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INTRODUCCION 

Las elecciones y en general el conjunto de los procesos electorales en 

nuestro país han cobrado importancia creciente. A lo largo de varias décadas, 

nuestro sistema politico no centraba su eje sobre los comicios sino que múltiples 

fotmas del quehacer político sustitulan el papel fundamental que estos procesos 

tienen en aquellos países con elecciones realmente competidas. 

La modificación del panorama electoral nacional, del papel que la sociedad 

civil tiene en los procesos politicos y las transfotmaciones por las que atraviesan 

los partidos pollticos en la actualidad, nos obligan a buscar diversos métodos, 

fotmas de investigación y enfoques interpretativos sobre nuestra realidad política. 

El análisis del comportamiento electoral en Baja California Sur pretende, 

como estudio de caso, buscar alternativas metodológicas que nos orienten sobre 

nuevas fotmas de acceder al conocimiento de la actividad polltica para responder a 

las necesidades actuales de la sociedad. Consideramos que observar la evolución 

de la vida electoral de la entidad petmitirá encontrar en su desarrollo algunas de las 

características más relevantes del sistema politico mexicano en su proceso de 

transformación. 

Es el propósito de este trabajo mostrar que el proceso de liberalización 

politica se inició a fines de los años setenta y Baja California Sur da cuenta de la 

inoperancia del sistema, mostrando la incapacidad de los partidos politicos 
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llamados satélites para continuar funcionando como legitimadores de una 

democracia de apariencia o de "fachada" 1 con partido hegemónico. 

A través del análisis de los resultados electorales de los diferentes tipos de 

elección es posible demostrar que el proceso de liberalización se expresa en 

modificaciones legislativas que, aunque limitadas, permite a las fuerzas políticas 

representadas en los partidos politices incidir en los niveles de competitividad de la 

contienda electoral hasta lograr conquistar posiciones anteriormente solo ocupadas 

por el PRI. En esta creciente competitividad, el votante decide sobre los partidos 

que van· a la cabeza a fin de lograr que su voto "cuente" y el efecto obtenido es una 

elección competida en donde Jos partidos pequeños pierden votos. 

Finalmente, se intentará demostrar que la posibilidad de conocer el 

comportamiento el~ctoral depende d~ la información que se tenga de la evolución 

y cambios en algunos de los indicadores de corte sociodemográfico aunque 

fundamentalmente depende, del conocimiento que se logre sobre las motivaciones, 

los niveles de información política y caracteristicas de los perfiles de los electores. 

C:.OllSIDCllllC:.IO!IC.5 Cll TOimo ll llLQllHOS C:.O!!C:.CPTOS 

Para abordar el análisis del comportamiento electoral dentro del sistema 

politice mexicano en particular, resulta necesario recurrir a algunos planteamientos 

teóricos que contribuyan a definir los conceptos y categorias que se utilizan en el 

1Cansino, César. Construir la Democracia versión preliminar, •'La transición polltica~· scftala que 
" ... liberalización polltiea que abaca desde 1977 a la fecha." p. 23; desarrolla más adelante en "México: Una 
democracia de fachada" el planteamiento de Samuel Finer. Este trabajo aparecerá publicado por M.A. 
Porrúa-CIDE, México, 1994. 
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trabajo. Asi, el primer problema que enfrentamos es el de delimitar el ámbito 

conceptual del comportamiento po//tico, al respecto Giovaruú Sartori se p~egunta: 

"¿Pero cuál es la categoría o criterio de los comportamientos politicos? Todo 
lo que sabemos decir al CCS(JCCto es que no coinciden ni con los morales ni con 
los económicos, ... Quien estudia los comportamientos electorales los puede 
incluso asimilar a comportamientos económicos. ¿Pero cómo negar la 
perdurable presencia y sobre todo la fuerz.a en polltica de los ideales? 
Cuando examinamos la cuestión más de cerca, lo que sorprende es la gran 
variedad de los movimientos que inspiran los comportamientos pollticos .... el 
término 'comportamiento polltico' no tiene que tomarse al pie de letra. No 
indica un tipo particular de comportamiento, sino un nivel, un conterto. 

" .... Los denominados comportamientos politicos son comportamientos 
califieables ... en función de aquéllos ámbitos que se adscriben al 'sistema 
polltico'." 1

' 

El comportamie/llo electora/, entonces, debe ser identificado como el 

ámbito en el que se desenwelve este tipo de comportamiento y que se adscribe al 

sistema politico (entendido como el contexto); así, el comportamiento electoral se 

relaciona con dos ámbitos muy especificos del sistema politico: el subsistemaº de 

los partidos politicos y el subsistema• electoral (el marco legal y las reglas reales 

de la contienda electoral). Cabe señalar que el ténnino sistema po//tico sustituye la 

identificación que privó durante mucho tiempo entre la esfera del Estado y la de lo 

politico pues, como señala Sartori, los proceso politicos no pueden estar 

comprendidos exclusivamente en el ámbito estatal (y sus instituciones) al que le 

corresponden todas las "decisiones potestativas" finales. El concepto de sistema 

politico es más comprehensivo y flexible e implica que contiene subsistemas 

institucionales y otros subsistemas que escapan a la visión institucional. m 

ª Sartori, Giovanni. "Polftica''. Elementos deTeorla Polfllca las itálicas son del autor Aliama Editorial 
~&~~~u , , 
• Estos subsistemas son parte del sistema polftico pero por convención se les denomina sistemas. De ahora 
en adelante se les llamará sistema de partidos y sistema electoral. 
111Jbldem, p.216 
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El contexto o ámbito en el que se desenvuelve el comportamiento que 

podemos calificar de polilico cuenta así con diferentes aspectos que en su conjunto 

permiten intentar describir y explicar la fonna particular que adquiere en un 

determinado espacio o lugar. De tal manera que el 11úmero de partidos pollticos 

resulta ser un indicador de una de las caracterlsticas más importantes del sistema 

politico "la medida en que el poder politico está fragmentado o no fragmentado, 

disperso o concentrado""' . Los partidos politicos que entran en una contienda 

electoral miden su fuerza en los procesos electorales y ésta queda de manifiesto en 

dos tipos de datos: el número de votos y la cantidad de posiciones que obtienen en 

cada elección. Resulta también importante en la caracterización de la fuerza de un 

partido ubicar la posición que ocupa en la dimensión del espectro ideológico 

izquierda-derecha' dentro de cada comunidad política. 

El marco legislativo electora/ es otro de los aspectos que se adscriben al 

ámbito del sistema político y que interactúa constantemente con el sistema de 

partidos a través del impacto y la influencia que ejerce directamente sobre el 

elector. Este, al votar, manifiesta sus preferencias partidistas y define el tipo de 

partidos pollticos que lograrán constituir el sistema de partidos y que se podrán 

considerar como los partidos relevantes o con fuerza polltica. La fuerza de los 

partidos políticos puede reconocerse por su capacidad competitiva en la colllienda 

electoral, por su capacidad de establecer coa/icio11es o por las posibilidades de 

"Sartori, G., Par/Idos y Sistemas de Partidos. Alianz.a Editorial, 1980, Madrid, p.lSI, 
...... ha sido e1 elemento que inclinaba el fiel de Ja balanza de un lado u otro en una serie de mayorías 
gubernamentales." Ibidcm. p. 153. 
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cha11taje". Es importante revisar la evolución que hnn tenido las reglas del juego 

electoral expresadas en la legislación electoral pues la viabilidad o inviabilidad de la 

competencia puede ser descifrada ahí, de tal manera que la competitividad 

potencial exista corno la condición indispensable contemplada en la ley para que la 

competitividad se de en la contienda. La competitividad e11te11dida como el estado 

concreto del juego "1 depende de otros factores para su realización. Pues, a pesar 

de que, corno señala O'Donnell: "la forma especifica que adopte la democracia en 

un determinado pals es contingente" existen ciertas coincidencias en tomo a 

algunos "procedimientos mínimos" necesarios para que opere la democracia 

política, corno puede ser el voto secreto, el sufragio universal, el respeto al voto 

depositado en las urnas, etc.vi¡¡ 

Para ubicar el comportamiento electoral en una comunidad en particular 

resulta indispensable revisar el contexto histórico en el que se han desarrollado 

tanto el marco legislativo electoral corno el conjunto de partidos politicos que 

cobran fuerza. Es fundamental recordar que otro indicador de la fuerza de los 

partidos políticos es la proximidad en los resultados electorales entre los votos 

obtenidos por los partidos participantes; pero, no solo estos datos son indicadores 

de fortaleza, debe considerarse también la frecuencia con la que se suceden unos a 

otros en el ejercicio del poder. Asl, se hace indispensable el análisis de las cifras 

que expresan los resultados electorales de cada escrutinio y el seguimiento de los 

rilbidem, "la idea de partido de chantaje guarda relación con la idea de partido antisistcma, y tanto Ja 
importancia como el carácter antisistcma de un partido se puede establecer, por tumo, mediante una baterfa 
de indicadores ulteriores." p.156 
"'Ibid. p. 258 
.wO'Donnell G, & Schmittcr, Philippc. Transiciones desde un gobierno autoritario, 4.Conclusioncs 
tentativas sobre las democracias i~ciertas, Paidós, México, 1988, p.22 
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triunfos obtenidos en las fonnas tanto de representación proporcional como los 

escaños de mayoría relativa. 

Existen analistas del comportamiento electoral que distinguen dos 

corrientes, tradiciones o enfoques para abordar este ~álisis. Renato Manheimer y 

Giacomo Sani consideran que uno de estos enfoques es el considerado análisis 

"ecológico" que estudia los resultados electorales en diversos niveles de 

agregación territorial y otro enfoque es el que se basa en encuestas. ix 

Consideramos que estos dos enfoques no son e><cluyentes pues mientras el primero 

pennite conocer la eficacia del encuentro entre partidos, la capacidad competitiva 

e><presada en el marco legislativo asi como, la presión de la legislación electoral 

sobre partidos y electores, el segundo enfoque permite al analista buscar las 

motivaciones o valoraciones subjetivas que eventualmente impacten su 

detenninación al votar. 

En la medida que un sistema político puede ser calificado como 

competitivo, la incógnita del comportamiento del electorado encontrará respuesta 

principalmente entre aquéllos electores que deciden cambiar su voto de una 

elección a otra y la incorporación de nuevos votantes al mercado electoral sean 

estos jóvenes que adquieren la edad reglamentaria o personas que anterionnente no 

hablan ejercido este derecho. En la detenninación de esta posibilidad, debe tomarse 

en cuenta el grado de desarrollo de la fuerza del cambio frente a la fuerza de la 

tradición en la comunidad política que se estudia y la erosión que provoca de las 

a:Manheimcr, Rcnato & Sani. Giacomo. JI J..Jercato e/el/ora/e. ldentlkil de//'e/ellore italiano, Bologna, 11 
Molino, 1987.p.7. 
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relaciones anteriores entre los grupos sociales y los partidos políticos. •En este 

mismo sentido es necesario recordar que para que exista competencia el elector 

debe tener derecho, sin coerción o represalias, a hacerse oír y poder irse de un 

partido y participar en otro.'" 

.SOllRC CL .SISTCMll roum:o ncim:.11110 

Baja California Sur se desenvuelve en el contexto del sistema politico 

nacional cuyas características principales han sido descritas e hipotetizadas por 

diversos estudiosos mexicanos y extranjeros; sin embargo, no existe consenso en 

muchas de las interpretaciones pues resultan antagónicas en diferentes aspectos Y 

se podria plantear como el centro de una investigación teórica de otro alcance. No 

es nuestra intención entrar en la polémica sino tan solo rescatar los puntos que 

eventualmente han encontrado mayor consenso entre la comunidad epistérnica. Al 

parecer, los consensos generados hasta ahora han derivado de la imposibilidad de 

sustraerse, desde cualquier enfoque teórico o preferencia partidista, a las carencias 

de algunos de los elementos mínimos necesarios para la existencia de la democracia 

política en nuestro país. Algunos de estos elementos son: la falta reiterada de 

respeto al escrutinio de la votación que en múltiples ocasiones ha resultado en una 

falsificación _de resultados; la falta de competitividad electoral que ha privado en 

nuestro país; las diferencias sustanciales entre las diferentes regiones del país en 

cuanto a respetar el secreto del voto o la libertad del elector para ejercer su 

derecho a votar; las diferencias sustanciales del financiamiento y apoyo a los 

• Ibidem, p. 9 
xi Sartori, G. Partidos vS/stemasde Partidos, A1ian7.a Editorial, 1980, Madrid. p.262 
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diversos partidos políticos durante la contienda electoral; el acceso equitativo a los 

medios de comunicación por mencionar los más relevantes. 

El funcionamiento del sistema de partidos políticos en México ha implicado 

durante un largo periodo la existencia de un partido sumamente poderoso 

alrededor del cual han subsistido un conjunto de diferentes partidos débiles o 

secundarios. Las clasificaciones que se habían ofrecido sobre los sistemas de 

partidos políticos hablan forzado la ubicación del caso mexicano en un esquema 

rígido. Giovani Sartori ofrece, en una primera instancia, una clasificación de 

acuerdo a un criterio númerico que permite distinguir siete clases de sistemas en 

donde ubica el caso mexicano como de partido hegemónico. Queda asl localizado 

en un punto intermedio entre los sistemas de partido único y los de partido 

predominante. Al introducir la variable ideológica en la cual se clasifica a los 

sistemas en un "continuo ideologia-pragmatismo", el caso mexicano queda 

clasificado por ·sartori como un sistema de concentración unimodal (sin 

alternación) a nivel nacional que se ubica en el partido hegemónico y que dentro de 

las modalidades que puede adoptar, el caso mexicano es el de un partido 

hegemónico pragmático. Sobre la caracterización que establece además señala 

que, 

"es importante disponer de una categoría, como hegemónica, que permite 
ubicar una comunidad política dada 'en transición a'. o por lo menos 
'dirigida hacia' ."xii 

Si como dice Sartori, una comunidad politica sede del partido hegemónico 

como la mexicana es una comunidad "dirigida a" o "en transición a", nos 

xli Sartori, G., lbid. p.285 
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encontramos frente a la posibilidad de intentar encontrar aquéllos elementos o 

indicadores que contribuyan a definir o avisorar el proceso y el tipo de cambio. 

Juan Linz señala que 

" ... Si los datos relativos a la participación electoral y la proporción de 
votos provenientes de un partido hegemónico reflejan el proceso de 
consolidación de un régimen autoritario, inclusive totalitario, es posible 
que esos dos indicadores puedan servir de barómetro, mostrando a la 
inversa, ya sea un proceso de liberalización o, en algunos casos, un 
movimento limitado de democratización del régimen ... Muchos fenómenos 
pueden servir de indicadores. y pennitir presagiar estos cambios ... uxiil 

El análisis de los resultados electorales y las tendencias a lo largo de un 

periodo pemúte ilustrar las transformaciones del comportamiento electoral que 

pudieran presagiar algún tipo de cambio que afecte el formato y la mecánica de los 

partidos políticos. Para Juan Linz es poco probable que estos cambios se 

manifiesten en todo el sistema politico en su conjunto. 

"Más bien aparecen en las elecciones municipales o regionales, o en el 
nivel de los estados, en un sistema federal. Este tipo de datos puede 
contribuir, también, a permitimos comprender los limites que los grupos 
dirigentes quieren asignar al proceso de cambio emprendido.'""" 

O, quizá también, los puntos de menor resistencia de la sociedad y del 

sistema para que los cambios se concreten. Para este autor, los reglmenes como el 

nuestro quedarian clasificados como reglmenes autoritarios con partidos 

controlados o autorizados y los momentos de liberalización o distención 

constituyen una posibilidad nada desdeñable para que los partidos y grupos de 

JCiii Linz, Juan "Funciones y Disfunciones de las elecciones no competitivas: los sistemas autoritarios y 
t~talitarios" en ¿Para qué s/nJen las elecciones? Hcnnct, Guy, et. al. F.C.E. México. 1986. p. 107. 
"'!bid. 
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oposición interesados participen, aunque de una manera controlada, en el proceso 

de apertura. Sin embargo, sellala que: 

"Si un sistema de partido cootrolado y con elecciones semicornpetitivas no 
está concebido c:omo un paso hacia una democracia pluralista competitiva, 
a la larga tenniDa por llegar a ser disfuncional para la estabiliz.ación de la 
norma autoritaria, inclusive si, a corto plazo, pareciera cotribuir al 
prooeso de d/stensa~. d'apertura, de descompresión, y de aqul, a una 
legitimación temporal.'~ 

El sistema político mexicano se ha caracterizado durante mucho tiempo por 

contar con un partido hegemónico pragmático, un presidencialismo autoritario, un 

&stema corporativo o semi-corporativo de sectores que se han articulado 

orgánicamente al partido hegemónico como sostén del sistema que se ha reforzado 

a través de un centralismo en la función gubernamental y un desequilibrio entre los 

tres poderes de la nación: ejecutivo, legislativo y judicial. Estas características son, 

entonces, las que se encuentran sujetas al proceso de transformación; lo importante 

es encontrar aquéllos elementos o indicadores que contribuyan a mostrar tanto el 

sentido como la forma particular que se perfila en la transición en nuestro país. 

Entre los elementos más significativos que se han transformado con gran 

rapidez se encuentran las reglas que rigen el juego del sistema electoral mexicano. 

Con estos cambios, señala Leonardo Valdés, 

DJbfd. p. t46, 

" .. se ha producido una importante transformación en el terreno de la 
competitividad electoral entre los partidos. Luego de la explosión en el 
número de partidos legalmente reconocidos, producto de la reforma 
polltica de finales de los setenta y especlficamente de la flexibilizaCión de 
las reglas de su reconocimiento, el número efectivo de los contendientes se 
ha ido ajustando. Otro indicador .... es el margen de diferencia entre el 
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primero y el segundo lugar en la contienda: . mientras más amplio es ese 
margen, menos competitiva es la disputa .... '!XVI 

Durante Jos procesos de transición política o de cambio de un régimen 

autoritario se presentan diferentes .desenlaces que van desde uno proceso de 

liberalización-democratización con fines legitimadores o la búsqueda del 

establecimiento de una democracia política pactada hasta la restauración más 

severa del autoritarismo. La caracteristica de estos procesos es que las reglas del 

juego político no están definidas y 

" .. .los actores luchan no sólo por satisfacer sus intereses inmediatos y/o 
de aquellos que dicen representar, sino también por definir las reglas y 
procedimientos cuya configuración detcnninará probablemente quiénes 
serán en el futuro los perdedores y los ganadores ... La scilal tfpica de que 
se ha iniciado la transición es que .. gobernantes autoritarios ... comienzan a 
modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores garantfas para 
los derechos de los individuos y grupos.""'' 

Durante el sexenio que inició en 1988 se acentuó, bajo presión de 

diferentes fuerzas políticas, Ja modificación de las reglas de juego electoral y cobró 

tal dinámica durante el último año de 1994 que resultó dificil seguir el ritmo de los 

cambios operados. Resulta sumamente complicado plantearse el desenlace general 

que tendrá nuestra sociedad en transición; sin embargo, esperamos que este trabajo 

contribuya a conocer mejor el comportamiento politice tanto de Jos individuos 

como de los partidos politices cuando entran en el proceso electoral. 

Enfocamos este trabajo tomando en cuenta, en primer lugar, los 

antecedentes históricos que nos permitan contar con una visión contextual de 

conjunto para ubicar en su evolución las formas y carácter de las actividades 

rn Valdés, Leonardo. "Nuevas Pautas de Comnpetencla Electoral en México", Ponencia presentada en el 
VI Encuentro Nacional del Grupo Especializado de Trabajo en Estudios Electorales del COMECSO, A. C. 
Nol'iembre de 1994. 
,,;¡O'donnell, Guillcnno. Op. Cit. p.20 
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politicas de la población de Baja California Sur. En el primer capítulo se describen 

estos antecedentes y se destaca la actividad política de los movimientos 

regionalistas que contribuyeron a transformar la vida local. En este mismo 

capitulo, se analizan las modificaciones en la legislación electoral local, su 

evolución y la manera en que se integran los poderes de gobierno, principalmente 

el legislativo y los ayuntamientos, como efecto de la contienda electoral. 

