligas de. comerciantes, de indus~riales, etc., el 

partido reúne a clases sociales diferentes, cada una de las 

cuales conserva su organi:ación propia. 

Los partidos directos constituyen la regla y los ináirectos 

la excepción. Sin embargo, puede suceder que en circunstancias· 

políticas particulares desempeñen un papel esencial en ia 
materia, obligando a un partido de estructura indirecta· a 

convertirse en un partido de estructura directa. 

Un partido no es una com1.midad, sino un cc•nJunto de· 

comunidades, una reunil•n de grupos diseminados a través de un 

país y ligados por instituciones coordinadoras. 
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1.3 SISTEMAS DE PARTIDOS 

En un primer momento, y de ~cuerdo con la ~eoria de Sartori, 

dentro de un sistema de partidos se puede realizar una 

clasificación dando la oportunidad de que los resultados 

electc•rales determinen la fuer:a de cada organización. 

E~ de suma importancia el n1lmerc• de partidc•s existentes, 

pues, el n1lmero constituye la medida de fragmentación del poder o 

su ·disposición a ser concentrado. Además, el conocer cuántos 

partidc•s e:r:isten nos permite estar alerta al número de corrientes 

de interacci¿n que intervienen, pues cuanto mayor sea el nümero 

de partidos con voz, mayor será la cc•mplejidad y la complicaciC'·n 

del sistema dada la participación de dichas corrientes en 

m'11 tiples niveles: electoral, parlamentario y gubernam~ntal. 11 El 

~~mero de partidos es un elemento muy visible que establece 

divisorias naturales y que refleja las condiciones del mundo real 

de la politica"ªº· 

La dificultad reside en conocer cuále~ son los partidos que 

deben contarse. Indudablemente, no todos los partidos soñ 

importantes, no puede descartarse el hecho de que su n!Jmero 

estará determinado por· su fuerza, pero indiscutiblemente, la 

importancia de un par
0

tido no ·se puede medir s~•lo por los vc•tc•s 

emitidos a su .favc•r, debe tomarse en cuenta también cuál es su 

posición en .la dimensi6n izquierda-derecha, entendiendo como 

partidos de izquierda a aquéllos que han sustentado su existen•:ia 

en la divisiÓ~ y lucha de clases, reivindicando los intereses de 

"Sartori, G~ Op.Clt. Págs 151- 154. 



la clase obrera, campesina y de algunos estra.tos' :.me·di.O's; por lo 

regu.lar sus programas son formulados en funcióh de .. las. demandas 

de esas clases. Cabe aclarar que aunque tradicional.mente 

socialismo e i:quierda se hayan consider~do .una misma cosa no lo 

son, se puede ser de i:quierda sin ser socialista.· 

Teóricamente, la izquierda . pretende lograr· un desarrollo 

social más igualitaY:io, más ético e incluso utópico, aunque 'en la 

realidad esto no se haya. logrado, los partidos políticos de 

izquierda mantienen su programa y discurso en ese sentido. Para 

la izquierda, el gobierno es el primer responsable de la dignidad 

de la vida de los ciudadanos y de la Justa. distrlbÜción de la 

riqueza. 

El concepto de derecha en materia de partidos, se refiere a 

las organizaciones que reivindican los intereses de las clases 

poseedoras apoyando la idea del libre cambio aún cuando éste 

degenere ~n la formaci6n de monopolios, la ecc•nomia debe estar 

regida exclusivamente por las leyes ·del mercado que serán 

dictadas por el libre Juego entre los empresarios, industriales, 

comerciantes etcétera, es decir, por la iniciativa privada.· 

Ahora bien, aunque la fuer:a de un partido radica, en primer 

lugar, en su fuer:.:a. ele~toral, y los votos se tradw:en en 

escañ~s, esto nos sitóa únicamente en la fuer:a del partido 

dentro del parlamento, y pese a que Sartori recomienda atenerse 

únicamente al n~mero de escaños obtenidos por cada partido, ya 

que finalmente es lo que cuenta una vez pasadas las elecciones; 

se considera también importante la influencia que un partido 
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·tenga en el poder aun cuando no esté insertado en él, es decir, 

no podemos dejar de lado al momento de contar partidos, a 

aquellos que pese a no obtener la suficiente votar:H•n para 

alcanzar escaF:'os, C• bien que qLtedaron fuera del parlamento por la 

manipulación del proceso electoral por parte del gobierno 

continúan teniendo la suficiente fuer~a como para lograr influir 

en las decisiones gubernamentales, ya sea a través de la prensa o 

de otros medios haciendo pesar su criteric• en la opinión pilblica, 

de t~l manera que el poder se v~ presionado para atender a estos 

pareceres antes de tomar decisiones. 

En el caso de los sistemas competitivos, mientras mayor sea 

el número de partidos más se cuestionará el potencial del 

gobieYno, pero lo verdaderamente importante en la bal.am:a del 

multipartidismo es la medida en que un partido pueda ser 

necesario para una o más de las posibles máyorias 

gubernamentales. Un partido puede ser pequeño y, sin embargo, 

tener grandes posibilidades en las negociaciones para montar una 

coalición, y a la inversa, posiblemente un.partido sea fuerte y 

carecer de la capacidad para negociar su presencia. De to' 

anterior Sartori desprende la siguiente norma: 11 Se puede no tener 

en cuenta por no ser importante a un partido pequeño siempre q1Je 

a lo largo de un cierto períodc• de tiempo siga siendo superfluo 

en al sentido de que ne• es necesario ni se lo utili::a para 

ninguna mayor:La de coalici~·n viable. A la inversa, debe tenerse 

en cuenta un partido, por pequeño qu~ sea, si se halla en 

posición de determinar a lo largo de un período de t!emp~ y en 
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algón momento ·.come• minimo, una de· .las posibles mayorías 

gubernamentales1111¡· 

Desde luego, la norma anterior_ .. s6lo contemPla a los partidos 

orientados hacia el gobierno, ~·ello··p~ede,:e~cl~ir a. algunos 

partidos grandes de la oposici'Ón_permáneiite¡.': como"'el caso de los 
. ·-.:.. . 

partidos anti-sistema. Por tá.nto,. Sartori ."e~~abfece. una segunda. 

norma; "Un partido cuenta CO!fiO imPoYtan'te _siemp~e que su 

existencia, o su aparición. afecte. a la táctica de la competencia 

entre partidos y en especial 'cuando alerta a la dirección de la 

comPetencia de los partidos orientadC•s ·hacia el gobierno 11 :111. 

As1 llegam•::is a la conclusi~·n de que sólo pueden dejarse de 

contar 'los partidos sin posibilidades de coalición, ni de 

chantaje. Al hablar de partido de chantaje se hace referencia a 

los partidos anti-sistema, y tant'o la imp1Jrtancia como el 

carácter anti-sistema de un partido se pueden establecer 

mediante una serie de indicadores ulteriores y la posibilidad de 

chantaje del partido halla su equivalente en las posibÚidades 

que tenga de influir en el poder, C• de hecho en la capacidad de 

vete• del pa1·tido en el parlamento con respecto a la promL1lgaci6n 

de leyel!.. H 

Ahora bien, resulta de vital importancia distl~guir :~ntre 
•• • •• 1 

pluralismo extremo y pluralismo moderado para tal ef~cto ·s"e ha~e 

necesario e~tablecer una demarcación: Sartori ·rec_om.'~énda 

" IDEM. 

" lb!d, Pág.156, 

11 Sartori, G. Op.Cit. Pág 157. 
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establecer' como :punto. crítico entre cinco y' ·seis.· ~~.~t.idos, 

súbi·aya que .;~;~.~;dar·~·idOs:· deb~n ser importantes. 
~' , . :: . 

y 

1. En· er caso del pluralismo polarizado, para disting~irl~ 

el plur~l ismo·. moderado Sartori presenta las siguientes 

caracte~i~ticas: 11La presencia de Partidos anti-sistema, 

especialmente de la variedad comunista o fascista, pero también 

de otras variedades. Sin embargo, cabe aclarar que las actitudes 

<anti> pueden variar con el tiempo sobre todo en cuento a 

intensidad y grado ••• 1114 

En una segunda característica encontramos la e~isten~ia de 

oposiciones bilaterales. Cuando la oposlcl&n es unilateral, se 

encuentra situada toda de un sólo lado Csea a la izq1..1ierda o a 

la derecha) re~pe~to al gobierno en tal caso, sea cual sea el 

número de .partidos de oposición, pueden su~ar sus. fuer::as y 

proponerse como alternativa de gobierno. 

Com•:r teYcer rasgo .enc·:intramos a los sistemas de plurc::.lism..:• 

polari:ado, caracterizados por la ubicación central de un partido 

o un grupo de partidos además, en la dimensi.ón izquierda-derecha, 

el centro métrico está ocupado. 

La ~!tima característica expuesta aquí, está representada 

por la presencia de oposiciones irresponsables, es decir 

oposiciones incapaces de responder al electorado de acuerdo con 

sus promesas demagi!'·gi cas, y regularmente el electorado sabe 

identificarlas de manera que pc•r lo general su porcentaje de 

votación es bajo con respecto al partido ubicad.:· en el centro. 

" IDEM. 
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Esta. peculiaridad, gUarda una· relación eStrecha con la mecánica 

propia de la alternación gubernamental de las ·comunidades 

pc;lltlcas basadas en el centro, En este caso el padido del 

centro no está expuesto a la alternancia, como es el pivo~e y la 

columna vertebral de toda mayor!a gubernamental posible, su 

destino es gobernar indefinidamente. 

Asi, los partidos de los extremos, los partidos anti-

sistema, quedan· excluidos ~asi por definici&n de la alternancia 

en el poder. Por eso, en estas condiciones no pueden establecerse 

ccial iciones al ternativ~s, p~.1es éstas presuponen un sistema. en 

dende todos los par~idos importantes están orientadoG hacia el 

gobierno y pueden ser aceptados como partidos de gobierno. Por el 

contrario, la alternación periférica consiste en la presencia 

permanente de partidos gobernantes limitados a cambiar de 

comp~ñeros entr.e los más próx~·mos a ellt•S• 

2• Pl~Y"al ismo moderado, éste se establece con bAse· en el 
• - ··:. > 

cr.iteri·o. nun\érico, cuando nos enfrentamos a un sistema de más de 

dos pa_rtidos_· donde los partidos <anti> están ausentes. 

, 3 .• : :El !lipartidismo rep:esenta · un sistema rE!latlvamente 

senC.illo, y los paises donde se practica _son: Inglate~ra, Estados 

Unidos_y Nueva Zelanda. 

Debe descoritarse la existencia de un tercer partido at'.ln 

cuando e~ista, si éste no logra impedir a los partidos 

princ:ipe.les gobernar solos. Es decir, el formatc1 del bipartidismo 

debe evaluarse en nó.mero de escahos y no ~e resultados 

electora.les, Indudablemente, la alternanda en el poder es la 

31 



característica pri'ncipal del bipartidismo. Entendiendo como 

signi ffcado de alternancia, la existencia de un margen estrecho 

entre los_ dos partidos principales, o la e•istencia real y 

cre!ble de una oportunidad de sacar al partido gobernante. Dicho 

de otra manera, el concepto de alternancia se funde con el de 

competi tividacf'•. 

4. Ahora bien, cuando encontremos en una comunidad política 

a un partido que deja atrás a los demás, este partido es 

dominante púes se manifiesta co~o el más fuerte. Los resultados 

electorales pueden ser un indicador cuandc• producen coalio:iones y 

gobiernos alternativos. Pero difícilmente se les puede aceptar 

sin más ni má~ cuando producen dominación. Así, Sartori hace 

referencia al partido predominante definiéndolo como 

perteneciente a la zona de pluralismo de partidos. No sólo se 

permite la existencia de partidos distintos, sino además éstos 

existen de manera legal. De hecho, en un sistema de partido 

predominante se encuentra la existencia de más de un· partido, 

aunque la rotación no existe en la prác.tica, pues el propio 

partido predominante se las arregla para ganar, por eso, los' 

resultados electorales no son confiables en este ca~o. 

Podría incluso, cerrarse los ojos a las irregularidades 

electorales mientras se pueda suponer que en una competencia 

limpia el partido predominante seguiría obteniendo la mayoría 

absc•luta de los es.:ar:os. ºUn sistema de partido predominante lo 

es mientras que su principal partido se vea apOyado por una 

u !bid. Págs. 234-:?38. 
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mayor~a · ganadora de los votantes"". De el lo se sigue que un 

partido predominante, puede en cualquier momento dejar de serlo. 

Dentro de la tipología de· Sartori, el sistema de partido 

predominante constituye el óltimo considerado déntro de los 

sistemas competitivos. 

En el caso de los regimenes no competitivos, encontramos 

tres clases de sistemas: 

* Sistema de partido úr:iico. 

* Sistema de partido hegemónico ideolÓgico. 

* Sistema de partido hegem'.inico pragmático. 

Hablamos de sistemas competitivos cuando en el momento de 

las elecciones casi todos, si no todos los escaños son disputados 

por dos o más candidatos al puesto. Ahora bien, si n•:• se disputan 

todos los escaños no nos encontramos necesariamente ante 

eleccir.:•nes n•:o competitivas, pueden ser, en todo caso, 

subcompetitivas. Se habla de una situaci6n subcompetitiva cuando 

un candidato no encuentra oposici6n, esto puede obedecer 

simplemente a que no merece la pena oponerse a él; en un sistema 

no competitivc• no se permiten elecciones disputadas, en el primer 

caso, se habla de un candidatc• que puede tener segura una 

~ircunscripci6n, pero siempre sigue existiendo la posibilidad de 

que aparezca un opositor fuerte e incluso capaz de ganar las 

ele•:ciones; en el segundo caso, el propio sistema impide la 

existencia de competidores y aunque los halla lo suficientemente 

fuertes como en el sistema del partido hegemónico, las 

" IDEM. 
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autoridades electorales en coordinación con las gubernamentales, 

impiden que otros candidatos accedan a puesto$ de elección''· 

Además de lo anterior, en los sistemas no compe~itivos, el 

ele 0:tor es impedid•:- o forzado por el poder público al momento de 

emitir su voto, o bien éste es manipulado. Se puede hablar 

también de sistemas no competí ti vos en caso de que no exi$tan 

posibilidades reales de que la oposición sustituya al poder 

debido a la falta de alternativas de elección, cuando existe 

desigualdad entre lc•s contendie.ntes o en el momento que las 

autoridades se rehúsan a reconocer los triunfos electorales de 

los demás partidos". 

En tal caso lo importante es la norma real, no la legal. Se 

hace alusión aquí a dos conceptos: competencia y competitividad; 

la primera es una estructura, o una regla del juego, mientras la 

segunda es un estado cc•ncreto del juego. Así, la competencia 

abarca la no competitividad, pues la competencia puede existir de 

derei:ho perc• no de hecho. La competencia es competitiva entonce~, 

cuando dos e• más partidos consiguen resultados aproximados y 

ganan por escasos márgenes. Además, una comunidad política es 

cc1mpeti ti va cuando a los enfrentamientos electorales no se les 

ponen limites y se disputan hasta el final. Sartori nos dice al 

respecto: '' ••• dado que la competencia incluye la competitividad 

com~ algo potencial, competencia es igual a, y se puede definir 

11 Como en el caso de Guanajuato y San Luis Potosi en las elecciones del 
18 de agosto de 1991, 

" Garmendia Marina, ºLas runciones de las Elecciones", en, Alternativa 
No.25. La Paz B.c.s., Junio de 1991. Págs,19-20. 
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como, competitividad potencial. A la inversa, la competitividad 

presupone la competencia ·(como estructura) y es algo que se debe 

medir en resultados confc1rme a su eficacia 11 n. 

Al hablar de sistemas no cc1mpeti ti vos, se señala primero el 

caso de los sistemas de partido llnicc•; éste se distingue por la 

existencia de un solo partido, esta condición se presenta porque . 

el partido veta, tanto de jure como de facto, todo tipo de 

pluralismo de partidos. 

Las comunidades pc•liticas unipartidistas varian en cuan~o a 

la intensidad de represión y control coercitivo, y precisamente 

con base en el orden de intensidad decreciente de la coacción se 

distinguen las pautas siguientes: 

* Unipartidista tot~litaria •. 

* Unipartidista autoritaria. 

* Unipartidista pragmática. 

El primer c:áSo, repreSent-a ei: grado má.s el evado de 

omnipresencia, movilización y control monopólico del partido 

sobre toda la experiencia vital de los ci~dadanos. Por 

·definición, el ejemplo del partido totalitario nos enfrenta a una 

organización ideológica y fuerte, entendiendo el concepto de 

ideologia como un sistema de creencias cuyo objetivo no es sólo 

el dar a conocer una determinada doctrina, sino también llevar a 

los creyentes a la acción, suscitar prácticas colectivas y 

durables encaminadas hacia la conquista o la conserVación de un 

poder. 

" Sartori G. Op.Cit. Pág.261. 
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. ' ., 

Al hablar de Unipart!d,!smo,:: Totalit~,ri6,; ríos.,· enfrentamos a 

una organi:::ación con la capacidad :Cie . ii~it~~- i·~·- ··p'er't.enencia a 

ella y tendiente a reali:::ar- . pur,gi'~::-,:i·~¡:~rra~:;.: expulsando de sus 

filas a los miembros en masé.. ·.-. :· ,·.· "/,.:·, 

El régimen unipartidis,~a,á~'toY.i~a~{O·,: en cambio, carece de 

fuerte y d~. ~'~a ·~,f~~pa~¡~~~ de una ideologia movilización 

comparable a 

instrumentOs 

·;~:;~··_¡ . .' 
la anterior·;· ~~~· ;~·o·r,-tr·oi. ·no va. 'má~. allá de los 

normales d.el 'p6d~// ~~:~~~·~·.::·;los; cUales incluye sin 

embargo, al poder Judici.al. 

Al hablar de unipartÍdismo pragmát'Í~o, nos referimc•s desde 

luego, a la carencia "de ideologia, partiendo del supuesto de que 

al hablar de sistemas de partido único, se hace referencia a las 

capacidades extractivci-représica.s de los Esta.dos de partido 

ónico. 

El totalitarismo y autoritarismo reflejan diferentes 

intensidades i deol óg.i cas ¡ las comunidades polí~icas 

unipartidistas pr-agmáticas representan el extremo de ur. continuo 

en el cual la mentalidad ideol6QiC:a c·ede ·el ,Paso a una mentalidad 

pragmática. El totalitarismo y· .el á'UtoT.itarismo aparecen como· 
. ' .-.:"· :-.· 

puntos diferentes de una escala ide6,1 .. ~Qi''.=a.::c~yo punte• m'ás bajo se 

llama pragmatismo"'. 

Si bien la clase de partido dnico cOntiene sólo un partido, 

nos queda por describir otras diSposiciones que se centran en un 

partido y, sin embargo exhiben una periferia. de pequer.os partidos 

secundarios. Estos últimos pueden tener alguna importancia de 

0 Sartori G. Op.Cit. pág.258. 
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fondO, pero adn así siguen distando mucho de constituir un 

sistema de partido predominante, esto es, de una pauta pluralista 

subc:ompetitiva; nos encontram•:•s ante un modelo denominado p-:ir 

Sartc•ri como hegem~·nico. 

El partido hegem.6nico no permite una competencia oficial por 

el poder, ni una competencia de facto. Se permite la existencia 

de otros partidos, pero en calidad de partidos de segunda, 

autorizados, pero a los cu~les no se les permite competir con el 

partido hegemónico en términos antagónicos y en igualdad de 

condiciones. No sólo no se produce una alternancia en el poder, 

sino además, es algo que no puede ocurrir, pues r:ii siqui8ra se 

contempla la posibilidad de una rotación en el ~oder. El partido 

hegem6nico segUirá en el poder, tanto si gustá como si no. Un 

sistema de part.ido .hegemónico no es un sistema multipartidista· 

sino, en e1 meJoY-.: .. de»·los '.ca~os, un sistema de dos niveles en el 

cual, el ·par.tidO/,~~-~-~~a/~~ .3.Signa a su discreción una.fracción de 
·,re 

su poder a g;.'~¡,~~'ipol!Ú~o;,' subordinados • 
• • ' '•\.-,' ' J '· •• 

Es · Úílp6.rt~-~t~.. Ser:alar, de acuerdo con Sartori, que un 

sisterrla heQeró6niC:O·; pUede· dar la apariencia pero no la sustancia, 

de ur:-ia politiC:a· competitiva. No Permite el enfrentamiento abierto 

ni el disenso efectivo, y tampoco se aproxima. a la olig"a.rqui"a 

competí t iva. "Los partidc•s de fuera no pueden ja.más cc1nveYti r~e 

en partidos de dentro y su oposic.i.~n es una oposici6·n' 

tolerada 1141• 

En· el caso de li:•s sistemas de partid~ hegemónico, 

" lbl.d. págs. 278-280. 
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encontram·os dos' varie_dades: 

* Partido Hegem6nic;,. Ideológico, 

* Partido Hegemónico Pragmático. 

En el primer caso, los partidos opo~itores son verdaderos 

satélites y lo importante es conocer en que medid~ participan en 

la toma de decisiones básicas. El compartir un puesto, no 

significa de ninguna manera compartir el poder, en este sentido, 

aunque los partidos periféricos reciban puestos administrativos, 

parlamentarios y gubernamentale~, no son partitipantes de pleno 

derecho, y su condici>!·n de inferioridad respecto. del parti~o 

hegem6nico afecta mucho sus posibilidades de ~doptar - un . 

comportamiento independiente, La decisión de " SimU1ar . Un 

pluripartidlsmo se da porque, además ... de :c~nstit.:iir il~a·'.sáÜda .. ; -·,, -' .·:,. .. ' ' ~. . . ' .~ ~ -: ., . :" ; -

~~;~:::;~~;;~;:¡¡~¡~f llí;!lliii!!f~ 
emba l" go, cuando ·di cha:··-~x~r-~~·i.~:n'..:.~s'.~·~P:~~ ~.énE':;:a:i.:i.<~.u,~--;·'..i.~~-et.~.~~~ .r :: .el 

partido hegem~ ni co. ~ i ~~~e.:·\ ':'i:~':.1·:-~J~~~~~,f ~~;~-f~~¿j~~,i~;~J,~::r~.Y~~'f:[;p'f·~~: ia· 

vol untad. e,~ :~:.\~~;:.··.~~~'.:::.:~, ~--~;~.~;.:\,::, "'~:-:, . ·• -~ ~~: .. :--.~:.:~~:::~~,;:_-:_-~.'): 

En el caso de partido hegen16nico Íd~oÍ.Ógi~o',' ,s,úta°ri: seria!~ 
. , :-·,·." _.'."· -;< 

come• el ejemplo más significativo ei _dé:~Of6nia.• 

Para hablar de un sistema de partido hegemónico: pragm~tico, 

Sartori encuentra en México el ejemp~o má~ representativo. En tal 

case•, (segun Sartol"i), se sostiene la imagen de un sistema de 
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pluralismo unipartidista, 11 por no· hablar de democracia 

unipartidista". Para e~ ~utor, e1 PRf, pese a su mi to 

revolucic0nario es ·decididam.énte · 'pY.agmático, y "tan inclusivo y 

También, 

lo encuentra como el· ·'.:.rlféo .··Fir0tág9nista de 

centrada en torno a ~.n-si.1~:;:p~'~,~::~d:~::~odeado por 

una disposici6n 

una periferia de 
.-,.:-; 

partidos secundarios, ·pues:\si_ii;_l:Jien ·,;1 PRI ha permitido la entrada 
. - ·-. >.'.-:, ':' . 

de los partidos de C.¡,o~ii:i'¿~···. _al Congreso 

gubernamentales es po~q~:~:'A~h- ~}'féx'ico ·tales 

impcrtancia0 • "México - :-~s'tif/·: QObern.ado por 

y a algunos puesto~ 

puestos carecen de 

el presidente de 
:·'. ;-•,j,'.'., ~;:. !::>,:: .' . . •. 

manera que recuerda_ ': a1>:--,~1E~:t'~~~r,:,:/ d~'._: tipo romano C ••• J los 

mexicanos evitan. ·la_ diCta·du~~ .. ~: p-érsOna1 '·.-'_aL retirar a. sus 
.• ., ·~~:.;:·-, '··::-' - ' 

dictadores cada· seis ª~·~.s·;:,\:_·p~r.<L~:i.~.~~--~·7'.ri~'?)·:·l~.'7. :_ .. ~.1.f:~.s.:_ qu~. en · ese 
,;-· •'' • ·- . <':··· .. ~· ,,··(' • .. ,: ,_. 

país se pueden tomar co~~ i(~'~f~~-~f(~A~[Z;!:·t~.~:.t :;ts·::l~cc •• ~ones 
presidenciales en las cuales::.~·. el;:.(·PRl{{tia~,:obte~ido:~·porcentajes.:,·· mUy 

cercanos al 10oi•K•, , . ·' »'·-· .. ::·~.¡·t:c;~·"t~,'._;.:iJ.)'i,[ffi' ¡;:e . . 
Al respecto, cabe se~a.iar~.'.d-~' acuerdo ·:\con,'Octavio",.Rodr:i gue% 

. .... . ·:: ; .. :· .·:· ~-:~:~:.;:.':f.~::·i:-;;· ~~·'.~'.~,~~.t_i7r·_l,\~~~.~,;.;;:_?·;-..'· · 
Araujo que .en el caso de ·las clasif.~c.a~.i~n~S/~~ ·s_E(~dan·:1.~s formas 

puras, sino más bien ccimbi nadas•~, _suerte,, que al 

u IDEM. 

0 Salve• en el caso de las gubernaturas de Baja Cali fornía y Guanajuato 
en manos del blanquia;:ul que a mi juicio sí son relevantes. 

0 La cifra señalada por Sartori resulta exagerada, aunque es ciertc. que 
los porcentajes del F'RI en las elecciones presidenciales ha sido casi siempre 
mayor del 704, salvo el caso de 1988 que obtuvo el sti segón las cifras 
oficiales, paro no se puede afirmar que generalmente han sido cercanas al 
lOOY.. 

41 Rodr!gue2 Araujo Octavio, Partidos Políticos, UNAM, México 1986. 
PAg.:B. 
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hablarse del caso mexicano, se puede decir que en la actualidad 

no se trata de un sistema de partido hegemónico pragmático tal y 

como lo describe la tipología de SaYtori, sino más bien, a~n 

teniendo ~lem~n~os p~Y los cuales se le caracterice como tal, se 

encuentraff f~~to_rés, como en el caso de la gubernatura del estado 

de BaJa CalÚorriia y Guanajuato, o la situ"ción de S"n l.uis 

Potosí, .en. iaS elecciones ~e agoste de 1991, y desde luego, como 

caractertst.iC:a:· 'principal, las el~c:cione5 presidenciales de 1998 

que nos· llevan a pensar en un sistema de partido predominante en 

cual, en Cualquier momento se puede dar un giro e iniciar$e la 

alternancia en el poder, de heo:ho, se podría de1:ir que ese viraje 

ya inicio si nos basamos en los casos de Baja California y 

Guanajuato, por te.nt•:i., el sistema me:t:icano de partidos está en un 

proceso de transformación, pues de lo contrario habría 

desaparecido ya que cualquier ente u organismo deja de 

desarrollarse s6lo cuand~ des~parece. 

f'"ina.lment.e; ~,ncOiitramos ·dentro de la tipología de Sa.rtori, 

las comunidades políticas fluidas y cuasi. partidos. Para tal 

·efecto, recomiendZ.. distinguir entre Estados fc1rmados Y no· 

formados. En el primer caso, nos habla no sólo de los Estados 

\modernos, sino también y de forma más general de los sistemas 

polltícos cuya identidad procede de una historia lo bastante 

larga o de una consolidación ocurrida antes de la independencia. 

En cambio, al hablar de Estados informes se hace referencia a los 

sistemas de , gobierno cuyo proceso politice• se encuentra. 

indiferenciado o difuso y más cc•ncretamente a las comunidades que 
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se hallan en un estado fluido, en·una fase muy volátil e inicial 

d"e su crecimiento. "Un sistema de par~idos pasa a estar 

estructurado cuando contiene partidos de masas · s•!• l ida.mente 

Comónmente se encuentra en los sistemas politicos en 

formación, es decir, ·de. ~n~ependenci_a reciente y sin una 

e 

incluso un partido ll.n~·c~·-~,:··.·~f~-é-~b~r~O, en.1a mayoriá. de:-1os ca.so$ 

su permanenc~a e~ ef~rñ~ra~ · pue~ Cuando un Es_ta~o.ce.~,~á ·~ª~: .~rOceso 

de formación es :frecuente la presencia de 

golpes de Esta.de, ~t·cét'~ra~ Es decir, en 

pol!tica no logra un cierto grado de 
~ \: 

id~nÜda,cÍ, no·. puede 

organi::arse y mucho menos puede organi%ar ur:i s~·~-~e;~ .. ·· ~~'.:·~-~~·ti dos 

definido. Para estos casos Sartori seF:ala ,com~:·~J.~mp10 ·ios nuevos 

Estados africanos, cuya independencia es recien_t~-.,~, 

La anterior reser:a acerca de la organizati_~fl, ·estructura y 

sist~mas de partidos vista a la lu: del .,pensa'miento de algunos 

te6ricos sobre la materia, constituye una gula para entender la 

actividad de los partidos políticos de ··izquierda en Baja. 

California Sur, partiendo -de acue.rdo con Gramsci- del conte)':to 

en el que se han desarrollado, para ·10 cua.l se requiere en un 

pr:imer momento de los ante.cedentes históricos de la región. P~ra 

anali:ar la actividad de un partido a través de un determinado 

lapSo de tiempo 11 
••• se deberá hacer la historia de una 

Sartorl Giovani, Op.Cit. Págs.290-320. 

" !DEM. 
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determinada ma.sa de .hombres que siguió a los prom.o.tores, los 

sostuvo con su 'confiari::a·~., con su lealt~·d, con su ~isciplina o los 

criticó en forma realista .dispersáridose o permaneciendo en forma 

paSiva frente,. a algunas ini·ciativa"s. Será necesario pues, tener 

en cuenta el grupo social del cual. el partido en cuestión es la 

expresión y la parte más avanzada. La historia de un partido en 

suma no podra ser menos que la historia de un determinado grupo 

social. Pero este gYupo no es~a aislado¡ tiene amigos, 

adversarios, enemigos. Sólo de.l complejc• cuadro de todo el 

conjunto social y estatal resultará la historia de un determinado 

partido, por lo que se puede decir que escribir la historia de un 

partido no significa otra cosa que escribir la historia general 

de un pai.s 1
"•. 

1'.4. CONCLUSIONES. 

En este ca.pi tL\10 hemos explorado las diferentes 

posibilidades de interpretación teórica con rel'aci6n a los 

partidos pol:iticos, retoma_ndo para ello. los:¡ t~xtos ·c~~siderados 

clásicos por la ciencia política. Resul~a ··-di.fiC:iF'coincidir con' 

todas aquellas interpretaciones que en r"elaciÓn al sistema de 
· ... , 

partidos se ha realizado en·:. ~é~_ii;.o/sobre.todo en las últimas 

tres décadas, que es cuando··; 105-"a:nálisis críticos acerca de la 

histeoria política del· pa!s.:·iian sido no sólo más abundantes, sino 

más ricos. 

Sin ning~n ánimo de reálizar una propuesta exhaustiva, 

" Gramsci Antonio, Dp,C!t. Pág,46. 
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recorrimós .algt.tnas de ··las .posici9'fies: .Y ~:.teriliin!3·~1:is-·coin.:idiendo 

:::x~·:;:~1~~~f Jl~~~;1~ji~ii.f~~~~~:: ";; 
permite la e~::.~~~l1'.~:i:,~ :·).:~:·~.(-~.?,t:~~·s'.· .. ~~-~:~.~ d_~~;·.~·. ::.·:~·~.y~·~~;)~~-~ 1~-¡i i d~;d de 

- ·- ~.,. _;,·.;.</.: .. 

partidos d~ segund~ 1i<;·:·:autOY:.izados;-'·.pero '.:~ lo"s cuáles no :se les· 

permit~ cOft;~-~t·.i~f ::'~?-~' ... · .. el Par.ti do 
'-.:·:: 

hegemónico en término5 

antagónic~s··y_: .. ~n :i~ua_ldad de condiciones. No sólo no se produce 

una alternancia.' en el poder, sino además, es algo que no puede 

C•Ct.1rrir 1 .. pue~ ni siquiera se ccintempl.:i. la po~:.bilidad de una 

rotación en el poder. El partido hegemónico .seguirá en el poder, 

tanto si gusta como si no. Un sistema de partido hegemónic•:i no es 

un sistema multipartidista sino, en el mejor de los casos, un 

5i5tema de dos niveles en el cual, el partido tolera y a5igna a 

su discreción una fracción de su poder a grupos políticos 

5ubordinado5. 

Es importahte señalar,,:.:.·:.· de·: ·'~·~4~,r'.~~::·~_,~~:~:;.:~·~·~F~~\i\ , ·~ue un 

:·:::::::::::::::::~~¡\~Ei~l~~¡:~f ilt~~,kUf ;~1E'.i 
.:i:•mpet i ti va~ -"Los ~:paf t.i dc·s· ..... de•:--.fue1:a·-.:río': ~ püeden ~.'Jamás ::.Convert:. rse 

en par t 1 d·'·s d~SªJ~5~t .. ~~ .•. ·r·'..ºd;~e;y·:.'.·.:·.~·.~1¡'~0,:5¿,~~~;f1l~.~,''~~~-~K~;;~wJr;~¿·di'; ~~i~;~~~" . E~ . e1·.· ···.~: ·~·~: ,,,, .,.·_ .· ;5i~,t~~;~'.. ~~)' par.•/2o · .. heg;;mfoicc•, 

erp:•:nt·:~am.~z,: ció~· :~a~ú~2.ld~6'(':• : --~::::r:··~ .··;· ... :·~ .... 
~ -"p;,rti·d~·~' !~e.g'~m*~'·i ;:~. ::/~:;~·-~·'ó~~::;.~ .. · . .-· e 
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* Partido Hegemónico Pragmático. 

En el primer caso, los partidos opositores son verdaderos 

satélites y lo importante es conocer en que medida participan en 

la toma de decisiones básicas. El compartir un puesto, no 

significa de ninguna ~anera compartir el poder, en este sentido, 

aunque los partidos periféricos reciban puestos administrativi:•s, 

parlamentarios y gubernamentales, n•:i son pi?.rticipantes de pleno 

derecho, y su condición de inferioridad respecto del partido 

hegemónico afecta mucho sus 

comportami.ento independiente. 

posibilidades de 

La decisión de 

adoptar un 

simular un 

pluripartidismo se da porque, además de constituir una salida 

psicológica y una válvula de escape del sistema, se establece 

como un medio para proporcic•na~. a una élite una corriente de 

información, o en todo ca.so, más información de la que puede 

acopiar el partido ~nico por .lo general. Es decir, la fórmula de 

partido hegemónico permite en cier'ta manera la expresión, sin 

embargo, cuando dicha ~xpresi6n no con.viene a sus intereses, el 

partido hegemónico tiene. la capacidad de. imponer su pn:>pia 

voluntad. 

En el caso de partido he9emÓnico ideológico, Sartori señala 

com•:i el ejemplo més significativo el de Polonia. 

Para hablar de un sistema de partido hegem{•nico pragmátic-:i, 

Sartori encuentra en México el ejemplo más representativo. En tal 

caso, (según Sartori), se sostiene la imagen de un sistema de 

pluralismo unipartidista, ''por no hablar de 

uni partidista. 11
• Para el autor, el PRI, pese a su mito 
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revolucionario es decididamente pragmático, y 11 tan inclusivo y 

agregador que se acerca a un partido tipo .amalgamaº. También, lo 

encuentra como el ánico protagonista de una disposición centrada 

en torno a un solo partido rodeado por una periferia de partidos 

secundarios, pues si bien el PRI ha permitido la entrada de los 

partidos de oposición al Congreso y a algunos puestos 

gubernamentales es porque en México tales puestos carecer. de 

importancia. "México está gobernado por el presidente de manera 

que recuerda al dictador de tipo romano [ ••• J los .mexicanos 

evitan la dictadura personal al retirar a sus dictadores cada 

seis años, por lo tanto las tifras que en ese país se pueden 

tomar como indicativas son las de las electiones presidenciales 

en las cuales el PRI ha obtenido porcentajes muy cercanos al 

100)(". 

Al respecto, cabe señalar de acuerdo con Dctavio Rodríguez 

Araujo que en e1 caso de las clasificaciones no se dan las formas 

puras,' sino más bien combinadas, de tal suerte, que al hablarse 

del caso mexicano, se puede decir que en ·1a actualidad no se 

trata de un sistema de partido hegemónico pragmático tal y como 

le• describe la tipolc•gia. de Sartc•ri, sino más bien, aún teniendo 

elementos por los cuales se le caracterice come• tal, se 

encuentran factores, como en el caso de la gubernatura del estado 

de Baja California y Guanajuato, o la situación de San Luis 

Potosi, en las elecciones de agosto de 1991, y desde luego, como 

característica pri~cipal, las elecciones presidenciales de 1988 

que nos llevan a pensar en un sistema de partido predc•minante en 
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cual, en cUalquier·momento se puede dar un giro e iniciarse la 

altern~n·cia en el pc•der, de hechc•, se podría decir qUe_ 1'e~e ~i-~~je 

ya inicio·. si l'.IOS basamos en los casos de Baja C.al!fornia y 
' - '. . .'- .-

Guanaj.ua:t¡~·:·,.·'.por tanto, el sistema me>:icano de parti'dos'.·.está:en un 

proceso. de transformación, pues de 

desaparecido ya q1.te cualquier ente u 

·-desarrollarse sólo cuando desapare•:e. 

lo coii.t_"l'.'·ar.~·o ·~riabY :ta 

or·ga~~-~~o·< ~;,~~·j~ .. de 
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CAPITULO 2. FCRl'IACICN SOCIOPCLITICA DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

2.1. LA CONFORMACION POLITICA DE BAJA CALIFORNIA SUR 
1940-1974. 

Baja. Califc•rnia Sur, es una entidad de la República me~dcana. 

CC;n •:aracterísticas hist6rico-pol:l.ticas especiales, . pUe$ ef 

aislamiento geográfico con relación al resto del :·pai.s la 

:::::.,:: ': :'::::"':::º:"· '1~J'.%,~¡;';i~~t~t~~i~l~i~l3~·!; 
acceso de un porc~nta;je. :··.~:i·g~.rf ~ ~~.t-i v~ .. ~,:.·.·:de:~.t".u.~y.os:~1'.1;.:·.'~~b,l~.~~r~s·. 
Durante las décadas· que 1 ·n~~;~;.~·c~~i~):~-~~-'.:~.;:~~~~f~;~'~·{¡{~,;.;;;~-i~ii:~:~:~~~. ~~~ 
numerc•sa que la inmigradÓ;~;'c~o/::~c;n~~c~~ncia,• ef.·~,;~;~;;~~~~:: en. 

la producoi6n a :c:~~~~\;~e?i~ ~al~~ d~ exploti1ci;n ~~ i~s ··recursos 
" ,_~··~/:·.;·'·'>~-:f.~:.:·>r·f:~.;,'//_.. :._ - :_ ·. · · · 

naturales:. ia:~ .. _t_~~-".'.~-aS'; ~\~1·'.. yall~ de. Santo Domingo no contaban con 

los ª~fn'.et·.~~i(~l~il~h)yla mano de obra necesarias para su 

aprc•vechaffiiento;.~;'.:las:·minas·:de Santa Rosal í.a estaban prácticamente 
t'• . '"::··"'r'."·r)· I\(~~ • ~-'.¡• 

agota~ásO:~~r.i(~~!.tl~~t%!~ • francesa 

únicamef!~_e:;,uf,1:7'~:·-activida.d familiar 

último x~:.c'~'.~~df,'i~ ~~~id~s~rtica 
i mpe.d i men~~~-- ~~~~:;·,f'~,~·-~, ·;~~\~-~~-7~ r r.~ ~-~o 

9ue las trabajó¡ la· pesca era 

y de consum_o interno:;; y por 

del terr! torio ··.con~·Htuy(• un 

~gr t·ci;•l.~ i ·>:i~s-,ta.~.~; i :='~~~~d~:· -;~P?r· :·· 
ra:o~~$ - e·c·on·~:·mrc.a·s~-,,)~:-:::~:.~~~S:t'rt"a"fi ~·a¿i 6n~·: d~:~-~:;:"íú9á:·r '~r~~;;· :: . ;"/' 

La • · po ~ 1a·=1 6 ~' ..• ~~ v ~~.~ i se~:~''. ~.~~.; ,~.~ ;; ~:~f ',~~~¡;~\~~( t}rl.;;'~f,H'~{' ~s<: 
pol'í.tic6 y .econ6mi'co-: cori>:':respecto· al·.:·restc;i':"del;_.-,paí.s:···:·:mien_tra.s a 

·. ;: <J.' :'.(°~ ·'{·'- .;.-·~--~~.-!;!,':: .. : ..• ~'.':·:.<·>'·;<.'.·:·.e·'"',,,.,'. ·.::.-·.·.· ... 

ni Ve l · ~~~;~' iO·~-~i· _:·~,-~). ~-~~-~'.~¿-~~~-~~;~;'.:~f.:/~:~~~~:}Q,#~:~;~:~W:~}."~;-~·:;~\,~~-.r< , .. a ·.:ausa 'de 

las nece5idade-~:;:: p·r:c.·XO·~;da;~{p~i~'};(:f~:;~--~~g&~:d'.~':_~ .. ~~·Gi.;·~rr~_-·:Muridia1° ~ e! 
... ,,, ,,.; .·"·•'· ·~·- __ ,_., '"" .,_. --,·. •.·.·.·.-

-------"'--"'-'"'-;,· ,:_·j-,~~-~--· '::'/-" ':<:)·.-< ::~·;; 

u A : ~-au_sa·;·,:. ·d_é···:·", lii\,'S~gUiida·:.:.-<Gu~~r·á'~--:f'!Uridiat· ·se _ha.:e necesaria la 
indus;trial i:acH·.n di:f: pai~. ~ ,-._f_in: de.- sUSti t~fr ·las importadones de prodJ.:t-:is 
que no llegaban ·'al_;P~is·pu~~-· ·1a'.ih.~-~st~_ia -extranjera estaba dedicada a la 
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territoi-!o continuaba sin una lo 

suficientemente fuerte como para logr·a~: atr~er.~apitai~~. púbHcos 

o privados¡ el desarrollo industrial" impi.d~~dci'.i:"eri :~1· centro del 
' <' .· ..... · .... \ :;,::· _,·:·.,;;'~·. '-",''·~·· ·-'~ :·.'.:; 

pa i. s re que Y. i a. ·de i · apoyo de la ·agr i cu·~ t!J.~·?\i. ~·9f a_ótr~;\:c~.~·t~ r ,-~ ... sobre 

todc1 duYante el primer lu5,trO---~e:; la .'dé~~·d~:.\1~':: '. lÓ:s ·_.cuarenta- con 

ciertos apoyos del gobierno; aunque; c~b~ ·a_cl~rar · ~ue. és.tos no se 

destinaron al ejido sino a la agr_icultura privada. En Baja 

California Sur:f -~ad~· . su aislamiento respecto del centro-, la 

posibiÚdad de·· obtener en aquel _momento apoyos significativos y 

capaces de. permitir un avance tecnolGgico impulsor de una 

agr icul_tura vigorosa resultaba st.\mamente di f !cil. 

A partir de esta misma década, el país tiende a urba~izarse, 

es dedr, el proceso de industrlal!%aci(•n permitió el poblamiento 

de las zonas urbanas por·gente proveniente del campo en busca de 

mejores· oprtunidades de trabajo. el vivir en las grandes ciudades 

di6 a esas personas la oportunidad de acceder a la educación, de 

instalar pequeños comercios o irse colocand•:-- en puestos 

burocráticos, surgiendo así las clases medi~s que t'inalmente se 

convertir{an en las más numer.:•sas y poli ti:adas de la sociedad.• 

Sin embargc.•, en el Territorio de Baja California 'sur tal proceso 

se presentó mucho más lentamente, pues hasta el inicio de la 

década de los setenta la poblaci¿n urbana es mayor que la 

rural'º· 

producción de material bélico. 

" "Estructura Económica del Estado de B.C,5 11
• Sistema de cuentas 

nacionales, !NEG!-SPP, México, 1987, pAg.4. 
De acuerde- con el IX Censo General, en 1970 la poblacl6n total fue de 128 1019 
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En el as?ectc• pc•l. i t"i.co, los derecho_s:: de" ;·_los -'sude_ ali forniani.:1s 

eran· ejercid0.s·. c_~~~.:;:.:·;~~·~:~-:~a'.~_~s ·' 'co.~:-:·.f~/-ei·~~~:ci6f'..de \m:_d~PUtc.i:IC; 

terri t.º' la! .Y:.~~··~;~:.f !OSfr?d~;;r~~idf·~~i~_i1:~~; .. ~~i,~·¿·"~¡;,;'.~n ni .v~: 
ni v~to· en l"a;.designaci&n.~de sus; propios ,gobernantez. Ademá~, no 

contab:~~: · ;;·1·-;-·-~r~~~~:~~;tf~:~~~-,~S~~~:¡;Ui~~t;~;~J~~:~\j~1-~:::~12~G~~¿t~:~-:iq·Ll~~::'·~¿ª:f dª~ª · 
1 a ~ d·m i ni /~;~·-~~~xi· i ~'-;_,;,:~~l~"i~~'.~-~:>;;;~:f ~~'J:~:rt,~;:-~-'.~i~t:\~;~, ~·~~fo~¡:.; ~~i~ -~~-~::~·:·:.;: -q~~.-. ~ 1_ · .. 

go_b~ r'~--~-~~~- : ~-~ 'i .• :~.; .. '"~~'~ .... ·.d··.1.·.~.-.. )f.~;.-~.:.:~.:'r.·~·'·¡··~.·.2.'.f.~.·.~.'.·.r.·~~.:.~~.:.:.·~.-.'..'.1 .. :.: .. ~.}ú:ii1 ~gc8~ ~fal' 
0

! ~;;~ ;,;b 1 j ca ' 

mismo ~~~-10 desI9naba;.~~W.ÍQdalme·ríte-,,- ~~~~-:;J~-~iTibté'~'-'.·::~t:.EJ~··:h.1t:~·o ·a 
,:·- :: .- ... ;~ . .-.···~<:'_:: ~:.:~;.~~:;:i~~h~:~·;://{/~i.~·,'{~~i;:;'.t'.:.'..~·;"i::'.::J :· /:;'.·.:· '..,>:. -,. -: ~ .. ;" . 

quien presentaba'·,cada··;:',-ario"'"''.·'la."·cúenta- ·de·~ ·gaztos .. del-· ... ~jeri:icio 
._ .· -. .: _..'. ::·: .. :·.· ~-~r~::.:·,:,t~"-·:~;~1~'r:·¡~:;:~~J\~{::.: ,:~::.~:;,.:-::.:, ·!.::~·~::~-:-~'-::._ )( .. ;.:_ '·s=; ;:~.:::\'/:.::~~: ·-::- .: -: -~ ._:~. · ; 

anterior p~ r~ _-.. ~~-e-¡.~·~_te'._~.-.1 .. a·\~.xp~~ ~.e._r_~::~:~~--t~ .:'._~--1> Co~gr_~s~· ~de;_:_1 ·~-~:·· Uni 6 n ,-

:::::::: :::•::,~;'t~~~!f t~!~{t::~¡~¡1~t~¡~:~;:.,;¡ 
admi ni strac i ón ·•.terr,i to.rial·¡,,,,estaba':.'apegada'·" 'las'.:dhiposi e iones.: d~:: 
i ª :cnst.1~:~~}.~;f'.~7·~-f,~r;f~;JJJ;_~'f '.f t1'.;'.t~~)}~'~,\f ~%i'\fái;:;'.'.f:~~;~]8-~Ii~)Q··· en·· 
manos. :d·~·-.:u" .. ª~·.;.i s~::,::P.e'r~~-n~·.::~A~_i./(.e_n~c'._~.t~~ · : ~-~\:~-e~_:·'.:-~-,~~~i~ ~no;· 

de :'CO.n .un'a 
~ ~ 

.(4sr.~ sra. 