Dedicamos el segundo capitulo a reconstruir la historia de los partidos 

politicos en el estado bajo la técnica de la entrevista de élite ""'' pues no existen 

suficientes documentos organizados donde rastrear elementos que permitan 

reconstruir la historia de esos organismos políticos. Además, algunos partidos han 

desaparecido y tan sólo se cuenta con la memoria de las personas que participaron 

activamente dentro de ellos. Este capitulo incluye un esquema que permite 

observar el grado de dispersión-concentración de los partidos pollticos y 

agrupaciones ubicados del centro hacia la izquierda del espectro ideológico. 

El tercer capitulo se centra en analizar los resultados electorales por tipo de 

elección. A pesar de que los resultados oficiales de las elecciones han sido puestos 

en duda, considerarnos que el estudio sistemático y detallado de los resultados de 

las elecciones en nuestro país puede arrojar información que muestre las 

transformaciones ocurridas en las preferencias electorales y el impacto que tienen 

sobre el formato del sistema de partidos y eventualmente sobre la mecánica. 

Algunas de las caracteristicas de las preferencias partidistas son presentadas 

en el .cuarto capitulo. La información que se trabaja en este apartado fue obtenida 

~Manheim, Jarol B. & Richard C. Rich Empirical Political Analvsls. Reasearch Afethod<o in Polillcal 
Sclence 3rd. Eclition, Longman Publishing Group, Ncw York, 1991. 
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a través de dos encuestas aplicadas ~na durante 1990 y la otra durante 1993. Los 

resultados de la primera encuesta se encuentran agrupados, primero, por el 

conjunto de personas entrevistadas divididas por la forma de votar e identificamos 

variables sociodemográlicas de los que declararon haber votado durante las 

elecciones locales de 1990. En segundo ténnino, el análisis se realizó sobre el 

conjunto de personas que declararon alguna simpatia partidista y se intenta una 

clasificación de las motivaciones de las preferencias electorales. En este capitulo se 

da una explicación sobre las diferencias entre los resultados y tendencias de las 

elecciones federales vis a vis las locales, para ello se utilizaron los resultados de la 

encuesta aplicada entre las elecciones locales de 1993 y las federales de 1994. Las 

técnicas y método utilizado en la aplicación de las encuestas se describen al final 

del trabajo en el Anexo Metodológico. 

El último capítulo se presenta bajo el número cinco e intenta recapitular y 

relacionar la información de todos los anteriores a manera de conclusiones 

generales. Además se anexa un apartado estadístico al que se hace referencia a to 

largo del trabajo. 
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CAPITULO 1: LA VIDA POLlTICA 1:11 BAJA CALIFOIUllA SUR 

A. AlfTJ:CEDJ:ll'TEB. 

Una de lu constantes en la vida de la peninaula de B'lfa Cllllfomla y 

eapeciflcunente en la de su porcl6n aur fue la permanente amen

extranJera, en particular la norteamericana, en lo que se reRere a la poaealón 

del territorio y aua recunoa. Todo ello como parte del proceso expanalonlata 

del capitalismo norteamericano en bdaqueda de materlu prlmu, posesiones 

mWtarea eatrat6&fcu y mercad08. 

E•t• amenaza permanente cobre la peninaula ae combinó con una 

altuacl6n compartida por lu demás entidades federatlvu: la relacl6n de 

aubordlnacl6n centro-región que ha caracterizado nuestro desarrollo 

nacional. 

De lu dificultades de la lntegracl6n nacional y de Invasiones del 

territorio nos ofrece un ejemplo la •ltuacl6n peninsular deacrlta por el 

comunicado emitido en 1846 por Juan José Enclnu: 

~habiendo sido bloqueado este Puerto por lu 
fuerzas 'llorte-Amerlcaa.u' el día 13 de septiembre po. po. 
conalptentemente •e han cortado Ju relaciones de uqente 
necetildad de esta penínzula con el Depllftamento a que se h.Uaba 
unida dejándola absolutamente alalada sin la autoridad vital y 
conaervadora del orden •oclal aepn el si.tema adoptado en la 
República Mexicana .. Al declarar nueatro enemigo estertor el llorte
Am.erlcano, el bloqueo de este puerto nos puao fuera de toda duda 
eatar cortadu nueatra9 relacione• c::on el ¡oblerno de nuestra 
república. E.te hecho notorio DOll eonduse suave y naturalmente a 
considerar lu fatales conaecuendu de una •eparaclón que 
espanta."' 

1 Amndo, Aguim:. Docrmumtos pam la /listmia de Baja Ca/ifomi't1. UNAM-UADC, México, J 9n, p. 68. Se respctn Ja 
ortogntfia originnl del texto. 



Do• actitudes encontradu ae presentaron en aquel moment.ot una 

representada por aquello• que el hletoriador Pablo L. Martines denomln6 loe 

calltornlanoe patriot.. y que alntetl- el pirrafo anterior y otra, la de loe 

habltantee de la penineula que declararon eu neutralidad frente a loe 

lnvaaoree; la de éeto• Implicaba ceder ante la conalpa norteamericana para 

lo¡rar la aeeptacl6n voluntaria de la conquista del territorio. Loa pupo• que 

hablan declarado eu neutralidad, una vez finallsada la ¡uerra y firmado. loe 

tratados de Guadalupe con lo que ae reecataba y preservaba la península 

dentro del territorio nacional, eolicltaron eer evecuadoe junto con el lnvaeor. 

Lu dlncultadee por lu que atraveeaba el paiz y la virtual 

Incomunicación del Tenltorio, parad6Jicamente brindaron una oportunidad a 

loa californianos para establecer un coblerno aat6nomo del centro. Durante 

el periodo que va de 1858 a 1860 lo¡raron la lntepcl6n de la Asamblea 

Le&felatlva con repreeentantee de 1 .. munlclpalldadee a fin de reeolver loa 

.. unto• de ¡obiemo en la eltuación de alelamiento. 

La Asamblea partió de la conelderacl6n de que la Bl\la California ze¡uia 

siendo parte lnte¡rante de la República Mexicana y declaró la deíenaa de la 

Conetitucl6n de 1857 y procedl6 a concluir en Ja neeeeldad de or¡anlzar un 
... 

&obierno Independiente de la República en tanto continuara la cuena civil y 

ae restableciera el orden.1 

En 1860, Benito Juf.rez deelpó un ¡obemador con lo que ze dl6 por 

concluida la ace16n de la Asamblea deapuée de una experiencia que ee rea11z6 

2 Martínez. Pablo. A l/lsro'>' of LowerCalifon11·a, México, Ecl. B.C., 1960, pp. 383-385. 



en medio de diversa pu¡nu de lo• ¡rupom locale• por Jopar el control del 

eoblemo y la aclmlnl8trac16n pública local en beneficio propio.' 

Por •u parte, mei. año• dHpub, el ¡obernador del Territorio de Bl\ja 

California eoncedl6 al e6ft8ul norteamericano el e.tableelmlento de una 

e•tael6n carbonüera en el puerto de Plchllln¡ue para UllO de loa barC08 de 

perra norteamericanoa4 • Zata conceal6n, pequeña en exte1111i6n, reault6 ser 

de lu primera que e•tableeleron lo• E•tadom Unidos en •uelo extr&l\Jero y se 

le cll6 tal Importancia que en eme púa H afirmaba que con ella M ¡uantlsaba 

al pueblo norteamericano la pome•l6n de la bahía mú pande del Océano 

Pacífico. La coneelllón permanecl6 vl&ente huta 1925, •u Importancia 

Htraté¡lco·mllltar •e conRrm6 durante la Primera Guerra Mundial. 

La lejanía de la penin•ula pareció mantenerla l\jena al ritmo del 

procemo revolucionarlo y a Ju di.cumlonH que en tomo a ella se llevaban a 

cabo en lo• E•tado• Unido•. A pHar de ello, loa habitante• del Territorio Sur 

en el que privó cierta tranqullldad, lo¡raron que Adolfo de la Huerta 

concediera, a petlc16n de un ¡rupo de •udcallfomlano•, la celebración de un 

plebl•clto para ele¡ir ¡obernador el cual fue ¡anado por Don A¡uatin Arriola, 

oriundo de la entidad. 

Dempub de •u ¡e•tlón, lo• ¡obemadore• volvieron a mer nombrado• 

de•de el centro en calidad. de jefem político• y mllltare• de la zona. En 1928, 

eon la promul¡aelón de la Ley Or¡4nlca del Dbtrlto y Territorios Federales, la 

penin•ula de Bl\ja California, Quintana Roo y el Distrito Federal compartieron 

3 
Sobre el tema ver el trnbajo de Aflllblc, Mn. EUBenia. "Los intereses locales y la lucha por el poder en &ja California 

durante la Epoca de Reforma. 1857·1861" en Sociedad y Gobiemo e11 el Sur rle la Baja Ca/ifomin, Editores: Preciado 
Llmnas, Juan y AJlable, Ma. Eugenia. UABCS, 1991, pp.67-101. 
'Coronndo, Eligio M., "Pichilingue, unn concesión nortcamcricaita en Sudcalifomin" 1.'tl Mt•mon·a fil. Srmana //istón'ro dt? 
B.CS., pp. 109· l 19. 



el destino de ver cancelado el ejercicio de la democracia pue•, en el cuo de 

loa territorio• ae cancelaron lu elecciones de presidentea municipales. La 

cancelacl6n de la vida democritlca de l...; municipios redajo la partlclpacl6n 

política en loa territorios a la eleccl6n de candidato• a la presidencia de la 

república y a un solo diputado federal cada tre• aAo•. La vida peninsular Cue 

obll¡ada prictlcamente a la Inactividad política; •In embarao, la poblacl6n 

poco a poco buscaría canales de expresl6n como ya lo había hecho 

anteriormente, 

Uno de loa lntentoa de búsqueda de partlcipaci6n política ocurd6 en 

1934, cuando de•de Santa Roaalia y animado por la poblaci6n el Dr. Adin 

Velarde o.,...,a opuso au candidatura Independiente en contra del candidato 

del Partido llaclonal Revolucionario, el Dr. Raúl Carrillo y lo¡ró el apoyo 

mayoritario -ntra el candidato oRcllll.' 

Lu -ntradlcclone• y dealpaldadea inherente• al de.arrollo local en 

relac16n al nacional ae expreaaron también en lu Cormu de or¡anlsac16n 

política. A nivel nacional, lu fueras sociales emer&1eron durante el periodo 

cardeniata orp.nlsadu aectorialmente e lncorporadu bllfo la 

reeatructuraci6n del Partido de la Revolucl6n llfexlcana, En tanto, a escala 

local, apenu ae iniciaba el reparto de tierras y ae promovía la creac16n de 

or¡:ani%aclonea de trabllfadore• que, por el nivel de de.arrollo econ6mlco 

local, tan a61o alcanzaban el cariéter de or¡:anlzaclonea ¡:remlalea y 

arteaanalea, qulzi con la única excepc16n del Gran Sindicato Obrero de Santa 

Ro•alia que en 1937 ae convlrtl6 en la Seccl6n 117 del Sindicato Indu•tdal 

' Borges C., José J. Y S4nchcz Mota, Grnziclln, Santa Rosal/a y Guerrero Negro. Cobre y Sal m el Desierto, r~. JSss·m. 
B.C.S., 1992, p. 79. Ver también Rosas Osuna, Cnrlos V. "Biogmfia del Dr. Ad.in Vclnrdc 0a,'({lca" en Cmtcuario de Sa11ta 
Rosal/a, p. 245; vid Cnrwjal, A. de D., op. CiL p. 196. 



de Mineros, Metalúrpcoa y Slmlluea de Ja República Mexicana (SIMMSRM).' 

Por lo demú, la preaencla local del partido oficial fue prácticamente 

almb61lca como en añoa anterioree. 

La naclonali:nc16n petrolera preaentó un elemento de alta tena16n en 

1- relacione• con loa Estados Unidos, al mismo tiempo que loa earuer&oa 

federlllea por Jopar Ja lnmenl6n de la vida penlnaular a la vida nacional 

fracuaban; el répen de zona Ubre, por ejemplo, ceneró una creciente 

aubordlnac16n de la economía local a la norteamericana, puea la 

prácticamente lnexlatente poalbWdad de tranaporte, y en au caao lo costoso 

de éste, provocaban un sea¡;o importador hacia mercancíaa de eae orlpn, en 

l'!&&r de promover la ampllac16n de lu actlvidadea productlvu en el 

Territorio lo cual era el principal prop6alto del eatableclmlento del répmen 

aeñalado. 

La situación de Ja Bl\la California al final de la &estlón del &enerlll 

Ciirdenu preocupaba al mandatario. Durante el último año de su pblerno, 

en enero de 1940, el general visitó la península y uno de sus acompañantes 

aeña16: 

"Una Bl\la California débil y despoblada ea un punto débil y muy 
pellcroao para nueatra nacionalidad. Todos loa meKlcanoa de 
espíritu público eatin, pues, obllpdoa a pensar en el problema de Ja 
Bl\la California y a cooperar con cariño y amor para au deaarrollo, 
puesto que Ja cadena no ea mis fuerte que el mú débil de aus 
elllabonea." 7 

A pesar del lento deaarrollo de la entidad, no cabe duda que ha eKlatldo 

una voluntad política re¡ional que se ha expresado en diferentes momentos 

6 
lloq¡es C., José J. y &lnchcz Mota, Gmziclla, Op. Cit. Ed !SSIB, B.C.S., 1992, p.80. 7 
Rolland. Modesto, "Observaciones rcnli7JU!ns por la Dajn Caliíomin en comprulln del C. Presiden le de In Rcpi1blica." 

S11pl1..'1ltet1to Domit1ica/ del Alagazit1e de Nm'Cdades, 14 de enero de 1940. Vohuncn 928 del Archivo Histórico de ílnjn 
Cnlifomin Sur. · 



de •u hhltorla b-.Jo la forma de movimiento. en busca de la 

autodeterminacl6n local. E1ta demanda, por mucho• años, no tuvo cabida en 

el contexto nacional pue1, entre otra cue1t1one1, deade la federación la 

necesidad de control del territorio frente a lu amenazu aobre la re&lón por 

• potenclu extru\leraa, empecialmente los Estado• Unido•, u Impondría (rente 

a lo• reclamo. localem. 

El centro Intentó, •In '2üto, la Incorporación de la re&tón al ritmo 

nacional provocando en cambio una mayor dependencia con relacl6n al p.U. 

vecino. Esta compleja situación exacerba la reacción de loa •udcallíornlanos 

que ae expre•ar' en la orpnln.ci6n de movimientos con un fuerte acento 

re&tonalhlta. 

B. LOS llOVIMD!:NTOS REGIONALISTAS 

1.EI Frente de Unificación Sudcallfomlano 

La voluntad de loa sudcallfomlanoa por cobernlll'lle a si miamos 

encuentra nueva víu de expreai6n de1de lo• añ09 culll'enta a través de 

Partido Socialista de lu Izc¡ulerdu (PSI) al frente del cual me encontraba 

Braullo Maldonado quien anteriormente fuese postulado para una diputación 

federal por el Partido Nacional Revolucionarlo. El PSI pugnó, sin éxito, por un 

coblemo encabendo por nativos y por la creación de municipios, 

principalmente. Otras eueationea, posteriormente volverán a expre1arse 

como demandu del movimiento de mayor Importancia a nivel re&lonal. 

Durante la Sepnda Guerra Mundial, la situación Internacional parecía 

involucrar al paia en el conflicto bélico y no "ae podía excluir el peligro real 



de la lnatl¡ac16n a la aubvenJ6n eaterna, por parte de lo• E•tado• Unldoa, o 

aún la ocupacl6n por parte del ejirclto norteamericano, de clertu sonu del 

territorio nacional considerada como vitales para la defenu de Hte país por 

el Pent'cono, como era la 81\fa California."' 

El Gral. Lúaro Cúdenu qued6 a car¡o de la Re¡i6n llllltar del Pacifico 

creada por el Preudente Manuel Avlla Camacho. Circlenu se manej6 con 

cierta autonomía lo¡rando frenar las pretenalonea norteamericana de 

penetrar libremente al territorio penlnaular con el prop681to de eatablecer 

buea, radares y -ropuertoa. 

El periodo que abarca la ¡uerra fue el de la llamada Unidad lfaclonal, 

promovida por Avlla Camacho, y en aras de ella todo conflicto Interno debería 

evitarse por lo que H hicieron llamad- a evitar tomar poelclonea partldlatu. 

A peaar de ello, la dlnúnica Interna del Territorio condltjo a retomar lu 

vieju propue•tu del Partido Soclall8ta de las lzqulerdu. En 1945 aur¡i6 un 

¡rupo civlllata cuya denominacl6n llae el "Frente de Unlficac16n 

Sudcallfornlano" (FUS) el cual cont6 con el apoyo del General Mú¡ica, 

¡obernador del terrltolo desde 1942, quien le concedl6, por encima de la 

le¡ielacl6n vi¡ente, la celebrac16n de pleblacltoa por medio de lo• cuales se 

ell¡leron a los dele¡adoa municipales dindolea todo tipo de facllldadH.' Así 

fue como el Gral. Mú¡lca conjur6 posibles tensiones con los Intereses de los 

· srupoa locaJea, aunque no pudo lo¡rar lo mismo en aua relaciones con el 

¡oblemo central. 

8 Ojedn, Mmio, "El Futuro de las Relaciones entre México y Esta.dos Urúdos" en Relaclo11e.1 Alé.rie<>F.stados U11idcn. Sel ce. 
Tcllo y Re¡nolds, p.382-J. 
9 Entrc\ista con el Dr. Francisco Cardozn Cruballo, Pn:sidcnle del FUS publicada en PAA'ORtl\IA nUm 25. Rc\istn de In 
UABCS, Nov-Dic, 1984, p. 21. las delegaciones fueron lns fonnns de organización que stL~ituycron n los Mwticipios. 



El J'VS M convirtl6 de facto en un· partido político en la entidad. A 

tn.vé• de él, a la ves que .. expre&11ban lu vleju demanda de 

autodetennlaacl6n, se manlfe•taban 1 .. fuer ... aoclalea emer&entea en la 

entidad que hablan quedado marpaadu de la putlclpacl6n política. 