-" Aréh~vo«Hi~.~~·~ i~O,'.:déi B~~j_a>.(~al ~ f~~··ni1i~Só(•_\!·'!GObieYi10· d71 _'_·=.;r~_r,ri ~orio de 

~~~~~ c~~:i .• ~ ~;~'.~r¡i;i9stª~'.~~~??:':: ittF~!~~2\~i,!;~~iJ~(~~~};i'.,i"·~ ?:··:) B ,e,. s. ' 
n ·oe_ ·.-,, acu~r~o: _ Co~_-: !g~aciO/{: -Pichar_dó '( P~~a:a ·._:;_y::¡.:: su' -~texto ·_· titulad·:i 

"l ntroduccÚn' .. -ª:·la ~_Adrr.~ '1i.~~ rac_i óry-:P.Óbl i é~_;,en' .M~~¡ C6,'.1./E1 -~~cO_n_~~Pt~::·de s9beran; a 
está _m~l : . . Útil i :a~o«_-~n. ··_estei caS.:i·, ···p!Jes.-: ~e~d~~..:_ ~-~:·pú~t_ó·<<d(f.:vi~ta· , del DereC:ho 
poli t ico ~obe~a.~~.1·-"es ·-.>",.>~un C'c~~~.eptc ·.·J~r i,~~co ':..qu~.}i:1~~cf 1~~-.~'·~1.e calidad de 
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población de 120 mil habitantesª', demos~rar ante el Congreso 

poseer los ·elementos .suficientes para sustentar su existencia 

pc1lit.L:a, · es de.cir, la c~pacidad de su población para llevar a 

dos diputados .al Congreso de la Unión, y para formar un Congreso 

local· a través del sufragid'~. 

Pese a que la situación poHtica impuesta por la 

ConstitucHn al Territorio impedia la participación de los 

sudcaliforniS.nos en los asurytos pll.blicos, la poblaCión requería 

de espacios de participación, po.r lo que alentados por la ley 

electoral vigente de 1918 a 1946 que apoyaba la formación de 

organi~aciones polit~cas locales surgieron en Baja California Sur 

algunos partidos de .oposición entre los que encontramos a el 

Partido Sodalist'a de las Izquierdas <PSDil, el Partido Po!itlco 

Libre (ppl):·y,· el Partido Politico Regionalista CPPRl. 

El· pdméro de ellos (que además fue el de mayor-

si gnifrc~~ ió~ :. ~n 
·. ,. • ,. "'•!' 

aquell~ época), apareció en 1'940, er-a dirigido· 

por.: el 'Lié:~·; Braulio Maldonado Sánde:, originario de San José del 
- l.,- ·•·. . 

Cabo';: qu_ien · habia formado pe.rte del primer .grupo de estudiantes 

sudcalifori1ianos enviados a la Cd., de México, becados por- el 

gobierrlo de Agustin Arr-iola Martine:, l'tltimc• gobernadc·r nativo y 

independencia e>:terna y supremacía interna y sólo el Estado mexicano, como 
tal, es soberano", pAg.67. 

H En la Década de los cuarenta Baja Cali fornía Sur contaba sólo con una 
media poblacional de 56, 169 habitantes (51 1471 en 1940 y 60 1964 en 1950) 1 por 
lo que no cumpl ia con los requisitos constitucionales para transformarse en 
estado. ruente: CONAPO. INEGI. 

"1artinez Lavin José. Constitución Política Concordada. 1974. Archivo 
Histórico de La Cd. de La Paz. 
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designado gra·cias a la. 

en 1924. El 

mani festab~· c~mo·.··úr{. p~~·t,i.d¿ 

sur.gido 

Cd •. 1 .de 

ei 

go~.ierno. d~l l:~.r~'i't.~~ i:o1.;se >.).~~t:7~~.·~::~~t'.:~.~f.:}:~~ .. ~~:·~·".t~n~~~.- ?ªtJ ~os:, 
la .cr~.~c~6? _~~;M.~~~:;~It'~~,\~~y:i{Í:1~'.!~r~~ft~~Xt1'f~~~1{~~j/c\~i~.· •. ·[~.~re. 
que fue ·-,sUspendi do;;·en.~192B;conf! .. la.·.promul gaci 6n·,, dec· 1a·.:,Ley, Orgánica 

.: , .:...:::;:'; ;,::.t~'.;~t:·~:·:.'.>.:;~·:p::.:·.=~~.~·:~\·:~:;,::~~:~:,\:\:;:k~,~~:¿~.;,::'.~'-.';::'. .. \~:: '. . . ~ '·".. \'. . . . , : : . ' ' 
del" Di~tr.i to~:>y~<- .. re·~r~ .. ~qrioS,-F"e~erales (,, .. ~·s.tá~d0 ~ ,.P.lutarc¿ · · Ei 1ás·· 

Calles . a '. Ú . c:.be;;a: del . p~is .·y el· Gral. Amado Agui ~re ·como 

góbernador del·. eritonces Distrito. En una· palabra, se propon·ía·n 

velar. por el mejoram!.ento de la vida del Territorio tanto en el 

aspecto político como en el económico aunque -dé acue.rd~ .;~ii :¡;;5" 

datos recabados- no tenían como objetivo contender pOr :'Pue·~_t6'~} 

p~blicos Cpues como ya se ha indicado, no había eleC'cfoneS."'.. 
'h'.<.-.' . 

locales>; de manera que en materia eler.tor~l s6lo podíar\ ~~.?:~~~;~:. 
"·' .. ; .. ". 

a participar en la elecci6n del dipL\tado territori.e.1 .ca~?·'~tr.eS., 

años. 

Con demandas · si mi lares a las presentadas pc•r los paYti d·:is 

mencionados surgi6 en 1945 el grupo regionalista más important"e 

en la historia contemporánea de B.c.s.: El F"rente de Unificacfón 

Sudcal i fornianc• CF"US). 

" Castro Burgoin, Dc•mingo V. El ProceEo Hist6ri.:c de la ConversH1n de 
Ba ;a California Sur en Estado Libre y Soberano, Ed. El Cc•ngreso del Estado de 
Baja California Sur. La Paz, B.c.s., 1990. págs.25-29. 
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2.2 EL rRENTE DE UNirICACION SUDCALirORNIANO <rus> (1945-1965) 

_El trente de Unificaci~·n Sudcaliforr.ian•:o (F"US) se fc•rmo en 

el Territoric• en 1945, su principal objetivo consistía en 

motivar, en un primer momento, el civilismo, y después el 

nativismo como requisito para ser gobernador del territorio, pero 

se declaraba apartidista a. pesar de las facilidades que ofrecía 

la legislación de 1918", 

Entre los partidos citados en el apartadci anterior y el rus 

existe una diferencia fundamental: loS partidos poli ticos emergen 

de la sociedad civil y tienen como objetivo acceder al poder, 

pero cabe·aclarar que si bien un.partido polltlco de oposición 

representa un sistema de.organización que dentro de un marco 

Jurídico lucha en contra de otros partidos con ese fin, en el 

caso mexicano los partidos de oposición no presentan este tipo de 

compete ne ia sino se establecen como organi :a.: k1nes 

antigobiernistas"', En· ese sentido, el PSDI, PPL y PPR no fueron 

diferentes al res~o ,~e, lo~ p~r~id~~ .de oposición en México salvo 
: . ' . . 

por la limÍtante· iinpt.les-ta por la inexistencia de elecciones en el 

Territorio. En cambio, en,- 1'0 ~-U·~ .. a·posici6n política se yefiere, 

la actividad d_el ru.s :fu!".,. to~,almente diferente¡ en este caseo se 

trata de.una orgarÚza.~'t"ón, -~~~/~{da. de la sociedad civil pero que 

.. !bid. pág.30 

11 Molinar Horcasitas, ·Juan. 11 La Legitimidad Perdida'1 , en, NEXOS, No. 
164, Agosto de 1991, pág. 9, 
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. . . . . 
se declara a.partidista, es d~c.ir~ ~esd~·su·.n.B.ci~iento. ge mantiene 

en calidad de grupo de presiÓ·n'; 

Además, el F'US no pres~nt.6 ,un~··'pos.tu;a .en contra del régimen 

establ~cid6, por ~l contr"ari~_·;;:·e·n',:1c.s._momentos' en que el gobierno 

central o los gobiern~s ·local~s accedían a.' sus demandas el F"US se 

convertía en su colaborador •. La.declaraci6n apartidista del rus y 

su apoyo a los gobiernos loe.al es le valió la permanencia en la 

entidad durante 20 a~os mientras que las otras tres 

organizaciones, incluyendo al· PSDI con mayor penetraci~n, 

resultaron organizaciones coyunturales de precaria presenciaª•, 

su estancia en la entidad fue posible gracias a que en 1941 ·llegl• 

como gobernador del territorio el Gral. rrancisco J. M~gica. 

Dada SLI filiación !deol6gicd", el nuevo gobernante decidió 

dar todas las facilidades a estas organizaciones de las cuales 

indudablemente la más beneficiada fue el rus. 
Con le• anterior se puede observar que en 1945 algunos grupos 

de B.C.S., principalmente el F'US, intentaban lograr el avance 

necesario para acceder a los puestos p~blicos; pero estas célula~ 

de la sociedad civil no pretendían organizarse para abandonar el 

paternalismo del gobierno central, sino que estaban dispuestos a 

hacerse escuchar con el único fin de parti~ipar en le. 

11 Castro Burgoin, Domingo V. Op. Cit, pág.29. 

11 MOgica había sido considerado el sucesor natural de Cárdenas, pues su 
linea ideológica era la misma que la de su coterráneo, es decir, Ml.'.igica se 
pronunciaba a favor del reparto agrario, reivindicaba las luchas obreras y 
apoyaba la participación activa de los grupos que luchaban en pro de las 
necesidades sociales sobre todo si se trataba de las clases menos 
privilegiadas, 
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administraci~.n del gobierno territorial que hasta aquel mc•mento 

no les- habia dado ninguna oportunidad. Los fusistas esperaban una 

coyuntura que les permitiera conseguir puestos menores pero no 

intentaban participar en las decisiones gubernamentales, asi lo 

prueba el hecho de que cuando el Lic., Zenén García Anguiano, 

Secretario General de Gc·bierno, solicitó al F"US que nombrara a un 

candi dato para el puesto de presidente de la Junta Central de 

Conciliación y Arbitraje, qicho organismo declinó la designación 

aduciendo que no le restringiría al gobierno territorial el 

derecho que legalmente le asistía para designar a sus 

colaboradores, y s~·lo a manera de sugerencia hacen la propuesta 

de que -cuando se presente la ocasión- se dé preferencia para 

ocupar puestos públicos a los nativos'°. 

El FUS se funda el 9 de julio de 1945 bajo el lema 

"LIBERACION Y PROGRESD 11 configurando las dos aspiraciones 

fundamentales de la incipiente clase política local que le 

permitió contar con amplias simpatías entre la poblaci6n al 

reivindicar mejores condiciones de vida a través del desarrollo 

conceptualizado inicialmente por las vías de la industrialización 

del Territorio, de sus recurscis nature.les, por la ampliación de 

oportunidades de educación y capacitación para el trabaje•. En 

palabras del Dr. Cardo:a Carballo, dirigente del FUS, en aquel 

momento era tal el estado de atraso del Territorio que en Santa 

Resalía existían aón tiendas de raya para los trabajadores 

" Archivo hi5t6rico de Baja California Sur •. "Manifiesto del rUS" 
Exp.311.7/5936. 15 de julio de 1945. " 
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manejadas por la compañía miner.a.; ·el tra.t6 que los· 'mineroS 

recibían no se a.cercaba siquiera a los : l_ogYOS·:._.' de-.' la 

otras. ·palabras, el Territorio·:,;·~iv·i~··\~~i.-.·~ rezago 
• . . . - . ~ :~ .~.: .· : ¡ ' • 

Revoluci6rl''. En 

político de cuareiita años con respecto al· Yes.t.~\de.1-:·P·~~.s·.~~.Existía 
. -.· :.: :·.":· :; - :- (: ,"!~ . ;. :.:~··-' :;: . ' -

además la necesidad de explotar las riq·~e·.z_a~.>;_~~/{\.1~·~·~-~ '..de. SantO 

Domingo tan importantes en ·la acú~uii¿·i6~- _: .. de-: ·c~pÚal, y las 

salinas de GuerrerO Negro. 

En el orden político, ~Lifrlan lá·. d~s:tg.ia~i.6n· de ·gobernadores 
', :.-.· -.··.'·. 

desde el centro con la contravenci.6~ Co"nStitucional que unia el 

mande• "civil y el mili.tar en .,urla misma persona, debido a dc~s 

ra~ones fundamentales: 

a) El estado de guerra (Segunda Guerra Mundial) requerla 

mantener al Territorio·-tan alejado del centro- bajo el control 

del go~ierno federal por su estratégica situacH·n geográfica. 

Desde luego que ese argumento, dado por Avi la Camacho~2 resulta 

absurdo.. cuar¡do históricamente está que los 

Sudcalifornianos han sido capaces de defender con fiere:a su 
.:·' . 

integración "'at" tEfrrito·Yio nacionaln y, 

b) El gobierno central decidió terminar con las fuerzas 

politica.s 'Te9ionales Y dado que en aquel momento no existían -los 

" Cardoza El izabeth, 11 Entrevista al doctor Cardoza 11
, en, ~' 

No.25,_ UABC5 1 PAg.19, 

11 Entrevista al Ing. Eduardo VeU.:que: Cháve:, exfusista, en las 
oficinas del Partido Democrátic.:1 Sudcaliforniano, el 6 de septiembre de 1991. 

u Mart:ine: Pablo L. Hist~·ria de Faja California Sur, Ed. Baja California 
Mé,ico, 1961. PAgs.326-399. 
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medios de comunicación ahora ~onocidosª4, ce.der:le ·. el poder del 

Territorio a las fuerzas políticas loc:ale5 habr.ia significado 

pe_rderlo para el gobierno central y su partido •. Los gobernantes 

que llegaban de fuera desconocían total~ente la situación de la 

regi6n y la idiosincrasia de sus habitantes; además, llegaban 

acompar.ados de todo un séquito de colaboradores, frustrando así 

los deseos de participación en los puestos pOblicos de la 

incipiente clase política surgida de la sociedad 

sudcaliforniana. Por ende 11 mientras los gobiernos post-

revcoluc:ionarios se empeñaban en consolidar las estructuras 

centrales del nuevo sistema político mexicano, ~l Territorio de 

Baja California Sur [permanecíaJ sumergido en el aislamiento y_la 

insularidad, sometido a los designios y decisiones del .•centrO• .• 

Aquí, funcic:•naban lO:s leyes y reglamentos del Distrito f"e-derB:l r 

desde los de la policla y tránsito, hasta el de mercados 

pllblicas, pasando por la impartición de justicia11as. 

El 15 de Julio de 1945 el rus emHi6 un manifiesto en ·el 

cual se declar~-~a alejado de los intereses electoraleS'e hizo un 

llamado a la c:iU:da:dania para luchar por el· mejoram'iento de la 

vida del "'.Ter~i tori~ "hasta _lograr que dejando de ser un páramo se 

" La via más accesible era por mar y no habia embarcaciones que 
realizaran la travesía con regularidad, el camino terrestre resultaba muy 
largo ya que la Carretera Transpeninsular a'1n no estaba terminada, las 
transmisiones radiofónicas apenas existían y la televisión todavía no llegaba, 
no había tampoco !!neas telefónicas Cla primera se instaló en la Cd. de La Paz 
en 1964>, y el correo era muy lento. 

" Castorena Davis Lorella. "Baja California Sur: Regionalismc, y 
Modernización en la Conversio!in de Ter.ritcrio a Estado11

1 en, Panorarr.a N·:i.36 
p.!g.9. 
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convier'ta en un centro de· .·:Actividades en .todas las ramas 

adaptable5 al progrl?so 11
". Cc•n'. lo. anterior queda de me1ni fiest·er 

. . 

que los fusistas tenían bie:n.:.cl~Y,º hasta. dónde pod!an llegar su" 

aspiraciones; tOs logr.05 "se ·<1r:1aíi dando p·aulatinamente, si 

con5egui an los cambiC?s'. pol.i ~·i ~o~ .. · y: ~con6mi coS que demandaban ya 
.' ., .·. 

seda un avance signifi~a.ti;Jo ·.:·pa.t'a la. vida política de la 

entidad. Sus principales postulados e•igían que los poderes de la 

Rep~blica dictaran leyRs adecuadas a las condiciones· y 

necesidades especiales 

justiÚa¡ que las 

del Territorio para la ~pl(cadón ··de la 
,·._.,· .. "·.·» 

autoridades federales y "·.toCB.íe$··,,. di.éran· 
. ·- . ~ . ' . : ~·" 

estímulos y facilidades para la industrialtzaci&n!;,del .rerdtorio¡ 
• '. • ... ,.'< ~\ :;:·:~ -:.:./"'\: ~ ~·:.;; :-'":>. ~··: ;·:·:,· . ·: ':· 

el establecimiento de una escuela. que, permitie~i>. tjue•!/•1os)J6~enes 

~1~\;;~.:~:::~i~~;~::;:::~r311111~111~ 
actividades del F'US ninguna· accidn'o:petición.,co.n;:r_especto .. a-:·la 

- . ~- . '. '" - ,; -·,. 

designad6n de los ·gobernantes¡ de' heicho; ···en'Ía tiéélár.aciÓn de 

principios dada a conocer públicamente por el" ·or., Cardooa 

Carballo el 1 de febre,ro de 1965 no apar.,ce en ningún momento el 

anhelo de participar en el nombramiento de gobernantes a través 

del plebiscito, lo cual indica que estos grupos no luch.;ba.n. por 

" Archivo Histórico de Saja California Sur, "Han!flesto del .fUS" 
Exp.Cit. 

" IDEM. 
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la democrati~ac l•n del· .. -t.erritorio.; Otró de lós enunciados ,del 

manifiesto por e q1.1e no .,~~:.iu~hó fue el de 16grar del ·gobierno 

federal' la ~e~Ignadó~ .. '-a .través del libre voto- del :diputado 

. federal intervenci'ón que se. ·ha· veni d6 

acostumbrando de· :1c.;;· poHticos capitalinos que han' s!'i:to quienes 

nombran a quief¡ ha de. repres~ntarnos ante el c.~
1

~cits~ '"de la 
:. . •' . . 

Unión, p!sotean.d,o", la· voluntad del pueblo ·sudcali fornfano 1168 ; 

Deseaban también pre~er~ar .. la zona libre, efect!v!zar 'la 

el Ejecutivo local 
. ..-

implantación del., mÜn!i:ipio libre¡ 'y que 

rindiera.:un.·i~f~~me ··de,··actividades sobre el ma_nejo de reCu.r5o5 

logró, ya que la lucha re~! de· los 

fusistas· corisistia. en primer término en lograr la designadÓn de 

un goberna~te nativo; una segunda demanda consistia en- la 

obtenc i ~·n de puestos menores para ·la administración del 

territorio y, desde luego, se pretendía también consolidar la 

situación económica de las clases más o menos pt.tdientes que e~an 

finalmente los integrantes del movimiento. 

En este sentid·:i, los fusistas estuvieron de acuerdo c:on la 

politicci económica avilac:amachista y de su sucesor Miguel Alemán 

Va~ dez, y cabe recordar que el programa econ6micc• instrumentado 

por el gobierno a partir de la década de lc•s cuarenta· favorecía ... 
la industrialización en detrimento del agro, creando un ambiente 

de proteccii!·n a la inversi6n privada n'acional 'y_ ex·tr~njer·a é~·,· 

menoscabo del sa.lar!o de los trabaja.dore~, 

" IDEM. 
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Nacional 11 
'"• 

· .. 
Gracias a·, la simpatía_. provC.é:a.~a eri el Go~ernador Múgi ca el 

movimi~_nto.-,1.;g·r·~ ._.di !uÍi:.~i ~se·~ · .,·coiis"i.gu/énd6·se ~demás 
,· 

que.baj~ su 

gobier~o .iós de~~ega_~~;~.~~J~~ ~:~~-a.1~e'~ ~· fUe·~.a.ii .' ry·~~b.rádos 

plebiscitos'º· . rúe tai; .i1\~~6yo . d.il gobi~~no territorial que dio 

el vist~.':bú-~n~~: .. ·~·.~.-~·~~{:'.·~·¡-~·:t~~ii~:~;-~'}:~:~~ra~i~ ~~·r la· C~mi_s·i.~n .t .. éCnica 

del F"US ,en -~1·-:·~-i.~~i·::-.~~~:_·::. _'·~~·'ii~;-~·-~·::·:~L Secrétar.io; de ·Gobernaé:ió~ la 
restituci'&n· del TribUnal ;.·5¿P:~ri·o·r·:~·de ''. Ju·~~¡.·~ia~ · .los"'Juzga'dos 

Menores y l~~ JUz~a~os:··~e ,-~~~·,·~u~:: h~bíá.n"..'~·1dO<c.esadOs··en· 1928 al 

que los mun.icipios; baJo l·~. ~·~.~~}d~·~·~C¡-..~·~ de·.-. que ."el orden 

constitucional se encuentra interrÜ~Pi:d·~:·. ~·~·::.'·~~t·~ ;tet"r.i torio desde 

igual 

hace más de diez años" y que "los> tY'ib~~~ie·~:·~-~ están expeditos 

para administrar justicia en los ·pla'Z~s. ·y :térininos que ~arca la 

ley ••• º"' 

El 7 de noviembre el General Múgica entr'egó su renuncia a la 

directiva del rus para.que ese organismo la hiciera llegar a 

manc•s del presidente de la Rep(tbl ica. Mllgica ser: alaba en la 

"Compiladores: Colmenares M, Ismael, Miguel Angel Gallo T. y otros •. 
Cien Años de Lucha de C'lases en Mér.ico (1876-1976). Tomo II Ed. t!uinto Sol. 
México, 1985, Pág. 184. 
El llamado a la Unidrld Nacional consistió en la creación de industrias para la 
sustitución de importaciones, pero tal situaci6n requeria de que el salario de 
los trabajadores se viera castigado, por otro lado, el impulso dado a la 
industria por el gobierno ele la República tr.l.jo ce.mu consecuencia el descuido 
de subsidios al campo, en ese sentido se pedía a la ciudadanía la comprensión 
con respecto al castigo de los salarios y se suspendió el derecho a huelga 
entre otras medidas con las que se instaba a la población a ser solidaria. 

"Pero esta circunstancia se presentó gracias a la formación ideol6gica 
de Núgica, no porque los fusistas lo hubieran demandado. 

11 Archivo Histórico de Saja California Sur. Exp.Cit. Se exigía el pago 
de salarios mínimos de la ciudad, vacaciones, horas extras, atenci(•n médica Y 
me di e amentos. 

59 



de esa ,·o_r.Qan'i'z~·~·i t! .. ~ · .. ·:y_,:: f··~.:~·i1~· i·:f:~,~: ··'·¡! ~~:· 'i solÚci ~1n·.· ·de. ·este, 
. ;;.:,'" 

anhelo de ~er gÓ~ei:-nad~·~ .Po·r .. :,, ~h~~ ~;:1ti·~~\;Y> .-P~'.~· pe·rsó.Aa·s~,cie.~t'O p'o~ 
'·;, <.·. • ~;,. 

ciento arra.igada·s,:e·: fderÍ·t.ffi·~·ad·~;~··c6n· ·el ~.-;-e~Tjt~~i0 11.~~.~-; •• :·: ,' 

El F"US logró :p~ne{fa> tá~to én· 'U capital d~l: Tér~i~órÍ.6 
como en cada una de sus ·,d~¡.~·~ac1·6~e~·," .. :p-~r:qu~~:c·~·~t·aba· · con una( 

organización pos_tulados y 

posiciones políticas te v.~li~ron· el apoyo de los gobiernos 

locales y del centro por t_ra~_arse -coino· ya se había Citado- de un 

organismo apartidista que no se manifestaba· en contra del 

régimen, sin embargo su pop.ularidad podia significar en poco 

tiempo la pérdida de capacidad por parte del 9obierrio para 

impc1ner sus decisiones. Todo parecía indicar que el pueblo 

sudcaliforniano le cederla al F"US un poder que dentro de la 

16gica de nuestro sistema politice correspondía al partido 

oficial11
• 

En noviembre de ese mismo año una comitiva del rus 

encabezada por el Dr., Cardo~a Carballo se entrevistó con el 

presidente Avi la Camacho, mani festéindcile que el objetivo 

fundamental de su organi:aci&n era conseguir ser gobernado~ por 

un nativo del Territorio y le entregaron la renunr.:ia de Húgica. 

Para satisfacer la nei:esidad del p~1eblo sLtdcal i forniano, Avi la 

Camacho designó como gobernador al General Agustín Olar.:hea que ya 

"Renuncia del General Mágica", en, Panorama No.25, pág.12 UABCS. 
Noviembre-Diciembre de !S84. 

"Castro Burgoin, Domingo v., Op.C:it. Pilg,45, 
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habia ?cupado. el··. cargo de gobernador del Territorio de 1'32'3 a 

1931~ Ei Geiieral· Olachea en su segundo periodo como gobernador. de 

la en_ti~·~:~:·'P·~:~~~~~,;:·¡'~: ·10 aP:os en el cargo, perpetuándose a través 

,de dos mllit.ares : que todo 1e· consultaban: el General Petronilo 

Coronel Lucia.no M. Rebolledo74
• 

:posteriormente, Olachea pasó a ocupar la dirigencia nacional del 

PRI para culminar su carrera como secretario de la Defensa 

Nacional durante la gestión de Adolfo L6pez Mateos", 

Accediendo a las peticiones del FUS en el sentido de poner 

en puestos públicos a sus coterráneos el General Olachea nombró a 

Félix Ortega secretario General de Gobierno¡ a Raól Estrada 

tesorero y a Cuauhtémoc Hidalgo oficial mayor, todos ellos de 

origen fusista. Pese a que llegó el momento en que el General 

Olachea el!gi6 delegados a su arbitrio,· durante su gestión el FUS 

se convirtió en un eficaz colaborador del gobierno territoYial, 

as! como en gestor de las necesidades de los grupos econ6micos·. 

que veían con beneplácito' el programa gubernamental de incentivos 

a la industria". 

Obviamente no se encuentra en este periodo que ias acciones 

del FUS estuvieran obstaculizadas por el PRI, en primer ·lugar 

~orque miembros activos del partido payticipaban también en esta 

" !bid., p~gs. 34-35, 

" IDEM 

" IDEM. Se trataba de grupos de comerciantes principalmente, a la espera 
de apoyos gubernamentales que les facilitaran a través de exenci6n de 
impuestos y facilidad de créditos la inversión en la industriali:adón de Baja 
Cal! fornia Sur, 
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·. ' 

organizadón y en" segii:ndo .lÚgar:. porque el FUS colaboraba de buen 

grad~ con e( gobi_e·r·n.~ ti;,r,rit'or:ial sin causar mayores problemas. 

La acti~id~d ;,j?~n~~l~a.del primer. momento del FUS terminó 
~"' .. 

con los lnterinato;('del:,Genera1· Petronilo Flores y del Teniente 

el inicio de dificultades en 

la admlnlstr;,,d6~:,d~ :.l.os' asuntos públicos, así el FUS 11 renació 11 

en actos en "los ,qu_e· s·e fleg6 al punto de pedir la renuncia del 

Teniente Coronel Rebolledo,· a la que éste no pedía acceder porque 

ni siquiera tenla un nombramiento". El presidente L6pez Matec.s 

de~idió entonces suplirlo con el General Bonifacio Salinas Leal, 

quien a principios de la segunda mitad de su gobierno apoyado por 

grupos de comerciantes y empresarios que habían visto crecer sus 

capitales al amparo de la Zona Libre buscaba mantenerse en el 

gobierno durante un nuevo periodo; asi, el tus se reagrupó con 

mayor fuerza, iniciándose su tercera y última etapa de lucha, con 

nuevos actores entre los que se cuenta la destacada participación 

del Sr. Prancisco King. En este tercer momento el PUS creció al 

grado de convertirse en un movimiento de masas que 'llegó a contar 

con 10,000 miembros19
, cifra muy significativa en una entidad 

con tan baja poblaci.~n CBl ,594 hab:i tantes); en una palabra, un 

importante n1:tmero de ciudadanos se unificó en contra de las 

aspiraciones de Salinas Leal de permanecer en el Poder. De esa 

manera, se unieron la XENT dirigida por el Sr. rrancisco King, el 

ECO DE CALIFORNIA, dirigido por el Sr. Félix A. Ortega Romero, el 

" IDEM. 

"Cardoza El!zabeth, Op.Clt. P.lg.22. 
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periódico "LA CHISPA" del Sr. Rogelio Félix Fél.ix, la Asoc!ac!ón 

de Estudiantes en· México y otros organismós. que secundaron el 

Movimiento Pro Derechos Clvicos del Territorio de Baja Calif•ornia 

Sur, dirigido por Humbel"to .Mayo_ra1·, F"ortuna,to García Vuen y 

otros, para demandar un programa de.tres puntos: gobierno civil, 

establecimiento de municipios libres y ley orgánica especifica 

para. el. Terrftorio". 

El dat~ conocido con respe:cto a ,la l"espuesta ·obtenida por el 

·rus .a ta·l ·demanda dice que una comisión se entrevistó con el 

L.ic._, .. L1.Ú.s Echeverr:ta entonces Secretario de Gobernación y que 

fue· "él. qi.tien. les comunicó que Salinas Leal no tendría otro 

pertodo.en el Ter'r"itorio además de recomeÍldarles la designación 

del ·Lic., Hugo Cervantes del Rlo, director de Caminos y Puentes¡ 

sin embaigo, en entrevista, el Ing. Eduardo Velázque: Chávez, ex

' fusista, señala que en esa ocasión 'también se entrevistaron 

persona.lmente con el 'Lic., Dlaz Drdaz, presidente de la 

'Repóbli•:a, quien les prometió un gobernador civil a cambio de la 

desintegración del FUS y la formación y fortalecimiento del. 

partido oficial en el Territ6rio'°, los fusistas aceptaron y al 

llegar Cervantes del Río a ejercer el cargo, el rus se desintegró 

gracias·a la renuncia de sus principales dirigentes. 

2.3. LCRETC 70 

El gobierno de Cervantes del Rlo da inicio a la etapa de 

" IDEM. 

"VeUzquez Chávez Eduard·:i. Entrevista citada. 
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gobernadores dviles para l.a. entidad, Poco antes de la !legada de 

este nuevo gobernad'?r' :'al. ter~i ter io, ~a Asociación de Estudiantes 

Pace~os en México, dirigida por Rubén Cardoza Macias, (hijo del 

Dr. Cardo:a Carballo ex-dirigente del FUS> decidió luchar para 

ºsentar las bases que permitan en un futuro relativamente 

cercano, la conversión del Territorio de Baja California Sur en 

un Estado más de la federaci6n 11
• 1 • 

Durante la gestión de CervanteS del Rio se realizaron una 

serie de c•bras dirigidas a dar apoyo a la economía ·territorial y 

a la culturar en el aspectO político, este gobierno se 

caYai:terizó por respetar- la libertad de expresi"ón en cuanto a las 

criticas a los funcionarios de su administ~ación y al final de su 

gestión .dio facilidades para el desarrollo de las· actividades d<> 

proselitismo del grupo que se manifest6 a favor de la designación 

de un gobernMte nativo o con arraig~: Loreto 70. 

Cabe señalar que entre los ciudadanos agrupados en esta 

organización se encontraba la Alianza Juvenil Pro-Es~ado Libre y 

Soberano cuyo antecedente lo constituí.a justamente la Asoc.iación 

de Estudiantes ?aceños en México desde antes de la llegada de 

Cervantes· del Rio al Territorio, lo cual indica que prácticamente 

no existe diferencia temporal entre la dis•olución del FUS y la 

gestación de Loreto 70, además la participación de Cardoza 

Macias, Félix Ortega y otros, hace pensar en la existencia de un 

vinculo generacional y de participación entre los actores de 

ambos movimientos. 

11 Guillén Vicente Alfvnso, Cccord) "Baja.California Sur: los proces.:is 
ooliticos y el cambi·:i institucional", La Pa.:, UABCS, 1987. Pág.272. 



E~ta· agrUpa.ción~.~stuvo integrada también, por Matias .Amador 
' . . 

Moyr6n~ .t.ranC~S~cc;i\c~e~c'.a,. Javier Gon:ález Rubio, Heraclio Antonio 

Manrlquez. y .'.E.di.1arcio· Almada 

comp~o~et~'a:';·,á":. i~1·ciar 
Peñ•:tñur i. La Alianza Ju ve ni l se 

una campar.a de afiliación de Jóvenes 

sudcal~Í:f~~:~~·~:~~:~ .Y.·:~na .. encuesta relacionada ccin sus propósitos. 

El' 27.de.noviembre de 1969 el Centro de Estudios Politicos, 

Económicos y Sociales del PRI territorial organizó la denominada 

Junta Popular. de Desarrollo; ·en ia ·cual-..' la .Al!'anza Juvenil 

presentó una ponencia leida .··por· .. "~¡;;~/~~~~ir''.·~.~~~·cisc.o Cardo:a 
•'' .. -·.· 

:::::::::::.·::'.::;r.'.~~1[~~~1l~Jliii;;f ;:;:~::::: 
del apoyo de los: exfusistas, al ,PRI·'y,cpor,;otr:o:;;Jper:mite·.yislúmbrar 

. . . " . . ·":;:'. .· :.~'.·~~:·'.·.· '~.;;)J~~)'q.~~~~-:-~f.;'.~i,:~.~:!/~A~f::~\:Kr\::t }(::~;;·;~.~·-": ::-· '.·.".: .. : : :. ·: 
la apropiadón ·que hi:'o el' ".Pªr.tido..'oficial•'del"'.4.discur.so y'· los 

. -~--.":">:~'.-;,.'{:·\;,;, :~.¡-.. :,;~,':.~ .. :.; .. , . r"- .. , . . . 
postulados r,egio~all~t·~·s.·.· co~~'-':itrüeba· :-:.-"dé•·;,.f~·:'

1

a-rú~'er·ú;r::éncontramos 

en el mismo organismo· :·~·;\?i~··i::~~~·fi'~-~};Ó~-~; :~~'· "·~;~:¡~~·i~~-¡-~.~:~~ ·~· '!'. 
{.'.\'·,::: .. \·. .'.:.-'·:.::.·· . . · ... 

Técnicos de Baja cali f~rni~-,._'.)iU~{:.·es·ta..or?~ni.~ació~·.pertenecia Cy 

pertenece) al PRI ª. t~aJés':.d~·:S/c~o~, ·además participaban en él 

a.lgunos direc'tivoS '."de :::J:\i·i·a'n'~a,.>Juveriil 'del anterior movimiento 

Pro-Derei:hos _Ci'( .. ~.e~~~:;;~:~'~{~;j_·.~~~~>;':~'.~~O. DE CALIF"ORNIA", importante 

:::::~::ª :::o :~S'}}[f;'~~,t:~;e::::nt:~ec::t:: :::::::, d:i:~up:: 
grupos perfe~:t~~~~-~~-;'.:{i~-h~~~~d6~ por una organi:ao:i6n: el Partido 

"Castro éurgol~:Do~;n~~y.; ap.C!t. p.lg.40. 

" IDEM, 
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.':··· .. : .. 
La Sucesión p're~i-dén~.i~l venia a dar impulso al movimiento 

cívico- po!Íti~~ <Lo·;~t~: 70) existente en el Territorio, este 

grupo echeverriista. el sitio 

El "ECO DE CALIF"ORNIA" bajo 
. ,¡·.· 

la dfrec:=úii ;·Ci.;¡:· Sr., f"élix Ortega, daba sus opiniones acerca de 
.•... _ .. '·" .. · 

la Jii~iB;~~t.~.-~d·~!SYgn~Ción de un nuevo titular en el gobierno 

ter~it~'Y.ia1.· 'éómo resultado del cercano cambio del presidente Diaz 

aY.daz, ·._-~/ _manifestaba su p·reocu_paci&n con respecto a que di cho 

titula·r .. fuera designado por el nuevo Ejecutivo sin tomar en 

cuenta la opinión de los südca.lifornianos, agregando la critica 

a.l "paternal ismo central ista 11
• Con estos elementos se fue 

conformando un discurso regiori.~lista que se opon:ia en sus 

mani festa.: iones escri t~~·.·~,a ~: )::~S:~-: prácticas poli ticas manejadas 

desde el centro del· \··~~:i:'~-~¡'./ú~~ ·:·:ere" los móviles políticos· del 

movimiento' Loreto 7oh'.'..~'iB;~)'..,:ve~hando la coyuntura representada 

:::,::.:::··:;¡;$~~111~;::;:::::: ::: ,: .. :·:::' ::,::: 
11 Coincidenterilente:'!:~j.-'.8l{paf,'1tido.: oficial empezó a hacerse presente 

:. ·.·: ... ~·~"~:· .. :.-,-y;_;\>~.~J!!:J:.;:·'~.~-:/··;:;-;::y·:/.~.'" .. : ''.··' ' 
en el ·ini'ciiil :~-.'.debate~.>sudcali forniano, este proceso estaba 
. . . .... :.· _ .. , ~;-.~<-'~::¡d\~,~~\:~.:.;·:.-,.'~'. .. :·::.l.;, ' 

vigilado po~.' ·:·1a,::.!'lt.~ada:·,'.·es.crupulosa del exterior del Terr! torio 

qi.te ·y~:PY~~~~-t:~-b~~~~¡-~·'.·~o:sibiÍidad y convenieni::ia de la conversi.!•n 
. >· .· "'•-·· ··'· .,. ---

de. territ~f'.Í6 a. Estado federal. 

A io··.anterior, indiscutiblemente se podría argumentar que el 

PRI no necesitaba de mucho para ocupar en el Territorio, el sitio 

que tiene en el resto del país, es decir, el de partido en el 

gobierno, es más, no requería de arrebatarle nada a nadie pues el 
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poder lo tenia también en el Territorio desde la formación del 

PNR pues en la elección presidencial de Pa~cual Ortiz .Rubio, ese 

candidato obtuvo en el entonces Distrito un poco más del 907. de 

los votos.94
, además, el gobierno .. Y su .Partido contaban con la 

posibilidad de apagar a los _grupos· 1ocales a través de la fuerza¡ 

como había sucedido con otros movinlientos que s! se manifestaron 

en contra del régimen en otros lugares de la Rep~tblica; pero 1:omo 

ser.ala Bobbio, para mantener el poder no es suficiente la 

aplit:aci6n de la flter::!a 1 es n'ei:esario que dicha· fuerza esté 

acompa~ada o precedida de razones tales que hagan de la 

obediencia no una simple observación externa sino también una 

aceptación. En otras palabras, esa obediencia no tiene que ser 

sólo poY la· fuerza sino también por. convi•:ci6nª. No podemos 

olvidar que Echeverría sube a la presidencia en t.in momento clave 

para. el país¡ el movimiento estudiantil de 1968 y la presencia- de 

la. guerrilla, -conflictos sociales apagados a través de la 

fuerza del Estado- ponían al candidato en una situación dificil. 

Echeverría requería de la ~redibilidad dé la ciudadanía y en 

s.c.s., la situaci·~n se prestaba para que atendiendo a las 

demandas de los grupos de presión se uniera la rentabilidad que 

Baja California Sur podia representar en la acumulaci·~n de 

capital y los intereses económicos del gobierno, era el momento 

para mantener el control central de hecho y ~tender las demandas 

.. Gui l léÍi Vicente Alfonso. "Las Elecciones Presidenciales en Baja 
California Sur", en, Panorama, UABCS. Pág.4-8. 

" Bobbio Norberto y Michelangelo Bobero. ºOrigen y F'undamento del P.:ider 
Polltico". Ed. Gr!jalbo, México, 1984. p.lg. 28. 
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de l·:is sudcali"fornianos .de derecho, de tal suerte, que el 

gobierno.·decidi6 concertar· y dar los apoyos necesarios para que 

el Territorio' lograra transformarse en Estado federado. 

La. atención .a· los requerimientos de Sude ali fornia representó 

para Echeverda· la reafirmación de la lealtad sudcaliforniana al 

poder cenfral, a la ve: que el partido oficial pudo mantener el 

control. 

El Lic. Luis Echeverria Alvare: visitó el Territorio el 14 

de diciembre de 1969 ·como •:andidato a la presidencia de la 

Rep(1bl lea. por el PRI, apoyado por el PPS y el PARM. Los 

sudcalifornianos se aprestaron a recibirlo i::on j•lbilo, se le 

entregaron ·gran cantidad de escritos favorables y de beneplácito 

por su ·candid~tura, pero en esos escritos estaba también la 

petici~n, y adn más, sus exigencias en relaci6n al próximo cambio 

de gobierno en el Territorio". Se depositaron las esperan~as en 

el candi,~at6 para que favoreciera al movimiento designando a un 

goberrlaciO~··n~·tivo o con arraigo, hacer posible el nombramiento de 

El ·resultado de las elecci•:•nes presidenciales fue muestra 

cl"ara de que los sudcal i foYnianos estaban dispuest•JS a permanecer 

leales al centro a cambio de la solución a sus demandas; mientras 

a nivel naCional EcheverYia obtuvo el 86.021. de la v1;:1tación, en 

el territorio logró el 94.6'l., lo que lo situó por encima de la 

".Castro Burgoin, Domingo V., Op. Cit., p.!g.45. 
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media na.cional97
• 

El movimiento pro-gobernado·r nativo o con ar.raigo culmin6 en 

la Magna Asamblea Territoriai ·efectuada en Loreto el 11 de 

octubre de 1970; a dicha a.samblea asistió un enviado del PRI: el 

Sr. Leopoldo Pérpuly Pag1l!s, presidente del Comité Municipal de 

ese organismo. De la Asamblea surgió el Cuerpo Colegiado de 

Integración Politlca Sudcall forniana (CCIPSl.. en el que 

estuvieron representadas todas las delegaciones territori~les, se 

fijó como meta principal llevar ante las autoridades 

correspondientes un proyecto de reformas a los articulo::1s 118 y 

124 de la Constitución Polit!ca, estas reformas pretendían lograr 

las condiciones indispensables para que gobernaran personas 

nativas o arraigadas. Para. el articulo 118 se introdujo la 

condición de que los gobernadores territoriales tuvieran la 

obligación de auxiliarse por el Cuerpo Consultivo, Delegados o 

Subdelegados, además se Prohibía a los gobernadores ejercer otYa 

1unci6n ' o coml~<h~ durante su encargo. En el aYticulo 124 se 

intYodujo la eondición: para 5er gobernador de los terYitorios se 

cubrieran entre ot-ros requisitos el de ser nativo:• o con arraigo, 

o tener una residencia efectiva en el Territorio no menor de 

.:ini:o años y no estar ·en servicio ao:tivo en el ejército". 

PaYa los últimos dias de diciembYe se conoció la designa~i6n 

" Guillén Vicente Alfonso, Op.C!t. Pág.12 • 

.. Carballo Lucero f"rancisco, "Loreto 7011 ,en, la Revolución de Ortega. en 
Bala California Sur, La Paz, México. Ed.Imprenta Reforma, 1~86. Pág,12. 

" IDEM. 
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del Ing, rélix Agramont Cota, nativo d~l Territ?rlo -hecha por el 

Lic. Luis Echeverría- como titular del gobierno. Esto representó 

un gran avance para el movimiento regionalista. Al entrevistarse 

con él los catorce miembros del CCIPS, en Palacio de Gobierno le 

externaron su beneplácito por ser el primer gobernador civil y 

nativo 11 después de casi medio siglo del último de ellos con esas 

cara e ter isticasº "· 

Con Agramont Cota y Ec.heverria se restauraron los municipios 

en el Territorio: Mulegé, Comondú y La Paz. Respecto a Los Cabos, 

esta población se mantuvo como delegación dependiente del 

mL\nicipio de La Paz", hasta que por las protestas de los 

cabe~os logró la categoría de municipio con cabecera en San José 

del Cabo en 1980. 

La Constitución territorial y la ley electoral del 

Territorio estipuló que sólo quienes pertenecieran a un partido 

nacional podrían participar en elecciones. Esta medida tenia ~orno 

objetivo impedir el crecimiento de las fuerzas políticas locales; 

se atendia a una exigencia de los habitantes pero sin soltar el 

control, pues de lo contrario se corría el riesgo de que el 

dominio quedara por completo en manos de las fuerzas 

regionalistas; para dicho efecto se elaboró una nueva ley 

orgAnica que contenía tres aspectos primordiales: 1) el 

restablecimiento del municipio libre, 2) la ley electoral 

municipal y, 3) la que concedió facultad a la Cámara de 

"Periódico "Eco de California" No.5371, 19 de diciembre de 1970. 

" Castro Burgoin Domingo v. Op.Ci t. Págs. 57-59. 
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diputados PªI"."ª e'rigir.se en ColegiO Eléctoral y sancionar las . : . 
elecciones ·de . -lo.s. ·ayuntamient~s. As! desapareció el Consejo 

Consultivo 'que ha:cia las· veé:es de "Cámara de Diputados 11n. 

Lnmediata.mente el P.RI se dio a la tarea de designar de 

m·anera ,i~ter~a ·a los candidatos para los nuevos munir.ipios, pese 

a· ia d~c.1.aración de que los candidatos seri.an elegidos conforme a 

'la :.consulta a las bases, la mayoría dudaba de que fuera así 

realmente y se consideraba que con toda seguridad la designación 

seria de acuerdo con el clásico ºdedazo 11
. sin ninguna diferencia 

con respecto al rest~ del pa:ls". 

Pese a que ,ia disposición legal c•:in respecto a la 

participación electoral· limitaba 

pol!.tica en . ~·i~,~~'~.; .. una vez 

elecci_o~~s·:;..:_" ~~.({'~~e i?~tubre de 
, ... ,. 

de entrada la participación 

convocados los r. i udadanos a 

1'371 los integrantes de los 

Comités · ~;:¿...:dérechos · Clvicos del Municipio de Comondú, se 

· present:aro:n. ante el comité ele.:toral a sol lci tar el registro de 

su pl~~i l la· .encabe~.ada por el Profesor Be ni to Berm'1de: Coronado y 

el Ing., Santiago Gutlérrez Silva para cont~nder como candidatos 

Independientes a la presidencia municipal, propietario y 

suplente, respectivamente"'· P~r supuesto, el registro les fue 

negado de ac~erdo con· el articulo 25 de la citada ley pues el 

organismo que representaban no estaba afiliado a ningún partido 

nacional. Pese a la negativa ?el registro se dieron a la tarea de 

n IDEH. 

"lDEM. 

" IDEM. 
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hacer campaña: en el munic.i p,io .. coniUndeño y se dice que lograron 
'. ' 

una copiOSa v_otaci6n, ·:no·. _o_b~tah.~~' .·16s dirigente!3 priistas 

celebraro'1'e¡>,:·a~r•o\la~~r./.~bs61~to 'tr.iunfo" de su partido en el 

Munidpiod~ .c~~ohci-~;~·~~>1~ ~~~;):iad~d~dari1a· se man! fest6 más 

discipl !nada· con : ~~f:O.·.:r&ri':~( 'p~fÚdo . oficial; aún cuando la 
.. , . . , :·. ''"" "·.:..:•,•, :5\·r-i:·.· 

situación .. les, P~Y,e~.~f?~3\~;j~,~J;>5ntX1~;. ,aceptaron al candidato 

designado a.rbit"cariarne'1t~)P~r.•:e.l,,P.Ri{y·v·otaron por él'ª· 

De esta . ma~~~r·-.·~~~¿~i~~J~i'~;f '"~ue para los anhelos de 

part icipadón ·de ·los·· sude ali fo'rnianos no era suf !ciente contar 

con un gobernador, nat{J~:;~~;~~~i~~~~~·i~ ·~ecesaria la contrastación de 
• :..:~~'·t;·, :· 

grupos en competenCia·:·d~m(;c'rá'.t'1c·a para legitimar el acceso a los 

puestos de elección ·POPú1ar, dadas las estructuras del Sistema 

Poli tico Mexicano, , pues cabe recordar que •:onsti tucionalmente 

México se define como una P.ep~bli~a representativa, democrática y 

federal en· la ·q4e por ende, la competencia elect•Jral será la que 

legitime los procesos, y de acuerdo con los términos en que se 

redactara la Constitución territorial y la ley electoral era 

evidente que no se permitiría una participación capaz de 

repre~entar a l•:i5 grupos locales de manera independient'e del 

régimen. 

Los avances de los grupos políticos locales se fueron 

presentando gradualmente, de hecho hubo ciudadanos que tuvi9ron 

que esperar más de una década para iniciar de manera periódica y 

ante mayc•res instan•:ias la C•Jmpef:.encia po!itii:a, pero estos 

grupos esperaban parti•:ipar dentro del propio régimen, otros de 

" Periódico "Eco de California'' No.5385, 
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manera apertura 
',;'• ·. " .. 

hacia el ·p~.;~~·esó·'.:_·~~'.t~~-~a1·_·d~/E/st'1'·:t'i~~r~:.:.~·.:'1.·~ democr'.ati::~~f.~n e!"' 
• • ·' . ' ... ;" :· ~- • • ·::. • ••. ' . ¡ . •. '.. . • ' . . : . .. '"! ... , • ; l ' 

laS nacieríteS""inSti t't.tci'Orle!S:-/dé·r·· t·err i t·.;·r:.io:"si .. n. c·bn-tr'~~ú:~~ i-O~~S ·ni 
. ·-.."''. . __ \, h !'· "f'~~ ».'i:' :i .. . ;··.:= ·;,;;:· • ...::'' :·:~\; ., ,, • . :., ~.":.:, .. ·.•·_;;·';;~. ··<'.'.~--" 

parad.;jas\~.I·"_·/~::~~·:'.·:.: ,, .......... ;·~·:«·"".~ --: : ;~.,_.-.,_.·» ~:>»-~~''F> 
v-··' 

Los .. h~~hóS'· i'et ~.~:~·~·f~~~·ri:. a I~ __ .'·~·i.-L~"d·~-~~~L~·-.:_-;-·~~~:· 1a · ~~'¡·nstalación 
:· ,'..··' ,--, .. ,, .. -, .. ::,· .. , 

de los e ~~-~i·~ .. i~~º~· _'n_~:·.-~epre~en~ab~'·. i~:':p_a·~~·cea.·:'Pii.~a ":.~·e"solv~r los 

proble~as socioeconómicos y poU.tic6~:· ~¡·~~~:~~s permaneciera la 
estructura territorial. 

2.4 DE TERRITORIO A ESTADO 

A partir de la desi gnaci6n de Agramont Cota se implanta.Yon 

en el Territorio diferentes dependencias cuyo fin serla crear· las 

condiciones que se requerían para integrar a l~ media península. 

al territorio nacional a través de las.· co~i.inica~iones e· i"mpulsar 

la transformación de Terri torfo a Estad:O; -~.~-~~-~~:::::~·é:f~m·,Ás :de ser una 

demanda local, era 'par:t'e ~e la.~. po_i/~)}~_' :~~,;:.~~~h~·~~rriai probada 

:::ti::. transición· del :~.~N!~~t~,,'JJt~~~~ft!~~~';},R~?. en el mismo 

_.. ;_". .. , ... 
Durante. el •g~ble:llo;, d~ Ágf~;¡,o~t é~t.a· :y por iniciativa del 

Ejecutivo federaI:/.: r~;:· ·~~~·!dad:. ¡,;gró" coritú al fin con la 

carretera tra·~~p~ni~~ul~-.~- ifiiCiada ·desde 19-29, servicio de 

trasbordadores~ ·y«: ·ot;~:s:·~b-ras ·Portuarias, se aument& el sistema 
. ·· .. ' '.' . . 

telef6nico, corYeo·s··.y_.·teiégY.afos, aeropüertos, e infraestructura 