El J'VS contaba con el •lmpatlsante de mis pHo político en la entidad 

como queda demostrado cuando el Gral. Música lo• mand6 llamar para 

entresarle• •u renuncia a na de que ·- peticione• fueran atendldu por el 

Prealdente de la República, ·- lnualtada puea ae penaaba que era una 

Irreverencia" utlUAr a loa miembros del movimiento como correo. En au 

renuncia ae aolldarlsó completamente con 1 .. demand .. del srupo. En ella 

puatuallsaba que la dealpacl6n de penan.. ~en.. a la entidad como 

80bernantea acarreaba Inconveniente• politlcoa de todo tipo¡ ademú, en uno 

de aua lnrormea revela la doble relacl6n de dependencia del territorio frente 

al Fblerno de la feden.c16n .. 1 como 1 .. de•l&Qaldadea frente a loa E•tadoa 

tJnldoa que afectaban la vida de la ciudadanía: 

"Hemos enYlado [ ... ) en cantidades apreciables man&anHo [ ... ) 
produ- dlmentlelos prooedentea de nuestra -ca al pals -o 
ala tener otra compeUHd6n que el precio de loa artícaloa, Seria de 
auprlrae un arrealo que nos permitiera Intercambiar materlu 
prlmu y aún lea manaractundu con loa prodactoa marlnoa, por 
artera- d-rmlnados que hacen macha falta a nu
econolllÚl ... Hemos lamenbtdo conatsntemente le oposld6n de 
macbu d-ndenclu del ll:jecatno, para permitir al Goblemo loe.l 
el deaarrollo de una admlDJatrad6n coordinada y de una politlca 
consmente en 'ª"'°' del territorio ,. .. otro de loa obatáeuloa que 
eliminan por completo la poalbWdad de que el penHmlento 
presidencial pueda tradaclne ecainlme y benéfico en toda la BllJa 
Callf'omla."1º 

10 Renuncia del Genero! Múgica publicada en P.1LVORAMA 25. y Múgicn, Feo. J. "Informe de Labores Dcsnrrollndns por el 
Gobierno del Territorio Surde Baja California", Suplemento de Pmmrrunn 25, &l. UASBCS, Nov.-Dic, 1985, p. 5. 
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1:1 pre•ldente Caballero re•pondl6 con el nombramiento del General 

Apmtin Olachea, nativo de la entidad y que ya ante• había •Ido pbemador 

del Territorio, quien pennanecl6 en el poder de 1946 a 1956 e 

Indirectamente huta 1958 a travé• de doa de •U• •ubaltem .... l:•ta re•pue•tm 

parecía dar cumplimiento a tan 8610 una parte de la demandu del 

movlmlento Cu.lata. 8e dHl¡naba a un nativo de la entidad, pero el aoblemo 

quedaba ada ea manoa d• lo8 mWtare•. 

llú adelante, ea 1958, el pre•ldeate Adolfo L6pes Kateom nombr6 al 

Gral. Boaltaclo llallnu Leal en •umtltuc16n del Cor. Luclno 11. Rebolledo quien 

preteadfa mantenene en el carlO. 1:1 FUB H reactiva para enfrentar dicha 

pomlbllldad. l:atoncH el Frente contaba con el epoyo de una emtac16a 

radlodltu110ra, la Xl!:llT cuyo duefto, el Hñor Fraaclaco Kln& Rondero, era 

miembro ll&adador activo del movimiento. l:•to permltl6 darle une amplia 

dlllasl6a a •u• demandu. Para lu dlmemlonea de la poblac16n de la entidad, 

el movimiento re•ultó un movimiento de maau ya que lo&r6 contar con die• 

mil adherente• y la poblacl6a mayor de veinte aftoa era de 20,989 hab. llia 

tarde, la amenua de coatlnulmmo del General Ballnaa aunada a la expectativa 

de cambio del pblemo pre•ldenclel reanimaron al FUB en •u última etapL La 

demanda mia clara del l'tlS era la de contar coa "un aobemador civil y 

nativo" y file atendida, otra vea parcialmente, por el Pre•ldente Díu Ordu al 

nombrar al Lic. Buco CervantH del Río como aobemador. Bu nombramiento 

fue comlderado como un triunfo del movimiento reponall•ta. A travé• del 

peri6dlco "La Chispa" •e expresaba: "•• da por liquidado el Fl:RREO DOMll'lIO 

MlLl'.1'ARIBTA que por 45 año• venlmo• •oportando"11 y uí me Inicia el periodo 

11 Cit. Post JesíisChá\'CZCit ~La Chispa y el FUS",PANORAMAniun25,p. JI. 



de sobemadore• civile• en 1964, dieciocho años despué• del decalmlento de 

la burocracia politico-mllltar, ya que en 1946 había tomado pose•ión de la 

pre•idsncla de la Rep6bllca el primero de la a:eneración de prorealonala• 

civlle•. 

El a:oblerno del Lic. Cervante• del Río emprendió una Hrle de accione• 

tendente• a crear lu condicione• de tranorormaclón del Territorio en Eotado 

a travé• de la Inyección de recursos. Lo• e•fuerso• por transrormar la 

••tructura económica y oocial de la entidad H traduJeron en un Incremento 

de recursos directos pcr medio de lu dele&aclone• rederale• y en un 

crecimiento en 1- obraa de lnfraeatructura, e•peclalmente en 

comunlcaclone• y transporte•. Con ello H dinamizó el comercio y creció la 

población urbana, entre otro• erectos. 

Deopué• de ••te periodo, el FVS no vuelve a participar políticamente 

a6n cuando •u• mlembroo y ala:unos de •u• descendientes •í participaron y 

ocuparon po•terlormente dlvenu poolclones politicu tanto de 

repreoentación como diputado• con•tltuyentes, diputad°" localeo, 

pre•idente• municipales o careo• como funcionario• en la admlnlotración 

p6bllca. 

2. CUERPO COLEGIADO DE lllTBGRACIÓS POLITICA SUDCALWORlflAllA CCCPISI: 

LORBTO 70 

En 1969 se creó un Comité de E•tudlos de Situaciones Previu para el 

Eotablecimlento del Eotado Libre y Soberano de B.C.S. en nombre del cual, el 

Dr. Pranclsco Cardoa:a Carballo, exfu•i•ta, presentó una ponencia ante el 
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Cenuo de l:•tudl.,. l:con6mJcos y Sociales del Partido Revolucionad.o 

Institucional. La ponencia contenía un anteproyecto de decreto que debería 

ser presentado ante el Conpeso de la Unión." 

1:1 Comité Editorial del diario '7&- de c.Jlfomi•" decidió Iniciar un 

movimiento de oplnl6n pública ante la expectativa de la renovación sexenal 

que para los callsureftos ·1mpJ1caba nuevamente el cambio de a:obemador Y la 

posibilidad de volver a quedar mar&fnadoa de la decisión pre•ldenclal aobre 

•ua d••tinos. 

Ante la lnDlinencla de la 'Visita del candidato prliata a la entidad para 

realisar •U campafta, el crupo encabecado por el •zco de C.rJfonú•" se dló a 

la tarea de nalllllll' una actividad proseliti•ta de lea demandaa de "a:obernador 

nativo y con errala:o" que inipllcaron un amplio debate sobre la pertinencia de 

que se reunieran ambu cualidades o tan sólo una de ellu. Dada lu 

dificultad•• de comunicación en el territorio, unieron esrueJ- los mú 

diverso• sectore• que coincidían con estos reclamo• para hacer Uea:ar este 

movimiento de opln16n huta laa mú lejanas rancheri ... 

La apertura del debate a los diverso• sectore• de la población propició 

el enriquecimiento de ara:umentos de tal •uerte que se planteaban Ju 

diRcultade• uí como Ju virtud•• de acceder a la catea:oria de e•tado 

federado. Adicionalmente, •• agregaba a lu demandas de natlvi•mo y arral&o 

tanto Ju po•lble• reformaa le¡l•latlvaa y lo• periodo• de transición, como la 

nece•ldad de proponer un pro¡rama de a:oblerno que abarcara lo• objetivo• de 

desarrollo que •e con•lderaban deseable• para la entidad y que no se reducían 

u Castro Burgoin, Valentin, El Fnmte de l.;i1ificacióu Swlcaltfomia110 y el Afm•imit?1to Lorcto 70: su contn'b11cló11 a la 
l11cf1tJporlaAutodeterminacfó11de&jaCalifomi'aS11r. UABCS, J990, Tesis Profesional. pp. 105-106. 
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al deaanollo turiatlco, alno de otros sectores econ6mlcoa como la peaca, Ja 

qrlcultura o la lnduatria." 

Los trabl\J- del movimiento de oplnl6n política lnlcladoa culminaran 

el 11 de octubre de 1970 en el Puerto de Loreto, primera capital de lu 

CallCornlu. En dicha ciudad - dieron cita dlvenu orpnl:uclonea y pupoa 

que - unlficaron en la Gran Asamblea de Integracl6n política del Territorio 

de Bl\Ja Callromla Sur durante la cual 11e conatltuy6 el Cuerpo Cole&fado de 

Integracl6n Política Sudcallrornlano fCCPISJ, conocido como LOUTO 70. 

Participaron en eata uamblea repreaentantes de lu dlverau realonea, de Ju 

orpnbaclonea &remblea y alndlcslea; entre ello• •e eont6 la Seec16n 117 del 

alndlcato de minero• y el Sindicato Unlco de Trabl\Jadorea al Servicio del 

&oblerno ui como el Comité Directivo l!:atatsl del PRI." 

Una vez que el licenciado Lula ll!:cheverría eacuch6 lu demandu 

vertldu en Loreto, la lnvltacl6n para votar por él no ae dej6 eaperar y tuvo un 

efecto tan al¡nlficatlvo que la votacl6n que reclbl6 en la entidad fue del 

94.6%. Deapuéa de tomar p-•16n de la p:e•ldencla, el Lic. l!:chevenia 

reclbl6 de manos de loa actlvlatu del movimiento de la CCPIS·LORETO 70 loa 

documento• recoplladoa en la uamblea de Loreto. 11!:1 éxito del movimiento 

quedaría concretado en la deal¡nac16n del Ing. Félix Agramont Cota, 

&obemador nativo y civil. 