" Castro Burgoin Domingo v. Op.Cit. Pág.62. 



impulso· ei:on6nli~1~1 •. :\~j~:~~~~:i,d~ ... ;por la regi~·n a fin de .atraer 

cap! tales /,~~:~I";~i~i.t{,i!T~,f .c;.~ci~i en to en ambos sentidos' Íograrla 

las o:ondicicineS ~néc·esari'á.s·:;:legalmente para· alcanz·ar" ·ra ,.:.:ategoría 

;::;·:¡;~r;,;tJ!ii~il~f ~¡!~~:i~¡~~~ifü~'..:::·::: 
m•:itor de· industrializaé·i"6ri,~camb.i6·!pcu"a:-'::coM\ier.tir5e en· instrumento 

de comer;. e i.· ~-ri ~-~:~.·1.· ·ó ~.~·~·~~~;·~~-~~:~~·~{~::~~:~~:~·~Ú~·~·i·~·~:~ l.~:~'.f~·~:(·\:·:~:, 
. ··.-· ~ '" 

En oétubre :ci~':'í9i2 ;··~e· ·w~6y~¡; ~¿~:cig\~ H¡~-t6'k~vol vente para 

estudios de Pri~i.~0er~Ú~,;~~ ·e{;.,c~~i~d~ro c~i~!'~b'.i~tivo esencial 

era impulsar el des'ár'rollo mediante 

la elaboración' de " estudicis de v·t.abiÍ:id.Ú· '.económica que 

~;~~~si1 Ói1'·.'~~e:. ras pequehas y ·facilitaran ~¡·establecimiento y 

~edianas empresas. Se constl ttty6 con la 

Secreta Y. 1~·' .. '..'~~··:\ ~~~Str·i ~:·y Cc•mercio, partidpación de N.AF"INSA, la 

el Departamento de Asuntos 

·.:·''• . -. 

Agrarios ·:y:~.::~:~~~~i~hi~·a.ción, el tondo 

de" '7.epr:·~~-~w~~~-~.v~·~".'::de1 ·sector privado Nacional de Fomeint•o EJidal y 

,local relacionados.con las En abril 

de 1973 se llevó a cabo la p·rime·ra·: .. relt'~i·ó~ de. gobernadores para 

la integración económica' de ~º!'a región norte del pal s. Ahí mismo 

se decidió la formaciórl" de un 'coini té de Estudio.s del Noroeste 

donde el tut"i~mo, fa pesca, y las actividades agropecuarias 

" Preciado Llamas Juan, 11 El discurso Regionalista :!n eaja California 
Sur: 1920-1'381" en, Bala California .. sun lcis pr~cesos políticos v el cambio 
institur.:ional, Op.Cit. Pág.36. 

"Peri&dico ºEco de California 11
, No.5469, 21 de octubre de 1972. 



' •.•• ,, .. ~ .. .,..,,.,,. •.. ~~ .. ·~:.< •.. ···~·······~-.······ 

serian la base econ6mfc"á. a desarrollar. Por ó.ltimo el fideicomiso 

.. ,. ... '.····' ·.:- ' ... : 
poY 'acuerdo 

presidencial cel·'.2~·de:máyo •·de-1'374 Y'"admi_nistrad_o por NAF'INSA, 
' , .. ., 

este lll timo >:represent"a." prá.:ticament·e la i·· ~:~~:s:t~--: en marcha de 
. .. : . . . . " , . . ; ·. . . . '. . . · .. ~ "' .. 

inversiones fedeYales 'di reCtas·, en "el.'·ramO·:. tui!'Stico". 

Todo este impulso cambios 

importantes en el terreno deíliográf.i.:O·.~ :.:fn}ef!.t'l'.'as que en 1960 la 

población urbana representaba s'6to 'el· 36.3?.. de la población 

total, en las ;:.;:inas rurales el porcentaje poblaci•:anal era del 

63. 7X de un total de 81, 594 habitan tes en toda la península'00 , 

para la década de los setenta y como •:onsecuencia del repunte de 

las actividades econ•~micas se produjo un fenómeno inverso en· el 

movimiento de emigración; a partir de ·entonces resulta mayor el 

n1:1mero de inmigrantes que el de emigrantes, además el n1jmero de 

sudcalifornianos radicados en otras regiones de la República se 

redujo en un 13'l., hubo aumento en la natalidad y descenso en la 

mortalidad. Para 1'370 habla 128,01'3 habitantes de los cuales 

inversamente con la situación de 1'360, el 547. era població~ 

urbana y el resto rural nl. De esta manera, se lograron las 

condiciones tanto pc•blacionales como econ6mi•:as para la 

transformación del Ter·ritorio en un estado más de la Federación •. 

De ·acuerdo con el Dr., Preciado Llamas, e1· gobierno central 

no apoyó, con inv.ersiones, leyes y poli ticas especiales a B.C.S., 

"P17riódico. 11 Eco de California", No.5496, 5 de mayo de 1973. 

"' CONAPO, INEGI. 

CONAPO, INEGI. 
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con el s6lo propósito· de transformarlo en Estado federado, los 

apoyos económicos ·se dieron en·viri:ud de lo rentable del pro,Yecto 

para la· acumulaci6n' capi~alista a través de una integraci·~n . ''.' ', __ 

di fel"ente de la pen.iri~u~·a __ .·a~'.:desar.rot lo económico del país, sobre 

todo con la apeY. túrá'< : de. 
,:,.· 

·~u~vaS ·;·t iei·ras 'de cultivo 102
• En lo 

Esta .~a ·:_nciche a la mañ'ana, ni con el 

go:ibierrlo ·de AgramOnt"· Co:ta; ·- ¡~s hect:ios_ se venían cocinando desde 

la tercera etapa· de!i .~U~, y espete! ficamente desde su entrevista 

con el presi.de:inte Dia:z. tirdaz. 

En mayo· de 1974 el Territorio conoció la decisión 

presidencial de tra~sformar en un plazo no mayor de cinco meses 

el Territ•:orio en un. EstadO más de la F'ederaci1~n 1º', después de 

tantos años.de lucha los sudcalifoYnianos go=arian plenamente de 

los deyech~~ ~".:'.~ ···c:Omo. ciudadanos mexicanos les confíen~ la 
;:,.' 

Constitución. 

El Oia de la Marina el presidente Echeverria, desde un acto 

al que asistió en Los Cabos dio a conocer la noticia al 

TerritoYio de manera oficial. 

111 Preciado Llamas Juan. 11El Discurso Regionalista en Baja California 
Sun 1920-1'381", en, Baja California Sur: los proc1?sos políticos y el cambio 
institucional. Ed. UABCS 1 SEP y UNAM. La Paz, B.C,S., Mé•ico, 1987. Pág,36. 

10 Sánchez Mota, Gra:iella. 11Lii. Ev.,:.lución Politica11
, en, 11 La Comoosición 

<!el P·:i~er en Baja California Sur", F..'d. UABCS, La Pa:, B.c.s., México, 1989. 
Pág.11. 
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·El B de' octubre de: ¡374: el Territorio de Baja CaHfornia Sur 

se t~ansform6 e~: él< Es¿d~ 36; 
Los .aco~t-~·ci~~~~·t~~-·~¡t~'do.s en este capitulo muestran varios 
' . . .. ·. 

aspectos: la condidón de Territorio mantenia nula la posibilidad 

de democratización y por ende de la presencia de partidos 

politicos de oposición; sin embargo, se encuentra la presencia de 

organizaciones partidistas como es el •:aso del PSDI, el PPL, el 

PPR y los movimientos regionalistas del FUS y Loreto 70, aunque 

los dos últimos no presentaron oposición al régimen, si pueden 

ser considerados como grupos de presión. 

En el caso del FUS se presentan dos demandas fundamentales: 

el nativismo y civilismo y el deseo de los participantes por 

acceder a puestos gubernamentales menores; Loreto 70 es hijo del 

primero y pugna en un primer mome~to por un gobernador nativo o 

con arraigo y después también por posiciones políticas en el 

Territorio. 

En ninguno de los dos casos se da una lucha en contra del 

PRI ni el deseo de suplirlo en el Territorio porque la~ 

circunstancias no estaban dadas para dicha posición, la misma 

e$tructura autoritaria del Sistema Poli ti co Mex i·cano, les 

obligaba a flexibili%arse ante el régimen si querían realmente 

respuestas favorables a sus demandas, tan es asi, que finalemte 

aceptaron que el partido oficial tomara las banderas del 

regionalismo y se erigiera como gestor de los cambios en 

Sudcalifornia, las verdaderas fuerzas locales fueron reprimidas 

en el momento de intentar acceder al poder de manera 
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independiente como es el.caso presentada por el 

Comité Pro-Derechos C!vicos del Municipio de Comondú en 1971. 

Ahora bien, podr!a tomarse la disoluci6n del rUS como una 

simple estrategia del grupo para lograr que el gobierno federal 

accediera a sus requerimientos de un gobernador civil, pues 

e~isten razones para considerar que el rus y Loreto 70 venían 

siendo la misma cosa, nada más que con apariencia distinta: se 

encuentra un número significativo de participantes del rus en 

Loreto 70, otros están ligados entre si por lazos familiares, las 

demandas de ambos movimientos son más o menos similares, y es tan 

real que lograron hacer presión si:ibre el poder, que aún en la 

actualidad se encuentran ex miembros del rUS y de Loreto 70 

ocupando puestos públicos. 

El PRI se apropia del discurso regionalista y de los anhelos 

sudcalifornianos para evitar el avance de las fuerzas locales, y 

lo hace tan bien, que se acepta la participación electoral de 

organizaciones partidistas nacionales con el fin· de dar la 

apariencia de democracia pues en los regímenes democráticos la 

legitimidad surge de la competencia, de lo contrario no hay 

triunfo, pero se niega toda posibilidad de participación a las 

fuerzas locales de tal suerte que al momento de la restauración 

de los municipios no habla ninguna fuerza capaz de disputarle el 

poder. 

La presencia del paternalism•:. centralista por tantos años 

c-reó una enorme dependencia de la entidad con respe•:to del 

centro, misma que hasta nuestr.:1s días permanece vigente, pues la 
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ESTA , TESIS N~ DfBE 
SALIR DE LA üiBLiOf ECA 

actitud consecuente del gobierno federal con respect•:i a las 

demandas de los grupos regionalistas creó compromisos de los 

ciudadanos sudcalifornianos para con él y por ende para con su 

partido. 

Aón cuando muchos de los pobladores no sintieran ninguna 

obligación con el PRI,; si la tenian con sus familiares o 

amistades cercanas pertenecientes a ese organismo. 

Con lo anterior no se pretende de ninguna manera restarles 

valor ni legitimidad a los moviffiientos regionalistas. Se intenta 

probar el he•:ho de que al ser movimient•:-s generadores de cambii:is 

tan relevantes en la región, logrados a través de los apoyos y 

los acuerdos con el gobierno federal se crear0:in c•:impr•:imis.:•s 

tácitos · con el partido oficial promoviéndose consecuentemente la 

formación de un estado eminentemente priista, pero no 

despoliti:ado, pues pese a larga suspensión de la vida política, 

los sudcalifornianos tuvieron el coraje y la decisión para unirse 

y presionar al poder central en pro de sus anhelos. 

Los partidos políticos de oposici~n 11egaron a la entidad a 

enfrentarse además de con el PPI, con una sociedad no 

acostumbrada a la participación electoral; sin embargo, se 

trataba también de un. pueblo capa: de unirse y organizarse en el 

mc•mento que las circunstancias asi lo requerían, y esa cualidad 

podría ser aprovechada por cua~quier organi~aci6n de la misma 

manera que la aprovechó el PRI, pero desde luego, los demás 

partidos políticos no contaban con la superestructura de esa 

•:irga ni ::ación, de tal suerte que tuvieron que enfrentar el trabajo 
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político en Baja California Sur prácticamente sin militant~s ni 

apoyos por parte del electorado. 

Desde luego la llegada de estas organizaciones a la entidad 

se dio gracias a los cambios políticos generados por la 

conversión del Territorio en Estado, sin olvidar, claro, la 

coincidencia entre dicha transición y ia legalización de estas 

organizaciones a nivel naciona."1 -que surgieron con redoblada 

fuerza a partir de la guerYilla y del movimiento estudiantil de 

19E.8-. 

Algunc•s grupos locales aislados e inconformes se unieyon a 

otros llegados de diversas entidades del pais, la categoria de 

Estado permitía al fin la competencia electoral. 

2.5. CONCLUSIONES. 

Como .hemos visto en el desarrollo del capitulo, la 

población sudcaliforniana vivía sumida en una situación de atraso 

político y económico con respecto al resto del pa.is: mientras a 

nivel' nacional se trabajaba en la industriali:ación a causa de 

las necesidades provocadas por la Segunda Guerra Mundial, en el 

territorio no existía una actividad económica lo suf i~ientemente 

fuerte como para lograr atraer capitales públicos o privados, se 

incentivara la inversión industrial y promoviera el desarrollo 

agricola. 

En Baja California Sur, -dado su aislamiento respecto del 

centro-, la ~';;s·fbi 1 idad de obtener en aquel momento apoyos 

significativos ~."y· capaces de '•peYmitir un avance tecnológico 
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l 

impulsor de. una ag.r i.cul ~ur:a v~g~Y'osa Y.esul taba sumamente dificil. 

A partir de ~st·a; ,j.)1Sn\~¡,~~c~da·, ,el pais tiende a urbanizarse, 
.. ; .":-, ,;·,,.:. ··.· ., 

·surgiendo así las ,Ci~~s~S;:m·e~;Ú~s«.C;ue )inalmente· se convertirían en 

las más numerosas y:pi:.'~k~S~~~~~Xde la sociedad. Sin embargo, en 

el Te"Yitorio ·de·· Ba:Ja'•\CaÍlJ.orniá: ,Sur tal proceso se presen~d 

mucho más ienta~Ytri'~~~~~!~~~r-s~iá ;.ino hasta el inicio de la 

década de los ',.se.teílt·a· .¡ ·~·''f~cpobf.iicÚn urbana es mayor que la 
··1)·,¡·;.-:, ,·::;,. 

rural.; · · ',,.-.· ~;t'.:·,. 

E~-~~1;~~~.~~.~~;.~l\A'.:~~¡:6;.!,;~.\i\i~,f ::, ,de .. 1ª' e~n.'~~~' las~ .. ~%~ª~· ",º 
er .:in· me j .. ~.r~=r~_·:,L~-~.·:~: d~.~ec·h~~~S-.d~ .. ·10~::·:·su~ca: ~ i:.:.~_rn ~·ª~.os ·:er.a.n·:·e·jer c1 dos> 
cada ·t;~s~~¡;~~y·co~;}~É~L~-i'i¿~fd~';;~~· ~ipÜ~;do:,t~'rri ~o;i~1··;, se. 

pa·r ti e~ ~-~~~;~~x:.;~:}~;~}'~>i··;~i{-~:~~~·,-,i·~~~,s i de~.c ~~~e,;~·.- ::'S~-~=·"e~·~~f.~?·~.~- -ios 
sudCaiiforO¡~~~~'.·:;~~~t:\~~·~~n· :~~- .vo: ni· vOto e·n · l~<~~:~tg~~~·i:¿~·-·:·de·, 
sus pr.;pi~s:: ·.9~f)é

1

r:~~·ntes. ··Además, no tenían 

acerca , de la ':~:i t~a<:ión que guardaba la 

acceso a informa~i6~ 

adm!nist.ración pública 

te_rri tórial ,así' como de ·1a cuenta de gastos de su ejercir.io, en 

v!rtu'd de que el gobernador sólo rendla el informe de su gestión 

al presidente de la República, mismc• que lo designaba. 

La vida democrática estaba práctí~amente suspendida sin 

posibilidad alguna de cambiar pues la administraci·5n territorial 

estaba apegada a las'disposiciones de la Constitución salvo por 

la uni6n del mando militar y civil en manos de una misma persona. 

la situación por la 

Constitución al Territorio impedía la padicipaci•ln de los 

sudcalifornianO$ en los asuntos públicos, la sociedad civil 

requer.ía de espai:i·:is de participación, p•:ir lo que alentados por 
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la ley electoral vigente de. 1918 a 194G que apoyaba la formación 

de 6rgani:z~c.io.~e~·· P·~·1it{c'.as locales sur-gieron ~n Baja California 

Sur "al9unoS: pá.ítid05' de o,'posici6n entre los que encontramos a el 

Partido \io::iali~~~··.~e las Izquierdas CPSDI>, el Partido Politico 

·Libre CPPLY y el Partido Polltico Regionalista CPPR). Y en 1'345, 

la formación del Frente de Unificación Sudcaliforniano CFUS) cuyo 

principal objetivo consistía en un primer momento, luchar por 

gobiernos' civiles, y despUés por e)(igir como requisito para se·r 

.gobernador del territorio el ser nativo. El FUS, se declaraba 

apartidista a pesar de las facilidades que ofrecia·lá legislación 

de 1'318. 

Entre los partidos politicos que hemos mencionado y el FUS 

e~iste una diferencia fundamental• los partidos politices emergen 

de la sociedad civil y tienen·com6 objetivo acceder al poder, en 

tanto que el FUS fue organización emergida de la sociedad civil 

que al declara,.rse apaYtidis~a, se conviyti6 más bien en un grupo 

de presión. 

Otra cuesti6n .que,:es importánte reSaltar es el hecho ·de que 
, .. ,.,, . . 

el F'US no pr:·e~en·~·~ ,·u~·"a-PO:~turá ei:i·. contra del régimen establecido, 
•. ~~:_t."- - . 

por el. c-ÓntYaf.iO'~ · .. en .los' momentos en que el gobierno central o 
... • .·'.-:,.,_ 

en SU' colaborador. La declaración apartidista del FUS y su apoyo 

a lo~ g.;bierr\·o·s loca.les le va.lió la permanencia en la entidad 

durante 20 años mientras que las otras tres organizaciones, 

incluyendo :al PSOl que fue el partido que tuvo mayor penetra..:i6n 

en la sociedad sude ali forn'iana, resultaron organi=aciones 
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~oyunturales de liffiitada presencia. 

Con lo anterior se puede observar· que en 1945 algunos grupos 

de e.c.s., principalmente el rus, intentaban lograr el avance 

necesario para acceder a los puestos pablicos, sin embargo no 

pretendían organizarse para abandonar el paternalismo del 

gobierno central, sino que eStaban dispuestos a hacerse escuchar 

con el ónico fin de participar en la administración del gobierno 

territorial que hasta aquel momento no les hab!a dado ninguna 

oport~~idad. Los ·fusistas esperaban una coyuntura que les 

P"rmi ti"ra puestos menores pero no intentaban 

participa~ ·en las· decisiones gubernamentales. 

El F'US, gracias a SLI 1:irganización, logró penetrar tanto en 

la capital del Territorio como en cada ·una de sus delegaci·:ines, 

sus postulados y el carácter de sus posiciones políticas le 

valieron el apoyo de los gobiernos locales y del centro por 

tratarse de un organismo a.partidista que no se manifestaba en 

contra del régimen, sin embargo su popularidad podía significar 

en poco ti.,mpo la pérdida d" capacidad por parte d"l gobierno 

para imponer sus decisiones. Todo pare•:ia indicar que el pueblo 

sudcaliforniano le cedería al F"US un pc•der que dentro de la 

lógica de nuestro s·istema poU.ti•:o coYrespond!a al partido 

oficial. rue así co.mo, · gi:-acias a las negociaciones entre los 

fusistas, el gobi.eY-no· ce'ntral y· el PRI, que el F'US se desintegró, 
. ·- :: ·'.·.· .. 

al· . verSe incorporad·~S :varios de sus miembros fundadores en la 

administraÚÓ~ ~~blÍ<a· t~rrltorial. 
,··:' .. ·-., . 

Para:· lnicfos· .de la década de los 70, la demanda inicial del 
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fUS, se habla logrado, así Cervantes del Rlo da inicio a la etapa 

de gobernadores civiles, al mismo tiempo que representa una 

segunda etapa en la lucha del regionalismo sudcalifor,niano. Poco 

antes de la llegada de este nuevo gobernador al territorio,. la 

Asociación de Estudiar1tes Paceños en México, decidió luchar para 

que se sentaran las bases para la conversión del Territorio de 

Baja California Sur en un Estado más de la federación. Este era 

el objetivo de Loreto 70, que econtró en el discurso 

echeverriísta el espacio adecuad•:i paYa amparar sus demandas, al 

mismo tiempo .que se esgrimía un discurso crítico al '1paternalismo 

centralista". Asi se fue conformando el discurso regionalista qu~ 

se oponía mediante una intensa campaña de opinión póblica a las 

prácticas pollticas manejadas desde el centro del pals. Uno de 

los objetivos políticos del movimiento Loreto 70 1 -aprovechando 

la coyuntura representada por la sucesión presidencial- ·fue 

presionar al nuevo mandatario nacional para exigir un gobernador 

nativo o con arraigo. 

En este entonces, el PRI, comenzó a hacerse presente en ~l 

debate, contando 1:on el apoyo del gobierno central que ya 

proyectaba la posibilidad y ~onveniencia de la conversi6n de los 

territorios federales a Estados libres y soberanos. 

Como ya lo hemos mencionado, el PRI, no tuvo que espfor:arse 

mucho en Baja California Sur para obtener el lugar d•::iminante en 

la escena polltica territorial. el candidato presidencial del 

PRI, Luis Echeverría requería de la credibilidad de la ciudadanía 

y en el Territorio la situa¿'ión era favorable. el discurso 
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·- .: 

echeverriista de ,
1
•
1v61ver a ·. la· pYOvfriCia." ec6ntr6 ecoi era el 

atender las 

::m:::::r n:e d:::~;;d:~:,;'~~¡,J:[m~r d::' ~~::e ::~yo:e n::~s:::::e, p::: 
que 'el Terri~~;}~;'.,~~~;~f;~;;/:J:~~~~f~rmarse en Estado, asegurando con 
ello, el. ,apoyo,:51_~::}~.:·::·~,~~;~~:~an·ia ·a1 partido oficial. 

A parti~,:·de·.\~ ··,,'des.ignación del primer gobernador nativo se 
.. :~. ;_ .. ·> 

instalaron ·e'n el· ·.,:rerr.itorio diferentes dependencias cuyo fin 

serta crear las· .condiciOnes que se requerían para integrar a la 

media peniñsula al territorio nacional dándole prioridad a las 

comunicaciones. La demanda local se convierte asi, en un triunfo 

nacional. Es en estos años que se termina con la construcción de 

la carretera transpeninsular iniciada ·desde 1929, se inicia el 

servicio de trasborda.dores y otras obras portuarias, se aumentó 

el sistema te~ef6nico, correos y telégrafos, aeropuertos, e 

infraestructura para la irrigación. Esto hechos fueron decisivos 

para el impulso económico requerido por la región a fin de atraer 

capitales y población; el crecimiento en ambos sentidos lograri~ 

las con~iciones legales necesarias para alcan~ar la ~ategoria de 

Estado libre y soberano. 
Entre las medidas· tomadas por la administración de esos años 

tanto a nivel local como federal se encuentran: la pr6rr9ga a la 

zona libre a partir de juni•=> de 1'371, cuya finalidad como motor 

de industriali:aci6n cambió para convertirse en instrumento de 

comercialización de productos suntuarios. 

En octubre de 1972 se creó el Fondo Mi~to Revolvente para 
as 



estudiós de PYe-!nver-slón en el TeYd toYio cuyo objetivo esencial 

eYa impulsaY el' desanolfo, 'sodo'económico de la entidad mediante 

la etaboraci~·n de estudios de viabi lida'd económica que 

facilitaran el establecimiento y expansión de las peque?.as y 

medianas empresas. Se constituyó un comité técnico con la 

paYtlcipación de NAFINSA, la SecyetaYia de IndustYia y ComeYcio, 

el OepaYtamento de Asuntos AgYaYios y Colon!zac!6n, el Fondo 

Nacional de Fomento EJidal y de YepYesentantes del sectoY pyivado 

local relacionados con las actividades industriales. En abril de 

1973 se llevó a cabo la pYimeYa Yeuni6n de gobeYnadoYes paya la 

integYac!ón económica de,la Yegión noYte del pals. Ahi mismo se 

decidió la foYmación ,de un comité de Estudios del NoYoeste donde 

el turismo, la pesca, y las actividades agropecuarias serian la 

base económica a desarrollar. Por último, el fideicomiso Ciudad 

portuaria Cabo San Lucas fue creado por aCuerdo presidencial el 

28 de mayo de 1974 y administYado poY NAFINSA, este altimo 

representa prácticamente l~ puesta en marcha de inversiones 

federales directas en el ramo turístico. 

Todo este impulso trajo como ci:•nsecLtencia lc•s importantes 

cambios demográficos que hemos señalado, hasta llegar en 1970 a 

que de los 128 1 01'3 habitantes, apr•JXimadamente el 54Y. se asentaba 

en las zonas urbanas del territorio, dándose en menos de una 

década, la inversión de la concentraci6n de la población en las 

ciLtdades. 

En mayo de 1974 el TerritoYio conoció la decisión 

presidencial de transformar en ·~n plazo no mayor de cinco meses 
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el Territorio en un ;·Es.ta do' más de la F'ederadón, des pué" de 

tantos· años de lucha '{O~:i·StidC'a1 i f~·rnianos go::arí.ao plenamente de 

los derechos que~- · .. c~~;;._:;i~~·:i·~J~~-~nOs meX i ca.nos les confiere la 
··;'<,\:'·' <::·:,¡:<'.":·,-·:, 

Con,. ti tución~ 

Los ~·cOnte~·i~:~·~~~~S .. ~~·~·~~d~s en est~ .. i:apitulo muestran variOs 

aspectos: la condici6n .de Territorio manten'ia nula la posibilidad 

de democrati2aci6n y por ende de la presencia de partidos 

politicos de oposición; sio embargo, se encuentra ta presencia de 

organizaciones partidistas ~omo es el caso del PSDI, al PPL, el 

PPR y los movimientos regionalistas del F'US y Loreto 70 1 aunque 

los dos Qltimos no pYesentaron oposición al régimen, si pueden 

ser considerados ~omo grupos de presión. 

En el caso del FUS se presentan dos demandas fundamentales; 

el nativismo y dvillsmo y el deseo de lc0s participantes por 

acceder a puestos gubernamentales menores; Loreto 70 es hijo del 

primero y pugna en un primer momento por un gobernador nativo o 

con arraigo y después también por posiciones po11ticas en el 

TerYitorlo. 

En ninguno de los dos ca.sos se da una lucha. en contra del 

PRI ni el deseo de sLtplirl•> en el Territorio porque las 

.:ircunstancias no estaban .dadas para dicha posici~n~ la misma 

estructura autoritaria del Sistema Político Mexicano, les 

obligaba a flexibilizarse ante el régimen si querian realmente 

rezpuestas favorables a sus demandas, tan es así, que finalemte 

aceptaron que el partido oficial tomara las banderas del 

regionalismo y se erigiera como gestor de l~s cambios en 

87 



Sudcal i f•::irnia, las verdaderas fuerzas locales fueron reprimidas 

en el momento de intentar acceder al poder de manera 

independiente, 

Ahora bien, podría tomarse la disolución del fUS como una 

simple estrategia del grupo para lograr que el gobierno federal 

ac 1:ediera a sus requerimientos de un gobernadoY civil, pues 

existen razones para considerar que el rus y Loreto 70 venían 

siendo la misma cosa, nad~ más que con apariencia distinta: se 

encuentra un número significativo de participantes del fUS en 

Loreto 70, ptros están ligados entre sí por lazos familiares, las 

demandas de ambos movimientos son más o men•::is si mi lares, y es tan 

real que lograron hacer presión $Obre el poder, que aún en la 

actualidad se encuentran ex miembros del fUS y de Loreto 70 

ocupando puestos públicos. 

El PRI se apropia del discurso regionalista y de los anhelos 

sudcalifornianos para evitar el avance de las fuer::as 1°:-cales, y 

lo hace tan bien, que se acepta la participación electoral de 

organi=aciones partidistas nacionales con el fin de dar la 

apariencia de democracia pues en los regímenes democráticos la 

legitimidad surge de la competencia, de lo contrario no hay 

triunfo, pero se niega toda posibilidad de participación a las 

fuer:as locales de tal suerte que al momento de la restauración 

de los municipios no había ninguna fuer=a capa~ de disputarle el 

poder. 

La presencia del paternalismo centralista por tantos años 

cre6 una enorme dependencia Oe la entidad con respecto del 
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cantYo, mism~. qw@·:·:haat:'a ,_nueStxcS :·_dí.as p$rñ1~~aca v~gE?nte, pues la 

a~tt t1Jd . '=º".~-~~Ua~te .-':,~·~~.¡~:::b~-~i.~~~~·:.:.~.<·f:~~~~~i" ~on · raspeé to_ a 1as 

damandas. ·dé ;lo!Í /g;uJod5;é~¡;~¡¡,~~:iÍst'~~ ~~e6. '~~;pro~isos, de los 
· ·. ''C~;~-,-:.'¡'\'i ·'.· ";.:~- ..:~:. " 

~;;~;~¡;ii\l~lf ~~~!~~::[:~~~::::;~:::~:: 
, .. ·.·, ''·' . ' 

valor'.' ni,"·l~~Úi:~!dad a los movimient<0s regionali<1tas. Se intenta 

p;o,b·~,.:: ,~.(he.~'¡'.,(, de que al seY m<0v!m!entos generadores de cambloa 

tari·' reléva,.;f.;;,; ,en la regi~n, logrados a través de los apoyos y 
:_ /:: __ :·:'.\_':"' ...... 

l.;~·. :.a.:"ut-?~do's, con el gobierno fedeYal se ereal"on compromisi:is 

táú tos. c~n Ell paYtido oficial promoviéndose conaecuentemente la 

eroinentamentE? pY"iista, pero no 

despoliti:ado, pues pese a larga suspensi.~n de la vida ;:>oHt!ca, 

'1.os s~d~aliforn!anos h1vier.on el coraje .y la, decis.iÚ1 paY·a unirse 

y presionar al poder central en pro de sus: án.lielos: 
"' "" ·.:', ~·· ~· :· .' . . . . , 

Los partido" polltic•os de oposid·~r(úé9.~;.:;,,n a la entidad a 

enfrentarse además de c:on el PRI, '· ·eOn una sod.,dad no 

acostumbrada a la participación electoral¡ sin embargo, se 

tyataba también dEI ltn pueblo capaz de unirse y organi:arse en el 

momento que las c:ircun$tancias as! lo Yequerian, y esa cualidad 

podri~ ser aprovechada por cu~lquier otgani%ací6n de la misma 

manera qu" la aprovechó el PP.I, pero desdEI luego, los demás 

Pi1l"tid·:is políticos no eontaban .:on la superestructura. de esa 



orgarli:ación, de ~al .su,erte que tuvi~,ro~ ;.¡~~-?:~~~'.ery~:ar.:~··~r. tYabaJó 

politic 00 en BaJa California Sur· prácticamente. ~in ~úit;;.~¡,~5 ni 

apoyos por parte .del ··e1.e1:.to~·a>,d•o .• , ' - .. ,.; ·.:.·,/;-.\::;;~:.: ._-.; ·.: .. :;:':·'.·:.:·:_~.::.: .; 1~'.·.:·,:,<-. /.::· ·:··. 
' ·<·-:·/·'.> '·:.·;, ' 

~ ,::·:,::::: ': ;.:~1·;2;M~J:ili~ilti~JJJj~;~~. ::' ':: 
conversión .:.del ·:Terri torío:7en·-~~«.Esta_do~·::í;}·.·srn·;tJ:ol'vida.r 'º-claro, la 

- ·_ ·. · -:·-.. -::·: · :_~:- ·: .. :·---~_ .. -_/;" ::~ :.~-~·;::·<:~~:{F~.::~~~,'.~;:·~~:::;::~:'.~~\:í:~r·:~f't~t;~if:~~:~::x:.:·::.:: r.-·, '._.. -
col nr. l denc la .. entrei',"·.d~cha·:·~~.ans_fcl.óry j'ly_:¡la'.'l_egal'i zaci4n de estas 

organi·~a·~{o.n~s,'.~··~~?~~i,k~r~~r1~~}i·~;~;t~Yi~E~~~ft~tcon·· redoblada 

fu.;Yza a part·i:; 'de: 'la''.gueiú,lua,:y~;;·del)'movimiento estudiantil de 
·,::,_-.- :·:_.':·· <. .·::,_·, .. '-'º'''" -, .. ,,.,.. ,'""?'1::,.";>> 

1'369-; "(·" .,,, :,;,_:/ ::\ij:::·; ,:,:,_., 

AlgurloS grupos. -i~~~i:;~:. :i·~:~i~·~o~~~· e\iñC.6ryformes se unieron a 
. ' .· 

otros' lle'gados de diversas entidades "'d~Í pals, la categoría de 

Estado permitía al fin l~ cci~pet~~cia ~lec~;raL 
::,.'·'; . . · '-.' 

Aunque Baja California Sur no·se ha d{stinguido .por tener un gran 

rió.mero de asociaciones y 5indlc,;tos que. tiendan a la 

democrati:aci6n e al poder 

gubernamental, durante los ar:os _qU'e: se· aryai'i::an encontramos la 

pre5encia ·de i\lguni!s ~órg.ani:::acion~~ ,que:·_tograYon un grado de 

importanc~a en:· su ca_lidad. de oposit'?rá$ o di$ídentes del 

gobierno .. · 
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CAPITULO 3. LOS PARTIDOS PCLITICOS EN lll\JA CALlfORNlA SUR. 

3.1 ANTECEDENTES. 

A consideración de Alfonso Guil!én Vicente, en su te~to Baja 

California Sur: Los Proce_sos Poli.ticos y el Cambio Institucional, 

se pueden distinguir cuatro etapas en la historia de !as 

organizaciones poli.ticas en Baja:.ca~ifoY~ia Sur: 

1. De 1929 a! primer lustro de !a década de los sesenta la 

activ~dad de estas organi:a•:iones se centra en la elección del 

diputado federal que cada tres años representaba el ilnico 

acontecimiento político-electoral en la entidad. 

2. Es aproximadamente en 1954-GS que se establece una 

estructura organizativa del PRI en todo el Tefritorio y en todc•s 

sus niveles, coincidentemente, en la misma misma época llega a 

Sudcalifornia el Partido Popular Socialista. La !legada formal 

del PRI y la entrda del· PPS en la entidad coincidlrian con la 

disoluci6n del rUS tal como lo hablamos señalado en el capitulo 

anterior. 

3. A principios de los setenta se producen dos pro~esos 

soclopo!!ticos de gran importancia para el entonces Territorio: 

los primeros pasos para la conversión de Territorio en Estado y 

algunos movimientos de la sociedad: el caso de Caduaño; las 

estructuras de colonos en varias partes de la ciudad de La Paz y 

las huelgas en Ja empresa Conservas de California y la 

Maqui ladora ARDEMI. Son justamente estos movimientos los que 

analizaremc•s a fin de conc•cer la ai:tividad desarrollada por los 
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partidos al interior. de la sociedad y la participación de esta 

Ultima en·~as Organizaciones en cuestión. 

4. El· final de la dé•:ada de los setenta representa, sin 

duda, el parteaguas en la vida política de Baja California Sur.· 

La reinstalación de los municipios, la conversión de terr.i.tor!o 

en Estado federado, la · designación de Agramont Cota como primer 

gobernador constitucional interino y la consecuente elección del 

Li e. Angel César Mendoza Arámburo como primer gobernador 

Cc•nstitucional electo por los sudcalifornian•:is, marcan el' inicio 

de una vida política más activa aunque alln dependiente del 

centro. 

Para estudiar el impacto que los partidos políticos han 

tenido en el Estado, se hace necesario entender la organización 

social de la entidad al momento en que éstos aparecieron en' el 

entorno p•:ilttico Sudcali forniano. 

A principios de la década de los setenta Baja Cal! fornia Sur ' 

contaba -como ya se había seRalado- con 128 1 019 habitantes de los 

cuales el 54i'. era población ur.bana.' 04 

El repunte económico y el aumento poblacional lograd•:i° a 

través de las medidas del gobierno federal, que permitieron la 

transformación de Territorio en E$tado, trajeron a la entidad la 

apertura de fuentes de ·trabajo, mismas que permitieron el 

surgimiento de una serie de grupos dispuestos a luchar por sus 

intereses. 

1º4 Estructura Económica del Estado de B.C.S., sistema de 
cuentas nacionales; INEGI-SPP, México, 1987, p. 4. 
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Aunque Baja California Sur no se ha distinguido por tener un 

gran número de asociaciones y sindicatos que tiendan a la 

democratiza.e i ~·n e independencia con respecto al poder 

gubernamental, durante los años que se· analizan encontramos la 

presencia de algunas organizaciones que lograron un grado de 

importancia en su calidad de opositoras o disidentes del 

gobierno: 

El Sindicato 11 26 de Julio" fue formado en 1974 por los 

trabajadores de la maquila.dora aEQfil:11 inaugurada un año antes y 

financiada por capital norteameYicano. Este Sindicato emplaz.~ a 

huelga ante el silencio del patrón a sus demandas por un contrato 

colectivo de trabajo; la huelga estalló el 26 de Julio de 1974 

ante la negativa de la empresa con respecto a las prestaciones 

exigidas por los trabajadores. Después de nueve meses de huelga 

la maquiladora se declaró en quiebra y pasó a manos del gobierno 

bajo la administración del INSTITUTO DE LA PRODUCTIVIDAD. En mayo 

de 1975, reabre sus puertas bajo el nombre de 11 Confecciones de La 

Paz 11 y se firma el contrato colectivo de trabajo; en a.que~ 

momento la empresa contaba con la fuerza de trabajo de 39 mujeres 

y 3 hombres, todos ellos sindicali:ados'G9, el Sindicato "26 de 

Julio" se distinguió ·porque tanto en manifiestos como en sus 

estatutos declaraban su independencia y democracia sindicales, 

sin embargo, finalmente el sindicato se afilió a la CTM, pese a 

que de acuerdo con sus propias declara•:iones, la central lo había 

111 "Sindicato '26 de Julio': Siete años en lucha por· Conservar su fuente 
de trabaJ0 11

• En, Al ternat"'No.3. enero de 1983. 
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abandonad•=> cuando más la necesitaban. La Justificación. que dieron 

para su incorporación fue que en el la estaban "sus hermanos 

obreros Junto a los cuales debían luchar para lograr la 

independencia'''". Indudablemente el argumento es 

contradictori1:), no se puede argumentar la lucha por la 

independencia afiliándose a una organi2aci6n incorporada al 

partido oficial y por ende encargada de mantener el control de la 

clase obrera. 

El Sindicato de Trabajadores de la Preparatoria Morelos 

(SITPREMO) es otra de las organizadones independientes surgidas 

en .esos af:os; se constituyó en 1978'º', iniciándoze con una 

lucha prolongada por sus demandas principales: ·el registro ante 

la Junta Local de ·Conciliación. y Arbitraje, la firma de un 

contrato colectivo y la nivelación salarial. Este sindicato llegó 

a contar con 41 miembros. Sus principales dirigentes han sido: 

Edith Gonzalez, Ignacio Rivas H., Manuel Ballesteros, Arturo de 

la Rosa y Patricia L6pez. El SITPREMD se declaró también 

partidario de la democracia interna y la independencia 5indical 

c•:in respecto al g•:ibierno, a las autoridades edu•:ativas y a 

cualquier partido politice aunque en sus filas militaban 

profesores afiliados al PRT. Además, 11 consi dera de gran 

importancia la acción hacia el e~terior, el impulso de una 

educación crltii:a y científica y una vida dem•:icrática en las 

,,. Al table, Mª Eugenia, "Sector Disidente" en, LA COMPOSICION DEL PODER 
EN BAJA CALIFORNIA SUR, Ed. UABCS La Pa,z, B.c.s., Mé•i<o, 1989. Págs. 79-80 • 

... lbid.' pág.80 



escuelas, así·' ·cr.imo ··la solidaridad con cualquier organización de 

trabajáldOre"S · manuales e intelectuales s•:.bre las bases de 

conS(deral"' injus:ta la politlca econ6mir.:a del gobierno"'ºº· La 

fuerza de este sindicato se mantuvo hasta principios de la década 

de 'ios ochenta ya que después de 1'984, el gobierno cambió su 

acUtud negociadora y la organización tuvo que replegar'"' y 

aceptar el 14% de aumento salarial cuando su demanda era por el 

60Y. ... ·Ante tal negoi:iaci6n empezaron a pl"'esentarse enfrentamientes 

inter~os, el conflicto puso en peligro incluso la e~istencia de 

la escuela, de tal suerte, que el sindicato se retrajo y entró en 

un períc•do de tranquilidad.ª°' 

La tercera organización que citamos es el Sindicato de 

Trabajadores de la, Universidad Aut6nom'a de Baja California Sur 

CSTUABCS>, esta organi:aci6n sL1rgi6 de diversas reuniones 

llevadas a cabo por académí~os y tYabajadores administyativos de 

la UABCS, estos encuentros se realizaron con el fin de formar 

alguna asociación _laboral capaz de encaYgarse de negociar con el 

Rector benefi~ios económicos para los trabajadores.. La luch~ da 

e'3te sindicato se inic16 con la demanda de la firma de un 

contrato colectivo de trabajo. Sin embargO, una fuerte cYisis 

interna afect6 a la institución de tal manera que el sindicato 

desapareció antes de su consolidaci6n. El desenlace fue la 

entrega de la Universidad al Gobierno del Estado, el cual al 

, .. IDEM 

UI 11 f"DSCACi Eje del Movimiento Popular Independienteº, en Altetnativa 
No.4. Marzo-Abril de 1993. 
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reestructurar la instituc~~n, .. empezó por liquidar a los 

pr i ne i ~a les .di r i g~ntes de:{ si ndi c~to1 ;·,'; 

L~ ."Cua;ta'-~ ·~ltim~ or.·g~ni-~'aci;·:~-. oP6sitora que se menciona en 

el pres.~nte· capitulo "'es 11 E1 eloque··de Maestros Democrático$", se 

constituyó .con una fra·cción disidente. del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Sección III en 1977. rue promovida 

por tres delegaciones del Valle de Sa_nto Domingo, ~ue requerían 

al Comité Ejecutivo de la Sección para.que solicitara un aumento 

salarial del 50~; asimismo, conminaban a los dirigentes del SNTE 

para que se respetaran los derechos sfndicales y de trabajo de 

los disidentes. La dirigencia del "Bloque de Maestros 

Democráticosº ha sid•:i sin duda una organizaci6n muy activa, que 

ha ido ganando cada vez más simpatizantes y militantes. Pese a 

ser una de las organiza1:iones disidentes más perseguidas, su 

lucha ha sido constante y en términos generales bastante 

efectiva. Su duración como movimiento opositor ha obede•:ido a d·:is 

factores fundamentales: en primer lugar, la organización no es 

ónicamente local como es el caso de las agrupaciones antes 

mencio~adas, sino naci~nal; este hecho le ha valido apoyos y 

negociaciones fructíferas. Por otro lado, pese a que se 

autonombra como apartidista, en realidad sus miembros y 

dirigentes pertenecen a organizaciones políticas nacionales, que 

aunque en apariencia son débiles, en los hechos han resultado un 

apoyo importante y una presión significativa frente a la 

"' IDEM, 
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dirigencia ofiCia"lis"ta."del SNTE'", 

de Baja _Cal i forr:iia SUS 
·, .. -'::. . . : : 

principales :dirlgentes . han sido: Victor Castro, Mirna Verdug<o"Y 

Omar C-~~tr'C;- ·. ·_erltr~~ 6tY.o~r q~ienes también son mili tan tes actiVos 

""del"' Partido Revolucionario ·de los Trabajadores <PRTJ. 

Con lo anterior· se advierte, que en Baja California Sur' los 

"movimientos sindicales a favor de la independencia y 

deinocratizadó.n de las instituciones han sido por si mismos de 

c•::irta duración,' tan es asi, que en nuestra entidad, si bien el· 

gobierno ha log~ado manipular y controlar a·la mayor1a de los 

movimientos disidentes no ha tenido que r_ecur"l"ir a la:; prácticas 

represivas que han sido aplicadas en otros lugares de la 

Republlca por el poder del Estado," siiio::·que se ha mantenido a la 
.;·. 

expec'tativa interviniendo hastá q'Ue. "los ·ffio,/imientos han lleg'ado a 

un 

han 

. . ' . 
punto" de conflicto interrio",tal"; qu~, los propios agremiados le 

<·, 
pedido su inter.venc'ión.::·La ·: ·.-.i!mi·¿~:·excepción es el Blo:ique de 

Maestros Dem•:icr áticos por. i ~~"·: ~.:~~~·~~·~~.~ .. ·:r; i.ba e ita das. 

Independientemente, ·de :ia.~· 6.rganizacio~es mencionadas, -qu~ 
sin duda son para los investigadores las más significativas-, ha 

habido otros movimientos opositores en el Estado que aunque 

puedan pareoer insignificantes por no ser organi=aciones 

registradas y con membrete, han permitido la supervivencia de los 

partidos políticos de izquierda en Baja California Sur como es el 

111 Hay que recordar que apenas en 1989-90 desaparece el nombre de 
Vanguardia Revolucionaria, que en esos años se conformaba con los dirigentes 
del Sindicato de maestros. V señalo que desapareci6 el nombre, no así las 
acciones y la linea a la que pertene'=en como afiliados al partido oficial. 
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caso de·.la huelga de ··la ,·Em,p~_es~."C.anel+:i HnoS 11 , eii el Valle de 

Santo · Domi ngó ' .. e~ .1979·;-, . Esta. .. huel g~ 

di rigent;s del) PartJcio;: d;;i . .Pueblo 

fue canalizada .por los 

Mexicano CPPM> en Cd., 

Cbn7~itl~·t.i~¿;0~fofr~~:d~::t ~o.r'~!,;~,ar Gámez Rascón a. petición de 

:2~50o:· t~~-~~ja_~or'~s-:::-,o'axaqueFj~s; .·.~1 conf 1 i.cto fue resuelto en una 

negOc"faCfón :·a,.;t~·· :\~·:·.;~~:~:a::~~·~ ·concil iaCión Arbitraje a favor de 
·:-» .:·_.·, '"·" 

·1~s t/ab·aj~:di;i;e·s; ·-y, fue reco.nocida .como una de las más relevantes 

en· B~Ja California Sur por'Pa.blo González Casanova, ex-Rector de 

la UNAM"', 

Lo citado arriba, pretende describir de manera general las 

luchas de los trabajadores de nuestro estado por lograr 

organi=arse y defender sus derechos; pero también los estudiantes 

lograron en esos años coordinarse y plantear sus propias 

necesidades. El movimiento estudiantil más importante de Baja 

California Sur, lo representa. sin duda la formación de la 

Asamblea de Estudiantes Sudcalifornianos en México. Este 

movimiento se enmari:a dentro de las luchas estudiantiles de la 

década de los setenta y en general dentYo de un fuerte proceso de 

politi:?:ación de los jóvenes, de donde surgen varios part'idos 

poli ti C.•)5 y movimientos populares"~. 

Durante los últimos meses de 1976 los jóvenes residentes en 

la Casa del Estudiante Sudcal i f•:iYniano pri::itestaron en -:ontra. de 

En un seminario al que se presentó Pablo González Casanova en el 
aud! torio de Ciencias Sociales de la UABCS en ISBS, el mismo Eleazar Gámez 
relató los hechos, ahi, el ex-Rector de la LINAM comentó que se trataba de un 
movimiento significativo ya que, señaló, no es común que un grupo de indígenas 
logre que sus demandas sean resueltas por las autoridades. 

"' Altable, Mª Eugenia. Op.Cit. Págs,7S-SO. 
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!a administración de la Casa, que estaba bajo la responsabilidad 

del Sr. C,~."rloS .Moyr6n quien en aquel momento fungía como director 

·de la misma. La· protesta era en el sentido de que las decisiones 

·con relación a la hora de llegada, recepción de visitas y otras 

que les afectaban directamente eran tomadas por el director de 

manera arbitraria y sin consultar en ningún momento a los 

residentes, además de que el Sr., Moyrón no presentaba el menor 

interés en mejorar las condiciones económicas de la 

infraestructura. de la Cas·a. 

El movimiento creció y antes de finales del mismo año los 

dirigentes salieron de México con rumbo a La Paz con el objetivo 

de divulgar su lucha y organizar a los padres de familia a fin de 