"Ibídem pp.11-122. . 
14 

Vid. Cabrnl, D. Mruin Luisa. y Sánchez Motn, Grnziella, "El Scclor Público" )' Sánchc-z. Mota, Gmzfolla, "La Evolución 
~~~~~~",en l.n Composición del Poder r11 Baj'a Ca/ifomia Sur, Coonl. &iilcllC!l M, Gn11jdfn, UAllCS.SEP-lAP, 1989, 
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c.- LA LBGISLACIÓll 11:1.ll:CTORAI. 11:1' LA BllTIDAD 
1.Bvolualóa 

11:1 periodo que corresponde a la se•tl6n del Ins. Félix Apamont 

Cota como eobemador ea considerado como la etapa· de transición del 

Territorio de Bltja CallComla Sur ea eatado Cederal." Durante la transición ae 

realla:a un acelerado proceso le¡lalatlvo a fin de crear lu condJclonea 

juridlcu de cambio ui como la llesada del natlvlamo como requlalto para 11er 

sobemador y deaempeñar otros cuso• de elección popular. La patl6n del 

lns. Apamont abarca desde 1970 huta 1975 y la primera modificación que 

realizó Cue la relnatalac16n de loa municipios. 

Desde diciembre de 1970, Cecha en que 11e dan a conocer lu 

demarcaciones de lo• tres municipios, ae Inicia la polémica do pupo• 

lnconrormea de Loa Cabos, pues la delepcl6n que abarcaba quedaba 

lntepada a La Paz. Batoa pupoa de aabeñoa consideraban lnJuatoa loa 

limites de la demarcación, pues varios de ellos habían participado en el 

movimiento reSlonallata de LOUTO 70 y consideraban que aua anhelos de 

autodeterminación, al no conalderar11e la creación del municipio de Loa 

Caboa, no quedaban expreaadoa de acuerdo a •U• expectativas. Su demanda 

quedó en e•o y los municipios que ae reatablecieron fueron lo• de: La Paz 

(Incluyendo la zona cabeñaJ, lfulesé y Comondú. 

La Ley Orsánlca del Territorio de Bltja Callíornla Sur en su articulado 

transitorio, contempló varios cambios aigniRcatlvos en materia electoral: ae 

reln•talarian lo• municipio•, de tal manera que lu alete delesaclonea que 

durante principios del ai¡lo fueron municipios, ae reagruparon en los tres 

" Vid. Cabml Bowling, Ma. Luisa y SánchC'l Mota, Gm7jc1Jn. la Comparición del 1'0</,•r, º11.....Qi!.~ Castro Durgoin. 
Vnlcntm~ 
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ae6aladoa; ae e1tablecia una ley electoral del municipio en la cual ae ae6al6 

que la Cúnara de Dlputadoe funllfta como Cole&lo l!:lectorel pare aanclonu 

Ju elecclone1¡ ae reatrln&l6 la partlclpac16n pare candidatos en Ju 

elecclone1 únicamente a loe audcellfornlanoa y a61o podrían participar loa 

partldoa politlcoa con reptro nacional." 

Se celebraron loa comicio• pare relnatelacl6n de Ju munlclpalldadea 

con al&Unu mutlfe1taclonea de Inconformidad. La propia Iniciativa de la Ley 

Or1inlca del Territorio no aatlaflso Ju uplraclonea puea un ¡.upo local de 

Comond6 deaeaban participar en loa proce- pero no neceaarlamente b~o 

Ju lllp de el¡l\n partido naclonel, el reptro le• fue nepdo.17 

En aeptlembre de 1974, doe a6oa deapué1 de la toma de poaea16n de 

loa prealdente• municipales, el Lic. l!:cbeverria preaent6 la Iniciativa para 

reformar la Conatltucl6n Política de loa l!:atadoa Unido• llilexlcanoa a Rn de 

que loa territorios de B~a Cellfornla Sur y Quintana Roo pudieran acceder a 

Ja cate1oria de e1tadoa. Lu normu para el procedimiento electorel quedaron 

eatablecldu en o.rticuloa tranaltorioa de dicha Iniciativa. La eleccl6n del 

cobemador provlalonal qued6 a CarllO del Senado de la República quien 

decldl6 sobre una tema que preaent6 el propio Prealdente de la República, en 

eate proceao qued6 ratificado el Jnc. Félix Aaramont Cota. Una veo: tomada la 

proteata, el cobemador convoc6 a elecciones pare lntecru el Congre10 

Conatltuy<0nte." 

16 
Castro Burgoin, VolcnUn. El Proceso Histórico de la Comiersió11 de Baja Califomia Sur e11 Estado Libre y Soberrmo 

1990, V Legislatura del Congreso do B.C.S. p. 58. . 
17 Ibidcm. 
18 

/ Mt!mon'a del &t~lo de Baja Cal{fontia Sur, La Paz, 1975, p24·26. Este doctuncnto reproduce In inicinti\'ll cu viada por el 
presidente Luis Eche\'Crrla Alvnrc:z al Congreso de Ja Unión. 
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La ley, en au articulado tranaltorlo, eatablecía que el número de 

diputado• conatltuyentea aeria de alete propletarloa y alete euplente• y que el 

proceeo electoNl ae re&lria por Je Conetltuc16n General de Ja República y Ja 

Ley Federal Electoral como en el caeo de Ju elecclonee munlclpalee de 1971. 

Planteaba la creac16n de doa tlpoe de orpnlemoe electoralee: la comJel6n 

eetatal electoral y comité• electorale• por dletrlto. La primera ee lntepaba 

por el Secretarlo General de Gobierno, un secretarlo y un vocal, ambo• 

deal¡nadoa por el &obernador provlelonal, y un comlelonado de cada partido 

político nacional¡ lo• aecundo• quedarían lntepado• por Ja comlel6n eetatal 

electoral y un comlalonado de cada partido y eu euplente." 

Lu atrlbuclonee de la Comlel6n l:etatal Electoral abarcaban deede la 

demarcacl6n de loe elete dletrltoa electoralea, elaboracl6n del calendario 

electoral, expedlc16n de conetanclu de mayoría huta Ja re•olucl6n eobre loa 

re&f•tro• para lu planlllu de Ju elecclonea. La convocatoria para Ja 

celebrac16n de Ju elecclonea de diputado• conetltuyentee .. lndlc6 que rueae 

publicada el 12 de octubre y loa comlcloa celebradoe el 10 de noviembre. Loe 

presunto• diputados conatltuyentea, una vez electos, presentaron aua 

conatanclu de mayoría y calificaron Ju elecclonee de eue propio• mlembroe 

alendo aua reaoluclonea inapelablea, de acuerdo con Ju diaposiclonea del 

Re&Jamento para el Gobierno Interior del Concreeo General de loe l:etadoa 

Unldoa Mexlcanoa, La propia Iniciativa Indicaba que el 25 de noviembre 

deberlan reunirse, nombrar un prealdente, vlceprealdente y aecretarlo para 

Iniciar loa trabllJoa a fin de elaborar la Constltucl6n del Estado de BllJa 

California Sur. 

19 Ibidem. Arts. Séptimo y Octm'O. p. 25. 
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Priotlc1U11ente al mismo tiempo que H publicaba la convocatoria para 

diputadoa conatltuyente•, el Senado de la República y la Cúnara de 

Diputadoa publicaron una convocatoria para eleccionH extraorclhuarlu para 

108 d08 Hnadore• y un diputado federal para cada uno de 108 eatadoa de 

Quintana Roo y Bl\I• Callfornla Sur que H celebraron en la mi•ma fecha que 

l .. eleccione• para diputado• constituyente•. 

Loa partido• políticoa que preHntaron candidato• fueron el PAR' y el 

PPS, re•ultando vencedor en tod08 108 c..- el PRI de•pués de una ripida 

campda." Para la elección de diputados con•tltuyentH el PAN presentó 

candidatos en cuatro distritos mientras el PPS lopó cubrir 108 alete." 

A8lmlamo, H celebraron laa elecclonea para renovar 108 

ayuntamleat08. Durante e- comicios no se contó con candldat08 de nlaPn 

partido de opomiclón •alvo en el cuo de Comondú, en el cual el Partido 

Popular Soclallata postuló una candidatura. En e•te municipio ae babia 

auacltado el dHcontento dHde 1971, oú\o en que un pupo local lanzó au 

candidatura independiente." 

Bl\I• California Sur p ... prictlcamente de la inactlvldad política por 

mia de cuarenta dos a una acelerada actividad en unos cuantos meses que 

produclria la formación incipiente de &rapos por acceder a lu candldaturu 

dHde dentro del propio partido oficial." 

20 Lucero Antuna, Héctor. Evolucidu Poi/tiro cottstitucional de Baja Callfomia S11r. UNAM.lnstituto de Invcstigocioncs 
Jwidicas. México 1979. pp.88 y 89. 
21 Sánchez Mota, Graziella. "La Evo1ución Polltica• en l.n Composición del Poder. •• p.140..142.Cfr. Moisés Coronado 
Eligio, Constit11ciónyCotutiruyentesS1tdcalifomianos J97./·1975, La Paz. 1993, Cuadros 1, 2, y 3.pp. J 1-13 ' 
21 Conilsiórt Estatal Electoml. Vid Lucero Antunn, Héctor. Op. Cit. pp. 88-89 
23 Vid Sáncl1cz Mota, Grnziella, la Composición del Poder. p. 141. 
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En enero de 1975 H promul¡ó la Conatltuci6n del !:atado de Bltja 

California Sur y en •ua articulo• tn.naltorio• H e•tablecleron Ju nonnu para 

c¡ue el pbemador provlaional convocara a eleccionea para pbemador Y 

diputado• Jocalea. La convocatoria debía publicarH ocho díu deapu'• de 

promulpda la Conatitucl6n y lu elecclonea celebnne en muzo de 1975. La 

nonnativldad c¡ue reelría lu eleccionea tenia búicamente lu ..W.mu 

caracteriaticu c¡ue la c¡ue ae planteaban para lu eleccione• de 1971 y 1974. 

Uaa de lu laaovacioaea alpiflcativu radlc6 ea que n eatablecía c¡ue 

tambi'a podrían reptrar candidato• lo• partidos político• de la entidad c¡ue 

H coaatituyeran coa 15,000 miembros por lo menos y reunieaea loa demia 

rec¡ulsito• c¡ue aeAalaba la Ley Federal l:lectorü; la otra, conslsti6 ea c¡ue en 

lo• articulo• 41 y 42 de la coastitud6a .. establecl6 c¡ue el coacre•o local .. 

conatltuiría de 7 diputado• locales por mayoría y de uao mú por 

repreaentacl6n proporcional cuando un partido político obtuviera el 6% de la 

votación total para Ju dlputacionea y no hubiese Jo¡irado pnar nla1Una 

diputación por mayoría." 

l:ata lnnovacl6n lue el resultado de una propueata del Partido Popular 

Soclallata. El Profr. Fraaclaco Hlauera lllartinec en repreaentac16n de eate 

partido, en au comparecencia ante el H. Concreso Constituyente upmentó 

a favor de la necealdad de contar con diputados de partido diciendo: 

" ••• c¡ue en nada se perjudica Ja eatabUldad política ni el cuicter 
revolucionarlo de Ju lnstituclonea con la partlclpaci6n de 
partidos mlnoritul09, pues en todo tiempo prevalecerá Ja 
oplnl6n de Ju mayoríu; pero el pueblo tendrá, al mismo tiempo, 
Ja oportunidad de enterarn de Ju ldeaa y de loe propamu de 
los dlvenoe partido•, actuando de acuerdo con sus lntereaes o 
clue, evitando con ello c¡ue la Inconformidad o Ja 
lncomprenal6n ae canalicen por sender09 al marcen de Ja ley 

14 
Allol. Tomof, Nfun.18,dicicmbrc23 de 1975,p. J6-42~Mo J, Tomo I, Niun26, cncro2 de 1975.p. 19~23 
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que ""'º acaneu Inquietud•• y problem .. al coblemo de la 
Revoluc16n, qua entorpecen y fnnan eu de .. o de ampliar 1 .. 
parspectl.,.. de alcaneu. un mejor nivel de vida con 
Independencia del exterior." :zs 

El Profr. Blpere terminaba eu Intervención reforundo la 

arcumentacl6n al ee6alar que la idea de reducir el porcentoJe pare loaru 

dlputadoe de partido a nivel federal ya habla eldo expreeada por el preeldente 

de la República correepondlendo a lu leclelaturae lccalee ampliar el Ñpen 

democútlco del pele por lo que: 

"cabria a eete B. Con¡reeo Constituyente la &lorla de ser el 
primer ICetado que hap eco del .. ntlr del Ejecutivo Federal, y al 
rnlemo tiempo eurp con un ¡ndo de perfección democútlca 
que aún no tiene nln&ún ICetado hermano."" 

A partir de la convenlón del Territorio de BoJa California Sur en 

eetado, eu vida electoral se modificó euetanclalmente, durante un periodo 

que abarca deede 1971 huta 1979, la le"91aclón electoral promueve de 

manera muy limitada la participación política de loe partldoe coneervando el 

Partido Revolucionarlo lnetltuclonal ventoJu y, el &obernador, el control de 

1- orcantemoe de vlcllancla de loa proceeo• elector.tes. 

Aunque a nivel local reeult ... una Innovación la Incorporación de lu 

dlputaclonee por repreeentaclón proporcional el porcentoJe requerido para 

lopar lu repreeentaclones ere eKceelvamente elevado el 6% pues a eecala 

nacional éete era del 1.5%. En cuanto a la participación de partido• loe.te• 

.. ¡ como el requlelto planteado en 1975, de contar cuando menos con 15,000 

2~ Ano I, Tomo l. Núm. 18 de diciembre, 1974. Diario de los Debates del 11. Cot1greso Co11sri1uyc111e del &ratio tfe Baj'a 
Califomia Sur, Enero de 1976, Ln Paz, B.C.S 
26 Coronndo, Eligio M. Cou.stilllciótr y Cotulih9~1tes S11dcalifomiot1os 1974-1975. Gobierno del &todo de ll.C,S, 1.a Pw. 
1993.pp.46y47. 
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mlembroa ea doa tercena putee de loa mualclploe, fue reducido en 1977 • 

500 uocladoa ea cada una d• lu doe tercena putH de ¡.,. mualclplo• y ee 

requeria que ea oo~uato ao fue .. n meaoa del 10o/o del padrón, en 1979 fue 

nuevamente reducido ••te último requisito al 5% puee reeultabe, dadu lu 

dlmenaloae• de la poblacl6a, cWicU de cumplir. Eete dlflculted ee reOeja 

claramente ea la eecua putlclpacl6a de ¡.,. partido• polítlcoa durante e

añoa ya que ao lo¡raroa reunir loa requlalt09 eal¡ldoe. 

A partir de 1977, deepu6e de lu eleccloaee looalee y como reOeJo de 

108 tranoformaclonee en la le¡lalacl6a electoral nacional, ee lntrocluJeroa 

cambio• que promcwleron la formacl6n de uoclaclonee y putldoa politlooe 

que podlan participar con reptro ooadlcloaado a la obtención del 3% de 

vot08 en lu eleccloneo, eote porceab\fe .. aumentó a 5% en 1983 y .. ha 

reducido a 3% y 2% en 1990 y 1993 reepectlvamente. Se ha mantealdo el 

requlelto de 500 como el número de uoolad08 requerido y el porceab\fe total 

de lo• mlomoa coa relación al padrón pu6 del So/o que permaneció vla:eate de 

1977 a 1983, a 3% en 1990 y a 2% en 1993. El control que ha ejercido el 

a:oblerao y el Putldo Revolucionario lnatltuclonal ea la lntea:raclón de 108 

óra:ano• de vla:Uancla del proceso electoral oe ejemplifica con loa cambl08 

ocurridos dentro de la Comisión Eetatal Electoral. Deepuéa de lu reformu de 

1977, Ja comlal6a ae lntea:ró con dos comisionado• del poder ejecutivo (Sri:>. 

de Goblemo y otro)¡ dos del poder leplatlvo¡ uno por cada ayuntualento; 

uno por cada partido político con reptro y un notario público como 

oecretulo de Ja Comlelón. Eota lntea:raclón ee mantiene sin alteraciones 

huta antes de lu elecclonea de 1990. El cambio mú notable que oe 

Introduce entre 1977 • 1990 es que ae •a:re¡ó al Director del Re¡lotro 
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Nacional de Electores y un Secretarlo Técnico nombrado por la coml•l6n, lo 

cual increment6 el número de representante• del PRI, pues huta entonce• 

rue el único partido que can6 1 .. elecciones. 

Para lu elecciones de 1993, la .Comlal6n •Í reptra cambios 

alplncatJvoa en au lntepacl6n pue• el ejecutivo eatatal contarla con dos 

comlalonadoa¡ el poder leplatJvo con trea, dos de loa cualea aeriln 

nombrado• por la mayoría del conpeao y uno por la primera minoría¡ uno de 

cada partido político reptrado contando con vos y voto y 11610 con vos loa 

partido• políticos con reptro condicionado¡ cinco consejeros ciudadanos 

electo• por el Concreao Local a propuesta del Ejecutivo estatal¡ un notario 

públlco¡ el Director del Re¡iatro Estatal Electoral y un secretarlo técnico 

nombrado por el presidente de la Comlal6n. 

En la mod!Rcacl6n de 1980 se lntrodltjo la representacl6n proporcional 

para re¡ldorea tan 11610 en el llllunlclplo de La Paz y se arnpll6 el número de 

diputaciones de mayoría relativa a ocho y de representacl6n proporcional 

hasta doa. Lu condicione• para la partlclpacl6n en lu elecciones para 

diputados conalatl6 en que debían presentar candidato• en cuando meno• 

trea de loa ocho distrito• (37%), tan a61o se podrían obtener doa diputado• de 

repreaentac16n proporcional en cuo de no haber obtenido nlnpno de 

mayoría relativa. Eataa mod!Rcaclonea .rectaron las elecciones que ae 

celebraron en 1980 para diputado• locales y ayuntamiento• y, de esa recha 

en adelante, la 1eci•lacl6n relativa a la compoalc16n de lo• ayuntamiento• y 

lu diputacione• locales se reformó de manera constante ante• de cada una 

de las elecclonea de tal manera que •e lncrement6 el número de diputaciones 

tanto de mayoría relativa como de representación proporcional y variaron los 
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porcent.,iea mínlmoa y la cobertura de candldatur .. exlpdu como ae Indica 

en el cuadro: 

NÚMERO DE DIPUTACIONES DE MA YORiA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO 

Cuadro/./ 

D.M.R. 7 7 8 10 1:1 .... -............ ,_,_ ....... -.. --................ -.... _ ... , ·-··---·-·-··· .................... .................... ................... .. .................. ·····--.. ·-
D.R.P. l 1 a 3 4 IS 6 .............................. -...... -.. -........... _ ... _,., .............. _., ......................... _ ............................................................ ~ ..... _ .. .. 

5% 5% 3% 

COB.CAJID. 50% 53% 

FUENTE: Elt01 cuadrm fueron clabondos con da!OI tomados de la lcsisl11ción clroond local y los porcentajes de 
cobertura de candidatos filcron calculados de acuerdo a los requisitos exigidos. 
NOTAS: 
D.M.R. DiputadOI de Ma}'Oria Relativa 
O.R.P. Diputadot de Representación Proporcional 
Para los anos de 197!1y1977, cada partido que obtuviera el 61H1podria 1enerun diput4do de reprcsmlaci6n 
% Se rdicre al pon;:mtajc de votación requerido para obtener cada diputación proporcional 
COB. CANO % de dillJilol en donde deben postular candidatos para poder par1icipar. 
Las fechas ccmspondm a ca.da legislatura 

En el caao de la lellalacl6n para lu eleccionea de dlputadoa !ocalea ae 

pueden obaervar tre• periodoa que marcan dlCerenclu en lu condlclonea 

electoralea para e•te tipo de eleccl6n. En el primero, que abarca de 1975 a 

1979, lu dlputaclonea en dlaputa ae mantuvieron en ocho y el porcentl\fe 

para obtener dlputadoa de repreaentacl6n proporcional Fue de 6%. En el 

aepndo periodo, que abarca de 1980 a 1987, la leli•lac16n ae modlflc6 

Incrementando 1 .. curulea en dlaputa, al principio el porcenttlfe para acceder 

a la repreaentac16n proporcional dl•mlnuyó a la mitad (3%) para elevarlo al 

5%, al mlamo tiempo ae demandó la creciente la capacidad de lo• partldoa 

político• y aaoclaclonea para lo¡rar allanz .. a fin de poder cubrir la cantidad 

mínima de dl•trlto• para entrar en la contienda. Al tercer prlodo 

corre•ponden lu do• últlm .. elecclonea de este tipo, las de 1990 y 1993, ae 
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caracterlsan por la reduccl6n de 1- porcentltjea requeridqs para la obtencl6n 

de Ju diputaciones de repreoentacl6n proporcional al tiempo que oe obllp a 

lncrementu el eafuerzo de presentar cancU.daturu con una cobertura mayor 

de 1- dlstrit-, en tanto . que tan s61o se aumenta una curul de 

representacl6n proporcional. 

El ellf'uerso de lu dlvenu or¡anlzaclones polítlcu se eKpres6, en la 

presentacl6n creciente de candldaturu para lu curules en disputa ui como 

en allan&u de dlferentes tipos, especialmente durante lu elecciones de 1987 

y 1990, 1:1 hecho de que 1- porcentltjes requerid- para la representacl6n 

proporcional sean mú altos que los naclonalea y la creciente demanda de 

cobertura de 1- distrito• en disputa se convierten, en la práctica, en un 

requisito que reclama un esruerso cada vez mayor de orpnlzacl6n y recunoa 

que s61o ha podido ser subsanado a través de alianzas para el voto y por 

compromisos de cobertura de lu candidaturas, tal y como se puede observar 

en el alplente cuadro: 

•'lilmao DB CMDIDATOB PRBBUTADOB POR CADA PARTIDO POLfTJCO PARA 
LAB BLBCCID•BB DI: DIPUTADOS DI: llAYORfA RBLATJVA 

Cuadro J.2 

NOTAS: 1983 El PRT ~t&blttió convcnlo dcvotaciÓQ oon el PST, •1987 El PRTl""'fl1CJ'VÍó 11 lJPS Uni6n Populv Suibliíomi
••19?0 Se ¡ilWeó la al11J\t1 ~TIPRO, N.E. No Exhte, N P. No Prcscntó Candidalns, C.N. Cambió de Nombre ,RC, Retiró sus 
cwl.ici..to., N R. No lenla re¡istro 
FUENTE: C\W1ro cl1bondo con I~ dltos de 11 Comhi6n Estatal El«tor1I )' complemcntlldo con infonnación recibid• de Jos 
lidera de Jos ptnidos pollticos 
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Por Jo c¡ue reapecta a lo• ayuntlUlllentoa, la leplaclón cuya aplicación 

abarc6 el primer periodo 1971·1979 no contempló la repreaentaclón 

proporcional y lile huta lu elecciones de 1980 c¡ue lle aplicaron Ju 

modlficaclonH relatlvu para el municipio de La Paa paaando de cinco 

repdore• a alete de mayoría relativa y dos de repreaentaclón proporcional. 

Loa camblot1 JelliaJatlvoa relaclonadot1 a Ja composición de loa municlploa ae 

dieron ante• de cada elección, lpal c¡ue en el cuo de lu diputaciones 

!ocalea, y .., mantuvo el porcent~e mínimo para obtener repduriu de 

proporcionalidad en 3% huta ante• de 1993, año en c¡ue u redajo al 2%. Loa 

c1U11blot1 aobre la lnte¡raclón de lot1 ayuntlUlllento• fueron diferente• para 

cada municipalidad y la normatlvldad Impuso un tope m'2dmo de re¡lduríu 

de repreaentaclón proporcional c¡ue podía obtener cada partido c¡ue varió ccn 

cada modificación a la Ley electoral. Lo anterior queda expresado en el 

al¡ulente cuadro: 

JWJRRO DI: RSGIDURfAS DB llATORIA RBLATIVA 1' RBPRll:SBRTACIÓR 
PROPORCIORAL u CADA •lllllCIPIO DB a.e.a. 

Cuadro J.J 

NOTAS:l9BO, 193ly 19t.7sc ui¡nufa una regiduria a cid.partido que alcance el po1cen11jc mlnuno. 
19901ru"l'U'r-:tido1elcaslgna:fanmasdetttsregidunas 

.................. _.l ....... . 

199J 11asipucion11111solo paltido limitada a: tn LI Pna 4, en Comondü al; en Los Cabos y Mu!'* a 2 y en l.ofcto a 1. 
NE.nocxi1tf1 
Furnte: E1tc cuadl1l tiie e/abando con la iÑormación de la k¡i1l1ción clectinl local. 
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J:n primer t'rmlno, es lmport1U>te hacer notar, que la vieja demlUlda 

cabeila de contar con un municipio propio para auto¡obemane enconUó eeo 

huta 1980; de la mhoma manera, ea posible detectar la creacl6n aítn mú 

reciente del Municipio de Loreto, a partir de 1992, un poco antH de lu 

elecclonH de 1993. J:n tanto que la creacl6n de municipio• nuevos en la 

entidad obedece a rasone• hlat6rlcu y de mdole estrictamente local, la 

posibilidad de lnte¡rar en ell- a ~ ... putld- políticos minoritarios a trari• 

del mecanlamo de repreaentacl6n proporcional obedece a una 16Clca dHde la 

perspectiva centralista. Pues, ea deade el centro desde donde n promueve a 

travi• de la modlf1cac16n del articulo 115 constitucional la posibilidad de 

Incorporar la partlclpac16n política minoritaria. 

Así, la participación de loa partid- politlcoa cobra poalbWdades por 

loa cambio• Je¡lalatlvoa localH para Incorporar 1- lineamientos tn.zadoa 

desde la federacl6n. Lu vleju lucbu re&fonallatu que hablan pu¡nado por 

la putlclpacl6n politlca local en lu elecciones tienen un impacto muy 

preclao en la vida municipal de la entidad que vale Ja pena mencionar. 

Desde que n lnte¡r6 el Con¡reao Constituyente de la entidad, un 

pupo, bltjo la denomlnacl6n de Movimiento de Renovador Sudcallfomlano", 

preaent6 una SJ>llcltud para que loa delepdoa municipales fueran elect- a 

traria de pleblacltoa. La solicitud de este ¡rupo no fue lnte¡rada a la 

Conatltucl6n Política en aquél momento, pero en 1981, la Ley Or¡inlca 

Municipal reco¡l6 la vieja Inquietud renovada por peticiones de loa pueblo• 

en re&fonea apartadu y en ella ae señaló que loa presidentea municipales 

convocarían a elecciones pleblacltarlu para las dele¡aclone• de cada 

27 Coronado, EJigio Moisés. Comtih1ció11 y Comtilu;n1le.t. Gnb. del Estndo de íl.C.S. Op. Cil p.36 
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munlclpllldad. Zata ley volvió a aer reCormada en 1992, de tal manera que la 

obllptoriedad que contenía la de 1981 ae convirtió en una decisión tomada 

por el cabildo en cada caao. En el periodo comprenclldo entre 1981 y 1990, 

loa dele¡adoa munlclpllea han aldo electos a través de plebiscitos¡ en 1993, 

deapuia de Ju elecclonea de Cebrero, loa cinco municipios ae sometieron a 

dlcbo mecanismo para la elección de deJea:adoa. 

Loa primeros plebiscitos ae reallsaron de manera muy aencWa; ae 

emltia la convocatoria, ae reallsaba el reptro, la votación y el conteo. 

Pr,ctlcamente ae realizan de la misma manera huta la fecha ya que no 

exl1te normatlvidad que rija eata actividad electoral. Ea neceaario resaltar 

que eata prlctlca no ae encuentra acorde con lo que ae conai¡na en Ja 

Conotltuclón del estado. Al no haberse aceptado la propuesta durante el 

conotltuyente de Incorporar loa plebiscito• como mecanismo para deala:nar 

delepdoa ni haberse realizado nlnpna modificación posterior a la 

Incorporación de esta pr,ctlca en la Ley Or¡ánlca Municipal, existe una 

Inadecuación normativa puea de acuerdo a la Conotltuclón -«rticulo 151-

ea prerro¡atlva del Prealdente Municipal nombrar y remover delepdoa en 

tanto que en I• Ley ae abre la posibilidad de que el cabildo decida Ja 

pertinencia de loa plebiscitos. 

Cuando ae Inició eote procedimiento en 1981, la práctica fue útil para 

permitir compartir posiciones en el a:oblerno municipal entre loa dlCerentea 

&:rupoa exi1tentea dentro del propio Partido Revolucionarlo Institucional y, en 

ocaalonea, resultaba ser la única manera en que alpno de loa simpatizantes 

de otro partido pudiera participar en el a:oblerno municipal, a peaar de que 

101 candidatos a delea:adoa no contienden en nombre de nina:ún partido. 
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A partir de que la oposlcl6n ha !opado triunfos en lu elecciones 

municipales, este mecanismo ea u.t'Usado por todos loa partidos para Intentar 

1anar en eaoa proceaoa electorales lo que no ae lop6 en lu elecciones a 

traria de lu planlllu para a~tamlentos. Este mecanismo tan propio de la 

entidad puede coadyuvar a una lntepacl6n mis plural dentro de la 

admlnlatnc16n municipal. 

2. 11'TEGRACI01" DE LOS DIJ'ERE1"Tl!:S PODERES COMO EFECTO DE 

LA LEGISLACl01" ELECTORAL 

El poder ejecutivo de la entidad ha sido ocupado desde 1975 huta 

1993 por loa candldatoa postulados por el Partido Revolucionario 

Institucional. Durante lu primeras elecciones para ¡;obernador, el Lic. Anpl 

~•ar lllendoza Ari.mburc llep a la primer ma¡;latntura de la entidad con el 

91.72%" de los votos al PRI a los que ae habr4n de sumar loa 4.35% del 

Partido Popular Scclallata que también lo postul6. La altuacl6n de e•ta 

primera eleccl6n para la ¡obematura está lmpre¡;nada de la ldent1Rcac16n de 

la democracia prácticamente con la conversión de territorio en eatado de la 

federación." La debllldad de lu or¡;anlzaclonea politlcu l\lenu al PRI 

prácticamente convirtieron la elección en la ratificación de una decisión ya 

tomada por anticipado. 

Durante lu elecclonea de 1980, la vida partldlata de la entidad contó 

con la participación de vario• partidos políticos, el PRI lleva al triunfo a au 

11 La fuente de los dalos clectorulcs que se utilizru1 en este aprutndo es la Comisión Estnlal Elcctoml. 
29 SáuchczMota, Grn7jelln "Los procesos de dcmocrntiz.ación, nulorilarisnto y mcdiatilación L'fl Baja California Sur" en Baja 
Califomia Sur: los procesos po/llicos )'el CYl171hlo i1utit11cio11a/. Ed, SEP-UABCS-UNAM, Coord. Alfonso Guillt.i1. I 987, 
B.C.S. p.193. 
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candidato, el Sr. Alberto Alvuado Arimburo con un 84.5% de la votación y 

J.,. demia partid• H reparten el re•to (el PAN un 3.9%, el PPlll el 3.7%, el 

PRT el 2.1%, el PCM el 1.05% y el PST l¡ual que el PPS obtuvieron el 0.94%). 

11:1 deacenao del PRI continuó en Ju elecclone• de 1987, año en que 

poatuló al Lic. Víctor Manuel Llceap Rulbal. 11:1 re•ultado de la elección 

reportó el 79.10% para el candidato del Jnatltuclonal, en tanto el PAN obtuvo 

el 12.30%. Una recompoalclón entre loa putldoa locale• repartió el reato en 

porcente,jea sumamente beJoa entre loa cuales deataca el PSUM con el mu 

alto. 

Lu últlmu elecciones locale• parecen ser un parteapu en la entidad 

pue• la votación prilata ae cae en 28.5 puntos porcentual•• en relación a 

1987. El ejecutivo e•tatal, en 1993, quedó a car&o del Lic. Guillermo Mercado 

Romero postulado por el PRI con un 50.6% de la votación en la entidad, el 

PAlf le •ICUló muy cerrado con el 45.6%, po•tulando aJ ex-prií•ta Crlaóforo 

Salido Almada procedente de Comondú. El re•to le quedó a la opoalclón que 

en au col\funto obtuvo apenu el 1.84o/o, loa votoa anulado• ni aiquiera 

merecen mención. Aai, el ejecutivo eatatal ha •Ido ocupado por candidato• 

poatuladoa por el Partido Revolucionarlo Jn•tltuclonaJ huta las últlmu 

elecciones. 

La evolución en la compo•lclón de lo• ayuntamientos obedece a loa 

cambio• le¡lalatlvo• antea apuntado•. De tal manera que de 1971 a 1977 

quedan lntepado• tan solo por re¡lduriaa de mayoría relativa, todu eUu 

canadu oficialmente por el PRJ. En el cuadro alplente ea posible olKervu 

que en 1980, año en que al Municipio de La Paz se le ulpó la po•lbllldad de 

tener do• re¡ldore• de repreaentaclón proporcional (uno por cada partido que 
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hubiera obtenido .J. menea 3% de la votacl6nt, ae lntep6 con un repdor del 

Partido del Pueblo Jlexlcano con el 3. 79% de la votacl6n (Ver Cuadro 3.4.2). 

PARTIDOS POLITICOS QUB OBTUVIBROJf LAS REGJDURfAs DE 
MAYORIA RBLATIVA Y RBPRBSEJfTACIOJf PROPORCIOlfAL 

Blf CADA llUlfICIPIO DB a.e.a. 
Cwadro 1.4 

LA PAZ ............................................ -............ __ ......................... -.................................................................. _. 
M.R. PRI PRI PRI PRI PAN ........................................ _ ................................................... _ ...................................... -.................... --
R.P. . 1 PPM 1 PSUM/PRT 1 PANIPRT 3 PAN/1 PRT 4 PRI .................................................... --·"-···--· .................................................................................... . 

OOMONDU • .............................. ........ - .......................... ---·· ............ _ .............................. --.................... __ _ 
M.R.. PRI PRI PRI PRI PAN ............. -............. _ ................ -..................... _ .. _ .......................................................... ,__ .............. .. 
R.P. NE 1 PAN 1 PAN 3PAN 3PRI 

......... ~: .... ; ......... _!'!! __ --!'.~--- ··---~~----· --.!..~!..: .. - ... ·--~~----

.; ...... '.,~!:..:..,., .. -~~--·· ---~·-·· .. _!! .. ~~---.!."~.- . .3.~~ 
_ .. ::~.~ .. ::. ·---~~ ........ -~!:... .. - ........ _ .. ~:.~.: __ ····-····~~~:. __ ..... -···--· 
- 'M.R.· __ ···-····-· ··--·-··-··- ·-·--···-- ··-·-·····--······ ...... ~~~ ...... 

R.P. 1 PRI 
NOTAS: 
1980, 1983 y 1987 se asignarla una rcgidurin a cada partido que alcance cl porcentaje núnimo. 1990 n 
ningun partido se le asignarion mas de tres regidurias. 
1993 Ja osignacionn un solo partido limitada n: en LaPaza4; en Comondú a 3; en Los Cabos y 
Mule~o2yenloretoa J. 
N.B. no existla. 
Fuente: csle cuadro fue elaborado con Ja información de Ja legislación electoral local. 

Para lu eleccionea de 1983, la repreaentac16n proporcional .., ampll6 

' a tod- loa municipios exlatentea. En todos el PRI obtuvo la mayoría a peaar 

de la controversia y deocontento paalata sobre loa reaultadoa oficiales en el 
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munlclpJo de Comondú. J.u repduriu por representac16n proporcional 

t¡uedaron dlvldldu en J.a Pu, una para el PSUll y la otra para el PRT¡ en el 

c- tle Comondú, a car¡o del PAR'; en el de llulep del PST y en la rep6n 

cabe6a t¡ued6 un re&fdor peaumJata con el 15.42%. 

En lu elecciones correspondientes al trienio slplente, durante el t¡ue 

.. re~uataron lu (echu," el Partido Revolucionarlo Institucional contiuu6 

con la altuacl6n b~o control obteniendo todas lu mayoriu relativas para 

ayuntamientos. El PAJI lop6 una re&fduria en J.a Pu y el PRT otra; en 

Comondú, contiuu6 el PAJI' ocupando la re&fduria aunt¡ue au votacl6n 

dlaanlnuy6 notablemente; en llulep, el PST mantuvo una re&fduria a pesar de 

un descenso en el porcent~e de votos; de manera mú acentuada b~6 la 

votacJ6n a ravor del PSUll en Loa Cabos pero conal¡ul6 conservar un re&fdor. 

Bata altuac16n favorable al PRI cambl6 haata 1993. A pesar de ello, en 

1990 el PAR lncrement6 au votacl6n en el municipio de La Pu:, lo t¡ue Je 

permlt16 obtener un máximo de tres re&fdorea y al PRT uno" • En el Municipio 

de Comondú, el PAN crec16 en au votacl6n lo t¡ue Je perrnltl6 obtener 3 

re&fdorea y nln¡ún otro partido lop6 otro. En Loa Cabo., por primera ,,.., el 

PAK Jo¡r6 una votacl6n suficiente para obtener 2 re&fdorea. La ¡ran sorpresa 

de 1990 l\ae Mulep donde el PAJI' obtuvo una nutrida votacl6n y con ella doa 

re&fduriu. 

30 Al fuuúimr el período 1983-1986, se hizo W1 reajuste en la'I fechas de lru elecciones murUcipales p.1ln hnC(.>rlas coincidir 
con las elecciones JOCB!es pun diputados y gobernador en el mes de abril. 
•vi:rnotualcw,d:o 1 . .c 
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llfTEGRACIÓll DEL COllG SO LOCAL, DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 
Y REPRESEllTACIOll P OPORCIOllAL, PORCll:llTOS DE VOTACIÓN 

Rl:QUERIDOB 

Cuadrol.5 

FIJENTE: Cuadro elaborado con lo dulas de la legislación elcctornl local y con los rcsuttndos de )ns 
elecciones reportados por la C.E.E 

Por lo que re•pecta al poder le&f•latlvo local, se intep de 1975 a 1977 

por siete diputados pdlstas y uno del PPS; al tnn•íormane la le&fslación en 

1980 y al cobrar cierto niLI de estructuración lu demú orpnizaciones 

partidistas, el Con¡reso loc1 ae intep por ocho diputados pdi•tas, uno del 

PAll y uno del PPM. En 198t al intepane la cuarta leplatura, el PRI obtuvo 

lu 10 diputaciones de mayoría relativa, el PAN dos y el PSUM una. A la 

quinta Le&fslatura electa len 1987, le correspondieron doce diputados 

pdistas. De los de represe+aci6n proporcional, dos al PAN con número de 

suíra&fos notablemente iníerior a1 obtenido en la elección anterior y uno a1 

PSUM. Para 1990, Ju curuljs en dl•puta por mayoría relativa se aumentaron 
1 

a 15 que &anó el PRI y el Pt1' obtuvo tres de representación proporciona1, el 

máximo que la le&fslaclón 1J permitió. lfin&ún otro partido lop reunir el 3% 

• 1 

de la votación, manimo exi¡J;do para tener derecho a una curul. 

1 

Las elecciones loe.ir para &obernador, ayuntamientos y diputados .......... ·~ ~·-·1- -.............. ,,__, -... "°-;: 
1 



electorales de Bl\la Callfomla Sur por lo que ae refiere a la compoalcl6n de loa 

poden• loeal•• en términos de loa triunfo• partidlat... El poder ejecutivo _ 

estatal qued6 por un eacuo marcen en manoa del PRI; el poder le¡Ulatlvo 

qued6 mayoritariamente lnte¡rado por el PAN puea eate partido obtuvo por 

mayoría relativa ocho de loa quince dlatritoa y el PRI &anó loa otroa alete, 

nln¡6n otro partido lo¡r6 el porcentllJe mínimo para acceder a dlputaclone• 

de repreaentacl6n proporcional.•• 

Loa ayuntamientos también quedaron mayoritariamente en poder del 

blanqulazul, puea de cinco ayuntamientos, trea fueron triunfo• panlatu y lu 

repduriu de repreaentacl6n proporcional Ju obtuvieron en ta Paz, Comondú 

y toreto el· PRI con el tope lmpueato por la legialaclón* para cada Municipio 

(huta uno meno• del total de repdorea de repreaentac16n proporclonall. Por 

au parte el Inatltuclonal &an6 Mule¡é y toa Caboa y Ju re¡lduriu quedaron 

en el PAN. El resultado de eat~ elecclonea colocó a la entidad en la primera a 

nivel nacional que contó, a través de unos comicloa, con un poder ejecutivo 

prüata, un poder le¡hlatlvo panlata•• y loa municipio• cul dlatrlbuido• 

equitativamente entre loa do• partldoa mis fuertea. 

ta ley electoral y •u• reformu han implicado poner dlficultadea a los 

partl.doa polítlcoa de la opoalclón de manera conatante. toa triunfo• de 

dlputaclone• de repreaentaclón proporcional y de rcpduriu han eatado 

marcado• por la lepalaclón electoral que prlvile¡ló la aobrerepreaentaci6n de 

31 Lns dificultades anrcs ydcspuCs de las elecciones relacionadns con cJ ilistrilo2 local fueron de lnl magnitud que luvicron 
que rcsoh'Ct'SC repitiendo Ja elección dumntc el mes de no\icmbredc 1994. Al repclirsc In elección se modificó 
sustancialmente el resultado de 1993, put!S ganó el PRI con el mismo CMdidolo que hablo postulnclo nnlcs. 
•vcrnotasCundro 1.4 
32 Durante el primer rulo de gobic..Tno, el Cong¡:e;o sesionó tan solo con ca loro; dipuludos, 7 dd PAN y? <lcl PHI, el 
diputado p:ini!i!Il clcctoporcl disuito2 en 199) no pudojnrruis lomar posesión e.Je :me.argo. Prc\io n Ja elección rcr11u1ció ul 
PAN cnmcdio de rumores de dh-as<t. índole. 
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la mayoría y la aubrepreMntae16n de lo• partido• con menor fuerza electoral. 

Eato M debl6, en pan medida, a la exl&enela porcentual para la 

repreMntael6n proporcional en todoa loa e- auperior a la exlpnela 

nacional. 

Lu elecciones de 1993, cobraron lu cuentu a loa promotores de la 

le&falael6n, pues al perder la mayoría relativa en la mayoría de loa dlatritoa y 

loa ayuntamlenta, lue el PRI el que se encontró •ubrepreaentado, tanto en el 

Conpeao Local como en loa Ayuntamientos. 

Por lo que respecta al poder judicial, aunque la forma en que M lntepa 

no tldne que ver con la le¡islaclón electoral, ei tiene una relación 

fundamental con lu luehu re&fonallatu pues una de lu demandu de loa 

diferentes movimientos que hemos Mi\alado era la lntepaelón de tribunales 

de justicia que dieran aoluel6n a problemu de esta naturaleza en Ja entidad. 

Una de lu bondades de Ja eonveral6n de territorio en estado, para loa 

eallaurei\oa, Implicaba el Jopar aoluelonea expedltu en el ramo de Ja justicia 

pues en tanto que •e mantuviera como territorio la juriadleelón era federal." 

La propia le&falaelón relativa a la conversión del territorio en estado señalaba 

la forma de lntepaelón del poder judicial en eM periodo de transición. 

El Articulo transitorio décimo sexto del decreto prealdenelal de 1974 

Mi\aló que: 

"Mientra ae eontltuye el Poder Judicial de loa Estados de Bltja 
California Sur y Quintana Roo conforme a aua reapeetlvu 
eonatltuelonea politleu, Ja admlnlatrael6n de justicia estará a 
careo de un Tribunal Superior de Juatlela compueato de tres 
ma&fatradoa y del número y eatepría de loa juspdoa que 
funcionan actualmente, Loa maptradoa serán nombrados por 
loa &obemadorea provlalonalea, y loa jueces por loa Tribunales 
Superiores de Justicia. Loa &obemadorea provlalonalea 

"CastroBur¡¡oin, Valcnlln. Op. Citpp.156-157. 
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nombrarin también al Procurador General de Juatlcla del Estado 
reapectl-y a loa acentea del Ministerio Público.'"' 

A travé• de otro artículo transitorio de la Conatltuclón Política de Bl\fa 

California Sur ae contemplaba que loa maclatradoa, juecea de Tribunal 

Superior, procurador y acentea nombrados por el a:obernador permanecerían 

en f\anclone• huta que se presentaran aquellos nombrados de acuerdo al 

texto de la Constitución." 

" Memoria del &todo de B.C.S. Op. Cit pp.56-57 
JS Dian"odelosDebates.Encro2de1~75 AiioI. Tomo l. N~26,"p.20 
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CAPITULO 2: LOS PARTIDOS POLITICOS EN BAJA CAJ.IFOR1'IA SUR 

La vid• política partldJata de Bl\I• California Sur pertenece a •U hi.taria 

Nclente y • peur de que partidos políticos naclonalea contendlenm en 

elecciones prellldenclales y para diputación federal ante• de 1970, en realidad no 

podemos hablu de un coajunto de partidos orpnizados en l• entidad. El único 

partido que contaba con cierta, aunque Incipiente, or¡anlaaclón local 

permanente de•de 1934 lue el Partido Nacional Revolucloniario. En este apartado 

revisaremos la formación y constitución de 1u orpnizacione• partldJatu, 

aJaunoa upectos de •u estructura, los principales pupo. que Su 11UStentan, 

.icunu etUacteriatlcu ldeolópc .. que lu dlstin¡uen, ui como •ua polítlcu de 

alianza. Cabe aeñalar que l• evolución ldeoló&lca, pro¡ramitlca y orpnizatlva 

de loa partidos políticos nacionales que ae constituyen localmente &11ardan una 

relación de •ubordlnaclón • •ua comité• ejecutl,,... nacionales¡ •In embueo, es 

nue•tra Intención detectar al¡unoa de los upectos particulares de •U actividad 

en Bitj11 Clllifomla Sur que loa hacen cobrar e•peclficldad propia. 

Cabe señalar deade ahora que para conse¡ulr lo expuellto arriba, ademú 

de revisar al¡una documentación pertinente, privilee;lamoa la obtenida de 

primera mano en entn!vlstu con los dirigentes de la mayoria de las 