recibir de éstos el apoyo necesario pára presionar en favor de 

sus demandas y lograr entrevistayse con el Gobernador del Estado, 

Lic., Angel César Mendoza Arámburo. El resultado de su 

movilización fue el re.:on•:icimiento de la Asamblea, así como el 

otor'gamient•:i de la autonomía para la Casa del Estudiante y su 

Or'ganización interna11•. Entre los estatutos que regirían a la 

AESEM se in·:luy6 la necesidad de transformar al país para lograr 

que· el proletariado tomara el poder y, afirmaba que tenía cabida 

dentro de la organización cualquier corriente ideológica excepto 

el PRI y los militares'19
• En otras palabras, queda de 

manifiesto que la cuestión de la hora de llegada y las visitas 

sirvió únicamente c•:imo pretexto para la organización política de 

!bid. Pi\g.86. 
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los jóvenes de aquellos añ1:is, algLtiios de l1:is cuales, una ve;:: 

concluida su estancia en la Casa, llegaron a la entidad en 

calidad de profesionistas y activos militantes de la izquierda, 

como es el caso del Ing., Pedro René Meza Verdugo. 

Los miembros de la organización sentían la obligación de 

sostener una relación de solidaridad con los explotados, tanto a 

nivel nacional como internacional. Por lo que participaron en 

varios m•ovimientos políticos de la época. 

Los principales dirigentes de esta •:irganizaci·~n fueron: 

Leonel Cota Montaiio, (actualmente dirigente estatal de la 

Federación Nacional de Organizaciones y Ciudadanos del PRI>, José 

Miguel Sandoval Alcaraz, Juventino Cota Montaño y Pedro René Meza 

IJerdugoat•. 

La organización política de los residentes de la Casa se 

mantuvo durante la estancia de sus principales dirigentes, 

finalmente, la desaparición de los viejos cuadros y la 

inexistencia de nuevos elementos capaces de mantener la lucha 

eliminó· la linea política de la Casa y su vinculación con las 

organizaciones obreras, campesinas y populares117
• 

Como podemos ver, los movimientos opositores y disidentes en 

Baja California Sur, han sido en realidad de corta duración; 

algunos fueron sofocados por conflictos internos dando así a las 

autoridades del Gobierno local la oportunidad de manipularlos Y 

!bid. Pág.87. 
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1:ontr"ola..rlos sin l"'ecurrir a la represión como es el caso del 

SITPREMO o el STUABCS, aunque es importante sel'(alar que déspués 

de que este dltimo se vio 

surgió el Sindicato del 

en la necesidad de disolverse, en 1S80 

(S~AUASCS) como 

Personal Académico 

una oYganización tambi~n 

de la UABCS, 

democrática e 

independiente, que además contaria con muchas más facilidades que 

su antecesor, pues a nivel nacional se había logrado legislar 

sobre el sindicato universitario'". Otros movimientos 

si ndieales fueron copta.dos como en el caso del Sindicato "25 de 

Julio 11
, que finalmente s~ afili6 a la. CTM. Un caso difeYente, 

pero al fin y al cabo concluido, es el de la Casa del Estudiante, 

cuya vida duró tanto como el romanticismo y la permanencia de sus 

principales actores, sin que hubieran· logrado dejar realmente 

marcada la pauta a seguir. 

Indudabiemente, los grupos citados y algunos otros, 

Yealizaron verdaderos esfuerzos por mantener la lu~ha en pro de 

la democratización e independencia de las instituciones; por 

citar algunos ejemplos, vemos que a finales de la década de lo~ 

·setenta intentaron crear organizaciones de masas que fueran 

solidarlas con la disidencia polit!ca y sindical en la 

entidad11
•. 

En ese año se creo el "Frente Sindical Democrático• 

coordinado por el Sindi.:a.to u26 de Julio", el Sindicato de 

Trabajadores de la Secretada de P'esca, la sección 89 del 

lbld. Pág.83. 
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101 



11 Sindicato de ·Telefonistas", el SITPREMD, el Sindicato de 

Trabaja~O.-res·:~el:."' · J¡,'fon.~Vit .. y ,e_LBloque_ -je Maes.tros Democráticos 

de · BaJa .·Ca.llf~r~!"a ·~~/· -. El Frente planteaba la necesidad de 

unifica"r .a :·1o·s ~rabajadore"s bajo los principiós de solidar-idad, 

demo.Cracia sin~ical e independencia del contr-ol oficia112º. 

El 27 de noviembre del mismo año, y ante la ·:risis económica 

que ya presentaba el país, sLtrgi6 el Frente Estatal de Defensa 

del Salario y Contra la Austeridad y Carestla CFEDSCAC>, este 

organismo fue impulsado por las mismas organizaciones. a las que 

además se unía la Asocia•:ión de Estudiantes Sudcal i f•:irnianos en 

México, el rrente Nacional de Abogados Democráticos, los partidos 

polltic•os de i:quierda: PSUM, F'RT, POS, PMT y el SPAUABCS"'• 

Finalmente, y ya en la década de los ochenta se creQ la 

Coordinación Estatal de la Asamblea Nacional Obrero Campesina y 

Popular _CANOCP>, en la que participáYon los mismos actores además 

de diversas asociaciones de estudiantes y colonos. Sin embargo, 

tanto las •:irgani:::acione:s mencionadas, co~o este último esfuerzo, 

no lograron consolidarse ni pe~m~_nec~~ ya ··q_u~ .:a~~rte de ras 

razones cita.das para el desenlace que han 't~nido .. las. a:::•jciac"iones 

disidentes, los ejidatarios .. en Ba·J~',.c~i·¡·~or"!i~:·~-~-~r:·, ·~·án'_ Pr:-7f_erid~ 
ligarse a la CNC y la "cc¡f·y·~ili:i .·cua~do Ía segt:in·d~ :t1a tenido 

.. •' •" . 
mayor independencia no d_e·,ja' de e~t~Y·.af!liada al' pa,'t.Ído ,~.ficial:. 

Es de suma importancia plantear el he.:ho de que la 

IDEM. 

UI IDEM. 
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orgaríizaci6n de estos grup•:os ha sido débil; 'c6mo lo.muestya,sU 

hast~· 
... .. 

incapacidad para maritenerse en la ·lucha lograr·· una· 

:::pu::ta f::::.:f:::::::¿:. :~:Á~e:::_.·::E·~n;il}~'fü¡:·:,1:~~::~·k:d·e:::···. ·. 
" . ~' \'· _,;. 

::::::::: ::::::::ti:~:::iíiil~1~~~¡~::~E~~~~e~iE 
mucho, pero quien car·~~E{' 'de d-i-~ho·~:-.-:~·e~-ió~~-; :>~é/ ·'y~~;. tinpO·s·t bi 1 i tado 

para .dedicarle un ~fe~p~··co~~·t.~~·~:¡~·~;·~>~'-.:: Una~~:¡·~··~·'.~' la que cree o 

que desea, pero que no pued~ mant·e.ner ·ya que antes que nada está 

lograr la· sobreviven•:ia propia y en la mayor-ía de los casos 

Incluso· la de su familia. 
El factor económico ha sido uno de.los principales problemas 

con ·que se han topado las organi;:aciones sociales, politic.35 y 

sindicales, tan es asi, que la primera amenaza que enfrentan los 

militantes activos de estos organismos es el desempleo, si a lo 

anteri•:ir se le agyega el desgaste del discurso disidente ante una 

realidad compleJaf ~e cuenta elemen°tos suficientes par~ 

ju~tificar la efímera Vida de estas organizaciones. 

En contrapartida, y como prueba de lo antes dicho, se 

obser-va la existencia de otros grupos y organizaciones que han 

lo9rado no sól·:i permanecer- sino incluso presionar e influir en 

las decisiones gubernamentales; lü iniciativa privada. 

Los comerciantes sudcalifornianos, representantes del sector 

nativo con mayores recur-sos económi.+:os, son también quienes han 

tenido mayor pr-esencia política. 
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El papel hegemóri.ico.·qu~ h.~~ .. Jugado_. ·1os ·comerciantes en 

nuestro estado se vio ··for:,t·~.l~~-Ú:~~.:.~~·;;.:·::·~~i···régimen de· z6~~~:,ltbre y' 
:.- '. ' - .' .. · .. - .•. · 

el relativo mejOramiei-lto .:d'~··_,,~_~s·: . ··~?:m'-:lD_icaciones a partir de· la 

década de los setenta122 • 

A partir de 1os .ar.os .:'·Qüe- nos ocupan en este cap:!tulo, se 

presentó· un elemerÍto. nu~v~_;_~-~ ·:~-~-:: t~a~a_ba de personas que venian a 

ocupar una posición en el Consejo Directivo de la Cámara Nacional 

de Comercio y Tudsmo de 'La Paz, El C.P., Jorge Santana González, 

pc1r ejempló, que había sido Secretario en el 6Ygano diYectivo de 

la CANACO, fungió como Tesorero General del Territorio durante 

los a~os comprendidos de 1970 a 1974, fue presidente municipal de 

La Paz, de 1975 a 1977 y obtuvo una curul en la V Legislatura 

estatal antes de ser nombrado SecretaYio de F'inanzas del peYiod1:i 

1987-1993 121
• A lo largo de la historia de la entidad se 

encuentran una serie de casos similares, donde queda de 

manifiesto el vinculo existente entre la clase empresarial y el 

gobierno estatal; otro ejemplo seyia el de AYmand•:. Santisteban 

Cota, qUe en 1971 aparece como 22 vicepre~idente de la·Cámara de 

Comercio de La Pa~ y en 1~74 funge como presidente de la misma, 

para ser ,-al poco tiempo Diputado Constituyente P•:iY el segundo 

distrito electoral local; un caso más es el de Adalberto Rico 

Castel, Gerente de la CANACO por muchos años, qwien fue diputado 

local suplente por el primer distrito electoral en la primera 

"' !bid., págs, 43-47. 

IH !DEM 

104 



. ' . 

Legisla tura sudca1 i for·n ta·~aiu .. ~ 

satisfechas. 

Los comer.ci~nt~s '..·t~~·i,á~ - gran interés de mantener buenas 
.,'' : •. 

relaciones con el · Gobútr~~._:Pues estaban convencidos de que el 

éxito de ·sus_ actividaci~~<~~-~p·eryd{a en' mucho de las cuotas gl.:ibales 

de importación écantÍd~d d~ ·artículos que se pueden comprar 

libres de impuesto en: el extranjero). A lo anterior se sumaba la 

existencia de. la tarje.ta ~ M3.r•:hant, utilizada para n1:i 

pagar impueStos. p1:ir las mercancías compradas en Estados 

Unidos1H, dicha tarjeta es un derecho que adquirían los 

comerciantes por pertenecer a la Cámara de Comerci·:i, que gracias 

a esti:is benefic.fos llegó a c•:intar con 973 miembros en 1'376 121 • 

A finales de la década de los setenta, la Cámara de Comer~io 

era el organismo emPresari'al de mayor importancia en la entidad, 

y resulta trascendente para los fir.es del presente trabajo 

señalar lo significativo que es el nómero de afiliados a esta 

organización si se le compara con el número de militantes con que 

IDEM 

IDEM Pá;.51, 
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contaban ·1as asociaciones disidentes ~ntes mencionadas, los 

cuales .vienen además-a _demostr·ar _que. la. falta' de paYticipantes 

para mante.ner la lucha· n~ ·repr7Se~·ta una limi"tante exclusiva de 

los partid~s politicOs de·izqUierda, sino una constante siempre 

que se trata de _opOsici1~n al ré"gimen. 

Un ejemplo de lo anterior es la COPARMEX. Al igual que la 

CANACO, ésta representa una· organización empresaf ial cuya 

diferencia con su homóloga· es su característica antigobiernista; 

la reacción de los empresari•:is fue que mientras _la CANACO llegó a 

contar hasta con 1,284 miembros (1981) el n~mero mayor de 

afiliados de la COPARMEX fue entre 75 y BO'''. Cab~ aclarar que 

~a COPARMEX además de representar una organización patronal con 

mayor independencia respecto al gobierno se m•:istraba más de 

derecha que la CANACO, d~ tal suerte que sus miembros no estaban 

dispuestos a asumir las políticas de aumentos salariales, ellos 

se manifestaban exclusivamente a favor de ~us propios intereses 

sin importarles el destino económico de l?s trabajadores. Desde 

luego, no con esto intento decir que los de la CANACD fueran los 

11 buenos patrones 11 dispuestos a sacrificarse p•:ir sus trabajadores, 

sino que la postura de la COPARMEX era más recalcitrante, y si 

pretendo demostrar que la sociedad sudcaliforniana en su mayoría 

estaba dispuesta a someterse a ·las políticas gubernamentales a 

fin de lOgrar pequeños c. grandes beneficiop económicos, políticos 

y sociales. 

OtYa presencia de suma importancia en la sociedad 

127 IDEM. 
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sude ali forniana·, · ha .. sido", sin la de la Asociación de · ... • ... , .. ,,'.···: 

AgricLil to re~· del' Y~11e: de ; ·S~n:tó· Domingo, 'al igual que la CANAco 

ha ser~id·o·· -'.~~-. t.r.amp~i-~·n··:·~:~ ·~J~·h~:l~.-~·~·t:~.~esa.dos en ocupar puestos 
': .. ''.• ... ·. ".. . .... ':.·:· ~ 

,. 

P,úblko".'· :·e.1 :'.lng,,;,c1eine!'te:.Pérez r por ejemplo, de,;pués de 

fungir'·~o;,,o.:dÍ;é~t~Xde .la ~s~ciacÚn ocupó una curul en el 

p'~_iin·e~ 61~-~~~~.s'.o ::C?ñ"s~ti.tuc'i~n·~,1 local representando el SQ. distrito 

ele~tor~{: 'oui~nte el. trienio. 1975-1978 ocupó el cargo directivo 

el ·Lic., .... Francisco Peláyo L6pez quien después de dejar la 

di rectiva1 fu.e nombrad•,. presidente del comité municipal del PRI 

en Comondú. ·Así queda claro y ejemplificado que la dirección de 

la 'Az•,ciacl6n de Agricultores del Valle de Santo Domingo ha sido 

un im~ortante escalón para las asp~raciones politi~as de sus 

dirigentes. 

_ConcluYendo, se observa que las' fuerzas disidentes y 

opositoras en BaJa California Sur han logrado ~nicamente realizar 

movimientos aislados debido al control que el Estado ejerce sobre 

la sociedad en su 1:onjunto y a la escasez de recursos e1:on6micos 

con que cuentan estas agrupacionés. Las ~niCas organizaciones _qu~ 

han logrado mantenerse lo han conseguido gracias a los estrech•:is 

vínculos que las unen ·con el Gobierno del Estado en su calidad de 

detentad·:iras del poder ·eco!'ómico lo que les da la capa·:·idad de 

.presionar y mantenerse ~~·Í.d.~s Y ·organizadas. 

F"uer•:in éstas .·:·~a;S:· ~~~dici~~es sociales en que emergieron al 

entorno poHtico: ~~déallf'~rnúnó los partidos pollticos. 
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3.2 LOS PARTIDOS POLITICOS EN BAJA CALIFORNIA SUR 1974-1993. 

Tal como se señal6 al inicio del presente trabajo, el 

objetivo principal de cualquier organi~aci6n partidista radica en 

el acceso al poder y los partidos en Mé>:ico no son la excepci1~n. 

Sin embargo, en el caso de las organizaciones partidistas 

enmarcadas en la i;::quierda no p1..1eden peYder de vista, lo limitado 

de sus aspiYaCiones, pues ·estos par~idos no gozan de las mismas 

facilid.ades que el PRI para realizar sus tareas ni en el aspecto 

material ni en su participación en los medi·os de comunicación ni 

en el_ apoyo· de.militantes¡ esto último se debe principalmente, a 

la actual situación pol!tica que guarda la izquierda a nivel 

internacional como. resultado de los acontecimientos de Europa del 

Este· a .. finale_s de 1'389, además, -como ya se había seFi'alad.:i-, los 

ciudadanos 'sa:ben que los pal'"tldos políticos de izquierda no 

cuentan con ~los '1'.lismos recursos que el partido oficial y, por 

otro .. 1.a~~·,: siempre eXiSte él temor a las. represalias. Como se 

indicó aríteriorme~te;>lOs_. ciudadan•:is con aspiraciones p•:olitii:as, 

pertenecierites a· 12.s ::ciase$ poseedoras han nutrido las filas del 

los partid•:is 

poHtico~ ,1~{1J~~Mf~i:J~:r \agiutinado a una peque~a parte de las 

clases trabaJi3.-d0Ya's'.~r.::.que: no · cUentan .:on los recursos eo.:on·~micos 
· :. .:.:<:: >·1.~~:~~:~t:\:_:\')?V?;·~::~~-f:. .. :: 

suficientes:J,.:,par.a::=.·~;~~dedi"carse al trabajo politico de tiempo 
~- -·:; ... : ·.:.~~·~.V .~.;{~~~r:.'.;.:,~~t~'.~fr;\:.: ·:· · .. -::' 

coffipteto· •. ··-~.~J··.~";,\~~\~-~~~~anza de llegar a algún puesto (para las 

orga~iz~~~~~·~S}~~ i~:q·~:i·~Yda> era -en los años anteriores a lr:cs 
\¡' .-

que· ~os/.~_c:l.i"P:~~-~,·:· :·~·¿,'fuO··~.dfputado., de partido y en la a.:tualid.ld a 

través ··de-. las liztas de representacii!in pr•:iporci 0: 0 nal, como 



regi.dore~ o si se dan las condiciones logran que se les reconozca 

alg1~1n ·.t"'.'iunfo en una presidencia municipal, qu~ finalmente son 

los Unicos puestos a los que se les permite acceder; en el caso 

del Senado sólo pueden· llegaY ~uienes ganen la elección de 

mayoria, y lo mismo ocurre en el caso de las gubernaturas; 

i~dudablemente, hacer referencia a la Presidencia de la Rep~blica 

son palabras mayores. 

Cabe aclarar, que en el caso de los Qltimos tres puestos 

señalados, no se trata de imposibilitar a los partidos opositores 

para ganar una ele..:ci·~n de mayoria, prueba de ello es el estado 

actual que guardan tres de· lo~ municipio~ sudcal if•:irnianos que 

están en manos del blanquiazul; pero indudablemente no siempre se 

recon•:icen estos triunfos.u•. 

Lo anteyioy tiene la finalidad de señalaY que a difeYencia 

de los paytidos de i'quieYda, los militantes del PRI, y ahoya 

también los del PAN tienen la opoytunidad de accedey a caYgos de 

la al ta y media bur1:i-cracia aün cuando no sean de elección 

popular, pues si apoyarori a t.tn candidato' que :5e coloque en el 

Senado, en una· Gube.rnatura, en una Pl"'esidencia Municipal e• en el 

mejol"'.de los casos en la Presidencia de la República, éste les 

dará puestos de c•:inflan=:a, o pueden aspirar también a empleo5 

m Es a partir de las elecciones de 1'388 que se les ha permitido a los 
partidos poHticos opc·sitores el acceso a esos puest·Js; Muñoz Ledo entró al 
Senado de la Repilblica por el rrente Democrático Nacional CFDN>, y en el caso 
de las guberna~uras, tenemos la de Baja California ganada por Acción Nacional, 
y el caso que se dio en la contienda federal de 1'391 cuando Ramón Aguirre 
renundó a la gubernatura de Guanajuato gracias a la movilización de la 
sociedad civil en defensa de su voto quedando como gobernador interino un 
panista; pero en el caso sud.:al i forniano los cambios en ese sentido se 
presentan hasta las el2cciones l·:ic.:\les de 1993. 
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bien remunerados dentro de .sus ·par'tido's,_ por. 10· anter:i~r· ·se 

considera al control estatal como, 10 mismo que control del PRI, 

pues al ser los priistas los que cuentan con la mayoría de los' 

puestos gubernamentales, sean o no cargos de elección, su 

condict6·n de burócratas les permite mantener el dominio de los 

gobeYnados, y para probar la fuer%a· y el poder de la burocracia 

en.Méxi~o, se puede ver que durante los óltimos 22 años (desde 

Luis Echeverria hasta Salinas De Gortari), los presidente$ de 

Mé:<i·co ya no son políticos de carrera, sino bu1~ócyatas que han 

salido de las diferentes Secretarías de Estado para ocupar la 

sHla presidencial sin haber ocupad" antes ningdn cargo de 

elección. 

En el caso de la izquierda mexicana -a la que se ha acusado 

muchas veces de electorera-, no se toma en cuenta que en realidad 

los milit.:\ntes de estos partidos hacen un gran esfuer:o económico 

durante el tiempo de elecciones para mantenerse en el trabaJ•:i, 

por tanto resulta casi imp?sible lograr la permanencia del mismo 

námero de gentes de tiempo c·~mpleto en el trabajo partidista 

cuando no se cuenta con los recursos mate~iales que eso requiere. 

Los partidos políticos en México se presentan a la lucha 

partidista propia de las democracias representativas porque no se 

trata de partidos rev.,lucionarios ya que estos ~ltimos son los 

que han surgido de alguna revolución armada o los que pretenden 

llegar al poder a través de una yevoluci6n. Cito: ''la e~presi6n 

revolucionario puede referirse a un objetivo, esto es, a la 

transformai:i·~n final y total de una sociedad, o a una política, 
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esto.es, ·a.~a ,)~_qu·~~·~-=~6_n.'fisica o no, del enemigo,··y/o".a·que e~ 

partido .s~ ·ti-ay~:~h~~~~~.'-~·~·~~ el poder por medios revoluc_io~ar.iOs. (o 

era. re~O:l'~.:·i~~~r·i~'"~~·t.es· de haCerse con el poder) 11 .1u .. 
• ,. 1 ... 

'En·.e\'.~~'.i~ó:'ci~':1~s .Partidos Políticos de oposición en México, 

· eSta~~~- · 'ant-e ·, partidos reformistas que van a las elecciones 

.paci·;~t":·~-~-~~~~e:, pretenden llegar al poder con· la intené:ión de 

r~f·:iY.m4r .e1 .. régimen esti\blecido a través del Sufragio y aunque, 

sin duda, algunos de ellos han sido partidos de oposición pro-

gobierno que han presentado una oposición centrípeta como es el 

caso del PPS y el PARH (y hay quienes afirman que actualmente 

también el PAN), no todos han presentado la misma tendencia. 

Pero, ¿cómo y por qué aparecieron diversos partidos 

políticos en la arena electoral mexicana? 

Al iniciarse la década de los setenta, México enfrentaba 

·conflictos politices de gran magnitud: el sistema político 

mantenía cerrados los canales de representaci6n política y 

resentía' aun la crisis del movimiento estudian.til de 1'3GB, la 

votación al PRI se veía mermada; por esas. causas, la politica 

económica tuvo que- dar cierto giro a favor de las clases 

populares provocando as! una fractura en las relaciones gobierno-

burguesla. Se presentó también la insurgenda sindical y su 

represión, la radicalización _ideol6gfca de algunos grupos en las 

universidades públicas, ónica instancia civilizada que se dejaba 

a la izquierda no encuadrada en el PPS; así como la escalada de 

inseguridad y violencia rural ... Por l1ltimo, se libr~ la "guerra 

... !bid., p.lg.277. 
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sucia" mexicana contra la gueYr:)·l.~a.· q~e· ~.u.rgi_~·. e.r:a .. _el,. ·¿~mpo Y. la_ 

ciudad. Tc•dos estos eleinerítos' pa·~~~'?n ·::.-a ':~-~:~_(i~·~r~·;. l~-~~.-··ca:~a·. ve: 

institucional-' de·;.¡"¿{ P6i}'t'.rd~:";(·~"e:~:¡;~a'~·~,;0 ., más densa trama no 

:::::er::vi:::::::d::::::es or::::::~0~:~6E:~~-S~~~-i;~,·~¡t·Ün~{·:~: ... 
Auscul taci·~n y Coordinación (CNA~) '-~,~··: (,_': ~¿/~~~·/.~·:':¿-¿;·~:;;uy) i~r~n 

Paz. Y .; Lui~;;~:'JÜ1orol, i ideres intelectuales notables (Octavio 

sindi1:ales (Oemetrio Vallejo), l:l:dere~·estt.idiGlnt.iles 11 la plana 

mayor del Consejo Nacional de Huelga gue 'ei gobierno hospedó en 

Lecumberr i ua:ii, (Heberto Castillo) y otros. Este heterogéneo 

grupo pasaba de la oposición a las decisiones claves del PRI, a 

la oposici6n al sistema que incluía al PRI, es decir, no 

permanece en contra del partido, sino que va más allá: al 

anfrentamiento político con el Sistema. 

De ahí surgieron una serie de organizaciones políticas de 

oposición centrifuga, es decir, independientes del gobierno tales 

como: Movimiento de Acci•!in y Unidad Socialista <MAUS), Movimiento 

Obrero Socialista (MOSl, Partido Socialista de los trabajadores 

CPST>, Partido Mexicano de los Trabajadc.res <PMT> y Partido 

Socialista Revolucionario (PSR) a las que habría que agregar las 

nuevas siglas derivadas de l~s escisiones del PPS y PCM Partido 

del Pueblo Mexicano (PPM) y Unidad de I:quierda Comunista <U!Cl 

"' Molinar Horcasitas, Ju.an. Op. Cit, pAg.88 
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y, desde 1uego_·:_~1 · PRT.123 ',· 

Al result·a:do ~-d~- ésta~e"r_er.~esCencia pol!tica ·provocada:por-·e1 

:: :oc:::::::· · ·~Lti:f~J~l,{~·¿·tl/;:~g~::e:u:na:ra:::et:ª:·ª· ·.~::r::: :: , 
· ... :-·:.-,. . ..... ·?~?/"'._.. ·· ... -[; 

Acción Nacional'· en ·1976r•'·que trabado''en una •Úsputa interna en ·1a 

que se d~báÜa'.ie{i~~~bd{:; ~i'destin~ •d1!t. parÍ:!do, fu~ incap~z 
.. ":-::· .< -'.':.:: ·; "··-/ 

de acordar":u·~::.·ca'nei·i·ifato;'presidencial opositor al ·PRI en la 

cont'ienda de •.'~.~~·\~'!¡;6·.} .Como 'el PPS y el PARM apoyaban la 

candidat~ra prIÍst~;:: ~1:.~¡st~ma partidario sufrió su más grave 
.. _,.· : .-:: . 

recaída: José.,.,'Ló·p~-~- _.Pé:1rti110 tuvo qL1e hacer campaña contra 

adversariOs é:u'f4so~·'Y pOY eso mismo terribles: el descrédit1), la 

abstencil.•n, .• -,el ridict..llo de una . ..:ontienda sin rivale$':14 • 

Esta grave reC.aí da del sistema partidario, originó 

indudablemente una.prófundi:ación de la falta de credibilidad en 

la legitimidad del sistema político mexicano tanto al interior 

•:omo al exterio'r del país,. de esta manera, el presidente de..:id,ió 

realizar una reforma política, la. cual diera como resultado la 

recuperación· política del pals a través de ia democrati=ación·del 

sistema1311 • 

Induda~i~mel"!.te, .- la. reforma de 1977 p'oseía una gran capacidad 

de lagitima.c!°o!in ."del sistéima electoral mexicano; vin"o, en cierta 

forma, a beneficiar a 

!bid., pág.89 

IDEM. 
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emergidas de los confllo:tos ya , citados·, ... pues no beneficiaba 

exclusivamente a los paYtido:;is. que ya ;.g.o:::aban· de re'gistro, sino. 

que abría posibilidades para qu~ -~·otras organizaciones 

participaran legalmente en las· elecciones. Esta medida resulta 

importante porque de no haber~e permitido la ·asistencia de estas 

fl.lerzas a la competencia e_lectora.1, los.· conflictos sociales 

hubieran continuado en el país· : h,asta llegar a una reforma 

definitiva del Sistema. 
; ... 

Además de lo anterior:, ~a ".'eforflla·.Politica fue acompañada de 
. . . ·. .. . 

una ley de amnistía benefi.c,1.a~.do. a ·un buen n<lmero de presos y 

prHugos políticos, ·,con lo.,, cual: se daba salida política y 

JUridlca al aciago,· período , de· 'gúerrllla ·urbana y rural que 

transitó el :·pai'~' dÚ~-~~·te Jos ~etenta•H. · 
Entre¿· los· "prlndpales beneficios que la Ley Federal de 

Organlza~r~~~.s ,.Polltlcas .y Procesos ElectoYales CLFOPPEl ofreda 
'" 

a··-"10s.·pat-'t'i'd~s· ·de oposición encontYamos: . la garantía de alcanzar 

¿ur~i~~ .. -en-·¡~ ,Cámara de Diputados .,a través de la represen~ac i ·~n 
. ' . . . . 

propOr·~fon~l ;- la conservación del voto de los representantes de 

todos los partidos en todos los órganos electorales; el 

establecimiento de la posibilidad de obtener el registro ·•ediante 

el condicionamiento ·al resultado de las elecciones, fijando una 

cláusula mínima (el 1.57. de cualquier votación federal)¡ el 

señalamiento de la. insaculación C•:imo métod•:i para integrar las 

Comisiones Locales y los Comités Dlstritales¡ también ubicó en Ltn 

órgano colegiado (la Comisión Federal Electoral) la mayorla de 

"' !bid., pAg.'36. 
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las atribuciones de organi:ad6n , y ViQilancia electoral, 

reduciendo formalmente e.l papel de l~- Secretaria de G6beYnación 

en asuntos •:laves como el registro de Partidos; creó figuras 

Jurídicas nuevas, como la de asociación politiCa y declaró a los 

partidos entidades de interés público, además establec!a ciertas 

pregorrativas a todos los partidos con registro'17 • 

En contrapartida, la nueva ley no facilitaba la vigilancia 

electoral necesaria para suprimir el fraude electoral, .ya que el 

gobierno aseguraba. para sí la hegemonía en las instancias 

•::irgani :::adoras, vigila.doras y calificadoras de los procesos 

mediante la presencia de un buen nQmero de sus representantes y 

miembros priistas unido a la comparsa PPS y PARM, a la cual 

habrla que sumarle la presencia d~l representante de. la 

Secretarla de Gobernación y de un Notario Pó.blico13
•. 

En e~te momento, a ra!z de la reforma política los partidos 

de izquierda aparecen a nivel nacional como instituciones 

dedicadas a la lucha electoral, Din embargo, éstos surgen desde 

sus inici•::is 'muy segmentados y en consecuenc'ia débiles, ya que la 

propia reforma permitía la proliferaci·~n de organizaciones y 

partido:i'3 políticos. Resulta. indudable que el fraccionamiento de 

la i:quierda ha sido ,uno de los factores determinantes para que 

est•jS partidos no hayan logrado ocupar los suficientes puestos 

para que su voto resulte realmente significativo en la toma de 

'" lDEH 

m Rodríguez Araujo, Octavio. La Reforma PoUtica y Lo;,s Partido;,s en 
~' Ed. Siglo XXI, ?.!gs.81-'35. 
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decisiones. 

L•::is movimientos políticos1
H de la década de los setenta, 

se prese·ntaron a nivel nacional, en realidad, por aquellos años 

casi en todo el país surgieron gr1.1pos decidid1:is a prezentar una 

lucha frontal en pro de sus demandas. Ba.ja California Sur, pese a 

los éxitos obtenidos con respecto a las aspiraciones del FUS y 

Loreto 70 que habían comprometido a la sociedad sudcaliforniana 

con el gobierno de Lula Ec~everr!a y por tanto con el PRI, no fue 

la ex•:epc!ón. 

Mientras el pais vivía la situación política que antecedió a 

la ref1:ititta política, en nuestra entidad se producían también 

algunos movimientos políticos y sociales con importancia como los 

real izados por las organizaciones sindicales, de colonos y 

estudiahU1s ya el tadas, además del movimiento campesino de 

Caduaño, y de algunos colonc1s que requerían de la posesión de la 

tierra, créditos para trabajarla y servicios. 

Algunos de los _participantes en esos movimientos decidieron 

formar un organismo de participación política: el "Grupo Ac1:i6n 

Popular" (GAP)"' ql.IO actuaba de manera independiente del 

Gobierno-. Era la prim!ra vez qL.te la hegemonía gubernamental se 

rompía en Sudcalifornia. En el· seno de esta organización se 

debatieron las concep.:icnes de la i:::quierda independiente en el 

país, y parte de su membresia decidió acercarse al Grupo 

m Se hace referencia aquí a la guerrilla, movimientos sindicales, 
mvov!lizac!ón estudiantil er 1972, huelgas en la UNAN etc. 

m Guillén Vicente, Altmso. la Cc1mposici6n del Poder en Paja Cal i forn;a 
fu!!:. Op, C!t, p.!g .182. 
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Comunista Internacionalista (GCil, simpati%ante de la 111 

Internacional"' • La integración del GAP y el GCI se dio en 

19i:S, y en septiembre de 1976 aparece fLtsionado al Partido 

Revolucionario de los Trabajadores <PRT)'". Se trata pues de 

una' organi%ación partidista que surgia vinculada a las luchas 

sociales más lmpo.rtante" de los años setenta en Sudcali fornia. 

Con ·lo anterior queda claro entonces que el GAP fue una 

organización que aglutinó a los grupos combatientes por la 

democrati:ación de las in5tituCiones en nuestra entidad; además 

hay que recordar la existencia de otras or9ani::aci1:ines ya citadas 

en 'el primer apartado de este cap.i tul o como lo repl"'esenta el cas•:> 

de los dirigentes de la Asamblea de Estudiantes Sudca.lif..:irnianos 

en México de la C••al surgieron algunos. de los dirigentes de los 

partidos· pol!tic•'S en nuestro estado, mismos que se nutrieron 

'también de algunos participantes en los movimientos nacionales y 

que llegaron aquí después de las derrotas sufridas a nivel 

nacional gracias a los ueficaces métodos 11 uti 1 iza dos por el poder 

del Estado y las contradiccic·nes internas, 

Se c·c·nsidera que ha quedado más o meni:is c:laro, qLte la 

·presencia del PRI se ha dejado sentir desde su nacimiento en la 

entidad, pues la p'opia condicion de Territorio redera! le 

imponía las decision~s tc•madas desde el centro p•)r los Gobiernos 

pritstas, sin embargo, no podemos olvidar que este partido a 

nivel estatal se estructura formalmente a partir del segundo 

10 IDEM 

"' Gu!llén Vi<ente, Alfonso. Op,Cit, P~g.183. 
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lustro de la década de los sesenta y que sus filas se nutren con 

los'ex-fusistas; los actores de Loreto 70, la clase empresarial 

sudcallforniana y los miembros de la Asociación de Agricultores 

del Valle de Santo Domingo, es decir, son las familias y los 

grupos pudientes de Sudcalifornia los que forman el PRI estatal y 

quienes se han mantenido en él hasta la fecha nutr!éndolo cada 

día con sus amistades y familiares de similar condici6n 

socioetonómica además de la lealtad de la clase trabajadora con 

la que t1:int6 ese organismo hasta hace poco tiempo. 

Por su parte, Acción Nacional hace los primeros intentos de 

formar un comité regi•:inal en 1969, sin embargo, es hasta al 

primero de mayo de 1976 cuandó un grupo de personas encabezadas 

por Espiridi6n Sánchez y Salvador Landa constituyen una 

organización panista local, que si bien no estaba del todo 

apegada a los estatutos de ese partido, ha sido el núcleo 

dirigente a nivel estatal. En 1974, el PAN figuró en los comicios 

para elegir el Congreso Constituyente del Estado obteniendo el 6% 

de los votos, pero como aun carecía de una organización 

perm.anente no volvió a estar presente en la lucha electoral sino 

hasta 1980"'. 

Es el Partido Popular Socialista el primer partido de 

i:quierda que apareció en el entorno político de nuestro Estado y 

aparece de manera simultánea con la primera organi%aci6n lormal a 

nivel estatal del PRI, como ya habíamos señalado, c~ando aún era 

Territ•:irio federal; fue organizado por el Sr., Gorgonio Hernández 

'" Guillén Vicente Alfonso •.. Ibid. pág. 182. 
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Monroy, quief1 habia."sido minero en s·anta·.Rosália y ,San· Antonio. 
• • .- •• " ... <. .,: •• ,- _;-

El ·~ps. obtuvo· de·:; h_e~~º': el ·.:7~-22x' ·d~:·;:)~~-.·:.-y~·t~~' en: ·1'367 1 ~~, .. dn 
'/,~ 

perder de' •· •. vi~::ª,;~~: ~~~t'.:::i:;?·~(~;é'~:~:¡~-'tf.~;~'i~; .. ' ;~ueiios a~os se 

t~atabii .· de.un'1partfdo: pro·,-gobfifrno;·,::·"',i;·ñi\1el:.!ocál .no ha h"1bido 

ning(m ~\~~:'. def1'.~~~·\d:{~l~~,if1~~·~~}~~~tq~~~~~s; acuse ·de seguir la 

1 inea gobierni sta··:de 1 su.'·.dfr.igem:ia·''naci'onal. 

·~ ni~~~: ,~,~~·~~}:~~~~~~,:~t~-~"f/~¡~~:.'.s~i~alado, el PPS era en 

1974 la ·segunda ::rüer:ia': eledoral.¡ de. tiecho en la primera y 

segunda_ l~~isl-:a-tú~~· ·:.d~·l et?itadc:i fue el-_único partido de op·:.sici•!.n 

que llegó al Congreso l<ocal, la ·responsabilidad recayó en el 

primer caso, en el C. tranci~co HigUera Mart.tnez (quien después 

ingresó a las filas del PRI> y en el segundo en la persona del c. 

Julio Pimentel"' Cque después fue miemf;>ro del F"DN y finalmente, 

antes de morir, del POS). 

En 1'376, se dio en el seno del PPS una ruptura a causa de 

las elecci·~nes de 1975 en Nayarit, saliendo de esta organizacii~n 

el grupo de Alejandro Gascón Mercado quien hab.ta contendido por 

la gubernatura del Estado después de pedir ·licencia en el cargo 

que ocupaba como Presidente Municipal de Tepic. Se dice que él 

ganó la guberantura pero que el Sr., Jorge Cruickshank negoció 

ese puesto con el Est~do a cambio de un escaño en el Senado que 

él mismo ocupó al contender como candidato del PPS y el PRI por 

el Estado de Oaxaca, mientras, para calmar a Gascón Mercado se le 

"' Al table, M~ Eugenia, Op.Clt. PAg.75 

10 Sánchez Mota, Gra:.iella. La Composición del Poder en Baja California 
Sur. Ed. SEP y UABCS. La Paz, B.C.S., México, 1989. PAgs. 166-167. CAnexo). 
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ofrecía la Sec'retaria General .. del .pf:-51•• .• Por ~sa r:a:ón-, Gasi:·~n 

l'!erc .. do decide deJar l·,.s· .fÜ·a,¡ de'e.ieº':l'..rtido y· dárse a l ... t .. rea 

de formar el PaH:idci dél Pu~b:~o ~e-~icano <PPMl. 

l.os dirl~entes, \!el PPM, se pronunciaban por la creación de 

un gran '.frente' nacional, de una 11 gran asociación de fuer~as 

democráticas y patriotas" 1~7 , de hecho declaraban: "el PPM, nace 

como un frente amplio con una aspirac.ión comtJ.n y en el momento 

que se den las condiciones de formar un partido Onico de 

i:quierda, éste se uniformará y desbaratará para formar parte de 

aquel, sin má5 emblema y bandera que la que se decida en esa 

reunión de unificación 1114
•. El Partido del Pueblo Mexicano, nace 

con una tendencia diferente a la de su progenitor (el PPS), en 

ningón momento se presentó como partido go~iernista y su postura 

de inicio era apegada a las teorías socialistas; pero no se 

manifestó como partido dogmático, sino como una organi~aci6n 

democrática y progresista dispuesta a fusionarse con otras qt.te 

sostuvieran la misma tendencia ideológica a fin de hacer t.tn 

frente con los demás partidos d" la izquierda 

independiente, de he~ho desde sus inicios se unió -para los 

trabajos partidistas-, con el PCM, el PSR y el PMT. 

En 1991 el PPM solicitó su registro, pero la solicitud fue 

Entrevista al Sr. Eleazar Gámez Rascón, quien fungió como dirigente 
del PPH en Baja California Sur, el 28 de noviembre de 1990 en la oficina del 
Partido Democrático Sudcaliforniano CPDSJ. félix Ortega No, 640, entre Juárez 
y Normal. La Paz, B.C,5. 

Rodríguez Araujo , Octavi o. l_,a,__,;,P.s;.e fc:.o"-r,.m,,_a ..1.P_,0..,1_.1_,_t.,I c,.a,_,_,1,..0..,s_.P_,.a.,_r_.t"'i d.,o ... s._,.en,, 
~· Ed. Siglo XX!, 9@ Edición, México 1987. Pág.232. 
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rechazada el 11 de junio de .. ese aílo por 5 votos en contra CPRI, 

PAN, PPS, PARM y PSn y uno a favor CPCMl '" ¡ el argumento para 

la negativa fue que ese paYtidO.: no' ·cumpHa con el tiempo de existencia 

establecido por la ley, ya que lle~áb~_·_s··.·.-1 ~ños nueve meses de actividades 

indepe~dientes del PPS y la legislación electoral establecía cuatro años'". 

Desde luego, la escisión del PPS repercutió a nivel nacional y nuestra 

entidad también vivió el conflicto. 

El PPM en Sudcall fornia fue promovido por el propio Gascón Mercado y 

confluyeron en él una parte del PPS estatal y nuevos mi ll tantes de Cd., 

Constitución. Los principales lideres. de este partido en nuestro Estado 

fueron: el Profesor Rubén León y Manuel Ortiz Macarena. por la Cd., de La Pa;:, 

y en Cd., Constitución fungió como dirigente el Sr., Eleazar Gámez Rascón. El 

PPM es uno de los partidos de izquierda que han tenido mayor actividad en el 

Estado, sin embargo sus éxitos electorales fueron en realidad efímeros ya que 

el (mico logro obtenido por este partido fue una curul en 1980 en que el 

partido fue a las elecciones con registro condicionado a nivel local, en 

coalición con el PCM y el PSR. Dicho proceso elect.:iral fue la causa de la 

escisión del PPM a nivel estatal por las siguientes ra;:ones: las tres 

organizaciones que se unieron para presentar candidatos a las elecciones 

habían acordado que la lista plurinominal seria encabe:ada por Elea:ar Gámez, 

sin embargo, a óltima hora la dirigencia nacional del PPH cambió los planes y 

quieri ocupó ese lugar fue Manuel Ortiz Macarena, en virtud de que éste había 

estado al la.do de Gascón Mercado desde Nayari t, de tal suerte que, una vez 

pasadas las elecciones, un importante contingente de Cd., Constitución 

Molinar Horcasitas, Juan. Op. dt, pág.105. 
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abandonó las filas del partido1 Eleazar · Gtimez Rascón, Florentino Ortega 

Cárdenas, David rlores Quintanar, Luis Beltrán Alvarez, Luciano de la Rosa, 

José Soto Mol!na y otros. 

Poco después de esta ruptura el grupo que abandonó al PPM se incorporó 

al Partido Comunista Mexicano (PCMl. Esta organización existió desde 1919 a 

nivel nacional y pasó por diferentes etapas a través de las cuales osciló 

entre posturas a favor y en contra del régimen, pero en términos generales se 

mani (estaba en pro de la unidad de la izquierda en México si no en lo que se 

refiere a principios, si en cuanto a actividad política. 

En Saja Cali fornía Sur, el PCM acti:io por un lapso corto de tiempo, sus 

propuestas para la entidad -al igual que las demás organi.:aciones- eran !as 

mismas c;ue a nivel nacional. Este partido fue dirigido en el estado, en un 

primer' momento por Manuel Lucero quien logr6 ha~er de él una organhadón casi 

familiar. 

F'inalmente, se unieron al grupo los ex-pepemistas con Gámez Rascón a la 

cabeza. A principios de la década de los ochentas, el PCM y el PPM nacionales 

se fusionaron para dar nacimiento al Partido Socialista Unificado de México 

CPSUMl. 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores, está íntimamente 

relacionado con el trotskismo y la IV Internacional. De los grupos que 
• 1 • • • • 

formaban est.as· .. ór9.iniz . .iCio,nes surgió la Liga Comunista Internacionalista y la 

Liga Soda! is.t.a¡ la unHicaclón de éstas dio como resultado el Partido 

Revoluci~~a'r~?·. ~e los Trabajadores <PRT> en 1976111
• 

ce· 'á~u.eY.do con sus antecedentes queda claro que el PRT se estableció, 

quizá, con\6 el . .'partido más ideologizado de la izquierda mexicana, su postura 

111 RodrÍguez Araujo, Octavio. Op. Cit, págs.205-210. 
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obedece totalmente a los principios socialistas sostenidos por León Trotsky. 

Sin embargo, lo anterior lejos de serle· 6til fue la causa de sus fallidas 

luchas electorales, pues su postura ideológica lejos de variar de acuerdo con 

los cambios presentados en la sociedad y la forma de hacer política en M~xico, 

se mantuvo inamovible por muchos años Cl)nvirtiéndose en un partido dogmático, 

sin embargo, durante los últimos comicios celebrados en Sudcalifornia, el PRT 

se declara póbl icamente a favor de Acción Nacional, apoyando sus demandas y 

dando el aval moral a sus triunfos reales y supuestos. Este partido logró su 

registro condicionado a nivel nacional "en 1'381 .:on dos vot.:is en contra (PAN y 

PPS>, ~in embargo, sólo conservó e.l registro hasta 1988, ya que en 1989 le fue 

cancelado por no alcan:ar la votación requerida para mantenerlo111 • 

En el mismo año de su creación el PRT hace su aparición en el entorno 

pol!tlco de Baja Cal! forn!a Sur, su formación en la entidad se debió 

principalmente a que algunos de sus miembros participaron en diversos 

movimientos sociales como el de los campesinos de Caduaño, de algunos colonos, 

de pescadores y trabajadores ·de las industrias textiles. Este partido inició 

su lucha local por el registro condicionado en 1978 y al no obtenerlo se 

registró en 19791
" como Asociación Política, 10 anterior le impidi~ 

participar en las elecciones en ese mismo añoJ casi inmediatamente logró que 

se le concediera nuevamente ~l registro condici1::inado para las elecciones de 

1980 pero no consiguió pegar al 3Z obligatorio en el Estado, quedando 

nuevamente sin registro. Es hasta las elecciones de 1982, con Rosario !barra 

de Piedra contendiendo por la Presidencia de la Reptlblica que el PRT logró una 

Molinar Horcasi tas, Juan. Op. Ci t, pág.102. 
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votación. de 2, 777 votos en la fórmula de representaci6n proporcionalm a 

nivel ~ocal, cifra que lo colocó como tercera fuerza electoral en el Estado. 

Sin embargo, el repunte duró muy poco tiempo y no le red! tuó ningún puesto de 

elección popular en el Estado <no se trataba de elecciones locales). Es hasta 

1990 y con la coalición PRT-PRD, que el partido que nos ocupa logró Introducir 

un regidor al Cabildo, pero sin que eso le significara el registro definitivo 

en la entidad. 

Los principales dirigentes' de ese partido en Sudcal: fornla han sido el 

Arq. Gllberto Piñeda, el Profr. Víctor Castro y la Profesora. Mlrna Verdugo, 

entre otros. 

El padrón de afiliados del PRT en Sudcalifornia es tan raquítico como el 

del resto de la izquierda1
" aunque cabe mencionar que han contado con una 

clientela política constante, al menos en la entidad. A partir de 1982 cuando 

logró la votación arriba citada, el PRT no se ha fortalecido, más bien se ha 

mantenido como uno de los partidos pol:Lticos más débiles, no sólo a nivel 

local sino también a nivel nacional'51
• Pese a su debilidad el PRT no ha 