organizaclone• partldJatu en el estado. De esta manera, presentamos el devenir 

de loa partidos a la luz de como lo ven •ua principales representantes. 

La reseña de lo que han •Ido loa partidos políticos en el e•tado la 

lnlclarem ... con el PRI que e• el de mayor antigüedad de entre los que continúan 

organizad.... Continuaremos con el Partido Acción Nacional y con el Partido 
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Demócrata lllexlcano y Rnalisare- con ¡.,. partid°" de lsqulenla. Zatos 

.Utimas, ¡.,. he- cliviclido en d... pupoa para explicar tanto· •u •ur&lmlento 

como para poder qlutlnar 1- datos que - permitan mú adelante truar 

tendenclall de la csntldad de votos en •u Cavar. 

En primer lu¡ar se .,,..paron·a todm 1- partid- que se pueden colocar 

en UD e•peetro ldeol6&ico variable que parte del centro hacia la lsqulenla. Dentro 

de ellos se clistmauen 1- dos tipos: UD IP'Upo al que denominare- lsqulenla de 

opmlcl6n anU.bitémlca (son aquellos partid- que se colocan en el extremo 

lsqulenlo del espectro) y otro al que caracterizaremos como opmlcl6n íunclonal 

al pblerno y al PRI (se colocan desde el centro y hacia la lzqulenla •In Ue¡u al 

extremo). El llJ&no clistlntlvo de este se¡undo IP'Upo es que sen f'unclonales al 

sbitema en uns relac16n •uborclinada y porque, tanto el pblerno como el PRI, se 

apoyan en ellos para obtener la leptlmidad que no obtiene por la vía electoral. 

A. Evoluc16n del Partido Revolucionarlo lnstltuclonal 

El Pl'IR·PRll!·PRI tuvo presencia desde 1934 y participó en todas las 

elecclone• que se celebraron para pre•ldente de I• República y cliputado íederal. 

Sin embar¡o, cllf1cultade• Impuestas a Biila Callíornla Sur para celebrar 

elecclone• locales .rectaron la estructuración permanente de todos los partid

polítlcos y el partido oficial no fue la -pelón. Una pequeña oficina cuyo 

íunclonamlento se activaba durante cada proceso de elecciones íederales para 

presidente y diputado era prácticamente toda la or¡anlzaclón con la que contó el 

Pl'lll·PRll!·PRI huta 1965. 1- operadore• durante los comicios eran miembros 
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de la ....,!edad audClllll'omillnR coordinados con representante• enviados desde el 

centro por el partido para or¡anlsar lu campañas. 40 

Después del triunfo del movimiento del FUS al loaru que se nombrara a 

un &obemador civil, y a pesar de que el Comité Territorial del PRI de Bl\fa 

Clllil'onúa. Sur se encontraba estructurado apenas con siete comités 

delepclonalea, lo¡ró conveltlne en el foro a través del cuol se expresaron lu 

vieju demandu re&lonollatu, aquellu 110bre la trand'onnac16n de territorio en 

estado, ui como la búsqueda de una mayor expectativa de partlcipacl6n politlca 

de la cludaduúa audclllil'onúana para ocupar puest- en la adminlatrac16n 

públlca locol, (vid aupral. 

Los años que van de 1965 a 1971 apuntaban a fortolecer la organización 

del partido con el prop6alto de consolidarse ante la convenlón de territorio a 

estado; durante estos años la fuente de apoyo máa Importante con que contaba 

fue el moelaterlo que a través de la CNOP dominaba el escenario politlco ol 

Interior. Alaunoa viejos luchadores en contra de lu politlcu de Imposición 

centralista de candidatos dentro del partido se lncorporuon ol Partido 

Revolucionarlo lnatltuclonal en estos años como el Profr. Jesús Caatro Jl&úndez. 

A partir de 1971, año de [u elecclonea que lnR¡tUrarOn el 

reeatableclmiento de lu munlclpolldades, el PRI contlnu6 funcionando bl\fo la 

direcc16n de un Comité Territorio!, e Inició la organización de los Comités 

lluniclpolea y loa secclonolea. De 1971 a 1974, el partido del gobierno vivió una 

transformación Importante pues se constituyó, en sustitución de aquél, un 

Comité Directivo Eatatol, con tres Comités Munlclpoles y con Comité• 

.ioEntre\·istn con el Lic. Mario Vargas Aguiar, Presidente del Comilé Dirccti\'O Estatal del PRI, et 3 de mnyodc 1993. 
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Delepclonll1ea que buacarian la expuudón de la orpnlzaoión ui como la 

deaeentrallsaelón en Ju localidades lejanas. El propél&lto fue que loo Comlté9 

munlclpale• y delepclonale• ee fueran convirtiendo en elementos Importan

de la vida política de Ju localldades.•• 

Desde 1975 huta 1988, la estructura ha sido ,,..rtlcal y pri.ctlcamente Ja 

misma y a lo latao de estos trece años se fueron conformando las dlvenu 

orpnia.clones alndlcllles y q:lutlnúdose lllrededor de Ju centrales que 

quedarían inte¡n.du eectorlelmente 111 partido. Lu centrales mú Importante• 

que operan en la entidad son: la CROll que antes de 1975 tuvo su íuena apoyada 

en loa alijadores y tnnaportlatu cuando la comunicación entn La Pu y Mulep 

se hacia por la vía marítima, sin embarco, la inaucuraclón de la t:ranapenlnsulu 

lea hace perder IUersa. La CCI •llf&e en Comondú llpda a un conflicto entre los 

ejldatarlos~eul todos inml¡rantes y los ecrlcultores del Vlllle de Sto. Domln&04•, 

esta or¡aniaclón se dividió en 1990 y el ¡;rupo que slllló se q:lutin6 en la 

UGOCM¡ la CNC tuvo preeencla deode la íonnaclón de loo ejidos en la entidad 

durante los años 70, su fuerza se ubica en el Vlllle del Vlzcalno y en Los Cabos¡ la 

CTM q:lutina a loo trabtr,jadores de la construcción, los empleados de la otrora 

empren paraeatatlll Roca Foaíórica, loo electricistas y, a partir de 1975, loo 

petroleros¡ en tanto, la CROC y au evolución se ligaron al desarrollo turístico ya 

que q:lutlna a loo empleadoo pstronómlcos, hoteleros y tmdstaa que iniciaron el 

proceso de or¡anlzaclón con el Impulso 111 turiamo¡ pertenece a esta central el 

importante sindicato de loo tnbe,jadores de la empresa nllnera de Guerrero 

41 Ibidem. 
42 

Vid.Aramoni, Maria Elcnn y Monscrrot Linea. ¿ColeclMzacid11 Ejldal o Prolctan'zadÓlt? U11 estudio de ca.fo 4!ll 

Baj'a CalifomiaSur. INAH, 1983. MEXICO. 
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l'lep. Durante e- Uloe lnpesuon a la Cl'IOP, ademb del ¡rupo ma&faterial 

(Sección m del Sl'ITEJ, loe empleadoe pbemamentalea. 

En 1986 aur¡ló un movimiento al Interior del PR1 denominado 

lllovimlento l'lacionallata Horlsonte 2000 (MOl'IAH 2000) cuya principal bandera 

fue la de crear conciencia oobre la preocupación de la lnte&d<fad territorW. de 

Bltja Calllomia Sur producto del desarrollo turístico y el retorno a loe poetulacloe 

ideoló¡lcoe priiataa emanadoe de la Revolución MexlcanL Este pupo fue 

encabezado por Héctor Palacios desde la repón cabeñL Cobró aup en un 

primer momento, sin embit¡o, antes de las elecclone. locale. de 1987 declinó 

para deaaparecer dentro de la estructura Cormal del PRl,43 Este movimiento 

apareció con anterioridad a la Corriente Democrática del PRI a nivel nacional y 

aunque aua poetuladoe no coincidieran plenamente, eaiatló el temor de que se le 

considerara como parte de ellL 

Después de lu elecciones Cederalea de 1988 y huta 1993, el PR1 ha 

entrado en un nuevo proceso y ha buscado la participación directa de Ja sociedad 

civil. Al lpal que a nivel nacional Ja Cl'IOP cambió a Ul'lE y actualmente al 

Frente de Orpnlzaclón y Ciudadanos (FCl'IOCJ; para 1992 se lnlcl6 el 

Movimiento Territorial con el prop6'11to de conatltulr loa comité• oocialea de base 

y el CEPES se tranarormó en la Fundación Cambio XXI que Intenta Incorporar 

e•tudloa y peroonalldades de Cuera del partido con el prop6slto de lograr una 

penpectlva mú plural. La Corma eatructural del partido se encuentra delinlda en 

la 16ava Asamblea y ea en el upecto propamii.tico en el cual considera el Lic. 

43 Sdnchez Moto, Graziella. "El Rcgionolis1110 en B. C. S.: una fonnn de participación polilica", C11ade111os 
U11il'ersilan"os, Serie Ciencias Sociales. Núm.3. Sept/1990. UABCS. 
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Mario Var¡u AauW• pre•ldente del Comité Directivo E•tatal del PRJ, que M 

puede actuar de 11manera autónoma y ~uatar a nueatraa neceaid&de•", por lo que: 

"M debe reallar un ~o de comunicación al Interior, un aran trabl\jo 
de pstlón social y ~ar con un proO'ant• electoral deade -
momento. Ante• M ~aba huta que M Iniciaba el proce80 electoral. 
Aho.., debelDOll eatar atento. a Jo. trabaJos de los pblernos de la 
oposición. Ademú, en los ayuntamiento. panlatu hemoa participado con 
nuestros re&fdorea de representación proporcional con voto razonado y 
diferenciado en la toma de decialones. "44 

Con relación a la membreaia de este partido, •U líder manlDe•ta 

preocupación, pues Mi\ala que han reallado Intentos de depurar el padrón y lu 

permonu reptradaa declaran rormar parte del partido lo cual reporta un padrón 

muy ele-do¡ aln embar¡o, apunta que al momento de celebrarse laa elecclonea 

no votan por el PRI todos los que ae declararon mlembroa al levantar el padrón. 

El PRI •udcallComlano ha mantenido postulados re¡ionallataa: en au 

momento, la bú.queda del clvlllsmo en los eobemantea, la conversión de 

territorio a estado y, actualmente (1993), M buaca que loa C&r¡oll de la 

admlnlatraclón pública queden en manos de permonu que conocen la 

problemática de la entidad y que viven en ella. 

Después de laa elecciones locales de 1993, el PRI ha entrado en un 

periodo de reorganización que Implica cambios en la dlrigencla de los Comités 

Municipales y secclonalea. El presidente del Comité Directivo Estatal actual, 

Mario Vargas Agular, señaló que este proceso se dará de la cúspide hacia abl\Jo 

puea actualmente no será posible la consulta a la base ya que el padrón que se 

tiene no ea confiable. El procecllmlento que se utilizará ea el de auscultación por 

parte del Consejo Político para que se determinen de entre las otru Cormu de 

44 lbidcm 
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aelecclón contempladu en los eatatutos cuiil conalderan la mejor para elepr a 

los cilrl&entea munlclpalea y aecclonalea ... 

. La dlrl¡encia prüata afirma no contemplar nlncuna política de alianzas 

por ahora y manUieota que el PRI: 

"• travéa au ¡oblemo, ha aldo el que ha conotruido la -tnictura 
económica pan. el desarrollo social del estado y, a pesar de Io. errores 
que ai oe han tenido, el PRI puede y debe aeauJr alendo la opción 
adecuada pan .. car a ~a Callfomla Sur de la crlala. El partido eotá 
viviendo una oltuaclón lnjuata. Ea el que ha hecho y, •In emboqo, 
otioa partldoo han obtenido poolcloneo lmportantea y aobre eao 
T&lll09."46 

B. Partido Acción Nacional y Partido Demócrata Mexicano 
Partido Acción Nacional. 

SI la historia de los partldoa politlcoa en la entidad ea un hecho reciente, 

máa aún lo ea aquella de loa partldoa conaervadorea tradiclonaleo. El mu antiguo 

de ellos ea el PAN cuyu primeras actlvldadea ae remontan a las eleccionea 

presldenclaleo de 1952; aln embar¡o, no lo&n conotltulrae completamente con 

eatructura para realizar actlvlomo político de manera permanente. Podríamos 

decir que Ju eleccionea en Ju que lo¡ró alguna votación ante• de 1979 aon 

prácticamente un reftejo de la Importancia electoral que adquiría el PAN a nivel 

nacional, a nivel reponal (Sonora y Chihuahua) y, particularmente, en el eatado 

vecino: B'IJa Callfornla. 

~'EntrC\'Ísta citada con d Lic.~forio Vargas Aguiar. 
Jólbidcm. 
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La carencia de un jue¡o electol'lll 11e expreuba claramente en un 

seil.i.mlento que apareció en el periódico ''El Sudclllifomlano" en el año de 

1978: 

~el pupo de ciudadanos e.tá tnob~ando con mucho empeilo paza 
oipnlzar "'lui los culllhaa de Acción l'faclonel, y de hecho ya ae lnte&ró 
un Comité Repnal, que ea el que lleva el control de eatoa prime...,. 
puoe. ne.de lueao ea bueno que funcione aquí el PAN, que ea un 
putJdo muy batellador y de pw.n tradición en ~· California l'forte{alc): 
eljue¡o democrático aerá mú efectivo." 47 

Reaulta de Interés aeñalar que aquellu votaciones ante• de 1979 en lu 

cuales este partido obtiene votos a pesar de no contar con estructura 

orpnisatlva coinciden con loa movimientos re¡lonellataa promotorea de la 

participación politlca de loa audcal!Comlanoa. Lu elecciones de 1952 le 

reportan al PAN un 0.5%¡ lu de 1958, año en que participan por primera vez con 

un candidato a diputado para la entidad, les reporta un 6.58% que decrece para 

1964 a un 2.95%. Vuelve a Incrementar... a 5.37% en 1970, para decaer a cero 

votos durante la campaña presldenclal de López Portillo en 1976 debido a !U 

dlflcultadea lntemu que presentó este partido y a la . determinación de no 

participar en dichos comicios. 

A nivel local, en lu elecciones de 1974 para el Congreso Constituyente, 

cate partido obtuvo una votación del 7.41 o/o a pesar de lo cual no lo¡:ró nln¡una 

repreeentaclón pues se trataba de una elección especial y no existía el beneficio 

de loa criterios eatsblecldoa paza lo¡rar repreeentaclón proporcional en la 

47 Dinrio "El Smlcalifomiauo" 31 de julio de 1978. 
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Podriam- hablar de trea peñod- por loe que atnvie .. eate orp.niamo 

político: un primer periodo data de 1976, año durante el cual Salvador Landa y 

Eaplridl6n Sánche& Iniciaron I• tnb9,joe de or&ani&t.ción, y abarca huta Ju 

primera eleccionea en lu cualea lo¡ran una importante preaencia electoral que 

aon Ju eleccionea federalea para diputad- de mayoría relativa de 1979¡ el 

ae¡¡undo periodo - Inició en 1980, con lu elecclonea localea para aobernador, 

ayw;tamlentoa y dlputaclonea y termina en 1989, La caracteriatlca de eate lapao 

e• que el PAR continúa incrementando •us votaciones paulatinamente, pero su 

militancia ea reducida y proveniente fundamentalmente de inmipantea aunque 

cuenta entre •ua fllu con al&UJloe miembroe de lu aociedad audcaliforniana 

(nacldoa o con anai¡o local). Y, el tercer periodo, que se Inicia en 1990 y 

continúa huta laa últimu elecclonea locales de 1993¡ se caracteri&a por un 

incremento acelerado de las votaciones a favor de •u• candidatos y una 

tnuW'onnación tanto en la Integración de sua militantes como en el cllaCUISO que 

- utlllU.. Sobre amboa upeetoa, loa lideres del partido Imprimen una búqueda 

de la participación re¡lonol, a nivel de loa militantes, se inicia la Integración de 

penonalidades nacldu en la entidad o de amplio arrai¡o local y en el discuno ae 

Incorporan demandu de corte re¡lonallsta. Este último periodo le reporta 

importantea avances electorales que lo conducen al triunfo en tres 

Ayuntamientos, ocho diputadoa de mayoría relativa en el Congreso Local y un 

escaso diferencial en loa resultadoa electorales para la gubematura. 

El PAN en Bltja California Sur ha sabido aprovechar el descontento 

producido en loa diferentes procesos electorales cada vez que el PRI, a juicio de 

aus bsses partidistas, grupos Internos y la cludadania en general, se ha 
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equivocado. En el Ulo de 1983 en Comondú, en 1990 en llluie&é Y en 1993 en La 

Pu, Comondú y l.oreto, el PAN abd&ó a loa candida- no preaentadoa por el 

Institucional, obteniendo en variu de estu elecciones nutrid .. votaciones. E

candidatoa pusieron fuertemente en tela de juicio el resultado electoral, en 

Comondú en 1983, en lllule¡té ocurdó aleo similar en 1990 y en 1993 le 

brindaron ya trlunf'oa lndlacutlblea, 

Durante primer peñodo, se Inició la eatructunaclón aunque Incipiente del 

Partido Acción Nacional. En ese momento, se or¡anlzó como un pequeño pupo 

que no aur¡e de una Asamblea nl contaba con un Consejo. Se procedió a ele¡ir 

un presidente del pupo al que se denominó Coordinador y este car&<> recayó en 

Salvador Landa. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN le dio reconocimiento y 

ratlfteación a este Coordinador Estatal. 

A partir de la Asamblea que se celebró en 1986, se lo&ra consolidar el 

arupo or¡ianlsador y se convierte en Comité Directivo Estatal, antes era 

considerado como una Dele¡ación del PAN en la región. La sede del Coinité ae 

encuentra el Ciudad Constitución y quedó inte&ndo con el Comité Municipal de 

La Paz, el de Comondú, el de lllule¡té y recientemente el de Loa Cabos y el de 

Loreto. El Comité Estatal cuenta con seis Secretarias que son: Organlcaclón, 

Aspectos Políticos Electorales, Proselitismo, Promoción Femenina, Promoción 

Juvenil y Prenaa y Propoganda. La duración del Comité es de tres años. 

Cuenta, a su vez, con un Consejo Estatal con 21 peraonu que fungen 

como ...,sores del Presidente. Antes de la reunión de San Luis Potosi en 1987 

existían Comités Dlstrltales en loa demás estados pero había lnteñerenclas con 

loa comités municipales por la jurisdicción. En Bl\Ja California Sur sólo han 
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emstldo Jos municipales y en caso de elecciones se nombran comité• dlstritalea 

tempol'lllea para !u campañu. 

Para loe militantes actlVOll emsten doe ti- de eventos Importantes. Lu 

convencionea que aon reuniones para erecto de resolver loa uuntoa relacionados 

con la actividad del partido hacia afuera como: participación o no en loe 

proce- electorales o la elección de candidatos o para plantear la platal'onna 

politlca. Todo ello puede aer del orden municipal, dlstrital o estatal. El otro 

evento, aon Ju Aaasnbleu que tienen que ver con uuntos de orden intemo, 

cambio de estatuto. o de dlri¡entea. 

La eatsuctura vertical burocrática que corresponde a cul todos loa 

partid.,., ea viata por loe lideres del PA1'1 a nivel local como algo real a lo cual 

elloe siempre han pretendido responder con la búsqueda de una cierta decisión 

autónoma. Salvador Landa aeilala que ae ha buscado la deacentnllzaclón de laa 

decisiones y aunque, cierto centl'llllamo ha perdurado, conaldera que ae cuenta 

con bastante autonomía. La autonomía de la que gozan la atribuye a que aon el 

iinlco estado que no depende económicamente del Comité Ejecutivo Nacional del 

PAl'J. En laa elecciones de 1988 recibieron cierta ayuda económica, búlcamente 

en papelería, vehículos, etc. Sin embargo, esta autonomía basada en la 

Independencia económica parece reduclne en lu elecclonea de 1993, pues en 

ellas el apoyo económico de Cuera se incrementó aignificativamente, aunque más 

que del centro provino del norte. 

Para los panlstu calisureños no existe una estrecha relación entre la 

estsuctura organizativa y los resultados electorales pues señalan que en una 



reunl6n nacional celebrada en 1989 11e rellexlonó 110bre: "Som- un putldo de 

bue• o de dlrlpntes? 48 

Se.,U. la pmpla clulflcacl6n del PAN el tipo de miembma con que cuenta 

110n de tre• cluea: loa actlvoa, loa simpatizante• y loa adherente•. Loa prime.-

110n aquelloa mlembma allliadoa con compromillO y que cuentan con credencld. 

Durante loa periodoa no electoraleo no cuentan con una pn actividad. Loa 

idmpatlsanteo 110n aqueo- que no 11e aflllan, pero que 11e ldentlflean 

ideol6¡1camente, votan por el partido y colaboran esporádicamente y durante loa 

periodoa electoraleo, Lll cate¡oria de adherente• ea aquel tipo de peraonu que 

permanecen en el anonimato o 11e manejan con mucha diacrec16n y que ayudan 

económicamente pero no aparecen entre las listas de aflllados. En muchas 

oculonea tan s6lo el tesorero conoce aua nombres. 

En relación a la putlclpacl6n femenina, loa dlrieentea de eote partido 

conolderan que ea fUndamentü 110bre tocio deapuéo de la experiencia electoral de 

Bl\fa California. Conolderan la importancia del 11ector femenino tanto por el 

número de que ae compone el padrón, como porque: 

•... la majer, cuando putlclpa, ea máo conotante, mú 
consciente y •u naturale- ea mú comprometida. Ea mú. 
entrep.da cuando .., convence. SI la majer interviene en 
actividades politlcu jala a toda la funllla con ella; el hombre 
nonnalmente .., compromete oolo, ain la familia. En cambio, la 
majer ea mú auoceptible de convencer porque la política 
econ6mica Incide en el pato del hop.r y es muy aenoible a loa 
fenómenos econ6mJ.coa. n4g 

43 Entrc\'Ísla con Sah·ador Landn el 27 de Agosto de 1989. 
"

9 lbidem. 
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Aunque huta 1989 no tenían eatadlaticu actu"1lzadu de loa Incrementos 

de •u membreaia, lea reaulhba evidente que había crecido, pues loa re•ultadoa en 

el proceso electoral indican un incremento constante, salvo en las elecciones 

posteriore• a 1979: año en que dianinuyó el porccn~e obtenido. Atribuyen la 

alta votación de 1979 al carisma de Terealta González, que era la candidata. 

Señala Salvador !Anda, al reapecto que: 

• ... cua.ndo la ¡ente siente un buen candidato, apoya. El voto mur&e 
de la necealdad, de la falta de democracia, la ¡ente ae acarra del 
candidato. El ejemplo eatá en el norte, en B'IJa Callfonúa &anó 
Cuauhtemoc, la ¡ente me volcó en él por caudllllamo y en Ju 
elecclone• localea por el otro caudillo, pue• Rufl'o ea muy 
cul9mitico. l'lue•tro compro..U.O ea tranlformar eme voto del 
deacontento en un voto a favor del PAl'l no de Ju penonu. El voto 
vlaceral (queremae) que me tranal'orme en voto razonado. Eso ea 
lento pero ae va Jopando.• so 

El PAN conaldera que ha tenido aleunoa lo,.... en materia electoral, en 

1984 contaban con dom dlputadoa en el Conpeao local y Joeraron la aceptación 

de 1u Iniciativa de unclonar el abuao en el conaurno de aaua- Emta Iniciativa fue 

aprobada en La ley de Hacienda Municipal. En 1988 contaban también con doa 

dlputadom de repreaentaclón proporcional y loeraron que ae estableciera unción 

para lom funclonarioa que no cumplieran con el control y el abuao en el conmumo 

de "111ª o fueaen ne¡llgr.ntea en la admlniatnclón del servicio. 

Antes de lu elecciones de 1990, para elegir ayuntamientos y diputados 

localem loa paniatu habían conmlderado la posibilidad de llegar a cierto tipo de 

alianza o acuerdo con el PRD y PRT que son, deade 111 punto de vista, las 

opomlclones máa aerlu en la entidad." El tipo de alianza que ae proponían era 

~Ibídem. 
"Ibídem. 



coyuntural pues reconocen que tienen varios años con buenu relaclonea y en 

pláticu para establecer cierto. -mpromi- -mo -ria el cancelar la 

preoentaclón de candidatos en Lo& Cabos y Mule¡é para concentrarse en La Pu y 

Comondú, en tanto que loa otroa partidoa hicieran lo propio en Mule¡é y Loa 

Cabos. Este acuerdo hubleoe conducido a concentrar la oposición en donde mú 

anal¡¡;o tiene cada partido. Esta situación varió durante las elecciones de 1990 

pues en el municipio de Mule&é 11e presentó una nueva coyuntura favorable 111 

PAN, un candidato viable dentro del PRI no recibió el apoyo y buscó cobijo ~ 

las al&lu del PAN. Loa;ró pré.cticamente a;anar la votación y lo que reaultó mú 

Importante para el partido, consolidó una estructura partid!.ta estable que Je 

permitió conservar el porcen~e de votación muy cerrado en Ju •l&ulentea 

elecciones loclllea para presidentea munlclplllea de 1993. 

Señllla la dlrigencla pan!.ta que aquel compro~ con PRD y PRT no 11e 

loa;ró, afortunadamente para ellos. Después del triunfo en el norte, Bltja 

Cllllfomla, ae encontraron ante una nueva perspectiva. Consideraron otru 

opciones como aería la organización de un organismo parecido al Tri1nuul1 

lndependlent'l Ciudadano de Mlchoacán de caré.cter pluripartid!.ta que 11e 

encarr:ue de la vl&ilancla del respeto 111 vato ciudadano. Comentan en ese 

Rntido: "que ser compañeros de vlltje con partidos políticos de ldeoloa;ia tan 

diferente a la nuestra, pues, resulta peHgroso.11 s2 
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Partido Demócrata Mexicano 

E•te partido Inició actlvldade• electorales en Ju elecciones federales de 

1979 y en Jao locale• huta 1983. La cobertura de este partido en lu elecciones 

federales para dlputadoo ha •Ido para los dos dlotritoo electorales y en cuanto a 

Ju elecciones locales tan solo ha lo¡rado cubrir cuatro de Jos dlotritoo de La Pu 

en lu elecciones de 1983 pua decaer dn preeentar candldatoo durante lu 

elecciones de 1987 y 1990. Fue huta 1993 cuando ale~ a cubrir ocho 

dlotritos todos en La Paz y en Loo Caboo. Su peoo electoral ea •umamente b'IJo en 

tod°" loo tipos de elecciones. Se trata de un partido Impulsado desde el centro 

con muy poco arral¡o local. 

C. Loa Partidos Politlcoo de Ja Izaulerda. 

La mayor complejidad para el anállols del desempeño mostrado por lu 

orpnizaclones partldlotu en B'IJa California Sur Ja presenta sin duda Ju de la 

corriente de Izquierda. Por tanto, nos hemos visto en la necesidad de recurrir al 

referente nacional ui como al análislo de los diferentes ¡rupos y lideres que las 

forman y que han tenido una influencia definitiva en su orpnizaclón y 

deoorpnlzaclón. 

La formación de partidos políticos de Izquierda en el e•tado de Biiia 

California Sur pertenece a •U historia reciente, a peoar de que existen 

orpnizacloneo que llevan en su nombre una afiliación ldeoló¡lca de Izquierda 

de•de 1940 como ea el Partido Soclallota de Ju Izquierdas a cuya cabeza se 

encontraba Braullo Maldonado. Eata organización pugnaba mú que por 

postuladoo de eota linea por algunas demandas re¡lonallstas y su discurso 



ooci.U.ta puede quedar ubicado en eae momento como parte del diaeuno oflclü 

del cudenlamo. 

La oraanmclón y fonnaclón de Instituciones políticas de esta natunle

y el au¡e de 1u ya elliatentes como el PAN ae relaciona con las refonnas que a 

nivei naclonü se realizaron en lo relativo a la le¡iüaclón electorü. Estas 

refonnas, por otro lado, vienen a coincidir con la transformación del Tenitorlo 

en Estado Libre y Soberano de Be.fa Cülfomla Sur. Este acontecimiento, como ya 

hemos señalado, transformó la vida política de la entidad lnau¡urando la 

participación ciudadana en lu elecciones locales para ayuntandentom, diputados 

y ¡obernadores. 

Antes de entrar a loa ritmos de la vida política nacional, la presencia de 

or¡anlzaciones locües de Izquierda, fue prácticamente nula. En 1952, el Partido 

Popular llevando como candidato para la primer magistratura a Vicente 

Lombardo Toledano apenas obtuvo el 0.6% de loa votos emitidos en el tenitorio, 

mientras que el Partido Naclon.U.ta de México que postuló como candidato ü 

Gral. Manuel Henriquez Guzmán se llevó el 16.6% de la votación. 

La corriente de Izquierda por primera vez en la entidad tiene relativa 

presencia a través de la actividad de un candidato que, apoyado por la Unión 

Generü de Obreros y Cwnpeslnos de Mexico (UGOCMJ, contendió en las 

elecciones de 1967 para diputados federales y alcanzó una votación de 7.2%. Lo 

hizo be.fo la bandera del Partido Popular Socialista, que desde 1963 Inició la 

construcción de una baae organizativa territorial. Su clientela electorü decayó 

después de esa fecha y ai bien participó en las elecciones en que re~tauran IÓs 
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municipios en el tenitorio y en lu que establecieron el Con¡reao Constituyente, 

obtuvo una votación poco al&nificatlva. 

El PPS, como ae verá máa adelante, fue reactivado con el fin de brindar 

credibWdad a la primera elección de ¡obemador que ,.., realizara en el estrenado 

eotado durante el año de 1975. Contendió solo "contra" el PRJ y obtuvo un 4.3% 

de la votaci6n, promoviendo ambos al Lic. An¡el César Mendoza Arimburo (Ver 

Cuadro 3.3.lJ. E•ta miama oituación se repitió en Ju elecciones preoidenciolea 

de 1976 durante !u cuolea "contendieron" el PRJ, PPS y el PAR!l todoa 

promoviendo al miamo candidato, José López Portlllo, lo que lu convierte en la 

práctica en una "conaultaº53 más que une.a elecciones. 

Eote partido representa un cierto tipo de izquierda que plantea •u 

aetlviamo político con un "techo ideoló¡ico de izquierda" pero que en la práetlca 

han validado en varios momentos elecciones que dlatan mucho de serlo. Sin 

embar¡:o, otra vez a consecuencia de Jo que ocurre con esta organ1zación a nivel 

nacional, el ¡rupo que oole con Gascón Mercado a raíz de la negociación de su 

triunfo como ¡obemador en el estado de Nayarit funda una nueva organización 

en 1977 a la que primero llama Partido Popular Sociallata Mayoritario y en 

septiembre ori¡inó el Partido del Pueblo Mexicano. Eota organización surgió, 

se¡ún entrevista realizsda por Octavio Rodriguez Arattjo con Ricardo Torres, 

como: 

" ... un frente amplio con una aspiración común y en el momento en 
que se den lu condiciones de formar un partido único de Izquierda, 
éste se uniformará y deabaratari. para Connar parte de éste, sin más 
emblema y bandera que la que ae decida en esa reunión de 
unificación". S4 

')Ver el libro de llennct, G., et. ni. ¿Para qué SÍl"l'Cll /as ,.ft•ccio111•.v? 1:.c.E., México, 1986. 
~ Rodríguez Aroujo, OcUl\'io, La Rl'!fomm Politica y lo.v l'<lrtidos t!tl ,\fil.rico, Siglo XXI Ed., J 1 U\'11 EJ., 1991, 
México, pp. 234-235. 
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En Bl\fa Callf'omla Sur, esta or&anlzaclón - nutrió de un erupo que "" 

eocindló del PPS a cuya cabeza "" encontnba Ramón Nava Rojaa cuya actividad 

política ae habla centrado en la organización de colonoa en La Paz, a él - le 

aumari poateriormente l!:leazar Gámez Rascón cuya fuerza - encontraba en Cd. 

Constitución como Uder de tnbl\fadores del campo y otros slndlcatoa. Un año 

ante• de la fundación del PPM, en aeptiembre de 1976, se había creado a nivel 

nacional el Partido Revolucionario de loa Trabl\fadorea con la fusión de la I.lp 

Sociallata y la Llp Comunista Internacionalista (1976)55 • llllentraa tanto, en 

nuestro estado se daba la lucha de tn.be,jadores y movlmlentoa de corte 

Independentista e Identificados con la izquierda que finalmente se aeruparon en 

el Grupo de Acción Popular que a su vez se derivó del Movlmlento de Acción 

l!:atudlantll (MAi!:). !:ate erupo se Inclina por entrar en contacto con el Grupo 

Comunista lntemacionallata que operaba a nivel nacional y se fonnó entre 1968 

y 1970, para 1973 contribuyó a fundar la Llp Soclallata que nutrió la fundación 

delPRT. 

A partir de la 11e¡u.nda mitad de la década de loa años setenta se perfiló 

con mayor claridad la evolución de dos tipos de partidos. Unos que van a 

constituir una efectiva opoalclón, ubicados en un espectro Ideológico de extrema 

Izquierda e lnclualve antlslstémicoa. Asimismo, se observa otro tipo de partidos 

que, •i bien en determinados momentos se comportan como opositores, en 

variaa ocaalonea aaumen actitudes de apoyo al ¡obierno y al Partido 

Revolucionario Institucional a fin de excluir a otros partidos ya sea de derecha o 

de Izquierda y/o para obtener ventl\fu peraonales. 

jJ Ibidcm. pp. 208-209 
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Para efectos de nuestro ""'11sls, denominaremos al secundo &fUpo, 

partidos de opolllclón funcionales al régimen y a loa del primer tipo, partidos de 

opolllc16n de Izquierda. 

De acuerdo al funcionamiento y prácticas políticu, hemos aarupado en el 

último coajunto (Oposición de Izquierda, o. l.J a lu siguiente• or¡anlzaclone•: 

Partido Revolucionario de loa TnlNtjadorea (PRTJ, Partido Obrero Socialista (POSJ, 

Partido Mexicano de loa Trabe,jadorea (PMTj, al Partido Comunista (PCJ, al 

Partido del Pueblo Mexicano (PPMJ, Partido de la Revolución Socialista (PRSj, 

Partido Socialista Revolucionario (PSRJ y al Partido Socialista Unificado de 

México (PSUMJ, que junto con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRPJ y 

con el PMT conver¡erian dentro del Partido Mexicano Socialista (PMSJ y 

finalmente, al Partido de la Revolución Democrática (PRDj. •• 

Tomando en cuenta el mismo criterio, ecrupamos dentro de la opoaicl6n 

funcional (Opoalcl~n de Funcional, O. F.) a loa siguiente• partidos: Partido 

Popular Socialista (PPS), Partido Auténtico de la Revolucl6n Mexicana (PARllf)S7, 

Partido Socialista de loa Trabitjadorea (PSTJ que se convirtió en Partido del Frente 

Cardenlsta de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y, finalmente, al Partido 

Democri.tico Sudcllllromiano (PDS). 

Al¡unos de estos partidos, como se verá mis adelante, tienen poca 

permanencia producto de constante• pugnu Internas que los conducen al 

56 Ln reciente creación del Partido Ecologislo Mcxicnno PEM y del Partido del Trnbajo P.T., sn cscnsa incidencia en 
los votaciones y Ja pnícticamcnlc inc:-:itcncin locnl de estos partidos nos pcnnitc climinorlos del omilisis. Se trnln de 
partidos que sólo aprcccn en periodos de elección fcJcml. El PSD sólo npnrcció pam el mlodc 1982,clcccioncs 
%d9~~~.~~~~.nca ha contado con organización en el estado, y el PT tnmpoco y n pesar de ello IU\'O cierta presencia en 

"Este partido se incluye en este grupo por su funcionolidod no por su posición i<l1.'0lógicn que no puede ser 
considerodn de izquierda, aunque o nh·cl local su fucu.o realmente surgió o cohró cierta imponnncin después de 
1988, cuando dió cabida a In cnndidoturn <le Cór<lcm1s. 
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deamembnunlento y Nll&ftlpaclón. Esta clrcunatancia, n- obll&a a batentu la 

ll&ftlpaclón de eatoa or..,U.-. que permita dar cierto ae¡Wmiento Y 

continuidad a la preferencia& ldeo16¡icu del electorado. El apupu a ro. 

partid- politl~ tomando en cuenta la dlmenel6n ldeol6&fca permite ldentlllcar 

aiaunu tendenciu electoralea para ae¡ulr la trayectoria de lu preferenciu a 

traria de 1- reaultadoa de lu votacionea. El prop6alto de reallsar -

11p11punlento ea el de poder encontrar una pauta de preferenclu electorale• de 

la cludadania audcall!omlana que no ae Umlte a obaervar a 1- partid- de la 

opoalc16n pequeñ- como un coltjunto homo¡éneo aino que reacate lu 

dlferenclu ldeol6¡icu. 

El eaquema que aparece a continuación pretende representar 

&ñflcamente laa diferente• eaclalonea, deamembramlentoa y re.,.,.pamlentoa 

que ae han dado en loa partldoa polítl~ de Izquierda con el fin de lopu una 

mayor claridad en la expoalci6n de la evolución de eatu orpnlsaclonea 

politlcu. El eapacio en que aparecen por primera vez lu al¡lu de cada partido 

Indica la fecha de au conetltucl6n en la entidad y lu lineu que nlen de elloa 

Indican la ullda o dlvlal6n que ae produce como efecto de lu pupu intemu 

y/o para dar vida a una nueva orpnlzaci6n o eatablecer una alianza. 

En el eoquema ea poelble observar que loa partldoa . polítlC<M 

perteneclentea a la comente funcional pardan una mayor eatabWdad en Clltlftto 

a eaclalones que los de la comente de oposición de Izquierda. De estos últimos 

tan solo el PRT mantiene una líaea estable y ademú tiende a prom"""r alllUl&M 

.. ollferente naturalesa cen ._ - pertldoa peqlM!- de la corriente. Por • 

puta, el PST, el PAJlll y el Pl'S pardan cierta estaWlldad a lo qo de au 
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trayectoria pue• el primero cambió de nombre, el sepndo participó en au 

primera etapa y deaapuecló al perder el re¡lauo para relnteiP"""" en 1982; 

llnalmente, el último deapuéa de aufrlr au primera escisión en 1977 mantiene au 

eatabWdad or&inlca huta 1993. 

En la parte centnl del esquema ae observan loa diferentes momentos de 

wúllcaclón y separación entse loa lidere• y •ua pupoa. El primero de eato.I 

momentoa correaponde al &naPD lldereado por Ramón Nava Roju lNIJo 1u al,,.. 

del PPSIMI Partido Popular Soclallata llayorltarlo en 1977. Eate pupo escindido 

del PPS procuró unlflcarae al pupo de Eleu:ar Gúnez Rucón (E.G.R.J Y 

contendió b9Jo lu al¡lu del PCll en 1979. Al finallar el año de 1981, loa 

lmpulaoa unlficadorea volvieron a •IU&h' al Intentar concWar lu dlferenclu para 

or¡anlzu el Partido Boclallata Unificado de México; aln embarp, antea de 

concretar la unlflcacl6n salieron varios de e.toa pupoa: el lldereado por Gúnez 

Ruc6n, el de Nava Roju y el partido de un solo hombre PSR ( Raúl Soto). Eae 

partido aulr16 doa pérdldu mú ante• de convertirse en Partido llexlcano 

Soclallata en 1987: la salida del grupo de Ortlz Macarena (Ortlz M.J y la del pupo 

que orpnlzó el Partido de la Revolución Boclallata en 1985. 

El año de 1988 volvió a presentar una oportunidad de unillcaclón, pero 

esta vez tan solo para loa partldoa de la corriente ne&ocladora pues el PARM, el 

PPS y el Partido del Frente Cardenlata de Reconstrucción Nacional capitalizaron 

la allanu en la contienda electoral. En 1989 Ja cllvlal6n volvió a ser el tumo de 

loa partidos de Izquierda puea el PAR:M, el PPS y el PFCRN se separaron a 

disfrutar del aumento coyuntural de aua clientelas políticas. En tanto, ae 
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orpnlz6 el PRD no l1n enfrentamientos que re•ultaron en la creación del Partldo 

Democritico Sudcalifomlano. 

A continuación lnclulmoa un esbozo del desarrollo de 1- partldoa en el 

eatado, aJH>Y'ftdonoa principalmente en loa punto. de vista de loa prlncipalea 

4lrl¡entes en tomo al papel desempeñado por •ua organizaciones en la vida 

política de la entidad. 

1. Partidos de la oposición de Izquierda. 

1.1.Partldoa eolítlcoa de oposición de izquierda con cierta permanencia 

Partido Revolucionarlo de los Tn!ba,fadorea. 

La mayor antl¡Uedad en eate tipo de partidos políticos le corresponde al 

Partido Revolucionarlo de los Trab'lfadores (PRTI ya que se estructura desde 

1976 produeto de la lntegraclon del Grupo de Acción Popular que aatutinó a loa 

actlvlataa de movimientos sindicales y sociales independiente• el cual eatllhlece 

contaeto con el Grupo Comunista Intemaclonallata a nivel nacional y que 

integrado con Rojo en la Liga Comunista Intemaclonallata fundaron el PRT 

sumando esfuerzos con la Liga Soclallata. 

De acuerdo con el punto de vista de Gilberto Plñeda Bañuelos, líder del 

PRT, la Cuera. de este partido • nivel local proviene, en un primer momentoM, 

del activismo de sua militantes en los siguientes sindicatos y organizaciones 

popularea: el 11ndicato "26 de julio" or&*Jllzado por las trabltjadoraa de la 

empren maqulladora de ropa ARDEMI de capital norteamericano; el alndicato de 

la empreaa "La Chilera" denominado 1110 de Julio"; la Unión de Pescadores Libres; 

'
11 Lu pcriodiZL1ció11corresponde11 In que el propio Gilhcrto Piiledn Dniluclos rclntn en In cnln:visln sostenida con él el 

din 30 de mnrlo de I 993. 
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el Frente Auténtico de Taxi.tu Independientes y el Sindicato de Tulataa 

Independiente•. Eote primer periodo abarca loa aiio9 de 1973 a 1976 Y 

corresponde a una eatratepa de lucha cllripda a orp.nizar a 1- aectores 

populareo. Lu actividades de loo mWtantes ae dlrl&en, entonces, a 01'~ 

movlmient09 de colonias populares de la Colina del Sol, Ja colonia lnalimbrica, la 

colonia el Man&llto; aalmlamo, rellllsan actividades or¡anizati'llU entre 

carnpeainoo y ejldatarioo del Caduaño, El Ranchlto y Boca de la Sierra. Durante 

eota etapa formativa del partido 109 ¡¡rupos que Je dan vida evolucionan de Ja 

sl&ulente manera: Grupo de Acción Popular 1973, Grupo Comunista 

lntemacionallata 1974 que deviene Llp Comunista lntemaclonallota en 

1976.•• :Durante estos añoo, el Grupo de Acci6n Popular actu6 

fundamentalmente en La Paz y en el Caduaño, en Loa Cabos¡ en tanto que el 

Grupo Comunista lntemacionallata (GCll y la Llp Comunista lntemacionallota 

ILCl) actu..On solamente en el Municipio de La Paz. 

El periodo Intermedio o ae¡undo momento de este partido, corresponde a 

un cambio de eotratepa de lucha que cllri¡e su activismo hacia loa olndicatoo de 

manera prioritaria sobre Jaa or¡putlzacioneo populareo y abarca loo años que van 

de 1976 hasta 1980. El cambio eotratépco le reportó el apoyo del bloque de 

maestros y delepciones democri.ticu que, desde dentro del magilterio 

sudcallfornlano, pu¡¡naron por una opcl6n altemativa a Ja representada por el 

Sindicato de Tralajadores de Ja Educación articulado al Partido Revolucionario 

lnatituclonal; el Sindicato de Ja Preparatoria José Maria Moreloa y Pavón¡ 

~Rodríguez Arnujo, ÜCILl\'io. Op. Cit. p. 208 Entrc\'isla con el Lic. Gil heno Pillcdn Dm1uclos ya citada. 