presentadc• mayores problemas dentro de sus filas, es decir, no ha sufrido 

escisiones (en el Estado) lo que le ha permitido mantener a sus dirigentes y a 

un número permanente de militantes activos. A pesar de declararse como un 

grupo heterogéneo, el PRT se ha nutrido en su mayoría de los profesores 

Rosas Munguía, Manuel. ''Los Partidos y el Escenario Electoral" en 
Alternativa No. t. Septiembre-Octubre de 1982. Pi\gs,9-11. 

in Es importante señalar que los partidos políticos de izquierda se 
niegan a dar las cifras exactas de sus militantes, pero es sabido por todas 
las organizaciones de este tipo que ninguno rebasa los 100 militantes. Es por 
esta· razón que a lo larg•::i del trabajo no se encuentran esas cifras. 

m No obstante, a diferencia de los demás partidos políticos, el PRT 
mejoró significativamente su púr>:entaje de votación en 19'31 a nivel estatal. 
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pertenecientes al Bloque de Maestros .Democráticos <hoy Corriente Dem~cr.IÜca 

del SNTEl'", 

En 1979 1 apareció en el escenario pol!tlco sudcallfornlano el Partido 

Obrero Socialista <POS) resultado de una escisión del PRT a nivel nacional, 

localmente fue formado por Juan Luis RoJ.as y Beatriz Mayoral'". Su presencia 

en la entidad fue efímera por lo que no es tomado en cuenta por los 

investigadores como significativo. En el presente trabajo, Onicamente Se haca 

referencia a él en la entidad por tratarse tam.bién de una organización 

pol!ti<a. 

Otra organización partidista de Izquierda que pasó por el Estado sin 

pena ni gloria fue el PSR dirigido por el c. Ra(il Soto Zazueta y Antonio 

Gómez, pero fue sólo una pequeña representación partidista. 

En términos generales la oferta de estas organiza.dones a nivel local no 

varia en nada con respecto a las que plantean en el resto del territorio 

'nacional, el estudio de sus propuestas y antecedentes, nos llevan a la 

conclusión de que su primer 9bJetivo ha sido lograr -a través de su ideología-

que las mayorías, es decir, las clases n:enos privilegiadas participen en la 

acción pol!tic·:i-electoral en favor de sus propios intereses Clos de esas 

clases)¡ para tal efecto contaban con el hecho de que el PRI es un partido 

pragmáticom y que por ende la sociedad mexicana no está ideologizada, 

prueba de lo anteri~r e~ el hecho de ~ue mientras el PAN se mantuvo como 

1
" Altable, M!! Eugenia. 11Sector Disidente", Op. Cit, 

p.lgs. 71-90. 

n• Los nombres de las personas que fungieron como dirigentes de esa 
organi:aci6n fueron proporcionados por César Piñeda. Entrevista en la 
Cafetería Tucán, Bravo e Isabel la Católica, el dla 24 de mayo de 1992. 

"'Entrevista .:on eleazar Gámez y Alejandro Alvarez, 
reali;:ada el 1'3 de diciembre de 1992, por L•::irella Castorena. 
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verdadera oposición aunque haya sido una 11 oposición leal 11 como ~e llama 

Soledad Loaeza, el PRI mantuvo una politica de centro izquierda pues el PPS y 

el PARM no representaban n!ngdn peligro. Sin embargo, a partir del momento en 

que sur.gió la izquierda independientl!! y qu~ ésta fue logrando abrirse espacios 

entre la ciudadania, el PRI inicia su viraje hacia la derecha y negocia con el 

PAN, 

Ahora bien, aunque el PPS es considerado un partido gobiernista, 

ideológicamente ha reivindicado. el marxismo-leninismo; en el caso del PPM, 

pese a haber surgido del PPS, la propuesta y la actividad es diferente. Este 

partido se declaró socialista pero con una idea moderada del socialismo y ante 

todo se manifestó a favor de la democracia. Su principal objetivo fue lograr 

la formación de un frente ónice en el que confluyeran las diferentes 

organizaciones partidistas de la izquierda mexicana, de tal manera que se 

lograra presentar una alternativa real y fuerte frente al poder del Estado. El 

mismo objetivo fue perseguido por este partido a nivel local, desde luego, tal 

frente no tendr~a como objetivo implantar el socialismo en México sino 

presentar un plan nacionalista de gobierno. Esto es, si bien la izquierda 

mexicana reivindicaba el socialismo como ideología, no fue esa su propuesta 

para México, sino mAs bien la democratización del país, se intentaba pues, 

hacer concientes a los ciudadanos de la necesidad de una lucha conjunta real 

que trajera beneficios a la mayoría pero respetando el derecho de cada uno a 

pensar y actuar de manera diferente; esa lucha, segón se entiende, llevaría a 

estas organizaciones a acceder a las instancias gubernamentales desde donde 

tendrían las oportunidades necesarias para lograr las reformas que a su juicio 

requería la nación, sin embargo el esfuerzo ha resultado fallido gracias a que 

el Estado mismo se ha encargado de col"\trolar los medios de comunicación masiva 
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y los pro.cesos "ele..:t"or~le~' .con. et fin . . d.e que ~.as organi :aciones opositoras 
. . ' .. -:.··.· - -:--; .. 

aparezcan .~om_o. P~t~idos·.}~~ec~ore.rOS. y _oportunistas que tienen como ónico fin 
···;·._·. . ' .. ·. 

convér~ir ª-.. -l1éx1co_·~!".l-un.-~a~~- c.o~unista. A lo anterior habría que agregarle 

que. el E'st·~do Y}~ ·_I~l.esicl: ·católica se han dado a la tarea de hacer aparecer a 

los partidos oposi~Oi::es· de· ~zquierda como predicadores de doctrinas casi 

11satánicas 11
"' y en este sentido lndudablemente la influencia de la Iglesia 

ha sido muy importante, porque si bien la ciudadanía en México no está 

ideologizada poHticamente hablando111
, sí representa un porcentaje alto de 

adeptos que tiene la Iglesia entre la Poblad.!in. 

Entre los principales problemas con que estas organizaciones se han 

enfrentado en nuestro Estado, encontramo3 su propia dependencia con respecto a 

sus diri9eñcias :entrales; la mayoría de los líderes de la izquierda en Baja 

California Sur no tomaron en cuenta que la entidad requería. de propuestas más 

concretas y acordes con su realidad especifica; los partidos políticos de 

izquierda, durante la década de los setenta se toparon con una sociedad 

dedicada al comercio, los servidos y con una burocracia fuertemente 

controlada por el gobierno y su partido, en realidad los grupos entre los que 

'° Loaeza Soledad, "Iglesia y Estado", en, El llamado de las urnas, Ed. 
Cal y Arena. México, 1989. PAgs.175-217. 

111 Loaeza Soledad, "El Laberinto de la pasividad11
, en, El llamado de las 

~1 Op.Cit. PAg. 94. . 
De acuerdo con la autora, la falta de una ideología política homogénea en 
México es un fen6meno se presenta principalmente por la falta de educación 
política de los mexicanosi "Los rasgos que generalmente describen el contenido 
de la cultura poi i ti ca mexicana son: paternalismo, personalismo, 
individualismo, apatía ciudadana, miseria cívica, desconfianza, ignorancia 
política y no participación c ••• l Cestos rasgos> remiten al tipo de régimen 
político que nos gobierna ••• " En otras palabras se podrla decir que no existe 
un sistema de creencias lo suficientemente arraigado como para llevar al 
pueblo mexicano a la participación política en pleno, esto se confirma con los 
porcentajes de abstencit:inismo durante los procesos electorales, para no 
referirnos a una parti•:ipaci6n más directa. 
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podían trabajar como son los Sindicatos y agrupaciones señalados en el primer 

apartado de este capitulo, contaban con un padrón raquitico pero no por eso 

insignificante para los objetivos. de estas organizaciones, de hecho la 

actividad de Jos partidos poHtlcos de Izquierda en Baja California Sur 

durante esta década se centró principalmente en la gestión de los problemas de 

los grupos marginados de la entidad ante el gobierno del Estado, en algunos 

casos .como el de la empresa 11 Canelo Hnos". tuvieron resultados favorables, 

otros no fueron atendidos pero en realidad, si analizamos el apoyo que el PRT 

dio a los campesinos de Caduaño o la gestión ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje en favor de los trabajadores agrícolas del Valle de Santo Domingo -

empleados del Sr. Daniel L6pez que luchaban por el pago de tres meses de 

salarios retenidos realizada por Eleazar Gámez, dirigente del PPM en aquellos 

años- nos damos cuenta de que si bien la falta de recursos los ha llevado a 

aparecer con mayor fuerza en tiempo de elecciones, no es verdad que fuera de 

los comicios se mantengan inactivos. Sin embargo, cabe aclarar que no todas 

las organizaciones de este tipo se inclinan por la actividad directa con los 

grupos menos privilegiados, un ejemplo es Alfredo Clayton Sermudez, dirigente 

del PRD estatal, quien considera que ese ha sido uno de los más graves errores 

de la izquierda, pues para él éste no es un trabajo político en el sentido 

estricto del términa111
• 

Por otro lado, la existencia real de estos partidos se refleja en los 

resultados electorales: de acuerdo con los datos citados arriba, vemos que el 

PPS obtuvo más votos que el PAN en los primeros procesos electorales locales 

pese a que la ley electo1lal del Estado haciendo gala de "los deseos de 

•&2 Entrevista a Alfredo Clayton Berm•:idez, real i ;:a da por 
L•:irella Cast•:irena, diciembre de ~'9'32. 
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demoáatizac!6_n" 'de la vida poll tlca de la entidad -a diferencia del 

po.rcentaJe requerido a nivel nacio~al .Pa~~ obtener una curul C1.5;o-, en 

nuestro Esta~o se requería del 3~ de ·1a. :Vot~Ci6Íl. para tal efecto y para lograr 

el registro .·de u~ partido"' •. Con todo, el PPS obtuvo curules en la primera y 

segunda legislatura, mientras que el blanquiazul consiguió tener un diputado 

en el Congreso local hasta la tercera legislatura, recayendo la 

responsabilidad en la persona del c.; Salvador Landa Hernández, 

También la presencia d~l PPM se dejó sentir en los comicios locales al 

obtener una curul en el Congreso del Estado en 1980. 

Lo anterior refleja como a pesar de ser los primeros intentos de los 

partidos políticos de izquierda -que además de contender con un partido 

hegemónico"4 requerian de un porcentaje de votos superior al nacional, y-

enfrentaban una sociedad despolitizada y comp~ometida con el gobierno y su 

partido- su presencia se dejó sentir en Baja California Su~. Sin duda, esa 

Presencia no ha tenido la misma importancia que a nivel nacional, dadas las 

condiciones particulares del .estado sin que por eso su existencia deje de ser 

real. 

Como ya se había señalado Acción Nacional logra su primera curul en 

1980; al igual que a nivel nacional, el PAN no ha sido partícipe de las luchas 

populares, pues sus principios y postulados no son en el sentido de la defensa 

111 Sánchez Mota, Graziella. La Composición del Poder en Baja 
California Sur, Op. Cit; págs. 153-155. 

'º Aunque como ya se señaló, esta clasificación del PRI, no puede ser tan 
determinante pues no se puede dejar de lado el hecho de que el sistema de 
partidos en México está en desarrollo aun, durante el tiempo que se analiza en 
este capítulo la reforma política estaba muy reciente y por ende el control 
del gobierno en materia de partidos era más fuerte de lo que es ahora, de 
hecho apenas se empezaban a introducir algunos cambios gracias a la presión de 
la oposición en general y de las protestas de la sociedad civil. 
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de los desposeí.dos, por el contrario, el· PAN es un .Partido de derecha y su 

trabajo pol:i.tico y electoral así lo ha demostrado, salvo algunos apoyos en 

ti.empo de elecciones ante los abusos cometidos por la pol leía en el Estado 

como el caso de la muerte del joven Fernando Jordán en 1990, la estrategia del 

PAN ha sido esperar el momento que le lleg6 en 19'33, con una sociedad cansada 

del régimen priista, una burocracia estatal dispuesta a dar una lección al 

tricolor y un número considerable de priistas resentidos como veremos con 

mayor detalle en el capitulo siguiente. 

3,3, CONCLUSIOtel. 

Para guiar cronológicamente este capitulo, retomamos la propuesta de 

Alfonso Guillén Vicente, que distingue cuatro etapas en la historia de las 

organizaciones poli ticas en Baja California Sur: 

1. De 1929 al primer lustro de la década de los sesenta la actividad de 

estas organizaciones se centra en la elección del diputado federal que cada 

tres años representaba el único acontecimiento político-electoral en la 

entidad. 

2. Es aproximadamente en 1954-&5 que se establece una estructura 

organi:ativa del PRI en todo el Territorio y en todos sus ni'leles, 

coincidentemente, en la misma misma época llega a Sudcalifornia el Partido 

Popular Socialista. La llegada formal del PRI y la entrda del PPS en la 

entidad coincidirían con la disolución del FUS tal como lo habíamos señalado 

en el capitulo anterior. 

3. A principios de los setenta se producen dos procesos sociopoliticos 

de gran importancia para el entonces Territorio: los primeros pasos para la 

conversión de Territorio en Estado Y. algunos movimientos c!e la sociedad: el 
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cáso de Caduaño; Jas estructuras de colonos en varias partes de la ciudad de 

La Paz y. las· huelgas en la empre5a Conservas de California y la Ha.quitadora 

ARDEMt. Son Justamente estos movimientos los que analizaremos a fin de conocer 

la actividad desarrollada por los partidos al interior de la sociedad y la 

P.articipacHn de esta 111 tima en las organi:aciones en cuestión. 

4. El final de la década de los setenta representa, sin duda, el 

parteaguas en la vida pol!tica de Baja California Sur. La reinstalación de los 

municipios, la conversión de territorio en Estado federado, la designación de 

Agramont Cota como primer gobernador Constitucional interino y la consecuente 

elección del Li<:. Angel César r1endoza Arámburo como primer gobernador 

constitucional electo por los sudcali fornianos, marcan el iniciQ de una vida 

polí.tica más activa aunque alln dependiente del centro. 

Utilizamos esta perfodización para precis~r con mayor exactitud el hecho 

de que un estudio acerca del impacto que los partidos pol.itio:os han tenido en 

el Estado, requiere de entender la organhaclón social de la entidad al 

momento en que los partidos poHticos fueron aparecieron en la escena política 

sudcali fornía.na. 

Como pudimos apreciar en el desanollo de· este capitulo, en Saja 

California Sur los movimient•:is sindicales a favor· de la independencia y 

democrati:aci·~n de las instituciones han sido de carta duraci6n, tan es así, 

que en nuestra entidad, si, bien el gobierno ha logrado manipular y controlar a 

la mayor!a de l~s movimientos disidentes no ha tenido que recurrir a las 

prácticas represivas que han sido aplicadas en otros lugares de la Rept1blíca 

por el poder del Estado, sino que se ha mantenido a la e:<pectativa 

interviniendo hasta que los movimientos han llegado a un punto de conflicto 

interno tal, que los propios agremiados han terminado por solicitar su 
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Intervención. La ~nica excepción es el Bloque de Maestro• Democráticos por las 

razones antes d tadas. 

Independientemente de las organizaciones mencionadas, -que sin duda son 

las más significativas-, ha habido otros movimientos op~sitores en el Estado 

que aunque puedan parecer insignificantes por no ser organi:adones 

registra.das y con membrete, han permitido la supervivencia de los partidos 

políticos de izquierda en Baja California Sur. A estas luchas, se suman 

también las de los estudiantes -que durante esos años lograron en esos años 

lograron organizarse para reivindicar sus propias necesidades. El movimiento 

estudiantil más importante de Baja California Sur, fue como ya lo hemos dicho, 

la Asamblea de Estudiantes Sudcalifornianos en México. Este movimiento se 

enmarca dentro de las luchas estudiantiles de la década de los setenta y en 

general dentro de un fuerte proceso de politiza.::i6n de los jóvenes, de donde 

surgieron varios partidos políticos y movimientos populares, sobre tod0:. de 

izquierda. 

Indudablemente, los grupos y organizaciones que mencionamos en el 

capitulo, realizaron verdaderos esfuerzos por mantener la lucha en pro de la 

democratización e independencia de las instituciones¡ a tal grado de que a 

finales de la década de los setenta podem.,s observar como ciertos grupos 

intentaron crear organi:aciones de masas que fuer.an solidarias con la 

disidencia pol!tica y sindical en la entidad. 

Por otro lado, se observa la e~istencia de otros grupos y organizadones 

que han logrado n~ sólo permanecer sino incluso presionar e influir en las 

decisiones gubernamentales, debido a que son organizaciones que surgen al 

interior do la iniciativa privada. 

Los comerciantes sudcali fornianoB, representantes del sector nativo con 
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mayores reo:ursos económicos, son también quienes han tenido mayor presenc:ia 

política. Como ya lo mencionamos, el papel hegemónico que han Jugado IM 

comerciantes en' nuestro estado se vio fortalecido por el régimen de zona libre 

y el relattvo mejoramiento de las c::omunícáciones a partir de la década de los 

setenta. 

Otra presencia de suma importancia an la sociedad sudcali forniana ha 

sido, sin duda, la de la Asociación de Agricultores del Valle de Santo 

Domingo, al igual que la CANACO ha servido de ,trampol!n a muchos interesados 

en ocupar puestos pilbl ícos. El breve· rehto acerca de comohan actuado sus 

dirigentes, no es sino una demostración de que la dirección de la Asociación 

de Agri.:ultores del Valle de Santo Domingo tta sido un importante escalb-n para 

las aspiraciones pol!t!cas de sus dirigentes. 

Para concluir, podemos set:alar que las fusrzas disidentes y opositoras 

en Baja Clli fornia Sur han logrado tlnicJmante realizar movimientos aislados 

~ebldo al control que el Estado ejerce sobre la sociedad en su conjunto y a la 

esc.asez de recursos econ&mic_os con que cw.entan estas agrupaciones. Las ll:nicas 

organizaciones que han logrado mantener:se lo han conseguido gradas a los 

estrechos vínculos que las unen con el Gobierno del· Estado en su calidad de 

detentadoras del poder ec•:indmico lo que les da la capacidad de presionar y 

mantenerse unidas y organi:adas. 

Es en éste contexto social en que emergieron a la escena pol!tica 

sudcallfornlana Jos partidos pollticos.· 
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CAPITULO 4. BA.JA CALIFORNIA SUR _1'388-1'3'33. 

4.1. MANIFE~TACIONES DE PROTESTA ANTE LA CRISIS ECONOMICA 

El fin del sexenio de José L6pez Portl ! lo y el .!nielo del· de 

Miguel: de :la ·Maddd Hurtado marca~ el ~omento' álgli:to .. :de·. la· cr!si~ 

económica·_:~~~ -~bate a . México •. Evldentemeríte;:".):11.ctia :crisis ha 
: ; 

tel':'1 do.: rePer.:c-u:st.ones po1 i t t cas· .·e_ .n,·.~·~_ ... ~·6·.".:.:.'..:_·_ .•. e_ .... ~s.~).···~~:~;;<.·.·E~··~.-: ei: caso 
. ' ' ' ·.l.,' .. ~:, . 

de 

::::tf :~ ~f º·r.~~ªJ~7·t;~B,;:;Á;,1 !f f i~'if ~~~~i~J'.~~¿f tr::t:m:::: d:n ª : : 
com~°rclo decprodudos·· .. de_:rmpor.tadón:;sur.g"!do •at amp_~ro de la Zona 

· ', .. :_...: · · ::·:;.?.·· .. \»1;~:~'.:~::f~iK;¿:_(:{iú:.'.·~~:;:~~}/~{~~~}I~;~'.;_~j·:· J'.-:.'_J_: 
Libre. :. · . ·· · · ·: :· · .... · · 

La devalua2~ó{d~i":·~~~~~~~~~j~J'ik'·r¡~knt~: ai. dólar prr.ovocó .el 

masivo de los· c·o·me'réioS:.-'dedrca-dOs a: la venta de artículos cierre 

diversas partes.del país; Y. en consecuencia, se presentó una baja· 

en los recursos que el Gobierno del ·Estado recibía' a través de 

los impuestos, lo que lo orilló a recortar los presupuestos. El 

problema se tYadujo en conflictos soCiales pyovocados por la 

cantidad de desempleados que surgieron ante el c:ieYY.e .,de 

comercios y los recortes de personal real izados por ~.~ -g~ .. ~~.e~·~~:. 
estatal; la negativa de 0:onceder aumentos sa1ar1.ai"es··:.capa·ces:1.'de 

enfrentar el alza a los precios tanto de artículos de consumo 

como de servicios püblicos. 

Como ya se habia ser.alado en el ca pi tul o anterior los 

trabajadores de la Maquiladora ARDEMl fueron los pioneros de los 

movimientos sindicales surgidos en aquella época. Sin embargo, 

desde el punto de vista de las autoridades esos movimientos 
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carE:icían de· sÍgÍiifi~~c.ió.rl ·en· ta~to no rebasaran los límites de su 

organismos relacionados con 

algúnos p~~t~d~s-Voí,Úl~os de izquierda: PRT, POS Y MRP, que 

debían· :Se'r.:·:·,~,á~;te~·i~do~··' a ··raya' para que 

cu~die~~y;<;:· ~.a;J~.· .Cali.fornia Sur seguir!a 

vocaciÓ~' ual:s 

'el mal ejemplo no 

siendo 'priísta por 

Pese a la confianza de las autoridades, la crisis económica 

provocó diversas mani fes tac iones de pr•:itesta en l•:-s diferentes 

sectores de la sociedad, incluso entre los asalariados y 

campeSinos sometidos al contyol oficial. Al deterioro del nivel 

de vida se sumó el al:a en las tarifas de servicios públicos, una 

aguda crisis fiscal en el gobierno de a.c.s., y los trastornos 

ocasionados por la presencia .de grupos de colonos e~tranJeros en 

ciertas partes del estado al amparo de los llamados 11 Fidei 1:1:imisos 

i:le :ona prohibida" 11
'. Nuevos conflictos y nuevos actores 

aparecían en el mosaico político y social de Sudcalifornia. 

En el capítulo anterior se habl·~ de manera general del 

Frente Estatal en Defensa del Salario, Contra la Austeridad y 

carestía crEDSCAC) y se nombró a las.organizaciones sindicales y 

políticas que lo formaron; en el presente capitulo se intenta 

adentrarse un po•:o en lo que dicha organización signi fii:ó en el 

entorno político sudca.liforniano y la actividad desplegada por 

los partidos p•:olíticos en apoyo a las movili~aciones de 

IH IDEM. 

'" IDEM 
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peninsula·. ·._,;. 

El 
;· .. ,,:. 

FEDSCAC se· consÚtuyó. en :la· :·eritidad' con· base en el 
·,-, 

principio· de "democracia e indepeindené'ia.:/o~·gá,nic;,.; .. ideológica y 
'··!':e,-'..·,·- '' · 

.Política con respecto ál 27 de 
:;.,:·:,; 

noviembre de 1982. El acta constitut'iva · fue.:rubricada por las 

organi:aci_ones sindicales mencionadas->: en··;·el,, .capitulo anterior, 

~og.rando así que combativas de 

SLidcat i fornia se unieran al p_roy~c~,~ \~~~':=,i.onal de la misma 

organización integrado el 3 de o~t~I:,'~~ d~l:·;,¡ism? afro'". 

El objetivo de este oY.g~_n_is~-~ .. ·~!h1~~·1:. -nacional consistió en 

dirigir a del país para 

constitUir los frentes locales ;.en ·todos los ámbitos de la 

geografía mexicana: "con el firi·:·:de. impulsar un movimiento de 

masas capaz de enfrentar la. pol'it1ca reaccionaria del gobierno 

federal"' .. 

A mediados de enero de 1983 se inició formalmente el traba.jo 

en la entidad con el objetivo. de establecer los acuerdos de 

coordinación que pondrían a prueba .su capacidad de movilización y 

respuesta a la ·crisis. .t~dudabÍ~-~e~t~:: eÍ1 ·' aquel momento el 

FEDSCAC tenía una gran necesidad y .pos'ibilidad de crecer, para 

tal efecto se hacia necesario intensificar la acción 

'" FEDSCAC: Eje dei Movimiento Popular Independiente. Alternativa No.4 
Abril de 1983. Págs,J-3, 

Uf IDEM 

UI" IDEM 
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pr•jpagandistica hacia el exterior y la· información hacia las 

bases. ~in embargo, la lucha.estuvo limitada al volanteo en las 

calles y a las paradas póblicas pues, como era de esperarse, la 

prensa hizo un vacío publicitario limitando Jos alcances 

difusivos del programa de lucha a sectores más amplios de la 

población trabajadora, mientras que al 11 Comité de Defensa de la 

Econ•:imia Popularº del PRI se le daba gran di fusión en eZi•:is medi•jS 

aunque sus actividades se limita.,.•:in a la venta de mercancías 

11 
••• Ante la terrible crisis económica que azota al país y 

especialmente al Estado el PRI ha llevado a cabo desde ha•:e más 

de dos años el Programa de Defensa de la Economía Popular, 

consistente en la operación de tiendas con precios por debajo de 

los comercios normales asi como la entrega de despensas en las 

Colonias populares; r ..• len dichas acciones trabajan 

conjuntamente el PRI, . el Gobierno del Estado, la Unidad de 

Promotores Voluntarios, CONASUPO, DICONSA, IMPECSA, SECOrl y la 

Procuraduría de la Defensa del Consumidor 11110
•• 

Así, encontramos dos evidencias. Por un lado, se c•:imprueba 

que el surgimiento de un movimiento impulsad•:- por las füer;:a.s 

democráticas, ya sean sindicales, partidistas o sociales, trae 

como consecuencia que el partido oficial se apropie del discurso 

y las acciones para aparecer como 11 el héroeº abanderado de los 

"' Periódico Sudcali forniano, 19 de septiembre de 1985. Págs. 1 y 5. 
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movimientos pop.LÚaYes 171
, contando para ello, por un lado, con 

la comple,t:~. ,disp?sici6n de 16s medii:1s de comunicaciónJ y por 

otro, 've~os·;._cómo· par-a tal efecto, tiene también a todo el aparato 

guber11amental con el que desde luego no han contado ni contarán 

las fuerzas opositoras al menos mientras el PRI permanezca en el 

poder. 

A un·mes de iniciados los trabajos del •EDSCAC se presentó 

la huelga del Sindicato . de Trabajadores de la Preparatoria 

Morelos (SITPREMD), qLtien demandaba el 60;1, de aumento salarial y 

la firma de un contrato colectivo de trabajo, como una forma de 

romper el tope salarial impuesto por el gobierno y de resarcir el 

poder adquisitivo perdido por una inflación devastadora que 

alcan:ó sólo en 1'382, el 130':'-172
• 

El •EDSCAC se dio a la tarea de apoyar el movimiento de 

huelga con un acto de solidaridad al SITPREMD. El 11 de febrero 

de 1983 más de 500 personas participaron en la Marcha en Defensa 

del Salario con un recorrido que parti·~ de la explanada del 

Gobierno del Estado a la preparat•:iria Morelos173 
• 

11 La marcha del F'EDSCAC fue un éxito. Hacia años que las 

fuerzas independientes y de izquierda no realizaban una 

movilizaci&n de esta magnitud"ªu. Ese mismo día se incorporaron 

111 Si bien la nota del Sudcali forniano está fechada el 19 de septiembre 
de 1985, dice: "desde hace ;nás de d.:is años ••• 11

, lo que hace pensar que este 
movimiento pri is ta surgió de manera casi :iimul tánea con el íEDSCAC. 

m Periódico E.'<celsior-, 22 de enero de 1983. Pág. 32. 

Alternativa, No.4 Ibld. Pág.!. 

114 IDEM 
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al movimiento nuevas fuerzas~ solid_arias: ·~as madres, de los 

EstL1diantes Sudcalif.orn1anos en' México, los Comités de Apoyo 

Estudiantil al SITPREMO¡ el Partldo Obrero Socialista <POS) y 

miembros· del Partido Mexicano de los Trabaja'dores <PMT>¡ s•llo 

faltó la presencia del Partido Socialista Unificado de México 

<PSUMl que aunque era miembro del FEDSCAC, dejó de participar en 

este organismo desde su formación a causa de sus pugnas 

int·ernas'". 

La huelga del SITPREMO duró tres dias y nueve horas"• 

levantándose el 23 de febrero de 1'383 1 con el logró del 25/. de 

aumento salarial y el ar. de prestaciones con retroactivo al 10 de 

enero, más el 100% de salarlos caldos'". La huelga del SITPREMO 

demostraba que exist!a la posibilidad de romper con el tope 

salarial. 

Con lo anterior el FEDSCAC se colocaba a la cabeza del 

movimiento democrático e. independiente, en donde podrían confluir 

otras fuerzas poU.ticas sociaies y sindicales. Sin embargo, el 

panorama n•:i resultaba muy alentador y« que las centrales 

"charrasº mantenían el control sobre la mayol"ía de los sindicatos 

obreros. 

El progrma . de actividades d.el FEDSCAC, contemplaba un Foro 

sobre la Carestía en la UABCS organi"ado por el Sindicato del 

Personal A~adémico, el 23 de mar:o de 1983 y para ese mismo día 

ns IDEM 

"'Periódico La Extra, 24 de febrero de 1983. Pág.1. 

171 Revista Alternativa, No.4 lbid. Pág. l. 
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el einplazaniiento a huelga por revisi6n'salariB.l a la empresa 

Confecciones .de La Paz por Etl Sindicato 11 26 de Julio 1111•. 

Las medidas de política económica adoptadas por el 

presidente de la República para "salir· de .la crisis 11 aceleraba_n 

la lucha de clases en México; los trabajadores manifestaban su 

inconformidad desde diferentes frentes, incluso la CTM, la CROC y 

el Congreso del Trabajo que siempre han mantenido una actitud 

colaboracionista con el gobierno, en aquel momento reconocian la 

gravedad de la situación"', pero desde luego, sin presentar una 

alternativa de lucha que pusiera en movimiento a los 

trabajadores, ya que esa actitud hubiera significado romper con 

el gobierno y su partido a lo que no estaban dispuestos los 

lideres de esas organizaciones. 

Después de 1984 1 el FEDSCAC repliega su actividad debido. a· 

varias ra;:ones: los traba.;adores pertenecientes al Sindicato 11 26 

de julio 11 , después de añ.:os de lucha por mejorar su salari'o se 

encontraban 24% 1H por debajo del salario mínimo; 'el.SITPREMO. 

por su· parte había deteriorado su poder de negociación a tal 

punto que durante el último conflicto levantó la huelga con un 

14X de aumento salarial cuando había solicitado el 60'l. 11'. Todo 

esto es el resultado; por un lado, de la falta de difusión a 

IDEM 

111 Periódico Excelsior. IDEM. 

11• Sánchez Mota, Graziella."La Evolución Politica" en, La Composición del 
Po~er en Ba ¡a Cal lfornia Sur. Ed. UABCS. La Paz, 8.C.S., México, 1989. Pág.150-
1:;3, 

m IDE:l1. 
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estos movimientos y por otro, indudablemente, del problema 

interno que han tenido las organizaciones políticas y sindicales 

de oposición: la desorganización. 

De hecho a juicio de la Profesora Investigadora Mª Eugenia 

Altable, "I~ falta de participación de las organizaciones 

integrantes imposibilitaron SLI consol i dadoln y 

crecimiento ••• 1 .. • (del F"EDSCAC>. 

Pese a lo anterior, en· 1984 se realizó un nuevo intento de 

organización con la creación de la Coordinación Estatal de la 

Asamblea Nacional Obrero Campesina y Popular CANOCP> con la 

participación del Sindicato "26 de julio", SITPREM0 1 SPAUABCS, 

los partidos políticos de l:qulerda PRT, PMT, POS y MRP, as( como 

diversas asociaciones de colonos y e~tudiantes111 , sin embargo 

este esfuerzo obtuvo los mismos resultados de sus antecesores 

Pues nO lograron su consolidación y permanencia corno ya se había 

señalado en el capitulo anterior. 

Indudablemente, los movimientos so~iales en Baja California 

Sur no fueron exclusivos de la Cd., de La· Paz, también en el 

capitulo anterior se citó someramente la huelga de la Empresa 

Tomatera "Canelo Hnosº. en Cd., Constitución. En el presente 

capitulo analizarem•:is ,sus repercusi•:ines. 

111 Altable, Mª Eugenia. "Sector Disidenteº en, La Composición del poder 
en Baia California Sur. Coordinadora. Graziella Sánchez Mota. La Paz, B.C.S. 
México, 1989. P~gs.67-88 

111 Guillén Vicente, Alfonso. 11 Los Partidos Políticos y Asociaciones 
Políticas: Su acción y sus limites en e.c.s. 11

, en Ba;a California Sur: los 
pr,:u:esos ooliticos y el cambio institucional. Ed. SEP, UABCS y UNAN. La Paz, 
B.C.S., México, 1987. P~g.184. 
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La hL~elg~ de la empresa mencionada tuvo en el Estado 

r.epercusiones tan importantes como que el mismo gobernador se vio 

obligado a intervenir para evitar que el desenlace fuera 

lamentable. El conflicto surgió a raiz de la retención de 

salarios a causa de un accidente laboral en el que se rompió 

parte del equipo de trabajo, los trabajadores demandaban la 

1 iquidación completa de su salario y fueron apoyad•:is en sus 

demandas por Eleazar Gámez. Rascón a quien solicitaron gestionara 

sus peticiones ante la Junta de Conci 1 iaci·~n y Arbitraje. Asi, 

este dirigente de izquierda y el Sr., Isauro Esquive!, ambos 

miembros del Partido del Pueblo Mexicano CPPM) organizaron el 

Sindicato Unico de Trabajadores, Obreros y Campesinos Agr!colas 

CSUTOCAl 114 y entablaron pláticas ante la Junta Especial número 

uno de Conciliación y Arbitraje logrando el acuerdo de la 

reposición de los $100.00 descontados por trabajador, asi como el 

pago de horas extras, la reducci6n de la jornada de trabajo 

dominical a 4 horas, mejoras en la vivienda, introducción de agua 

potable y despido del mayordomo general.'" 

Se celebró un convenio notariado en Cd., Constitución que 

obligó a la empresa a no •:eYrar de ir.mediato y por ello se 

mantuvo trabajando Ltn ario más. Mientras la empresa se mantuviera 

abierta el gobernador se haría Yesponsable de las negociaciones. 

De hecho en el momento más tirante, el gobernador envió a un 

contingente del ejército para proteger a los trabajadores de 

Sánchez Mota, Graziella. Op. Cit. 

IDEM, 
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posibles agresiones lo que posteriormente dio pie a la r.rear.ión 

del 322 Batallón de Infantería en Cd,, Constitución"'· Lo 

anterior es una muestra de que los partidos políticos de 

izquierda y sus dirigentes han sido capaces de presionar al 

gobierno para que se dé solución a las demandas de los 

trabajadores en particular y de la sociedad sudcal!forn!ana en 

general. 

Los movimientos poi! t!cos y sociales surgidos en 

Sud•:al i fornía durante el sexenio de Miguel de la Madrid e.orno 

presidente de la República y Alberto Andrés Alvarado Arámburo 

como gobernador del Estado llegaron más lejos aón. 

Inesperadamente en un Estado con diez años de vida y una 

población más o menos comprometida con el gobierno, se presentó 

un movimiento cle trabajadores al servicio del Estado y afiliados 

·a la FSTSE: el 10 de enero de 1985, cerca de 100 trabajadores al 

servicio del Estado se ~poderaron de las oficinas administrativas 

del ISSSTE respaldados por 31 de los 36 lideres sindicales que 

integraban el organismo'•7
• Su propósito consistía en demandar 

una solución def !n!tiva al problema del conjunto habitacional 

"Balandra", pues los servidores públicos sufrían quincenalmente 

los descuentos aplicados al pago de las viviendas que aún no 

gozaban y cuya entrega ya se habia retrasado demasiado. El 

IDEM. 

Gu!llén Vicente, Alfonso. "Los Nuevos Conflictos y la Polltica 
Regional en Sudcalifornia" en, Bata California Sur: Los procesos pollticos y 
el cambio institucional. Ed. SEP, UNAM y UABCS. La Paz, B.C.S. México, 1987. 
Pág. 220. 

143 



.. _:·· .-- ·. 
subdirect~r ·nad~~at· del :ISSSTE.,, Sergio ,'Eúá's, dia'logó · con los 

l~der~·~ .. ·y ese mism6 mes' se ·anunció.·· ~4~~·.·p~·~:' -i~.strucciones del 

Direc'toi-' General del Insti.tuto, .A.léJ,;ni:lro.Carrlllo Castro, se 

~aria. la. devolución de las cuotas; y el representante de la 

r.onstructora anunci6 que el conjunto habitacional quedaría 

terminado el 12 de abril'". 

La toma de instalaciones se puso de moda y también los 

trabajadores de la sección 89 del Sindicato de telefonistas de la 

Repóblica Mexicana CSTRM) después de una ~erie de paros tomaron 

las instalaciones por 118 horas'... El domingo 3 de febrero de 

1985 quedó resuelto el problema bajo un acuerdo con la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social. La solicitud de los telefonistas 

incluia el respeto absoluto a la autonomía sindical, reposición 

de empleados y trabajadores y sistema escalafonario legal entre 

otras 190
• 

Por su parte, las Secretarias de Estado estaban realizando 

recortes de personal y retenciones salariales en varias oficinas 

póblicas, ocasionando que los trabajadores buscaran formas de 

protesta efectivas apoyados en el apartado 11 8 11 del articulo 123 

constitucional''' dadas las dificultades que tenian para 

Sánchez Mota, Graz!ella. Op.Cit. 

IDEM. 

Periódico 11 El Sudcali forniano 11
, 4 de febrero de 1985. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 123, 
Apartado B, Fracción VI. "Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, 
deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes•. 
Fracción IX. "Los trabajadores sólo po~r.in ser suspendidos o cesado5 por causa 
justificada en los términos que marca la ley. En caso de separación 
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en'contrar una respuesta expedita en sus rePresentaci'ones 

sindicales nacionales. Así, en 1985 se presentaron paros 

laborales en la SARH para protestar po~ la "política de despido 

que están tomando las autoridades en contra de los trabajadores 

eventuales y la 1 is ta de Raya 11
"

1 
, y en la Junta Local de 

Camini::is en demanda del pago de aumentos salariales que fueron 

retenidos por la SAHOP y el gobierno estatal' ... 

En otros casos, la crisis llegó a los e~tremos en Baja 

California Sur con el cierre dé importantes fuentes de trabajo 

(como se sei'(aló al principio de este apartado): en agosto de 1'382 

el lO'l. del peque~o comerci·::i de importación de La Paz había 

cerrado, el 17% de los empresarios habían despedido 

trabajadores, un llY. más, pensaba cerrar.sus negocios, incluso el 

21% ideaba emigrar del Estadd"" • Además, cerraron algunas 

e'mpresas que el sector público mantenía desde hacia tiempo: en 

octubre de 1985 fueron liquidados 180 trabajadores de la planta 

injusti fic:ada tendrán derecho a optar por la reinstalcición de su trabajo o por 
la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal, En los casos· 
de supresión de plazas, los trabajadores tendrán derecho a que les otorgue 
otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley". Fraci::i·~n X. 11 Los 
trabajadores tendrán derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 
comunes, podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 
cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 
dependencias de los PodereS Públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática les derechos que este articulo les consagra". 

Periódi :o La Extra, 23 de octubre de 1'385. 

Periódico La Extra, 3 de octubre de 1985. 

"' Pi"eda B., Gilberto. "La Crisis Económica y sus Efectos en el Trabajo 
Asalariado de Baja Call fornia Sur: 1'380-1'385 11

1 en, Ba ia California Sur: los 
prccesos oolitii:os y el 0:ambio institucional. Ed. SEP, UNAM y UABCS. La Paz, 
e.e. s., Mé.,i<o, 1987. P.lg.121. 
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de Productos Pesqueros <Tepepan) y por esas mismas fechas la 

Compafila Minera de Santa Rosalla aceleró el despido de 500 

empleados \H obl i9ando al gobi~Y"no estatal a gestionar apoyos y 

planear alternativas de inversión para una "nueva Santa Rosalía 11 , 

en un esfuerzo por evitar que miles de habitantes muleginos que 

viv!an de las actividades que giraban en torno a la explotación 

del cobre empe:aran a emigrlllr''". 

Por otro lado, durant.e el se:.<enio de Alva¡.-ado ArámbuYo se 

presentaron también algunos roces entre la sección pace~a del 

Sindicato de Burócratas y las autoridades sudcalifornianas; 

Incluso en el mismo Comité Estatal del organismo sindical en 

cuestión se produjeron enfrentamientos por la posición de algunos 

dirigentes en torno a los bajos incrementos salariales obtenidos 

en las negociationes'". Durante el convivio del 1.2 de muyo de 

1985, el líder burócrata del secciona! de La Pa:, Antonio Rosas 

Amador, dijo ante el representante personal del gobernador del 

Esta.do que "el gobierno y el presidente municipal de La Paz, 

deberán re5ponder a los planteamientos porque queremos continuar 

siendo institucionales" t,.. 

La Unión General de Obreros y Campesinos de México, Jacinto 

Gu!llén Vicente, Alfonso. "Los Nuevos Conflictos y la Pol!ttca 
Regional en Sudcall fornia" Op. Ci t, P.!gs, 220-221. 

"' IDEM, 

"' Guillén Vicente, Alfonso. "Los Nuevos conflictos y la .. Polltita. 
Regi.,nal en Sude.ali fornia" Op.Ci t. PAgs.222-223. 

m Periódico La E~.<tra, 3 de oetubre de 1985. 
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L6pez"', prote~tó. ta."mbfén., 'cal i_{i
1

car:i.d.~ ... de .·nula la manera de 

actuar de la Secretariá ·~~;:~~#)~.~f-~Y..irla):ú~rári"a, ·:denunciando que en 

agosto de 1985 h~bia~ si~6~·i:J~sal6Jádós 22 .eJldatarios de "La 

Matinza 11 para iriC l~.i~ :a ~:1a ·rp~~:~.O.n_~~- · qu~ se dedicaban a todo menos 

a trabajar la tierya1ºº • 

Pero las pyotestas a causa de la crisis no fueron exclusivas 

de las clases populares y los trabajadores, también los 

empresarios protestaron por la situación que estaba viviendo el 

país y en particular Baja California Sur. Una de las quejas 

empresariales más conocidas en aquellos años es la del dirigente 

de la Asociación de H•:iteles y Moteles de Los Cabos, Luis Coppola, 

a causa de la intervención de F'ONATUR en aqUella zona, acusando a 

dicha .dependencia -en octubre de 1985- de frenar el desarr•:illo 

turí.!itico de la región cabeña 2º1
, y señalaba que "l•:i que ahora 

es denuncia no requiere abrumadores documentos comprobatorios ••• 

basta pasearse p•:il" ambos. pueblos <San José y Cabo San Lucas) para 

darse cuenta donde está la comunidad más trabajadora, en donde 

están invertidos los recursos de FONATUR •••. y qué pobla•:ión está 

· en el abandono 11 202 
• 

Ante los problemas enfrentados por el Estado y, 

Jacinto López es'el nombre de la Unión de Obreros y Campesinos de 
México, al parecer existen dos centrales UGOCH, en lA actualidad. La que 
citamos aquí está incorporada al PRI y la otra la dirige el Sr.Beltrán, quien 
fuera diputado federal de la LIV legislatura por el PARM. 

'" Guillén Vicente Alfonso, "Los Nuevos Conflictos y la Política Regional 
en Sudcalifornia" Op.Cit. Págs.222-223. 

!DEM, 

Peri6dico La E<tra, 29 de octubre de 1985. 
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partb:ularmente, en la zona de Los Cabos, los miembros del-.. MNJR

Los Cabos (hoy F'JR) se apresuraron a manifesta~ --.~~ _que. la 
.·. , .. 

izquierda ha manifestado por años2ºª, que en esa región- ·habtan 

aparecido graves problemas como consecuencia de fa ll~g~·d~ masiva 

de turistas y colonos norteamericanos: limitación de acceso a las 

playas p~blicas, drogadicción, alcoholismo y transculturaci6n son 

algunos de los señalados204 
• El PRI se apropiaba ahora del 

discurso de la izquierda. 

Superpuesto a la sociedad de Los Cabos, formada por pequeños 

agricultores, ganaderos y pescadores, por familias ancestrales e 

indómitos rancheros, surgia un entramado social donde· los 

extranjeros se fueron convirtiendo en el fin y la medida de t~das 

las acciones; donde hoteleros y resid~ntes extranjeros imponen 

criterios y dictan la moda y el modo de vida de los habitantes de 

ese municipio208 • Pese a que las declaraciones del ahor_a F'JR 

Cque es un organismo del PR!l tuvieron la difusión acostumbrada 

en los medios de comunicación, en las elecciones federales de 

1985 el PRI perdió dos casillas (lnicamente·: Santa Cru= y Buena 

Vista, ambas ubicadas en la regi6n sur del estado2°'. 

Ver los nó.meros 1 y 4 de Alternativa de enero y abril de 1983 
respectivamente en adelan~e, en dicha revista se encuentran frecuentemente 
arti.culos de los dirigentes de izquierda que hacen referencia al tema a manera 
de protesta. De hecho es algo que la izquierda continua denunciando sin haber 
encontrado eco a sus demandas, como prueba tenemos que a la fecha el problema 
lejos de resolverse se ha agravado. 

114 Guillén Vicente, Alfonso. 11Los Nuevos Conflictog y la Politica 
Regional en Sudcalifornia" Op. Cit. Págs.224-225. 

IDEM. 
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Sin restarles i_mportancia a los movimientos citados, 

indudablemente el más- ·:importante de todos fue el que se dio a 

causa del alza en las· .tarifas de energía eléctrica; en dicha 

movi li za<:i ón -C.onfluyeron todos los sectores y asociai::iones 

poli tt.:as de la entidád ·así como ciudadanos indepen!'lientes y amas 

de casa. 

El primer reclamo surgió del sector privado a través de la 

CANACO y la COPARMEX sei'ra.lando que los cobros exagerados del 

servicio amenazaban 'con ! levar al comercio al colapso 

definitivo' 207
• 

En el mes de septiembre se reunieron los diYigentes de la 

CANACO con los de la Asociación de Profesion!stas y Técnicos, el 

Centro Patronal, dirigentes obreros y lideres sindicales; el 4 de 

octubYe .. anunciaron que el pueblo en general 'se encontraba· listo 

para reali:ar la protesta. Ante tal presión el gobernador del 

Estado, Alberto Alvarado Arámburo hizo suya la protesta y se 

entrevistó con el Secretario de la SEMIP, al enterarse de que la 

reunión con los funclonarios de la CFE no habia obtenido el 

resultado deseado la manifestación de protesta se llevó a cabo el 

14 de o•:tubre encabezada por los trabajadores de la CROC a 

quienes se L\nieron vecinos de las colonias populares y personas 

de todos los sectoYes sociales. MaYcharon juntos comerciantes, 

emp:resariocs y amas de casa ºhasta -conformal" lo que fue ca.liftcado 

como la manifestaci6n más nutrida, nunca antes vista contra 

"' SAnchez Mota, Graziella. Op.Ci"t. PAg.152. 
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alguna dependencia 1120
•. Entre los actores principales de este 

movimiento estuvieron el Sr., Isa!as González de la CROC y bl 

Sr., Francisco King Rondero de la televisión local y la 

radiodifusora XENT, medios que utilizó ampliamente para llamar a 

la ciudadanía a la participación. Considero que la participación 

del Sr., King fue casi fundamental en la amplitud que tuvo el 

movimiento, se calcula la participación de 4,000 a 10,000',. 

personas en la marcha. 

De acuerdo con lo resuelto en el mitin frente a las oficinas 

de la CFE los recibos de luz no se pagaron, fijándose el 26 de 

c.ictubre como fecha para constituir el trente uº. El g•:.bernador 

declaró que continuaba haciendo gestiones y pidió a la ciudadanía· 

no utilizar la presión ya que eso provocaría un retraso en los 

acuerdos. Pese a la petición, el trente se constituyó en la fecha 

fijada sin la colaboración de los lideres de la CROC, CANACO, 

colonias populares y profesionistas y técnicos, el único de los 

actores iniciales que permaneció firme fue el Sr .. , francisco King 

y al él se sumaron conocidos l{deres de los partidos de 

oposición: PAN, PMT, PSUM Y PRT'11 • 

Los logros obtenidos por el gobernador del Estado y gracias . 

a la presión de esta movilización fueron un subsidio del ZOf. del 

consumo, la realización· de auditor{as para determinar fallas en 

IDEM. 

IDEM. 

IDEM 

IDEM 
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la facturación, una prórroga· para el pago de adeudos y para 

.evi.tay· .el:··. co~:t·~·-:._·d~1·-,:~~~~icio a quienes se inconfo-rmarorf12 • 

Induda~Í~~~nt~, los logros de esta movilización tienen una 
·, .. ·•., . 

i~·por~a~~--i-~:·~·~·~i-~vante, el a.náli$iS realizado muestra cómo ante el 

llamado. del.Gobierno del Estado algunos grupos se replegaron y 
. . 

finalmente la$ movilizaciones quedaron a cargo del Sr.> King y 

los partidos de oposición, sin menosprecio de la participación de 

las demás organizaciones. 

De esta manera, vemos coffio la agudización de la crisis 

econ·~mica enfrentada por el país durante el se;.cenio de Miguel de 

la Madrid como presidente de la Republica y Alberto Alvarado en 

el poder Ejecutivo estatal, generaron una se~ie de conflictos 

sociales citados en el presente apar.tado; tal ciYcunsta.ncia 

fav•orec!a sin duda la participación de los partidos de oposici•ln 

en los conflictos, ya que estos tenian como primeY objetivo la 

recuperación del poder adquisitivo del salario, el alto a los 

recortes de personal por parte del Gobierno del Estado y por ende 

la democratización de las instituciones y del régimen, es decir,, 

demandaban exactamente lo mismo que los partidos políticos de 

oposición. A lo anterior, p•:idemos agYegar que la crisis ec:onómi-:.a 

habla deteriorado la. credibilidad en el régimen entre la 

p1,blaci6n, la cual veia merma.Y cada vez más su salat io y al mismo 

tiempo perdia las esperanzas de una meJoria pronta. 

Todo parecía indicar que las circunstancias estaban dadas 

para que los partidos politicos de oposición lograran un avance 

in: Periódico Sudcali forniano, 12 de noviembYe y 19 de diciembre de 1986. 
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significativo en la entidad y de hecho lo dieron como veremos más 

adelante, pero también se observará cómo estas organizaciones se 

toparon con una limitante que rlllas mismas se inipc•nian: la 

desorganización. 

4.2 LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA DECADA DE LOS OCHENTA: AVANCES Y 

RETROCESOS ELECTORALES, ESCISIONES Y ALIANZAS 

Al ini•:iarse la década de los ochenta, los partidos 

políticos de la izquierda independiente hacían enormes esfuerzos 

para lograr estructurarse, organizarse y consolidarse como 

tales::iu:. Para llegar' a ese objetivo, ha sido necesario que 

superen -como el PPS- una serie de escisiones, Yupturas, alianzas 

y coaliciones de las que hasta el momento de escribir el presente 

trabajo no han logrado salir. Generalmente, estos movimientos 

internos de la izquierd~ se han presentado a nivel nacional, pero 

dado que el tema central del estudio aquí presentado es la vida 

de los partidos pol!ticos en nuestro Estado, pondremos especial 

atención al caso sudcali_forniano sin olvidar desde luego que se 

trata de fenómenos nacionales. 

A lo largo del apartado anterior, quedó claro que los 

partidos políticos de izquierda se encontyaban presentes en la 

m Señalo que son los partidos de la izquierda independiente porque como 
se podrA notar no se encuentra la participación del PPS en las luchas sociales 
y sindicales de la década, ya que hay que recordar que aunque en el caso de 
B.C.S, no existen acciones de ese partido que puedan comprobar su adhesión al 
gobierno, el PPS local necesitaba linea del centro para actuar. y a nivel 
nacional ese partido permaneda como COmparsa del gobierno. 
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mayoría de lo~ movimientos sociales característicos del sexenio 

de Alberto Andrés Alvarado Arámburo - lo cual presenta a una 

entidad con las condiciones adecuadas para la consolidación de 

estas ~rganizaciones sin embargo, enfrentaron varias 

l!m!tantes: la falta de espacios en los medios de comunicación, 

la falta de recursos económicos y su escasa organización debida 

principalmente a las divisiones internas que han sufrido a lo 

largo de su historia. A través de las siguientes lineas 

analizaremos las alianzas y ruptoras que han sufrido y como éstas 

y suS actividades en favor de las organizaciones citadas en el 

apartado anterior del presente capitulo han repercutido 

electoralmente en cada organizaci~·n, en este caso no se hace 

mención especifica del PAN, en virtud ~e que como se ha vist•:i, 

este partido raramente ha participado en movimientos sociales, 

Sólo se encuentra su participación en el caso del conflicto con 

la CFE, pero en términos generales no se trata de una 

organización que se una a la sociedad en sus demandas más allá 

del discurso, en la práctica se dédica caSi exclusivamente al 

trabajo especifico de Partido, es decir, a la lucha por el poder, 

lo que indudablemente le ha redituado una mayor organización 

interna permitiéndole .irse consolidando en Baja C"alifornia Sur a 

paso lento pero seguro como veremos más adelante. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

El surgimiento y consolidación del PRI, al que muchos han 

llamado ''partido oficial 11
; 

1'p~rtido del gobierno''; ••partido de 

Estado", es por demás conoi:ido, sin embargo, a manera de 



recordatorio, nos parece importante señalar su nacimiento y 

desarrollo de manera general en este.ap~rtado. 

El PRI, nace en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional 

Revolucionario y representa un atinado intento de Plutarco Elias 

Calles por aglutinar en un solo organismo a las distintas fuerzas 

revolucionarias nacionales. En su declaración de principios se 

señalaba que las fuerzas partidistas locales tendrían el derecho 

a permanecer con vida y a participar en las elecciones locales de 

sus respectivas entidades, pero al mismo tiempo formarian parte 

del Nacional Revolucionario y darían todo el apoyo a este 

organismo en el caso de elecciones nacionales, absteniéndose de 

participar en dichas contiendas de manera independiente. 

Con el tr iunf1::i de la candidatura del General Lázaro 

Cárdenas, y la aprobación del plan sexenal comienza lo que se ha 

dado en llamar la segunda etapa del Partido: el colectivismo. 

Con esta segunda etapa da inicio la semicorporatizaci6n de 

.las masas. Los obreros se agrupan en 1936 en la Confederaci 1~n de 

Trabajadores de Mé•ico CCTM)¡ en 1937 se forma la Confederación 

Nacional Campesina (CNC>, y los bur·~·:ratas se agrupan en la 

tederaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servi•:io del Estado 

CFSTSE). 

Antes de diciembre de 1933, se reforman los estatutos del 

PNR suprimiendo el precepto referente a la autonomía de los 

partidos estatales y a la participación de éstos en el máximo 

.órgano del partido: el C·~mité Directivo Nacional. 

Asi, el PNR, dirigido por Matias Ramos, Portes Gil y Barba 
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Gon~ález se transforma en Partido de la Revolución Mexicana en el 

lapso comprendido de 1935 a 1938 con base en la organización 

sectorial desarrollada a partir. de la CTM, CNC y FSTSE como 

sustento"•. En el caso especifico de Baja California Sur, 

e:<fstió una estructura formal del PNR, sus fundadores fueron: 

Valente Andrade, Ramón Ganelón, Fernando Maldonado Sández y Jesús 

Olachea. Los porcentajes obtenidos en el entonces Territorio por 

el PNR en las elecciones presidenciales (927. en 1929, 99.97. en 

1'334, y '34X en 1940), nos llevan a la conclusión de que en 

aquella época en esta entidad no e:.cistía ningún problema con la 

oposición. 

En el caso del Partido de la Revolución Me•icana <PRM) hubo 

también en Sudcalifornia un órgano dir~ctivo, pero se desconoce 

cuál fue su participación en los sectores de los sindicatos, las 

~ooperativas y los ejidos formados durante el Gobierno del 

General Juan Dominguez Cota (1932-1937). 

~n marzo de 1943 se cYea la ConfedeYación Na'cÍ.onal de 

Qygani~aciones Populares CCNOP), que agr\Jpa~á a las clases 

medias. Este hecho marca -a juicio de algur:i'?s .autores-, el t.n~cio 

de la tercera etapa del partido1 el institucionalismo •. 

De esta manera, es en enero 

transforma en Partido Revolucionario Inst./t·~~io~~;·. C~RI) tal como. 

ahora 19 conocemos. 

\ De 1946 a 1964, ya con el no'mbre de Partido Revolucionario 

"' · 6uillén Vicente Alfonso. "El Partido Revolucionario 
Institucional". en, La Reforma y los Partidos en México, Op. Cit. 

· pAgs. 108- 125. 
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Institucional,. el partido .gubernamental sólo aparece en la media· 

península en época ·electoYal ,cáda tYes aF:os. El Presidente del 
. . ,:·: .::>: :: ~-.'. 

Comité Ter"".'itor.ia~··r Luís .. Barajas Alvarez, confesaba no tener 

recur~os para reaiizB.r· l.abor.es permanentes pues sólo disponía 
' . ·--. ·'· .. -~ ·~ . · .... : . ' -. ' ' 

del dinero para p,;gar.·,la:~renta del loca!. 
. <>: .:' 

Con la llegad,;¡·· del Profr, Jesús Castro Agundez a la 

dirección del PRI local Cuna vez concluido el movimiento de los 

fusistas como ya se había señalado anteriormente), vino una labor 

de afiliaci·~n y también de nombramientos y organización en 
·. : ~-

comités municipales y comités seccionales, lo que demandó un 

recorrido por todo el Territorio. El Dr. Raúl A. Carrillo 

completó la labor de Castro Agundez. 

Vimos ya en el capitulo anterior, cómo haciendo uso de 

estrategias ya utilizadas, el PRI aglutina a las fuerzas locales 

en su seno· y se apr.,pia del discurso y el sentimiento 

regionalista de los actores de los movimientos socio-políticos 

sudc'alif1:irnianos consolidánd1:ise en la entidad al momento de la 

conversión de Territorio en Estadcl11
• 

Desde luego se conoce que la votación para el PRI en el 

Estado empe:1~ siendo considerable, obtuvo desde la transformación 

de Territorio en Estado y hasta 1990 todas las curules de Mayoría 

Relativa, los Ayuntamientos y la gubernatura estatal, asimismo, 

en las elecciones federales hasta 1991, fueron sus candidatos los 

que ocuparon los escaños del Congreso de la Unión y el Senado; 

sin embargo, cabe hacer notar que en el caso de las elecciones 

UI IDEM 
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1990, locales hay c1na baJa. cónsid.erabJe.en su votac!i·n de' 1987·a 
obteniéndo eM':Ei1·.caSc,·:de ... D.ip~tac:io.s:,po,r:.et, priri.~iP·i,~.",:de ·Ma)'or!a 

Relativa én.1997. el··. 7~;S'l. d~;~<:H~~ilon;' ~·\~~~~is;~~~ ~r¡ 1990 
iogra .. e1 s1 .·e.;..::·e'n:::_,;·~·, ~~~~á· '.f.~~?:~~·1·~-T>:~~- .·i~.~.~t~t'á¿ióft·. 1~;~~·~·.::·e:1~~~i r 

. - ' .. ' . . " .. •. ··', .. ::. ) . :~:: . ,. · .. :~ . .;.,:. ,-~ . -

Ayuntamientos;· ·obtie,ne :~·1.'.,.~7,~g~·:f&Il~~:·:.~$ªlJ,~f ~t}):?;L9(?/ ¡,;,r. 
el pr Í ne i p·~O .·d~ represen~ac i ~n;:,pr:ciporciona ~:-,<~~~~~,~.t~!!IÓS .· p~ra ·el 

PRI el 67.BY. de 
anterior refleja 

perdiendo vetos 

los votos 'en ¡~97 '/:~i ~'}~:;v;;~~ i 1~90'"; lo 
de manera· ciara·.· c6m·o: ·:~'1··-,p·~--~-t'idO> oficial va 
en nuestra entidad 

' : ::·''.. ,~- . 
hásta' llegar en:: 1993 al 

resultado qLte veremc·s.en el apai:-t.ado siguiente.· 

EL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

encontraba sumergido en una crisis econÓni·i~;'(; P·.~·~.d~jy~ ·~~.'la·' fuga 

de capitales y del boicot extranjero ~:'~"·:?c:~.-~iO'riá"d·o·s ···:pO~ _la· 

::~::~::::::e a::::o:;::~~af::s¡'''.~:~~i:~:I:itt:~!~~:e:,',im:~.·~::::n::·• 
educación .. ';•socia(ista'' ,' ·'.\'ü\~/,\ 1 i~'i;J'.sr~t·:<a;~1~Ü16 t~;cer6 ·' 

::::;:?:t;~'.·1J:f ~~:"~'.~~~f Jf i~f ~~~f~;;¡,;~'.;;~·~¿:.,:: 
a' la po~tdó~ · sustentada po~~; el' E~tado·,me,xi~ano •; respe~t;:> a · Ía 
Igie~ia desde Ja l~g;siaé ióll':;p;if'.t~;~;j~f&f;~~·l~•~:li;f ~d~',:h~~tá la . 
ConstitLÍci6n de ·1917, haci~:n·d~. 'cr-isis·::en;,el>"·conflictO«.:cristero de 

.. ·. . ~.':~.·:::·.~?\;~~~-~-.~~~~~:~g:~~~;:~, ;."~:5 :.:· .·: :~· . 
i 11 Garmendia Marina ·>y :.~·Si~ b'er:.t6;' Pi.ñeqa·~.';>).•;_~as:\ Elec.cii:ines 

Estatales de 1987 y 1990 .e1 n3-~a0J~j'Cal.ifornia.s.u.r''.,1·;e.n,• Sodales y 
Hum.;inidades, No. 1. Págs. 4 
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1926, provocad~ peor :Ia '1egislaci6n:ca11e~. 
- . '. .. '.,· 

Conf0r-mS .~eyOÚ~~c ion_,~.:-.· e·}:;. . ~·~nf.1 ~.et¿', 
luc~a · arm~~~> · J6'.~ ·,la'• Libertad 

la 

:·, 

· po~ibles· los 
.arre9i~1s'::,:qú~ •\;;i~).:.~.~-::~->-~~:;:':: . 

J~; :¡.¡ 

._-_·_·; 

del auge 'de la):r'eprési6n:;a•:::l65 catiolicos, ·en ,¡931 "y'_1932.'. .. : ,.,.:·,·· 

~l • ·· ;fr·~·itrfü'f ü:·~~~!:~&~;fl.¡f :t~~h:?~t~e.•· ·j;·.· ::wm:~;;J~~i;~;~~:· i ~ .. -·. · 
refcirmas ·. educatiVas:-~_,·anti r-rel i giosas, i'~s>m-i ii'~a~t·~s,::.'.-'.~::~,~~:i{i;c~~<·-·· 

deci d.i:eroh,'',·H~!iff k.~~~;;~:.tJ:(~r,ga_~i s~~- . 'qué ,· 'pu'die_r~;:5~~;~,r,~;~;~;~~t:~i~··. ·. 

::::::::::~~:~~fa~[;~l::~::::: ~::ci::::"rªd:n ·;: : ... ;g:imli~tM • 
::::~::"fo!foJfüi~iEI:~s~, . organismo que darí~.n~.ú~/f:~~~· al · 

., ·•"' . r¿-'•·' 

El' .bl~~q'Ji~.~Ú{se cc•ristituye el 16 de septiembre_de·1939 con 
. 1 ·- ~ ., . - .. ' ·; 

personas:'cát6Hi:as''·':que habian estado ligadas a lá Universidad, 
que h:~-~,~-~ ¡--~-~~f~b6.~~d0 · ccin ·los· regímenes post-revolucionarios y 

con al ·gu~~·s:: -,~~~:~E!S~?.}~~ de la clase media. Los encabe;:aba Manuel 

G6méz'. M'~~Í·~:· ·~~~~~~-t~~: de la UNAM y miembro justamente de la 

Base. : ·.;. ,··. :.<:·~:' 
:.-'-

Lo ante_r.'i~r:. nos _·p·e~mi.~e __ darno~ una idea m~s o menos clara de 

p•:ir qué "AcciÓ~ ~-~·~i~~á_L~-~.?:·tiia_ ·"p·r~s~ntado el mismo cc•mportamiento 

de la I;:quiérdc:'r _·el·.~~~ _va a reiVindicar los interese!! de las 
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candi.da ta. 

La.s elecciones i:~~aie~- se "renOVaron el 
.,._ ~ -,;. ',,., 

Congreso y los AyUr\t~fitú~n.~~~·-:. /~~~;~·;;·>:{;~',it.~·léS para que Aci:i-!·n 

Nacional se con~irtiera: e~·,~n'a~, O~Q~·rii.~_~¿i6·n. de al can.:e estatal, 
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pues antes de dicha contienda funcionaba exclusivá.niente. en .la ·cd. 
. . 

de La Paz. .., · ... · ·. 

Durante el análisis realizado.· de .. las eiec~i~n~~ d:·:1987y 

:;;: ,:::::::::::::::::::;;~_i:~¡¡~~g:ití~iifl!liJi:t: 
de Ayuntamientós, logr;,; .. el•c!B.OY.·en·:1997-.y1;enc;199o::su-'votaci6n se 

:. 1 .:·:· .• ~"~ ::: 1~::?:·.::::· ~·::'.:>:~~'){::/:.f·::. :.:;::/:Jt: t~~~,,;;;~P?,S~· .. ::.:;·~·;~':f¡·:·r~::z.~-t~~·':· · · 
eleva al 34.4Y.¡ _por .el ,:prindpio•.:.'de.1Representación Proporci,onal 

en 1987 logra el. 1~.~{~~::,\~~-,,~¡~~;'.~~~~;;;a·~~~"~;·~,J/~~t~·~::i su'" 
.<·\·.;.:... ,·:.1::.:· ·:·: . .:. .·'''.:'. 

favor en 1990 a 31.0h. ...... ..,·~·,; .. ;~- .;~_:.:,:>,-;~;' 
. ,'.' '."''.; 

Con lo ·ante:tor: .. que~a de manifiesto 

Acción Nacional va ganado espacios en la entidad. en 'cie-tY.:lme~to 

del PRI y de los partidos de i=quierda. 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

Ent·re las organizaciones de izquierda, la !!mica que no ha 

presentado rupturas internas en el estado ha sid1:i el PRT. Sin 

embargo, su·dogmatismo le ha impedido alcanzar logros.electo,raleS 

significativos, aúnque en térm.in6s porcé~t.u,ales ,_se ha mantenido 

más o menos estable·, h~sta "el' ~omento de r.edac:t'ar e1 'presente 
;>:~..::<·:··· :': 

trabajo _su.>1ota.c:i~Íi,· no' se, ha. t'r~dUCidO:en:·CuYüles··en el ~·:in.greso 
,- ·~"' ·: . : :.: ·; ::·?.~ ... ' - ' ,:, ;_ ·:;~).. · .. ,·;,' .. ··: ' 1:, ', .· 

Local·. .. '·''' ... , • ·' 
¡:,-:;;.:: -,;:;'. '··.·· 

Las· e1~cciones'!;'de;·.1980 ,,··en .nuestro ·Estado ·tienen una gran 

imp~:;;~·~'.~~ i·:l:\>~~'.;;i:~~f ~i~~::·~'.·~+.·¡·~~v~-~· :: _:'. ~~t~ :p~:r·t i ·~~--~· :~o·r ·ser 1 a. primer a 

~e~·· .q~~.·,:.·~·6-~:f~·~~Ú~~·: )-~·{~·~~·~-;~·i:~·~·~~e- con· registro legal· en toda la 
. . ·•·' ·-.,. ... 

Repóbli.ca; ·.gY,ac~as" ·a ·1a· reforma· de ·la ley electoral estatal 
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7i nstrumentada por el ,GOber.nador Angel ·césar Hendoza· Arámb~J~º eÍ 

24 .·.de :junio .. ·de ese· año117.,: y.· aunque ··no' .. ~_lé~·ra°~&. ; .. e1,.-po.~ce·~t.~j'e 

legal para .la cÓriservaci6n d~l r~~i~fro á)ni~~,1 10~~1.:qÚe ~er~ deÍ 

: ,:º·:~::,::º '· ::;¡;.:;r:~¡:~{~~y I~!¡[~;;~¡¡~Jt:¡~f ~irr': 
1, 235"' para diputados:.. :de;.\representac i'ón '.·.·:pr"opor·cionE.L .·'·:Todo. 

parece indicar que ~;·.·~;~~k.t:}'.;~':;\~~'ij~e'~if:j!i¿i~~/J~'.~~~~( .a')os 

m'uni ci pi os2" • La exP~~·1~'h-~T~\i"(f~i~·i:i/'_:~i·trt11;~:é¡¡,-:;~:/~rir,·:~~~>~l":: ~~~-c~·r 

Congieso Nacional en 1981 ::.~¡~~_.;:~·.:,~:~:·~-~~-~~~;:·:\~·'./)~~·-~--~~~~; -~-::e·1ec~~~-~l ·.de 

1982 ·con Rosario !barra. de PÍ.edra· cont¡o~dÍendo por la' Pr~~!dencia 

de la Rep(lblica. Asl 1 en ,1982, la.:OY9a~i::a~i6_n· se ubicó como la 
.· 

tercera fuerza elect6ral er1· la·· entidad al obtener 2,897 votos en 

la fórmula para presiden.te. de la Re~·~_bl ica 210
, 2, 777 en la 

· elecci&n de diputados _de· representación pr.oporcional, 2,897 para 

diputados por el principio de mayórla relativa y 2 1 488 en la 

111 Revista Alternativa. No. 1 Octubre de 1982: Pág.10. La reforma que 
instrumentara Angel César Mendoza Arámburo consistió en la posibilidad de 
contender con registro condicionado a nivel local, y es en las elecciones de 
1980 que por primera ve: en la República participaron en elecciones locales 
doS partid·:·s cori registro condicionad•:•: el PRT y el PPM. Esta reforma es sin 
duda importante, pero cabe aclarar que no puede considerarse como una 
iniciativa demo-:rática del Ejecutivo estatal, pues la Reforma Política 
introducida por López Portillo contemplaba la necesidad de estos cambio en 
todos los Estados de la rederacHn, es decir, que esta reforma local es en 
realidad un reflejo de la Reforma Política de 1977. 

IDEM 

IDEM. 

Guillén Vicente, Alfonso. 11 Los Partidos y ~sociaciones Políticas: Su 
Acción y sus Limites en Baja California Sur 11 Op.Cit_. pág.184. 
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primera y segunda f6rmula para senadores 211 • 

En las elecciones locales de 198,3, el' PRT presenta un 

incremento considerable en su votaci6n ··para .diPut~dos· de·· 

representación proporcional, de los .1,235 ··.vÓtos·, ·o'b~Eonid6s·. en. 

1980, sube a 2,377 22ª en ese año, indicando':·que obtuvo, 1~142 

electores más; casi el doble, con respecto ·a"' -1980 •. _Este 

incremento puede obedecer a dos causas: ·en priÍner . lugar, a·. su 

participación en los coi:iflictos . sociales que 

presentando en la entidad con motivo de la aguda crisis econ&mica 

del p"ais, y en segundo lugar, no se puede dejar de lad.:i el hecho 

que en 1983 el PRT fue a las elecciones en alian;:a con el PST, 

además del mantenimiento de sus cuadros dirigentes y militantes. 

Para las elecciones federales de 1985, el PRT propuso una 

alianza con el PMT, el POS y el MRP; ya que al lado de estas 

organizaciones se habia unido a las luchas del sindicalismo 

independiente, sin embargo a Oltima hora el PRT se separó de 

ellas <del PMT y el MRPl"'. En 1987 el PRT .fue:- a.· fas elecciones 

en alianza con el PMT y la Unidad Popular Sudcal Üorniana CLIPS> 

Todos los datos de la votación de estos años son tomados de 
Alternativa, No.1, pág 10. Cuadro Electoral en B.c.s. 1974-1982, ya que la en 
Comisión Estatal Electoral dijeron que nci sabían dónde tenían los datos porqce 
los habían cambiado de archivo. 

IDEM. 

. Se notará que se le da menor importancia a las elecciones federale5. 1 

esto obedece en primer lugar a que el trabajo trata la participación de estas 
organizaciones a nivel local, y además a que en el caso del PRT (al igual que. 
el PPS), su participación en las elecciones de 1988 no fue tan significativa 
como la de las demás organizaciones de izquierda, de tal manera que las 
elecciones federales de 1988 se verán con mayor detenimiento al hablar de las 
organizaciones que participaron con el 'FON, 
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obteniendo un total dS: :·2,ooe · votos~24 ·en la elección de 

reprE~e'ntB.ci¿ñ propo~.cÍ·'o~.~l·~·:;.·~::·~;.~ -~~~~.ia.·;~,C:~·a:é·¡ ~n·; .~·~~:O~ ~~~Uf Ya~~:o.~ -

en la veo·t1··ea.cí:.~1:·6i·n~~.··y~e.·.· .. :~.:m1},\'3.é•8'.7~_!.év'.:'.o~::.;.t;!o~fs} .•. ~e~.·~nj./l.;:ªa~.·;~.··e.;:-~l:·ue· ..• ~c\c'..-.i:.6~·ni~. nffi~aba>el 2
;
3
1,,.. 

de la , . , . 
1 

·-,,~ _ ,. • , -•·- d~\ :lo~.;: ~¿~·~'~'ipi~·s; · 
mismos ~ue ~e''.Í:~~~J;~·~~;{'.~~'./~{·;, z.4x del· total de ¡~s ·votos 

emitidos:•~ ·: •··. '.. ;"~;,:,'.f~'{:'.]y'~.;·~;·' ]; · . 
Con· 16-;'B_nte.fior".~.eiñ¡lie.za-a notarse una pequeña disminución en 

la vota¿¡¡;~ •. :~~~~/~¿~~:~~itido con una pérdida de 35'3 votos con 

·respét~t~···a de diputados 

propor~Íonal. -. ,·-· - . 
En ... l.as'elecciones federales de 1'388 la votación para el PRT 

disminuyó ·considerablemente, quizá debido a la alianza que 

realizarc1n los demás partidos en torno a la candidatura de 

Cuauhtémoc Cárdenas Sol6rzano 221
; asimismo, por la persi~tencia 

en un discurso discorde con las necesidades del país y del estado 

en aquel momento y desde hacia ya algunos años. Ello queda 

demostrado con el hecho de que es en dicha elección cuando este 

partido pierde el registro conseguido con.base en su trabajo 

electoral de 1982 con Rc•sario !barra de Piedra como candidata a· 

Garmendia Harina y Gilberto Pif.eda. "Las Elecciones Estatales de 1997 
y 1990 en Baja California Sur 11

, en, Sociales y Humanidades No.1. Primer 
semestre de 1'390. Pags.19-21. 

11' !DEM. Pag.19, 

JDEM. P;lg.20. 

m Pit.'eda, Gilberto. 11 Hetamorfosis Electoral". Articule- Inédito. La Pez, 
B.c.s. 1992. 
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la Presidencia de la República'H 

Finalmente, en las elecciones de 1990 el PRT' fue a las 

elecciones en coalición con el Partido de la Revolució'n 

Democrática Cdel que hablaremos más adetante) obtenie.~do un total· 

de 1, 732 votos en la elección para diputados de··repr'esentaí:i6i:i 

proporcional, esto significó el 2,5íC de los sufragios"', y:. la 

pérdida de la posibilidad de mantener el registro.'· 

Aunque su porcentaje se 

encontramos que el número de votos de este' parti·d.::.· dism,inuyó 276 

sufragios. En la elección para diputado dé ·may.oria ."·Y..elativa el 

PRT obtuvo 1,805 ~otos, es decir, sólo 97 votos menos que en 

1987; lo cual representa un porcent'aJe de 2.6íC, tres décimas de 

punto més que en 1987. En. la elección de los Ayuntamientos 

obtiene en general, esto es, por los cuatro ayuntamientos, 1,425 

sufragios lo que indica 562 votos menos, con respecto a los 

resultados de 1987, en términos porcentuales se encuentra también 

estabilidad con respecto a 1987 ya que sólo existe un leve 

incremento: en 1990 encontramos que el PRT obtuvo el 2.1íC de los 

sufragios contra 0.1'l. obtenido en 1987. 

A pesar de que los datcos muestran cierta estabilidad en la 

votación para este partido en las elecciones lcu:ales~ cabria 

preguntarse si tales cifras hubieran sido las mismas en casco de 

que el PRT hubiera ideo solo a las elecciones o si las cifras 

111 En las elecciones federales de 1988 la presentaron nuevamente como 
candidata a la Presidencia. 

in Garmendia Marina y Gilberto PH':eda. Op.Cit. 
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registradas en 1990 deben dividirse. entre los ·dos partidos 

coligados, ye 'que ·d.e. óPtB:~.:.'.p6Y} e~·~·~- ~·~~·¡::d~ ... :.·~·~~ont~ar.iamos que el 

PRT se establece como·u~~-:·.d~.:i6s. p~·~:t\:~.~~:·;~.:cÍ·~.'·_'1z··~~·{~rda'·con me~os 
\ ., . : ~:.:.·.~~.::X:-:·:~::--:~<_;_: .. ~:\:~-:~:.:~'·:~:. ·< .·. . . 

presencia' en la en_tid·~-~!.". _Y:. n9 ·es?.:.P.osible::di?Jar:~~de )ado qUe 'u.n~. de_ 

las. pd ne i pal es fines ~e ~~~xld~;}:~~}Jt·:i~,,;~itt\~ri' ~~··. ~rese ntar 

mayor fuer:a· ante loS'. ·VOtanteS;~;adelT'ÍáS .. '.JK::C:oa.1 icf6(,¡ ~"en:·~- el ··caso·, 
.... ·. ~:~· ,<·: ?:'.:\,>:.~:\.'.~··~r_~{;~~~;i.:~~J,,t¡;~~~~~!-~~!j;:\:~ .. '.~~-d:/-;'.~·· .... >'.\;:.'." : '.·:·:. .. · . 

de· par ti dos con poca presenci ~ 1': o.frece,?la··..:::oportuni dad'· ·de.· cubrir 

::,~::,:~:::::::::::::::":::~!!~}~i;~;J!r~l:~~:::~: :: 
.. '' . ~ .. ;. ::: ,. , .. ': ~ ( 

Sin embargo, come• no existe -1a pO'S{t:ii."1~·d~'d >.dé.~"Cónl.Para:Y los 
·,_,·., . ' 

sufragios emitidos para el PRD porqú,e ·, i ... i·eieC:~j;,~e~ de 1990 

fueron las primeras en que ese partido · partºicip6 como tal, y 

resulta dificil determinar cuántos de esos votos eran para él, 

daremos por hecho que _tal votacil•n fue la misma para ambos 

partidos. Es importante entonces señal?r que la votación para el 

PRT en el Estado se ha mantenido más o menos estable en términos 

generales durante los años que se anali:an ~n este trabajo, sin 

dejar de lado el hecho de que no ha logrado una votación lo· 

suficientemente significativa como para llevar a uno de sus 

candidatos al Congreso Local y mantener su registro. 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

El Partido Popular Socialista.(PPSl fue el primero de los 

partidos políticos de izquierda en liegar a la entidad¡ como era 
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de esperarse dada su :linea gobie~nista apar~ci6 en el· mosaico 

ai· mismo ~~empo en 

que se estableé:H '~~~ é~tr_&¿t~~~ ,~¡9ariiz~Úva del PRI en todo el 

tenitorio -c'ent/e'1%4' y 1967l 2~•; ~L~~lferÚi" fue6rg~nizado 
en Sudcal i f~rni~ ~o'r el Sr., G~rgonio Mo~~·oy, y al~anzó en 1967 

el 7.22%.·de \:~~._._vo~aéi~~, _ccimo ya_ h8.b1amos·~er:~1~·do en el capitulo 

·anterior. También s'e habló· ya de que fue este partido el único 

que 169r6 obtener curules e~ la primera y segunda legislaturas en 

el Estado, sin embargo, a partir de la tercera legislatura, el 

PPS deja de estar presente en el Congreso Local ya que a partir 

de 1975 la votación a su favor sigue una linea descendente. De 

2001 votos que obtuvo en 1974 su_be, en 1975 a 3 1 893'" lo que 

significa un incremento de 1,892 votos, pero cabe aclarar que en 

aquel momento le ayudaba el hecho de que no habla participación 

electoral. de los demás partidos de izquierda y el PAN no estaba 

a~n del todo estructurado en la entidad. Además se mantenía 

tcidavia la unidad de este partido a nivel local. A partir del 

momento en que los demás partidos de izquierda y el PAN entran en 

escena el PPS fue perdiendo posiciones hasta quedar pc•r debajo de 

todas las demás organi~aciones. En 1980, logra Unicamente 570 

sufragios en la elección de diputados de represer:itaci6n 

propc•rcional lo que significa una pérdida de 3,323 votos con 

11• · Gut llén Vicente, Alfonso. 11 Los Partidos y Asociaciones Políticas: Su 
Acción y sus Limites en Baja California Sur". Op.Ci t. Pág.180. 

111 Munguía Rosas, Manuel. Op.Cit ... pág~lO. 
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relación a 1975ª22 
•. Para 1987,··el. PPS· ·Obtiene .590' votos en la 

elección ·de ·:~·i.fn~~·~do·s ... de · r~~~ese·;,~·~~'ió~-·. p~bp~·~-~io~.al, lo que 

significa el o.n de los. votos, ~:c-·;~~t~:,i~r' ni siquiera puede 

::~:::e e::::o:::ab:::da:u:n .:~ /_:?;:.~~;f ,i~t~~\~·:. ::d:::7 :::ar:: 

términos· porcentual es .su.• vot~~ Úin.}>.áJó /~onsiderablemente. 1988 

significó un repunte pa~~' est~: p~F¡~:ºr,;~_Li;. fCÍrm6 parte del FON 

al apoyar la candidatura 'de 'cuaú·h:~~·,n~~· cái:.denas, esa. decisión le 

valió 3,839 votos a nivel '1oc~r.'.,.~n··.1a:eiecci6n de. diputados de 

ma.yor!a relativa22•. 

Sin embargo, ·la desintegi:ad6n del FON lo; volvió a su 

realidad .estatal, de tal forma que en las elecciones; locales de 

1990 1 a vota e i ón para el PPS baja· aO:.n mas que en· 1987 al obtener 

i:inicamente 391 Votos en la elecch .. n de 

r-epresentación propo:•rcional, es decir, el 0.6'l.. 2211 del total 

colocándos·e como el parti~o de menor votación, ya que incluso lo 

superó el PFCRN con el 1.4'l. del total de los votos"'. 

ni No fue posible encontrar la votaci6n para est~ partido, en 1'383 porque 
los investigadores consultados no lo contemplan y como se señaló en la' 
introducción la Comisión Estatal Electoral se negó a entregar los datos de las 
elecciones argumentando que la Universidad los tenia. 

1" En 1980 la votación total fue 54,391 sufragios de acuerdo con el 
cuadro que presenta el N.; .•. 1 de la revista Alternativa y en 1987 el total de 
la votación ascendH a 83, 116 sufragios de acuerdo con los cuadros presentados 
por la revista Sociales y Humanidades. 

Piñeda, Gilberto. Ibid. 

111 Revista Sociales y Humanidades, Ibid. 

IH Es importante señalar que en las elecciones federaleS de 1991 el PPS 
tuvo una mejoría al obtener 1,575 sufragic•s en la fórmula de diputados .de 
mayoría relativa, tal vez este repunte se deba a la alianza que realizó con el 
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Como ya se había señalado, e.1· PPS perdi.6 prese.ncia en el 

momento en que los de~~s .. _.f'.Jar.~.i~~~~'-,d~ .);'?~~~·-~~-~~ apar~~~E71".º" en el 

escenario poli tico sud.~a.fi i~r:~1~~~;··.;-~'.·.\C::,::··qit~1 -~.habY'!a .que'._sumaYle 
,'· -~" ~ _, ... ·,:: ... 'i·•, •' , , .. ·• -

:~ t~:::: 1 o d:f :::::::::t~· nc:;:.:~~~iPil~t1'qt~t:1~:j~··:~·~::::::: 
en tiempo de eleccionee. Su'..j;~.f'~fü~~fü.~.~~~tt~;~ft~;é,yo Y el 

poco apoyo econóáiico ·que reci~e_-;_de.":~~··~·u\~~~-r:-~'~enc_i_a •,,.r:i~cicina~~~7 le 

han impedido penetrar en l~ e ~~i{'·~·¡'{g::\~~#~1~;. éi;~~;a~t~ri6r,. la 

ruptura qc1e tuvo este partido .en ' 1976\~~ri/Ja,{~.~i}~a;'d~ ,G,áscón 

Mercado le· debí 1 i tó enormemente, así• has;tá'.:1g9opie _·pue'dei.'. :<.'tirmar 

que el PPS es un partido pri!.r.:tícamente .'inÉ!~fstent."..':. en Baja. 

Cal! fornia Sur, 

PARTIDO DEL PlJEBLO MEXICANO 

Anteriormente, abordamos los problemas·. Internos· del PPS que 

díerc•n nacimiento al Partido del Pueblo Mexicano en 1977, 

asimismo vimos cómo en el seno del PPM local se presentaron 

nuevas escisiones a causa de· ·.la designación he•:ha por Gascón 
'·,·.: .... ---:".· 

Mercado de Orti% Macaren.:i:·:,~, COl)lo. primer. candidato en la lista 
._,, 

plurinominal para las ·elecú6nes 'de 1900 contraviniendo; los 

acuerdos de le.s tres. _oY_ganiiaciones p~rtidist~s a.liadas CPCM, PRS 

y PPM>, lo que provocó la salida de 17 de los principales 

POS para esa elección 

Entrevista con Manuel ternández, dirigente del PPS durante la c:ampaña 
electoral de 1991, en las oficinas del mismo partido el 3 de julio de 1991. 
Set.aló que la dirección nacional de su partido les enviaba únicamente un 
millón de pesos con lc•s cuales además de hacer la campaña tenian que pagar sus 
gastos yiJ que estaban dedicados a los trabajos partidistas de tiempo completo. 
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dirigen~es ,~e :este. Par~ido encabezados por .Elea~~r Gámez R~s~6n. 

grupo que se separó del .PPM fue 'el que 

lo9r& _ para ·es~· partido el registro 

las elecciones en 1986~81 , y pE!se a los 

con ·respecto a la designación de candi"d~t·~~~: 5~~.:·~-~;~.t~~'i'~;·b~''.:e~·}e-'l' 

.~:~i;::~;:f::~¡~;~:;:;s~1~~;11111~~~~:· 
Partido del Pueblo Mexicano salÚ d~ ~hÍ' '.5.~t,nám'i6t~)debilitado. 
Aunado a lo anterior, fue Ortiz Mac~;.e~~·: q~¡·~~ ;,[~gi'r~Ó· aúinentar 

del 3 al 5?. el porcentaje requei:ido par.a·'·c¡u·e un partido pol!tico 

obtuviera una curul y conservara ~u regi.~tro, indudablemente este 

acto mermo a~n más las posibilidades de permanencia del PPM. 

Nuevos conflictos aparecieYon en este partido a· causa de una 

pugna entre el grupo de Jesús García y el de Manuel Orti:: 

Macarena pero no se llegó a la ruptura graci?s a que a flnales de 

1981 se fusionó lo que quedaba de él con el PCM ál que se había· 

afiliado el grupo .encabe=ado por Eleazar Gámez para dar 

nacimiento al Partidc• SoCialista Unificado de Mé:(ico CPSUH)2n. 

Desde su nacimiento pues, esta organi:aci~·n presentó conflictos 

internos dado que se enfrentaban en él nuevamente los grupos 

Rosas Hungui:a, Manuel. 11 Los Partidos y el Escenario Electoral 11
, 

Op.Cit. Pl!g.10; 

Ut Al table, t12 Eugenia. "El Sector Disidente" 1 en, La Composición del 
poder e~ Baia California Sur. Op. Cit. Pág.75. 
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antag6nicos del antiguo PPM. 

PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE l'IEXICO 

Como se vio en el apartado anterior del presente capitulo.el 

progenitor del PSUM (el PPM) representó una de las organizaciones 

partidistas que participaron activamente en los conflictos 

sociales de la década de los ochenta. Era de esperarse que la 

actividad del PPM le valdrla al PSUM una votación importante en 

las elecciones federales de" 1982, sin embargo, lc1s problemas 

entre el grupo del PCM y el del PPM no se hicieron esperar y a 

petición de los miembros del PCM viaj6 a la entidad un 

representante de la dirigencia nacional para la realización del 

plen~ de la dirección del partidQ en febrero de 19~2; siendci 

mayorla el grupo del antiguo PPM quedó como nócleo dirigente del 

PSUM240
, de tal manera que los miembros del antiguo PCM quedaron 

exc lui d·:is de los trabajos electorales de 1982'41 
• F"ue entonces 

cuando se produjo 'ta primera ruptura en ese partido pues los 

miembros del antiguo PCM decidieron abandonar de inmediato las 

filas de ese partido. El resultado de esta escisión no se hiio 

esperar: el PSUM logró sólc• el 1.991. 242 de la votaci·~n para 

presidente d~ la República en 1'382 pese a leos esfuerzos 

realizados por su candidato cuando estuvo en el Estado haciendo 

Gámez Rascón Eleazar, Entrevista citada. 

Se trataba de elecciones federales para Presidente de la Repóblica. 

142 Rosas Munguía, Manuel,"Los Partidos y el Escenario Electoral" IDEM. 
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campañaªº. 

En 1983, con una recomposición.entre los dirigentes que se 

disputaban el control del partido se i1ev6. a ~abo el segundo 

Congreso Estatal del PSUM, del cual Renán ·Llera salió electo 

Secretario General144
• 

Sin duda, las pugnas al interior ·del p.artido continuaban, 

pero la llegada del proceso. electoral las frenó. En esas 

ele:cciones el PSUM se colocó como la tercera fuerza con un total 

de 3,873 votos 2411 en la elección, de· representación proporcional, 

lo que le signi fic6 el 5.4Y. de, los sufragios y desde luego, una 

curul en el Congreso Local246 recayendo la responsabi 1 idad en el 

Profr., Rubén Le6n247
• El 301. de los sufragios recibidos por el 

PSUM en esa elección, los obtuvo en el sur del estado por la 

si tuaci6n de descontento prevaleciente en aqual la zona con las 

candidaturas del PRI. Asi, .en San José del cabo se unió al PSUM 

el Comité de Defensa de Colonias Proletarias, creado con el fin 

de defendE:!'rse de los abusos de F'ONATURª", además en Todos 

Santos -que se habi.a distinguido pc•r ~er tradicionalmente 

IU IDEM. 

m Guillén Vicente, Alfonso. 11 Los Partidos y Asociaciones Políticas: Su 
acción y. sus Llmites en Baja California Sur ... Op.Cit. Pág. 18&. 

IDEM. 

"' IDEM. 

141 Sánchez Mota, Gra.:iella. La Composición del poder en Ba ia Cali fornía 
fu!r. Op.Cit. Pág.171. 

141 IDEM. 
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priista'"-· el PSUM alcanzó un notable 127. para el distrito 

cuarto',.. 

Después de un Yeceso de cinco meses, en enero de 1984 Renán 

Liera es reinstalado en la Secretaria General y de inmediato 

expuls6 a· Ortiz Macarena "porque se negó' a entrrtgar sus dietas 

parlamentarias al partido cuando ocup~1 una curu 1 en el 

Congreso" 121 ~ .• 

En 1985, Alejandro Gascón Mercado salió del PSUM, en 

consecuencia, todQs lo que tenian la !!nea del PPM salieron 

también de ese partido en Sudcalifornia, deJandQ un vacío en la 

dirección. Vinieron entonces representantes de la directiva 

nacional a buscar al grupo de Eleazar Gáme: Rascón para que se 

hiciera cargo del partido. En medio de un proceso total de 

yestructuración se pyopusieron mantener o ineluso superar la 

presenci"a electoral que el partido hilb!a tenido. 

La dirección estatal del PSUM quedó en manos de Ele'1:ar 

Gámez Rascón y AleJandro Alvarez Arellan.,, En 1'386 se dio una ,. 
propuesta de alianza entre los partidos de izqL1ierda, el PSUM 

proponía que el Arq,, Gilberto Pi~eda del PRT encabe:ara la lista 

plurinominal y que le dejaran al PSUM la segunda fórmula, la 

propuesta fue recha~ada poy los demás partidos que harian 

alianza, el PSUM decidió E?ntont:es ir solo a las eleccic•nes c.:•n 

Eleazar Gámez Rasc6n eneabez~ndo la lista de diputados de 

"' lDEN. 

'" lDEM 

"' IDEM 
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.' -.. '· 
representa~·i6r:1. proporCi.o~af. La ·respiJeS'ta .. de·.-: ~OS· ele.et.ores a 

dicha· campa1'a;, fu'! .d;;,·.5;i22···~Cito·s.· para. el. 'PSU~", :10 que 
.,.. -.-~. ·:: ·<·¡ ·.· . t 

-~i gni·~·~~i?. :i,:~~:"s~iI~.~,};~&1~~~/r;f·91MF'.;,r-h~~~:::f:t.e·• mll l ta do, las 
organizaciones:: :par.tidistas:'áliádas: ·CUPS;:•<'·PRT• y',PMT) protestaron 

An t~:_::~~·~~-~·~~if ~;~:~:f ,¿ ~fJ~V~~'i·~-~~~itf Jrt~!;~~i~~;~l·i~:·i·G:~~~ i; ~~~:~;. -:~~~ \:~/~~tac.¡ 6 n ' 
·-_ -- .-.:~ ·~-.. ) ;::·~:-«\ !.,;: ~\-;;·:~:.~;~~;~~;i ~~\~;,?;~~}:Ttt-:tJ:~~,i'..::·~,:-~~:;~i~;_:!:.:._; _- :;~:';: ~,,:::~::.·~(~.:. _: .. ;· -·.:. ·_ ; ___ .. 

habi.a::sido;:,:111Uada•dei:•??manera ,fraudulenta y<e~lo!an que Gáme:. 

1~::r::j~~r~:~~i'.~f !~:'.r~~~~(~~l~tt~t\~J~:·:=:: 
dir'ecci6n ·nacional del par.ti_do:·:_ ·--~~'-~··;._:;en:· primer lugar 

antiestatutaria pues no era posible · conlprobá.r· ~_al fraude, e 

indudablemente aceptaban pedir la renuncia a la curul porque en 

aquel momento ya estaban en pláticas con el MRP y el POS para 

realizar la fusi6n que daria nacimiento al Partido Mexicano 

Socialista CPl1Sl "'. 

PARTIDO OBRERO SOCIALISTA, MEXICANO DE LOS TRABAJADORES Y, 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 

Al iniciarse la década los ochenta surgen en Sudcalifornia,· 

el Partidc• Obrero Sc•cialista <POS), el Partido Mexicano de los 

Trabajadores <PMT> y el Movimiento Revolucionario del Pueblo 

Garmendia Marina y Gilberto Prneda. Qp.Cit. PAg.19. 

IDEM. 

Entrevista a Eleazar GAmez Rascón y Alejandro Alvarez Arellano en las 
·oficinas del Partido Democrático Sudcali fornlano en noviembre ·de 1990. 

HI IDEM. 
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CMRP). El primero fúe . ; resultado de una ruptura· que. a· nivel 

internai:ional .tuV'teron ·.: ·1as· ::~·._. ~i~a·~i~-~~¡-~ne~< ~r?ts~:.is~a~ª'6 ;. el 

fundó i\a~;: ·de, ur1a'. 'vi~i~a .¡ué.:;~t'c .. i~ra': ·Heberto. segundo se 
,,_, ····/'· 

Castillo a la erítidad•u, y · ¡;btuvé/~i> registro; .de~!l)ittvo a 
.: ·"i '··;::· -'°; 

nivel nacional . en 19BS'"i . 'y ·~J.' ter~.;,;c; '·;,u~giÓ: ~ri· ~l Eshdo de 
,. ·.,_,.' ... -

Baja California, su. antecédent~ ,'. !C:.ic¡;nsÜtuye un agrupámiento de 
, , ., 

ciudadanos interesados en rei~i·n~Ú·~·ar -.~~'s derechos de los grupos ...... '. . . . 
marginados en el Estado norte,· la oi-ganizad6n que le dio origen 

fue el Frente Pueblo Unido 2"., 

El MRP solicitó su registro como partido politice a nivel 

nacional en 1981 1 su solicitud fue recha~ada con dos votos a 

favor CPSUM y PRT) y cinco en contra (PRI, PAN, PPS, PARM y 

F'DM) 1~. Pese a que estas organizaciones tuvieron una importante 

participación en los movimientos sociales de Sudcalifornia, 

electoralmente no fueron significativas. S6lo el PMT participó en 

las elecciones de 1987 en alian2a con el PRT obteniendo una 

votación de 1,902 sufragios que le significaron a la coalición el 

2.4'1.~61 del total de la votación para· diputados de 

Gulllén Vicente, Alfonso •. •Los Partidos y Asociaciones Pollticas: Su 
Acción y sus Limites en Baja California Sur. Op.Clt. Pág.187. 

117 IDEM. 

"' Molinar Horcasitas, Juan. El Tiemoo de la Leaitimídad. Op. Cit. 
Pág.103. 

"' Entrevista a Elea:ar Gámez Rascón en f"élir. Ortega No. 75, Centro. La 
Paz, B.C.S. el día 24 de marzo de 1992. 

u• Molinar Horcasitas, Juan. El Tiempo de la Leaitimidad, Op.Cit, 
PAg.103, 

au Garmendia Harina y Gilberto Piñeda. Ibíd. 
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represeñtaci.i!·n proporcional. Las tres . oYganizacion~s men-:if.?nadas 

se fusionaron finalmente cc•n el PSUM para formar el Partido 

Mexicano Sc1cial is ta (PMS), del que habl~remos más adelante. 

PARTIDO BOClALlBTA DE LOS TRABAJADORES, HOV FRENTE CARDENISTA DE 

RECONSTRUCCION NACIONAL 

El Partido Socialista de los Trabajadores CPSTl comenzó con 

la formación del Comité Nacional de Auscultación y Coordinación 

CCNAC) surgido de la inspiradón .de algunos· de los intelectuales 

y mili tan tes del movimiento férrocarrilero O 958-;-1959), el de 

Este LiberacHn Nadon.ú .. de:, 19Gl ·.y ·e¡, ·:e"!tud!.é\ntl l; ,de .. 1968'". 
. ' ; : ~ · .. 

partido obtuv6:sui.i:e9'isfro .cieuniU\to;>( .. e~ .197~ co.n dos votos en 

contra· .. Cpf\N•y PPS>ª(;y ·~·~~~ú"su'~c:imtir~~~"'<1g97 ;·por·Partído 

f'.~ent~: . Card~~i sta ' de Recon~tmc Í ó~ · ~~e!~~~( ~P~C~~ >..,. La 
::11.1;;.-'' 

opo$Íc:ioir\:1e,:este ·partido· ha síd; ce'ntr!p~ta'; en· la'. actualidad 

r~P~~~~~·~·~ .. ~·i'.' p&pel. de comparsa del PRI. ·su participacH1n 
... , ·.'..·' ·. 

elE!diorál y actividad en Sude al ifornja ha sido poco 

sí~n¡·~icaÍ:i;a: en 1979 obtuvo 1,291 voto.,, para 1990 eleva su' 

vcitaei~·n en 873 sufragics al lograr 2, 164 vc•tos en la fl!1rmula de 

m Rodríguez Araujo, Octavio. La Reforma F'c·litica y los partid.os en 
México •. Ed. Siglo XXI, 9! edición. México, 1982. PAg.179. 

m Molinar Horcasitas, Juan. El Tiempo de la Legitimidad. Op.Cit. 
Pág.103. 

"' IDEM. 
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TepresentacfÓn p_roporciorial~~~\ r en :·1997, Sus· Votos. se ·.r~_dujeron 

en 299, al obtener 1,B6~ s~f;;.~i~~ .en ~I mÍsmo;hpo! de elección; 

y en 1990 lo-gra ape~a.; 9É.~ voto~; e'~ d;,cir ei .. 1 .. ~.Y. 'del total de 

la votación. A lo ;;iÍterior habrá. ;qu~·{~f~~~~Y~;;.;d&é·esta 
organización no ha sido de las más .-~~r,·~·¡;~-i"~~~;:~q~,~;~: en~ .Í.c!s 

conflictos sociales, por lo que resulta c~~f:·~~~1~~.~-ri~~-i'~~ .. :en:·1a 

entidad, 

PARTIDO MEXICANO SOCIALISTA 

El Partidc• Me:dcano Socialista,. cuyó_ 'a:nte-é:ederíte. dire'cto .es 

la unión del PSUM y el PMT a nivel nadonai ·.y··¡¡: ~ivel·'loc~I 
.-::;· 

también del POS y el MRP'", logró su:ré~is~r~ ',defÍ'niÍ:ivo en 

1987, ai':o en que salil· de las filas del.f~r '~1: .é~~t~_rigeinte .. del 
l' 

ala izquierda que llevarla a Cuauhtémoc. cá.rde'n~~:·s~!Úzánó···~ la 

.candidatura por la presidencia de la Rep~blrc~:·~~ .. 1'9es .• 
Como ya es del dominio público, "fueron :varias· la& 

organi:aciones de i:quierda que se unieron en torno' ·a , e5:• 

candidatura, llegando incluso Heberto CastiÚo -candidato" a la 

Presidencia por el PMS-

Cárdenas Solórzano. 

FRENTE DEMOCRATICO NACIONAL 

En torno a la postulación de Cárdenas confluyeron el PARM 

Rosas Munguia, Manuel. 11 Los Partidos y el Escenario.Electoralº Cp.Cit. 
Pág,10. 

Altable, M~ Eugenia. Op. Cit. P.ág.77. 

17€. 



(no de izquierda. a.mi 'juido>, .. el PPS, y i;l PFCRN' quienes junto 

con. la· di~ide~biaz. :Pfi·i:~·t~ .,f~~,~~\:.~·~'<el· Frente Democrático 

Nacion.ah , Al.: ~~fn~}~;~~·f,;;:·~~~ '..¡·~~: c~~~añci · se· dieron constantes 

~r:ltic'as·:·~nt·~~ :~~ber~~>.6~i~i{·:1·~,~:· :·::~·a~didato del PMS, y cuauhtémoc 

de campaña el 
,· ', .,"' .. · . '· ' 

primero declinó: su .cand.idatu~a a favor del segundo como se ser:al6 

arriba. 

1988 puede ser considerado el año en que se iniciaban en 

México procesos electorales comp~titivos pues la existencia de un 

oponente fuerte, una importante participación de la ciudadanía y 

la alianza de la i:quierda que regularmente ha estado fragmentada 

pod~a indicar que al fin el sistema político mexicano daba un 

giYo hacia la democyatizaci6n, podría decirse que se llegaría 

pyonto a un sistema de partido predominante de acuerdo a la 

tipología de Sartori2 
.. , pero desgraciadamente, en nuestro país 

las elecciones si contillllan bajo el control gubernamental y en 

consecuencia del PRI. 

En Sudcali fornia el FDN obtuvo 18, 191. votos en la f6rmula 

paya diput~dos de mayoYia relativa21
' y el 28/. de la votación 

m Molinar Horcasitas, Juan. ~o de la Legitimidad. Op.Cit. 
Pág.235, 

'" Sartori, Giovanni. Op.Cit. Pág,247 y 249 
11 •• 1.Nos encontramos ante un caso de partido dominante cuando ese partido 
demuestra en una elección ser el inAs fuerte", "••• pero es importante que las 
elecciones no estén controladas por él, ya que de lo c~ntrario estaríamos ante 
un caso de elecciones no competitivas". 

•u Piñeda 1 Gilberto. Articulo Inédito citado. 
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para la Presidencia de la ReP,ó.bl.ic'a:u0 .• Es importá.nte·,señalaY 

que la campaña en favor de Cuau·htémoc: Cá~-den .. as/a hi·:~.:eA::~ocá.,·L:fu~·, 
organizada por un grupo; foy~~ p~r-~i~t~~~te~;'. ",fÚ~ron.:\~ie~zw 
Gámez Rascón, Alejandro Alvar~'~i 'Arel iánó .;<~~.idró\ RerÍé. : ~;,':ia 

-':·,.,,¡ ... ' '.;:i . ~- ;;1,'<: '·!}-'"/.~~~-'.~,·~:'.~:-'_::~{.' ,'./i·;~-" ·;·' . . '. 
Verdugo e.nt re otros. ·- :, ·:·;~. ::::·. ::· ~\(._~'.-~:· .... ~- - J"' t ·1' · ·.: .... , . '.. ' . , ._.\ .. , ·- .:;{' .. !_.:'_\~:·.:> :--.. : 

Esta actividad fue llevad:~ a·:~:~~;~)~~ -:~·~~~\'~,r'~:t~~~~~~~- .. me·dio\éfe-: · 
,"''" - -:, ;~:·~~:;~~!;;~::·-~"·~>;~:~:;·~~::-~.:_,,.-_: - ' 

la critica de las demás organizá.ciones·:··de'!·1:qUiér.da·:en·:.er~'.Se·ntid6 

de qLte se estaba apoyando .a un ex~priis~á; Óad~\Kd~:~i~·~\~{;;~iE· 
Heberto Castillo, el grupo que. conformaba· aqU{ alPMS·.encab.!',~ado 

por César Piñeda, a.si como las de~~s· orga~iz~Ci~~~;~ -~~·~'.;);;.~·2t·~~~~'· 
".".'.' _;...:-:~'. 

a Cárdenas a nivel nacional se disciplinaro~ y aP~}¡~f~·~-;~~-.. ;·~~::.:,_ 
campar.a. 

,··· 

Ante el resultado oficial de las elecct'ones, cua~~~,é~~c 
Cárdenas decidió formar un nuevo partido, una organización ·de, 

ciudadanos, democrática y capaz de recoger las demandas de.las 

diferentes clases y grupos que forman el mosaico social 

nacional211 • Desafortunadamente no tc•das las organizaciones de 

izquierda que lo apoyaron en la campaña se sumaron al nuevo 

partido, sólo el PMS se quedó con Cárdenas cambiando incluso.su 

nc•mbre al de Partid1j de la Revolución Dem•:icrática CPRD). 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

11• Intervención de Eleazar Gámez Rascón en el Congreso local en su 
calidad de diputado el día 18 de ju! io de 1988. 

111 Hasta el momento de realhar el presente trabajo esto no se ha podido 
concretar ya que a nivel nacional ese partido ha vivido constantes pugnas 
internas, tal vez a causa de su misma heterc.geneidad. 
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En BaJa California .sur est.e nue~o· partido nació dividido. 

Como era de esperarse .~l. :~~.~pO ·q~e·-.. ~rgci\niz.ara ~·qui la c~mp~ña de 

C4rdenas se dio a la 'tárea -por instrucciones de la directiva 

nacional- de construir el. PRO sudcaliforniano e iniciaron la 

campaña de· afiliación haciendo diversos llamados a la ciudadanla 

para que se uniera a los trialbajos de formación del nuevo 

organismo. 

Los miembros del PMS local por su parte, también buscaban 

formar el PRO, ya que era su partido el que daba el registro a la 

nueva organización, pero ambos grupos marchaban separados. 

Recordemos que el PMS fue el resultado de una alianza entre el 

PSUM, MRP, POS y PMT, justamente las organizaciones que pedlan la 

renuncia de Eleazar Gámez a la curul en 1SB7, y por otro lado 

Gamez Rascón era quien había organizado la campaña cardenista en 

l.a entidad bajo el membrete del PARM 112
; es decir, que volvían a 

coincidir grupos que tenían entre si viejas rencillas. 

El asunto de· Ja doble formación del PRO a nivel local 

trascendió hasta la dirigencia nacional, d~ tal suerte, que el 

Sr. Graco Ramirez viaJ6 desde la Cd., de México para resolver el' 

conflicto. En una reunión llevada a cabe• en el restaurant del 

Hotel Aquario's de esta ciudad'" se discutió el punto de a cuál 

" 1 Es imp1:1rtante señalar que si bien la campaña se realizó bajo el 
membrete del PARM, esto fue porque esa organi :ación fue la primera e~ postular 
oficialmente a C.irdenas a la presidencia de la RepCiblica, pero el grupo que 
organizó aquí la campar.a jamtls se afilió a ese partido. 

171 La reunión fue en el restaurant del Hotel Aquario•s; por ser terreno 
neutral, ninguno de los dos grupos aceptó que fuera en las oficinas de alguno 
de ellos. 

179 



de .los grupos le correspondl~ la formación del nuev·o partido en 

Sudcal i fOrnia. El resultado .de esa reunión fue que la 

responsabilidad de la· dirección del PRO local quedaría en manos 

de Eleazar Gáme: Rascón y César Pineda con igualdad de derechos y 

obligaciones. 

Empezaron las reuniones de ambos grupos con el fin de 

real izar una asamblea constitutiva del nuevo partido, sin emba.rgc.' 

las viejas rencillas no per~itieron que los grupos se pusieran de 

acuerdo y Eleazar Gámez decidió salir del PRO. Con él se 

retira.ron también los r.:ompañerc•5 que apoyaron la campaí:a. de 

Cárdenas y algunc1s ciudadanos que se habían unido a los trabajos 

de formación del partido entre los que destaca la participación 

de la Profra. Livier Rueda Cota. Este grupo al que se unían 

nuevos actores se dio de inmediato a la tarea de consolidar el 

proyecto del Partido Democrático Sudcaliforniano CPDS). 

Para las elecciones locales de 1990 el PRO participó en 

coalición con el PRT, la votación para dicha alianza fue de 1,805 

votos en ·la elección de mayoría relativa (2,610"'; 1,732 en la 

elección de representación proporcional .(2.S'Y.)"°¡ y· 1,425 en la 

de Municipios (2.1'Y.l'". 

El resultado de las elecciones de 1990 para el PRD muestra 

dos cosas importantes, por un lado reflejan que la votación 

obtenida por el FON se dio gracias a la unión de la izquierda en 

Garmendia Harina y G!lberto Piñeda. Op.Clt. Pág,19 

"' lbld, Pág.20 

IDEH. 
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torno a un candidat·o carfslnático, ·qui:·, además de su propia 

personalidad tén·í·a···~-~~~}~-~:,.·~~~\:~~-r'ie ·d~: i:?lem·~·ri.tos que llamaban a 
.. 't'' " .· .. 

la unidad: erá: hijo 'de1':,e~lL ;:: CÍ!~dena~:, .se atrevió a desafiar al 

régimen que había 'Ínerma'd~':':;~·{: :·~:~e~~·. adquisitivo de los 
-,,, ,; ...... :., 

mexicanos 177
; ·y, por 'su. ori.g~~ :·s·i'g~·ifÍ"~~b~:·~.· para, muchos mexicanos 

votar por ºcasi el PRI 11 • 

Por otro lado, para las ,e?lec·éi·oneS.'-locales de 1990, el 

fenómeno despertado por Cárdena.~-.. ya. Ú~~-: ·e~·: decl~ve, además hay 

que recordar que en nuestra entidad ~6. -tUVo la· magnitud que en 

otras partes de la República;:. tari es .~si, que ni siquiera la 

presencia del propio Cárdenas en el cierre de campaña de los 

candidatos perredistas logró que la coalición PRD-PRT tuviera la 

suficiente votación como para llevar a un diputado al Congreso. 

Se considera igualmente que la escasa votaci•!in se debió .también a 

la debilidad con que ese partido nació en Sudcalifornia producto 

de las pugnas que presen~6 desde su surgimiento. 

El PRO es anali~ado en este trabajo, por ser el resultado 

final de alianzas y rupturas de las organizaciones de izquierda. 

que le precedieron, pero eSi importante sef)alar qL1e Alfredo' 

Clayton Bermudez comenta; "El PRO no es un partidc· de i~quierda 

sino un partido democrático de amplia participacibn ••• ne• lo digo 

yo, lo dice el propio Cuauhtémoc Cárdenas"271
• 

an Estas consideraciones pueden ser subjetivas, pero cuando el pueblo o 
los grupos se re!lnen en torno a un líder carismático como es en este caso, lo 
hace por admiración y este sentimiento es indudablemente subjetivo. 

171 Clayton Bermudez Alfredo. Entrevista citada. 
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PARTIDO DEMOCRATICO SUDCALirDRNIANO 

Desde la primera ruptura partidista que ··protagonizara 

Eleazar Gáme~ Rasr.:ón (1980), tanto él como ·sus compañeros 

concebían la idea de formar un partido local.·. Idea que. se fue 

madurandc• a través de su participación. en. ot.ras 'organizaciones 

partidistas (PCM y PSUM) y el 25 de abril de 1987 en una cen.l. que 

ofreció ese grupo en el Hotel Gran BaJ~ de eSta ciudad, se hizo 

el primer llamado Partido Democrático 

Sudcaliforniano (POS). 

Los trabajos· se inicia·rori ·más o ·merios por las fechas en que 

salieron a .1a tu: pública los conflictos que. se habían originado 

al interiol" del PRI y que dieron como resultado los fenómenos 

arriba citados. 

Los compañerc•s que estaban ocupados en la formación del POS 

consideraron que el momento vivido por el país era importante 

para lograr la democratización del sistema y fue como decidieron 

unirse al trabajo de la campaña de Cárdenas y dejar de lado, -al 

menos momentáneamente- la formaci6n del partido local. Sin 

embargo, por las razones escritas arriba, dichos trabajos se 

reiniciaron, y el PDS fue constituido en la Cd., de La Paz el 3 

de septiembre de 1989; sus estatutos señalan que se trata de un 

partido local cuyo objetivo es atender las demandas de lc·s 

sudcalifornianos sin la necesidad de pedir autorización al centro 

o seguir una linea que desconozca la problemática propia de la 

entidad. 

En lo que se refiere a su linea ideol6gica el PDS se define 
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como un par.ti do que,;luc.ha' p~r la·:,_democracia'·- ·y se n1.ttre de 
' · ... 

cla.se·s .. : .sociá_~és , tan 

di versas ·com·~· :-¡~: ~:i·~:~·~·-~-~~~ !'~-d~d, .·s~d~·~l i f·o·~·~¡á~~·~-":~·.:_._;~·: _~ 1·'~:-· • • 

'.; ·, -, -•'.. - :>· .. -:·_::·"··,1)1~, .. ,\~(.{.=::i~ .. :_·; ~/:~ \~<j \: 
Pa·ra ','las· ', ~'i'e~c--i~rié~: .. :1ocales-:-::.·de.::·1990 :.;.esta·,-.-~'.'orga_ni"?aci6n 

- -,. ·, .'.>.:·::·'.'.· .. ~ '_-· .. :,'..·:::-y;·::<·/~.:~:~._:<:;·,.'{2"}-;'.:-~~;--?.'..:·.'.\'.>:.:'. ·:,···:: . ' 
sol id t6 su ·reg'ist'ro condiÚÓnád~ al '.resi.í.l tado,'.,de .las':.elecdones, 

obteniénd~lo con un vot~ en d~nt~ c,~Í: P~~;',~":\f~' .. ~~~·tención, Ce! 

PRO)¡ así· el POS pártici~ó'.~·.;,n las· elec~loné'~··,'1·6c~i~'s ·':.cie.'1990 

logrando 987 votos en·l;:.;,lec~ió~de ~ayor'i~';¡¡~~i:~~)A~xY;•, 
1,099 en la de repreisenfa~!Ón p~opord6n~l·.c1.G7.l~.~·;~·y'i'ei1 en 

-.~.'''' •" - .-f ,•'. 

los Ayuntamientos C1.2Y.>. Estos re"sul, ta do~:..· ie' ··.;·5·{9 .. rjft,i~·~~-O~ no 
···."·· ... --

lograr su registl-o definitivo ni llevar un _di
0

pÚ~a,~~·_)Í'_·CO[lgre~9. 
':- ____ .;_ ':',¡, .. ·.' 

La escasa votaci&n para el PDS obedece a .vaY.iaS· Yá'Z~'ne~:· era ,.. ,. 

la primera vez que participaba como tal ·er:i .~ª~ .. ·-elecciones, 

postull1 candidatos sólo en ocho distritos. y l.tn mt..tni,cipic•; durante 

la campaha, algunos dirigentes de la propia i:quierda se 

dedicaron más a desacreditar al PDS y a su dirigente que a 

solicitar el voto para sí mismos; y aunado a lo anterior los 

ca.ndidatos postulados por el POS eran ciud~danos inquietos por 

participar políticamente pero no personas conocidas en el medio' 

político ~i en l~ e'ntidad, ya que la mayoría eran de otras. partes 

de .la repi:ibl ica y aunque tienen varios· años viviendo aquí no fue 

suficiente para desarraigar el regionalismo de los 

.sudcal i f.;irnianos. 

A pesar del resultado electoral de 1990 para el POS, este 

Garmendia, Harina y Gilberto Pi~eda, Op.Cit •. PAg.19. 

lbld. PAg.20. 
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:·._.;.' 
partido ha mantenido.'sú prese'ncia a: t)~vé~ del.a parÚi::ipacióri·en. 

algunos' cH1 :i cteos ';º~·~:alf;. ;. ~:~~f·:~f i5tY~:f~ ; '.~e·l.~s ~~bur;c~:tas .. 
Pª"."ª :· quie':'es :.:~t:. ~i'r;i ge,!'l_te~\d~.1¿:~Q.S /C~El'eá:"zár) ~áiTie;_Y~.Rasc·6~ ;,." interit6. 

· · . _:, · .· ':· ,_.·.::-- .... ·:: '· :--'·:·.-.:.-:·.>>. ;,,:;·;'.;\; .. ::·) ~:~{):-: ,"~}~\t···.i;\/~-:):<~§:~F: ~fL~"~ ~1.;:.~·;.~<';_~(:~<:f·:\~~f .. :,:~(,: .. ~. ···.:'.:· .. :'~ 
gestionar ·ante· el:',Gobi'e.rno"idelJ.;Es,t·ado'/E!}:;',pago;.del,'.:' seg'úrc• 'sindical 

: ·. ·._. ·· .. , ·".:>: ·;;·, · >; · _:.~ ., ;- ~.:.:<·~;>::;;·J./.: .. ,·:i~"~~~? .. F:-:;:.i.~·(;~'.t~ .. ~-~:_::·:-~· .. ;~ ~!~~?-\'~~-: :>:.·: · ., .. ; · 
que les cor~espo~dlaÍ y Ia:·gest16nrue::ha"hechoyen favor 'd~· 

varias colonia.s t~nto ·d~ ¡:~.¿p.i~~r~¡~~,~~·¡.~,~~·:~~A;~::;-~;r~~~riic~pio 
de Los Cabos en demanda· de ia ·reg1:-11ari:aci~n·. de_ ··1a·; tene~~,¡~. d-~·~:1·~ 

'.-'1:•,. :··!_---:·:· .. ·,· •• ,· ' ,·; 
tierra urbana. '1

'".·;.-.: ~::~·/·~·:'.:: •• 

De a.cuerdo con el ·análisis reill i·zad~, : la .' ~6~-a~~'i:ó·~:.:·~:~~-~· los 

partidos de izquierda en Baja CaÍifor~ia "S~r;, 'tüvo ·· .. un 

comportamiento ascendente hasta . 1987, mientras ·en ,'199Q ·la 

eleccilin a. favor de estos partidos disminuye considerablemente • 

. En 1974, un solo partido <el PPSl obtuvo 2 1 001 votosÍ .en '1975 la 

votación sube a 3 1 893 sufragios para el mismo partido. En 1980, 

la votación para la izquierda es de s;324 votos con la 

participación de cinco organizaciones CPPS, PCM, PST, PRT y PPMl. 

En 1982, en la elección presidencial la izquierda local logra un 

total de 7,663 votos con la presencia de cinco partid·:·s CPPS, 

PSUM, PST, PRT y PSDl"'· Para 1987 1 la votación para la 

i=qt.tierda 292 fue de 9,585 sufragios repartidos entre E. partidc•s 

La suma de la votación de estos ar.os es sacada del c~adro de las 
elecciones que presenta Rosas Munguía en su artículo para la revista 
Alternativa citado varias \•eces y corresponde ónicamente a la elecd6n de 
diputados de representaci6n proporcional. 

111 En este caso también la suma es exclusivamente de la elección de 
diputados de representación proporcional, los datc.s son tomados del articulo 
de Marina Garmendia y Gilberto Pif!:eda cita.de· varias veces. No se analizan las 
sumas de las demás elecciones por que no fue posible conseguir los d:atos 
completos ya que la Comisión Estatal Electoral dije• que quien los tiene es la 
Universidad y al parecer tampoco están completos, no me parece que sean Ce 
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y la suma de . porcentajes es de 11.57., .un porce~taj~ _ nada 

despreciable si se compara con el del PAN que f~;;; 
, 1 • • • 

de-1s~'37...·En 

1990 1 los partidos pol!ticos de izquierda ;,~t.'..~i~,roii\~/19o vo~~s. 

:::::::do su ~:a::::e::o l:::::::e :::s:~e::.:,;1J~-;~t~tf ?o,t:a;~~·~:: 
::P:: 17.P::R:: ::::c::: :º:::' ~ar:ª1~~!.J~~1w~i~ª~tli~~;J;j~Js :arroJa 

De acuerdo con el análisis -:r'eal izado·:·C:OnclUyo·._qúe;;_ai'gunos de 
: '· .• ._ ,, ,!: .•.',' .''·:>·'..:~./ >'. '.,. los partidos politices de i·i~ui:erd.a ·::e~··_Bajá'.,C11_lff~rnia Sur han 

tenido· una actividad constante, sobY,e_ todo: Sf'. riOs remitimos a su 

participacil.•n al lado. de las organizaciones· sindicales, de 

col.onos y trabajadores que hemos citado en los dos últimos 

capítulos sin embargo, la actitud de las organizaciones, sobre 

todo las sindicales, ante el gobierno ha dejado de ser ofensiva 

para tornarse en defensiva, es de~ir, no presentan una actividad 

de lucha2., , algunas otras prefieren permanecer no sólo 

independientes del régimen sine• de cua.lquier partido poli.tico, 

como en el case• del SPAUABCS 1 y esa actitud por parte de estas 
organizaciones limita la participación de los partidc•s, qUe como 

se vio, hab:ian hecho de ese tipo de movimientcis el centro de sus 

actividades. 
Es decir, los partidos poli.tices de izquierda en Baja 

suma importancia ya que se estAn retomando las elecciones sólo como una medida 
para anal izar la actividad de los partidos de izquierda que es el tema de 
anUisis del trabajo de tesis. 

m Piñeda Bat.uelos Gilberto. Entrevista en la UABCS el 22 de mayo de 
1992. 
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California Sur, además de no contar con presencia electoral, han 

ido perdiendo también presencia social, luego entonces la única 

instancia posible es la influencia que pueden tener en el seno de 

la sociedad a través de la externaci6n de sus opiniones y es 

desde ahi también desde donde pueden lograr influir en las 

decisiones de gobierno. 

Si observamos el comportamiento de estas organizaciones nos 

damos cuenta de que en realidad han sido siempre las mismas, 

algunas han cambiado de nombre, otras han resultado de la alianza 

entre dos o más de el las, otras tantas han sido producto de 

alguna ruptura producida al interior de otra; pero los actores y 

las propuestas han prevalecido. 

Su e~istencia en Baja California Sur ha sido real y 

significativa; han estado presentes en los conflictos sociales 

del Estado y han gestionado ante las autoridades la solución a 

las demandas de los grupos a los que apoyan; si bien no han 

tenido la suficiente presencia en el Congreso Local, en cinco de 

las siete Legislaturas ha habido un representante de la izquierda 

en el Congreso Sudcaliforniano. 

Desde luego con esto no pretendo darles Ltna fuer::a de la que 

carecen, pero considero que su actividad ha sido importante si se 

toma en cuenta que además de participar en un sistema de partido 

hegemónico en tránsito hacia la democratización, sin la 

suficiente difusión en los medios de comunicación y con escasos 

recursos económicos, en el caso de Baja California Sur se han 

enfrentado con una sociedad desacostumbrada a la participaci~n 
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electoYal a causa de la suspensión de este derecho en la entidad 

durante más de cuayenta ahos; además la transformación de 

TeYritoYio a Estado la había comprometido con el partido del 

gobierno que se erigió como el abanderado de las luchas 

regionalistas encabezadas por los movimientos del F"US y Loreto 

70. Asismismo, todo parece indicar que la capacidad de 

organización y movilización que distinguió a los sudcalifornianos 

participantes en los movimientos regionalistas se fue perdiendc• 

de$de el momento en que el discyrso y los anhelos regionalistas 

fueron canal izados a manera de que el PRI apareciera como su 

gest•:ir. Lo anterior se puede constatar a través del análisis 

realizado, pues como se vi6 a finales de la década de los setenta 

y principios de los ochenta surgieron grupos organizados de 

manera independiente con respecte• al régimen, 

estuvieron apoyados por los partidc•s politices de 

mismos que 

izquierda, y 

este tipo de movilizaciones han ido de más a menos, es decir, 

cada vez es menor el número de grupos que pretende luchar por sus 

demandas de manera independiente del régim~n y apoyados en los 

partidos de oposición. 

Aunado con lo anterior, los partidos politicc•s de izquierda 

llegaron a trabajar a un Estado carente de proletariado y 

campesinad•:o en masa que desde el punto de vista te~·rico son la 

''clientela'' natural de la izquierda. 

Por otro lado, también los mismos partidos de i~quierda 

tienen indudablemente su buena parte de responsabilidad en su 

propia debilidad, ya que durante las elecciones se dedican más a 
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atacarse entre 'si que a reali:z:ar su trabajo poi· lograr la 

votación que nece!sit~n p~·ra conser.var su' registro y obtener algún 

escaño. La segmentación de la izquierda al menos en el caso 

especifico de Baja California Sur, se presenta, más que por 

diferencias ide616gicas, a causa de las pugnas por la dirección y 

por el lugar que ocuparán en las listas de representación 

proporcional lo que les impide realizar las alianzas que 

requiereri para transformarse en una verdadera fuerza 

elec'toral 114 • 

Otro impedimento para la unión de la izquierda de acuerdo 

con la opinión del Arq., Piñeda, es que aun cuando no haya sido 

la intención de los partidos de izquierda, éstos son en los 

hechos partidos de caudillo, de tal forma que las pugnas entre 

ellos no sólo representan diferencias partidistas sino también 

problemas entre personal idades 215 • 

Los partidos de izquierda comprobaron con el FON que la 

unión entre ellos puede llevarlos a conseguir mucho más 

electoralmente hablando, que si va cada uno solo a la lucha; sin 

embargo, al parecer les cuesta un enorme trabajo unirse y 

reconocer la capacidad y las limitaciones que cada \.\no tiene. 

"
4 En la entrevista citada a Alfredo Clayton, él comenta que las 

diferencias ideológicas entre los partidos no tienen importancia, dice que 
para hacer gobierno se requiere de la unión de toda la oposición, incluyendo 
al PAN, pues no se trata de implantar un sistema de creencias sino de unir a 
los ciudadanos que simpatizan con los diferentes partidos, anal izar 
profundamente al enemigo a vencer, para así, presentar la lucha haciendo un 
frente comón 11 aunque permanezcan las diferencias idee· lógicas, éstas serian 
secundarias, lo importante es la política, no la ideologíaº, 

us Piñeda Gilberto. Entrevista citada. 
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Sólo la uni6n organizada de los parÜdos · flo,lít~~o~ de. 

i ::quier da en Baja California Sur, el replant.~·~~i.~nto.:·~e. SLIS 

propuestas y la autocrÍti.ca puede lograr _su·· cons0t'idaci6n como 

verdader~ presencia en el Estado, y ·se• di~e· .. ; que "deben 

replantearse sus programas, propuestas y p~inc'ipi~.s ·porque a las 

limitaciones ya señaladas, hoy se unen las .transformaciones 

mundiales di fundidas a través de los medios de comuniCaci6n"• 

por todo el orbe de tal manera que la i:quierda pierde no sólo 

presencia sino tambi~n prestigio .en todo el mundo. 

Si los partidos políticos de i~quierda en. Baja California 

Sur no toman en cuenta los elementos que los limitan, de acuerdo 

con la tendencia que muestra el resultado electoral de 1990217 

los partidos poHticos de izquierda continuarán débiles en las elecciones y 

tentJrAn presencia política sólo en los momentos coyunturales como en los 

casos de las luchas sindicales, de trabajadores y colonos que han apoyado. 

4.3. CONCLUSlorES: StJDCAl..lfORNIA 19BS-19'.l3. 

Indudablemente, 1988 marca los cambios que se han venido presentando en 

la política mexicana, el Lic. Carlos Salinas· De Gc.•rtari, llega a la silla 

presidencial con una gran falta de credibilidad por parte de la ciudadanía. 

Piñeda Gilberto. Entrevista citada. 

V también el de 1991, que no fue analizado en este trabajo. 
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Esta si tuaci6n le obliga a buscar los apoyos necesarios para iegi timar su 

elección. 

Asi, encontramos en su toma de posesi6n la presencia de la Iglesia y 

poco después el inicio de las negociaciones P.R.I-PAN, que le valdrían a este 

ó.ltimo el reconocimiento de algunos de sus logros electorales a nivel 

nacional. 

En el caso sudcaliforniano, a lo anterior habría que aunarle que en 1987 

inicia la gestión del Lic. Víctor Manuel Liceaga Ruibal y también los seis 

años más problemáticos para la entidad. 

Desde el primer momento hubo descontento por parte de algunos grupos, en 

virtud de que se rumoraba que la designación de Liceaga Ruibal por parte de 

Miguel de la Madrid, obedecía al hecho de que fue precisamente durante la 

campaña de De la Madrid que Liceaga sufrió el accidente en el perdió el brazo 

izquierdo, es decir, no obtenía la candidatura por méritos puramente po:·l 1ticos 

sino por un compromiso per!ional del Ejecutivo. Pese a que se hablaba ya en ese 

entonces de consultar a las bases por parte del tricolor y los seguidores de 

Guillermo Mercado Romero eran muchos, la responsabilidad recayó en Liceaga 

Ruibal causando gran descontento entre algunos grupos del propio PRI. 

Pooco tiempo después se presentó el escándalo de la familia del 

Gobernador al ser detenidos dos de sus hermanos por narcotráficoJ este hecho 

le valió a Liceaga la pérdida del respeto de gran parte de la sociedad, pues 

si un gobernante desconoce lo que sucede en su propia familia menos va a tener 

un conocimiento real de lo que sucede en su Estado. Poco después, algunos 

problemas personales, vinieron a poner més en cuestión la calidad m•::.ral del 

Ejecutivo estatal y finalmente el hecho de que las finanzas p'1blicas se 

encontraban auténticamente en banca rota fue la gc•ta que derramó el vaso 
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causando la pérdida de credibilidad no sólo del Gobernador sino del sistema 

mismo. 

Sin embargo, no son 11nicamente estos los problemas que enfrentó la 

entidad durante la gE'stión de Liceaga, en 1989 que dio inicio la campar:'a para 

renovar los Ayuntamientos y el Congresq local, un considerable contingente de 

Iii base prHsta apoyaba a Jorge Alvarez Gáamez para la candidatura a la 

alcaldía de La Paz, pese a los reclamos de la base, la responsabilidad recayó 

en la persona de Antonio Wilson 6onzález, quien está considerado por gran 

parte de la sociedad como el peor Pres.idente Municipal que ha tenido La Paz, 

los servicios estuvieron totalmente ineficientes durante su gestión y el 

Municipio entró también en una grave crisis económica. 

El desempleo creció considerablemente en todo el Estado durante el 

sexenio liceaguista; aumentó también la entrega de la zona de Los Cabos en 

manos de los extranjeros; se llegó incluso a la represión policiaca para sacar 

a. las familias asentadas en :onas suburbanas de todo el Estado, como en el 

caso de las Colonias Márquez de León, El Gran Chamisal y Agua Escondida d~ la 

dudad de La Paz y la Tomochic de Cabo San Lucas. 

Todos estos hechos dieron como resultado e~ resurgimiento de los 

sudcalifornianos a la lucha por sus propios derechos, es decir, Ja ciudadanía' 

llegó al limite de su paciencia y olvidandose de Jos compromisos adquiridos 

antaño para con el partido oficial decidió dar en 1993 un voto de castigo al 

PR!. 

Pero ¿cuáles fueron los acontecimientos que dieron el resultado de los 

comicios locales de 1993? 

En primer lugar, el PRI estatal entró en una etapa d~ crisis interna, 

los grupos antagónicos interneis estaban perfectamente identificados por la 
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ciudadanía. Desde el momento en que dio inicio la polémica con respecto a 

quiénes sedan los próximos candidatos del tricolor a los diferentes puestos 

de elección popular empe;:ó la lucha, encontramos tres grupos perfectamente 

identificables en el caso de la gubernatura: el grupo que estaba a favos del 

Lic. Antonio Hanríquez Guluarte, el que estaba a favor del Lic. Guillermo 

Mercado Romero y el que estaba a favor del Gral, Antonio Valdivia, todo 

parecía indicar que la pugna más fuerte giraba en torno de los dos áltimos, 

Se comenta a nivel de rumor que viajó a nuestro Estado un enviado del 

Presidente de la Repáblica con la intención de conocer cuál de estos posibles 

candidatos era el más popular y que la información fue a favor del Lic. 

Mercado a cambio de un 11 agradecimiento económico" importante otorgado por el 

ahora Gobernador al enviado de la Presidencia. Sin embargo, a n~serva de que 

dicho rumor sea falso o no, el hecho es que la designación de Mercado marcó el 

inicio de la ola de descontento por parte de la ciudadanía y dio nacimiento al 

grupo dnominado frente Cívico al que se unieron algunos e,,;militantes de 

izquierda, grupos de "ciudadanos independientes" y algunos panistas. El frente 

Cívico protestaba por la designación de Mercado Romero y hacía póblica su 

preferencia por Antonio Valdivia, sin embargo, el general se disciplinó 

p6blicamente a su partido. 

La reacc:i6n del PAN no se hizo esperar y ante el hecho de no poder 

captar al general, aprovE?ch6 el descontento de los Agricultores del Valle de 

Santo Domingo y convenció a Crisóforo Salido Almada para que fuese su 

candidato a la guberatura del Estado. 

A mediados de noviembre de 1'99:2, el PRI aun ne• decidía quiénes serían 

sus candidatos a los Ayuntamientos, la ciudadania volvía a estar a la 

espectativa y el PAN a la espera, las inquietudes se manifestaban sobre todo 
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en los casos de Comondó y La Paz~ lo~ periódicos locales hablaban casi a 

diario del tema, en Comondil las preferencias· se inclinaban por Alfredo 

Mart!nez C6rdova ex-diputado de ·la quinta legislatura y en menor medida por 

f"ederico Riestra Castro¡ en La Pa:, las bases apoyaban en su mayoría al Lic. 

Leonel Cota Montar:o y una minoría al entonces Oficial Mayor, Edmundo Salgado 

Cota, nadie hablaba hasta entonces de la posibilidad de que la responsabilidad 

recayera en el Dr. Ral'!l Carrillo Silva. 

La designación de f"ederico Riestra por el Municipio de Comondó y del Dr. 

carrillo por el de La Paz, representa.r.on la piedra de toque para que el PAN 

tomara sus decisiones con respecto a sus propias candidaturas, Alfredo 

Martínez Córdova junto con sus seguidores. pasaron de inmediato a engrosar las 

filas del blanquia:wl, mientras Cota Montaño se disciplinaba aunque no así 

todos los que le apoyaron. 

Ante la postura adoptada por Leonel Cota Montaña, es otro priista el que 

renuncia a su partido y se lanza como candidato de Acción Nacional para la 

presidencia municipal de La .Paz: Adán Ruffo Velarde, próspero empresario y 

miembro de la dinastía Ruffo amplimamente conocida por su capacidad 

empresarial en Baja California Sur. Por ComondU,. el blanquiazul lanza la 

candidatura de Alfredo Martinez Córdova, es decir, el PAN les ofrece a loS 

grupos resentidos de priistas las candidaturas que esperaban. 

Para empeorar la situación del tricolor, al final de 1992 1 la crisis 

económica que atravesaba el Gobierno estatal no pudo mantenerse más a la 

sombra, se retras~· un día el pago de la segunda quincena de noviembre a los 

burócratas y el pago de la primera parte del aguinaldo tampoco se hizo con la 

anticipación acostumbrada, el resultado fue un paro realizado por el Sindicato 

Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de 
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Baja California Sur y el descontento general de los trabajadores del gobierno. 

Asi dio inicio una campaña anti-PRI realizada de boca a boca, es decir, 

mientras los medios de comunicación mantenían la linea gobiernista que los ha 

distinguido siempre, en los pasillos de lo!: centros de trabajo, en las calles, 

en los mercados etcétera, se escuchaban rumo~es y consejos de no votar por el 

PRJ sino darle el voto al PAN, sin embargo dentro de esos rumores se escuchaba 

también que el voto a Gc•bernador si se le daría al PRJ, este hecho lo confirma 

una encuesta realizada por el propio PRI para conocer la tendencia electoral, 

el resultado de esta auscultación arrojaba ya el hecho del medio voto. 

El 7 de febrero de 1993, Sudcalifornia vivió' la contienda electc•ral más 

peleada de su historia, el PRI, gana la gubernatura del Estado con un margen 

de 4,926 votos, dos de las cinco alcaldías: Los Cabos y Hulegé y siete de las 

quince curules en el Congreso ·Local; además de lo anterior, vendría a 

favorecerle un poco el hecho de que 17 días antes de las elecciones el 

candida~o del PAN por el segundo distrito Jaime Tushman Payén presentó su 

renuncia publ icamente al blanquiazul pero no a la· candidatura, en primer lugar 

porque ya no era el tiempo legal para hacerlo y en segundo lugar porque no 

parecía ser ese su interés. 

Por su parte el PAN se quedó ccin los Ayuntamiento de La Paz, Comondú y 

Loreto y también con siete de las diputaciones, mientras -según se pensaba-, 

Tushrr1an Payén quedaría como diputado independiente. 

Los partidos de izquierda en general quedaron aun más reducidc·s de lo 

que estaban en el Estado, varios de ellos apoyaron póblicamente las ai:ciones 

del PAN incluyendo al PRT que seria en todo caso el que mayores diferencias 

ideológicas tiene con el PAN, el argumento que dieron estas organizaciones de 

izquierda fue en el sentido de que los triunfos panistas representaban el 
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inicio de los éxitos de la democracia, sin embargo, cabe cuestionar cómo se 

puede hablar de un avance democrático cuando la lucha electoral y los triunfos 

se comparten entre dos organizaciones con la misma filiación ideológica, de 

hecho en una polémica publicada entre el Arq. Gilberto Fiñeda, candidato del 

PRT a la gubernatura y Salido Almada, cuando el primero le cuestiona en el 

sentido de que el PAN sigue la línea salinista, el segundo le responde 

acertadamente que no es el PAN quien sigue a Salinas De Gortari, sino que es 

el presidente quien sigue la 1 inea del PAN'", 

Pese al reconocimiento de sus triµnfos, el PAN desplegó la estrategia de 

violencia que lo ha distinguido durante los ól timos tiempos, Salido Almada 

realizó mítines y plantones en protesta al triunfo de Mercado Romero, 

asegurando que se le había hecho fraude, por otro lado, los recientes 

diputados panistas trataban de evitar a toda costa la toma de protesta de 

Tuchman Payén a quien le pedían que renunciara a la curul a fin de que el 

c.andidato suplente tomara su lugar. Los panistas no se conformaron con 

plantones llegaron al grado de tomar las instalaciones del Congreso para 

evitar la entrada al diputado independiente, en una flagrante violación a la 

Constitución del Estado, a la Ley Electoral y principalmente a la voluntad de 

·tos ciudadanos que favorecieron a Tuchman pese a que el dia de la elección su· 

renuncia al PAN era del dominio públ leo. 

Pese a las protestas de Salido Almada y sus seguidores, que llegaron a 

amenazar con evitar la toma de posesión de Mercado Romero, la dirigencia 

panista encabezada por Salvador Landa, aceptó p~blicamente el triunfo del 

candidato priista, por otro lado, finalmente Tuchman Payén rindió protesta 

como diputado, pero se retiró de la legislatura bajo licencia, lo que permitió 

H• 11 El Sudcali forniano" Diciembre de 1992. 
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el inicio regular de las actividades del Congreso Local hasta julio de 1993. 

Citand~ a uno de los dirigentes de la izquierda sudcaliforniana, Eleazar 

GAmez Rascón, consideramos que resulta tan dificil explicar el comportam_iento 

del electorado sudcalqorniano en 1993 como dar con la razón que tienen las 

ballenas para realizar los suicidios colectivos que tanto han preocupado a los 

cienti ficos, se han presentado diversas hipótesis al respecto, sin embargo, 

aqu! afirmamos que el fenómeno sudcali forniano de 1993 tiene diversas 

resPuestas unidas: en primer lugar 1 encontramos elementos muy si mi lares a los 

que se presentaron en 1988 a nivel nacional, es decir, un importante 

contingente del PRI se separa de sus filas y se une a otra organización en 

torno del candidato de su preferencia, lo que arriba seF:alabamos cc•mo un voto 

a "casi el PRI"; por otro lado la crisis económica agudizada en nuestro Estado 

durante. la gestión de L!ceaga Rulbal y Wllson González llevaron a la 

ciudadanía a perder la fe en el partido al que habla favorecido durante tantos 

años y a castigarlo con el voto en contra; los hechos a nivel nacional, es 

decir, las negociaciones PRI-PAN y los consecuentes triunfos panistas a nivel 

nacional son un elemnto que influyó también fuertemente. 

Por l'.11 timo, podríamos preguntarnos por qué si se trataba de un voto en 

contra o a favor de la democracia como afirma César Piñeda en la mayoría de 

sus escritos, ese voto fue a favor del PAtJ y no a favor de la izquierda¡ en 

primer lugar, la izquierda se encuentra actualmente totalmente desprestigiada 

a nivel mundial, en segundo lugar, como ya habíamos señalado, las 

fragmentación de la izquierda y sus limitaciones económicas le impide realizar 

cualquier avance en términos electorales, además la izquierda ha dejado de 

luchar con una ideologia definida, en su mayoría los partidos otrora 

reivindicadores de las demandas populares, pretenden abarcar los intereses de 
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la sociedad en su conjunto sin tomar eo cuenta qu~ la lucha de clases lejos de 

rescilverse se agudiza en un mundo que se encuentra cada vez con mti:s fuer::a en 

manos de los ricos y poderosos; la izquierda no ha sabido capitalizar las 

demandas que día a di.a surgen en la sociedad, y que ésta maní fiesta a través 

de movimientos que se mantienen al margen de los partidos en general porqu.e 

indudablemente los partidos como tales han perdido tanta o más credibilidad 

que el propio 5istema. 

De acuerdo a los resultados electorales y al cada ve: menor trabajo 

realiza.do por los partidos al interior .de la sociedad, consideramos que: 

A) El PP.! tendrá que realizar un arduo trabajo hacia dentro y hada fuera 5i 

quiere recuperar el terreno perdido, de lo contrario su ca.ida total será 

irremediable. 

B> El PAN mantendrA su po•tura violenta y su estrategia de coptaci6n a fin de 

lograr con•olldarse en la entidad. 

Cl De acuerdo a la tendencia electoral, los partidos políticos de izquierda 

tienden a desaparecer en Baja California Sur. 
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