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orpnlsaclón eatudlantll de la Pnpuatoria llloreloa .. ; como una aecclón del 

Sindicato de la Secretaria de Pesca. 

El PRT lopó durante eatoa - contar con una estructura orpnisatlva en 

loa municipios de La Paz 'Y Comondú en 1976 e Incrementó au cobertura al 

municipio de lllule¡é en 1979. 

A partir de 1980, el PRT entró en au tercer periodo que ae cuacterisa por 

refonar la eatrate&la dlri&ida hacia los alndicatoa, pero eata vez, la orientacl6n 

del activismo ha puesto el acento en loa sindicatos que ae ubican <en rama 

fundament"1ea de la economía loc"1. La Intención de loa dlriCentea e• la de crear 

conciencia entn! loa obreros en relación a la ubicación que el alndicato parda en 

relación al contexto &lob"1 de la econonúa. Eate tercer momento Uep huta la 

fecha (19931 'Y pretende rellllzar aua tnbltjoa 'Y dlrl¡ir aua campañaa a obreroa de 

empre... como la a"11nera de Guerrero Negro, Roca F08íórlca 'Y otroa de 

Importancia búlca en la economía. 

La eatructura actual del Partido Revolucionarlo de loa Trabltjadorea 

conalate en primer término en: un Congreao R.e¡ional; un Comité Político 

Reponal 'Y un Secretariado Re¡ional, amboa con aede en La Paz; comltéa de zona 

'Y comité• de baae o aectorlales. La membreaía de eate partido alempre ha aldo 

reducida 'Y ha oacllado entn! loa 2S 'Y SS mlembroa actlvoa que en perlodoa 

electorales aumentan huta cien. 

La cuacterlatlca principal de eate partido político ha aldo la eatabllldad 

puea 1ua miembroa dllicilmente oe han aeparado de él o han moatrado 

lnconíornúdad con el tipo de organización 'Y liderazgo ejercido en su Interior. 

Como puede observarse claramente a lo largo de su funcionamiento y en la 
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lntenelaclón de e•te partido con otra or&anlzaclonea politlcu ha prevalecido el 

lntellé• de lopar aJlansu aún con orpnisaclonea y partldoa que han aur¡ldo a 

nivel nacional como esclalone• del ori¡irull PRT. Este es el cuo de Partido 

Obrero Soclmllata (POSI que a nivel nacional se desprende del PRT y, sin 

embar&o, a nivel local establece alianza con este partido a pesar de lu 

diferencia en la política a nivel nacional e ldeoló¡lcu, en la entidad ha buscado 

la unión. 

SI, por otra parte, utlllzamos el criterio de pennanencla y participación 

electoral lo que Implica no ser un partido esporádico o de los Uamadoa 

electoreros, el PRT ea un partido que desde sus lnlcloa ha participado en 

aquellu elecciones en que la le¡lalaclón le ha pennitldo participar de una 

manera consistente. A pesar, de hal>erse creado estructuralmente en 1976, 

110liclt6 su re¡istro a nivel nacional en 1978 y lo obtuvo como uoclaclón politlca 

lo que en la le¡lalaclón Implicaba que no contenderia en lu elecciones Federales 

para diputados del año de 1979. De tal suerte, que tendría que esperar a la 

reForma de la Ley electoral local de 1980 que le pennitló participar en lu 

elecciones locales para ¡obemador de 1980, postulando como candidato a la 

¡ubematura a Gllberto Plñeda Bañuelos. 

En 1982, con Rosario lbarra de Piedra como candidata a la Pre•ldencla de 

la República, el PRT ae colocó como la tercera fuerza electoral de la joven 

entidad Federativa. 

En el año de 1983, en las elecciones locales para ayuntamientos y 

diputados locales, el partido estableció un acuerdo con el Partido Socialista de 
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los Tnibl!Jadorea. El planteaml .. nto que realizó el PRT ea el de un voto a la clue 

tnibl!Jadora apupada en eae putido máa que un voto por el PST.•0 

Durante los comicloa Cederalea de 1985, el PRT no contendi6 llino que 

eaperó la oportunidad de 1u elecclonea locales de 1987. Eae año se planteó la 

.U- entre el PRT, el Putido Mexicano dio loa TrabeJadorea (PlllT), el 

Movlmlento Revolucionario del Pueblo (lllRPI y el Partido de la Revolucl6n 

Soclallata (PRS) como Unión Popular Sudcllllfornlana (UPSI que se propuso una· 

mayor penetración electoral durante loa comicios para pbemador, 

ayuntamientos y diputaciones locale•· El candidato de esta unl6n para 

¡obemador fue Benito Cañedo. Durante esas eleccionea lo&ran>n obtener en 

coajuntc?,. una votación que rep:reaentó el 2.3%. 

La ae¡unda alianza entre los partidos de oposición de Izquierda ea la que 

realizaron en el año de 1990 que al lpal que la anterior qued6 reptrada ante la 

Comlalón Estatal Electoral y fue la coalición con el Partido de la Revoluci6n 

Democrática (PRD). Estu elecciones abarcaban la renovación de los 

Ayuntamientos y del Con&reao Local, eata alianza lea permitió obtener en el 

municipio de La Paz la representación proporcional¡ sin embarp, no pudieron 

obtener el 3% requerido para lograr un diputado de representación proporcional. 

Partido Socialista Unificado de México. 

En medio de una serle de dificultades a las que ya se habían enfrentado 

varios pupoa de Izquierda en la entidad sureló la necesidad de Integrarse beJo lu 

sl¡lu de Partido Sociallata Unificado de México a principios de 1982. En tanto 

60 Entrc\•isto cilndn con Gilberto Pi!lcdn 
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que, a nivel nacional, e1te partido quedó fonnallsado con un cambio de nombre 

del Partido Comunista Mmdcano por acuerdo de la Comlllón Federal Electoral en 

dlclembro de 1981••, a nivel local reclamó de la lntepaclón de variu 

orpnlzaclonea que ya tenían una hlatoria de enfrentamientos dlve..-. 

En el mlamo Con¡re110 a travé1 del cuiil se pretende dar vida a este partido 

Ale de él, Eleazar a.unes Raleón, uno de los lidere• que había participado en el 

procellO electoral de 1979 ~o lu 1l¡laa del Partido Comunista Mexicano. El 

PSUJI quedó lntepado búicamente por loa ex-miembros del Partido del Pueblo 

Mmdcano, ae colocó en la dirección del Comité e1tatal al Piof. Jesúa García quien 

renunció Inmediatamente para dejar el puesto en manos de Benin Llera. E1ta 

.altuaclón pudo aer el re1ultado de que a pesar de que la corriente abrumadora 

que prevaleció fue la del ex-PPM en la dlrlcencla del Comité Estatal, .., &eneró 

una dlvlllón Importante entre ellos, pues de 15 permnu que formaban el 

comité, ocho pertenecían al arupo de JesÚI García (García en el eaquema) y alete 

al de Ortlz Macarena, habiendo &&nado el primero por una diferencia de un voto. 

En eae momento quedaron fuera del partido: Manuel Lucero (PCM), Eleuar 

Gmnez Rascón (PCMJ y Nava Roju (FDS-PCM).n 

En aquél momento loa Comités Municipales no operaban y había 

dlatritalea en loa cuatro municipios¡ la estructura era fundamentalmente la de 

coloniu aunque loa militante• realizaban el trab'IJo partidista entre el 

ma&laterio, estudiantes y arupoa de trab'IJadores. 

Loa problemu a loa que ae enfrentó el PSUM en la localidad desde 1982 

huta 1985 aon de puanu lnterperaonales que ae vieron afectadu por lu 

:~Molinar Horcnsitns, Juan. El Tiempo di! la Lcgilimit/a,/. Cnl y Arcnn. MCxico, 1992. p 103 Notn ni pie de p.igim1• 

Entre\'ista con Manuel Lucero, militante del PCM, el 31 de mnrzode 1993. 
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declalonea que a nivel nacional tomaron al¡unaa penonalidadea. E1te eo el caao 

ele la lllllda de Gue6n Mercado del PSUM nacion111; e1ta eltuad6n 

Inmediatamente repercutió localmente, pue1 el pupo del ex·PPM dlri&ldo por el 

Pro&. Rubén Le6n ull6 del PSUM para fundar el Putido de la Revolución 

Soelallata (PRS) 111 que ya heltlOI aluclldo. Ante eata 1ltuaclón, el partido quedó 

ac6Cll1o, eln cuadrol y aln locll1 lo que obll&:ó a la dlrl&encla nacional a venir al 

eatado en búaqueda de militante• y dirl¡¡entea. Se volvió a contactar al pupo 

que habla participado en el PClll: a Manuel Lucero y Eleazar Gimez Rucón 

quedando úte liltlmo como clld&ente eatatal junto con Alejandro Alvarez. 

1'uevoa problema volvieron a preaentarae para el &mPº de Eleazar Gimez 

Rucón puea durante loa comlcloa localea de 1987, eate partido obtuvo una 

votación porcentull1 del 6.2% en la elección de dlputadoa de repreaentaclón 

proporcional en tanto que en la de cllputadOll de mayoría relativa obtuvo el 1.4%. 

Eata llituaclón prodltjo un profundo deacontento entre loa partldoa de la 

corriente de opoalclón de Izquierda por lo cual ...Ucltaron 111 Comité Central del 

PSUlll au Intervención. Eate re110lvló que el cllputado en cueatlón (Eleazar Gimez 

Rucón) renunciara a la cllputaclón puea ae determinaron lrrecuJaridadea 

sJenlfleatlvu. El cllputlldo ae necó a aceptar y decidió renunciar al PSUlll, 

conaervu au euru1 y orpnlur un nuevo partido que llevaría el nombre de 

Partido Democri.tlco Sudealltomlano. 

La irrecuJaridad que ae preaentó en eaoa comlclOI pudo haber eldo 

producto de una ne&oelaclón con el partido oficial que tendió a Inducir la 

votación cllferenclada en la repreaentaclón proporcional o directamente d 

relleno de umu como fue poalble probar al preaentar lu actu originales por lo 
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me- de una cullla por parte del Putldo Rcivolucionado de l.,. ~adores. 63 

La ne¡oclaclón para re801ver el problema u rellllzó pncticamente a nivel de loe 

comités naclonale• de loe partldos lnvolucradOl8 PRT y PSUM:. Ajuicio de lllanuel 

Lucero, participante activo en la orpnizaclón del PClll, parece haber habido la 

lntenolón de hacer 1lepr al Conpeao Local a Eleuu Gáme• Rueón, Uder de 

bqulerda que participó en varios partldoe politlcoe, por p- de lu autoridades 

&Ubemamentales priíatu ... (Ver el esquema de la evolución de la bc¡uierda) 

A pesar de lo anterior, Lucero opina que parece haber húido una 

maniobra en la putlcipaci6n de al¡unu persona que no balaian sido militante• 

activos del PSU14 que, por rencillu penonllles, ae preataron a avlllar la acusación 

a aúne• Raac6n pues ya ae woia wnir la tranaformaclón del PSUM en Partido 

Jll'eidcano Socialiata. 

Como se puede deducir del proceso de formación y evolución de este 

partido, resulta dificil establecer con claridad una l'Uerza de austentaci6n de au 

orpniación pues más parece aer un coajunto de orpnizaclonea que ae lntepn 

y escinden conservando aua proplu clientelu poUtlcu y aus fuentes poUtlcu de 

au.atentaelón, sean eetu de colonom, profesores o centros de t..rab8'jo. La 

memb-ía del partido por la mlama razón ea dificil de establecer pues los ¡rupoa 

que lo lntecraron presentan dem .. lada lneatabWdad. 

Lu posiciones que locraron miembros del PSt1M son: en la tercera 

leglalatura correspondiente a 1980, Manuel Ortlz Macarena quien ocupó la 

diputación de representación proporcional por el PPlll, ante• de que ae 

dl Entrc\'istn con Gilbcno Piftcdn ya citada 
'-IEntrcvista con Elcaznr Gárncz Rascón, ncti\'isln de izquierda de \'arios partidos polflicos, el 30 de mar¿o de 1993~ 
cntre\'ista citnda con Manuel Lucero. 
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conatltuyera el PS1Jll. Durante •u putlclpaclón en el ConpellO propUllO t¡ue M 

aumentara del 3% si 5% el porcen~e para obtener diputaciones de 

repre•ntaclón proporclonsl; posteriormente, ante su ne¡atlva a entre¡ar dletaa 

correspondientes, lo expulsaron del PSUM en 1984. Este putldo, a peaar de s1111 

problemas lnterno11, volvió a obtener un diputado de representación proporcionsl 

en 1983 recayendo la responaabWdad en el Profr. Rubén León. Como ya 

Millllamos, en 1987 Gmnes Rucón obtuvo la curul pero renunció si partido para 

formar el •uyo propio. 

Partido de la Revolución Democrática. 

Este e1 el partido de formsclón mu reciente dentro de l• corriente de 

oposición de Izquierda. El ¡rupo t¡ue M retiró del PSUM &.Jo lu •l&fu del PDS a 

cuya cabeza ae encontraba Eleazar Gámez RaaCón, b~o lu sllJu del Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana, ae encar¡ó de la conducción de la 

campaña para la presidencia de la República de Cuauhtémoo Cúdenu 

Solórzano. En la coyuntura de 1988 vuelven a quedar reunidos loa antl¡uoa 

rlVlllea de lu dlverau or¡anlzaclone• de Izquierda tanto de la runclonsl como de 

la de opoaiclón. 

Esta unificación vendrá a conatltuir otro momento ef'"¡mero de unidad 

p1:1e• puadu lu elecciones, nuevamente frente a 1111. necesidad de conformar el 

nuevo putldo político propueato por el candidato aeñslado como perdedor en la 

contienda presldenclsl, ae dentaron lu vieju rivalidades per110nsles ae 

prodajeron nuevos enfrentamientos entre loa prota¡oniltu. Tanto el ¡rupo del 

PDS como el del PMS producto de diver110a procesos de unificación de varias 



orpnlsaclonea65 reclamaban para aí el derecho de rellli&ar •- ~°" de 

orpnlsaclón. Ante la lmpoalbllidad de reaolver el problema a nivel local, la 

d1ripncla nacional envió un repre11entante para re80lver en definitiva y lo hace 

en forma Alomónlca dejando la reaponsal>Wdad en ipaldad de condiciones a loa 

lidere• de ambos pupoa: Eleuar Gimez Raacón por el pupo del PDS y a César 

Plñeda por el PllS. 

A pesar de eate intento de unillcación, la aallda del pupo del PDS fue 

Inminente. La tarea de eatructuraclón del nuevo partido quedó en manoa del 

¡rupo del PM'.S al que 11e le habían ya unido, al lpal que a nivel nacional, varios 

priístu que ae aepararon junto con el movimiento de la corriente democritlca. 

1.2. Loa Partid- PolitlCCMI de eí"amera duración dentro de la corriente de 

opoalclón de lagulerda • 

Partido Comunlata Mexicano. 

No obstante au antl¡lledad a nivel nacional, aur¡ió a meclladoa de 1979 

deapub de lu elecciones íederlllea de eae año. El Partido del Pueblo Mexicano 

participó bitjo lu al¡ju de eate partido del que enviaron del comité nacional a 

una persona para la or¡anlsaclón y para colaborar en el proce80 electonJ. En 

realidad, eate partido participó aolo con aua al¡ju en lu elecclonea de 1979 y 

realmente cobró eatructura deapuéa del proceao electorlll (doa meaea deapué•I· 

Nava Rojaa era uno de loa dlrigentea que, ademú contaba con el Frente 

Democrático Sudcallromlano que a¡lut1naba colonos, y junto con Manuel Lucero 

y Eleazar Gámez Rascón or¡anlzaron la primera célula que contaba tan aolo con 

6s Entre otras al PMT que rcunfr1 a miembros del POS y del MRP incorporaba ahora a miembros del 
PSUM. 
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tres mlemb..,., Durante el proceso de or&8Jllzaclón au eatructura fue 

búlcunente I• de células por actividad de tal manera que ae contaba en La Pu: 

con pupo11 de estudiantes, empleadoa de ¡oblerno y la célula directiva; en 

Mule¡é oe contaba con una célula a cuya cabe- oe encontraba el Cuero de 

Mule¡é, Jeaúa Solía Alpuche. En realidad fue la campaña electoral la que le dló 

vida y para 1980 existían ya loa prlmeroa Comités que abarcaba La Paz, 

Comondú y Mule¡é. Para finales de 1980 había ya cerca de cien militante• y 

unoa 1150 afllladoa.66 

La vida de este partido político ea realmente efünera pues para el año de 

1981, unos meoea después del Con¡reao Nacional oe íonnó la comisión que 

reallsuia los preparativos para orpnlzar el Partido Socialista Unificado de 

México (PSUllf) que quedaria constituido en la entidad en 1982. 

A peau de lo efünero de au participación electoral, en au corta vida 

reportó en lu eleccloneo íederalea de 1979 pan el Distrito I (comprende La Paz 

y en aquel momento Los Caboa) un 3.3% de los votos y para el Distrito U (Mule¡é 

y ComondúJ un 6.2%, cifras que lo colocaban en una tercera posición de fuerza 

• 
en e ... eleccione•. Sin embargo, eata posición la perdió en las eleccionea locales 

de 1980 en allanu con el PP.111 pues sólo logró obtener en lu lides para 

¡obemador un 1,1%. 

no. partidos que tuvieron una participación especialmente corta en el 

terreno electoral son: el Partido Socialista Revolucionario (PSR) que Cue 

prácticamente formado por una sola persona Raúl Soto y que se Integró junto 

con Nava Rojas al PSUM en 1982; el otro, el Partido Revolucionarlo Socialista 

66 Entrc,·is1a con M1111ueJ Lucero )'a citada. 
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(PRSJ que aur&i6 en 1985 como otra de lu eaclclonea del PSUM, quedaria 

inte¡rado ft.indament.lmente por ex-miembroa del PPM que .., hllbiall 

incorporado 111 PSUJI: Rubén León (diputado local por el PSUM en 1983), 1-1 

Moralea y otros profeaorea perteneciente• a loa ¡napoa cllaldentea del mmpterlo 

ll&fUpadoa en la Corriente Democnitica (CNTBJ que pertenece a la Sección m del 

SlfTI!:. El PRS, ulvo por au participación en 1987 en la Unión Popular 

Sudcallf'ornlana, no ha participado electorlllmente; en laa elecclonea de 1993 le 

fue nepdo el reptro condicionado por la Comisión Eatatal Electoral. 

El Partido Mexicano Socl.U.ta. a nivel nacional ae formó de la unlflcación 

del PSUll'I, el PMT y, entre atrae orpnizaclonea, por una fracción del MRP, en el 

año de 1987.•7 De forma •lrnllar, a nivel local, el Pll4T que había resultado de la 

unión del POS y el MRP (19851 se unió con el Pl!ltJM para poatular como 

candidato a la presidencia de la República a Heberto Cutlllo quien declinó au 

candidatura poaterlormente a favor de Cuauhtémoc Cárdenu l!lolórzano. 

El Partido Obrero Sociallota, el Partido Mexicano de los Trab!ladorea y el 

Mavlmlento Revolucionarlo del Pueblo son tres fuerzas politicu que, aún cuando 

a nivel loclll representan grupoa pequeños a&1utinados alrededor de estos 

partidos, permanecen en contacto intentando establecer alianzas con propóaltos 

electoralea y aún relacionarae para linea eapecíficoa como puede aer au 

unlllcaclón en el Frente Nacional de Defenaa del Salario Contra la Austeridad y la 

Care•tia (Fl'll>SCACJ o en •u auceoora Anmblea Nacional Obrera, Campesina 

Popular (Al'lOCPJ. 

67 Rodríguez Am1Uo, Ocla\'io. Op. Cit. 367. 
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ll:atu tna orpmluclonea no lo¡ruon nln¡una lnBuencla en Ju elecciones 

looelea, puea nunca obtuvieron votos por aí miamos alno únicamente en ~ 

con otru orpnlsaclonea de Ju culllea deatac& el Putldo Revolucionario de loe 

Sin embar¡o, en lu elecclonea federalea que ae han realisado en le 

entidad, el Partido Mexicano de IOll Tnbe,jadorea he lo¡rado obtener un cierto 

número de votoe en lu elecciones pare diputados de mayoría relativa de 1985 y 

de repreaentad6n proporcional, 

2. LOS PARTIDOS POLITICOS DI!: OPOSICIÓN Jl'UNCIOl'fAL 

Partido Popular Soclallata 

11:1 Partido Popular Socl.U.ta fundado en 1963, ae lntep de un pupo de 

Ciudad Inaurpntea - entonce• VUla Inaurpntea • que ae unl6 al pupo de Ram6n 

l'fava Roju procedente del mapaterio de le ciudad de La Pu quien ocup6 la 

primera Secretaria General del Comité ll:atatal huta 1967 año en que ae escinde 

con au pupo de maeatroa. A eata primera etapa correaponde una estructura 

municipal en Comondú, La Pu y X- Cabos con unidades en al¡unOll pueblos. 

ll:a pOllible Identificar una ae¡unda etapa pare el PPS que abarca de 1967 

huta 1976, Durante ella, la estructura continúa siendo la mlama y ae cuenta 

con Incidencia electoral explicable porque loa demú partldoe polítlcoa no 

contaban con estructura en la entidad. Durante eatOll añoe ae lntep Francisco 

Hl¡uera Martinez, quien había participado en el movimiento de LORl!:TO 70, l!:I 
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PPS brindó au apoyo tanto a la eubematuta prüst& de 1975 como a la 

candidatura prealdenc:lal de 1976 y explican au apoyo señalando c¡ue: 

"el apoyo brindado a l<NI candidatos prüstu, c¡ue no al PRI, ae 
derl,,.. de c¡ue en quéU... momentos el ¡pupo hepmónico tanto del 
PRI eomo en el pblemo conespondia a una corriente naclonaliata 
y prapealata aunc¡ue bureueaa; y, c¡ue de no hacerlo, ae podria 
haber debWt&do mú rápidamente, como ocurri6 deapuéa." .. 

En eate periodo lopron obtener una diputación de repreaentacl6n 

proporcional c¡ue c¡uedó a caqo del participante de LORETO 70, el Profr. Hleueno. 

La tercera etapa por Ja c¡ue atraveaó el PPS abarca loa añoa c¡ue van de 

1977 huta 1993. En ella ae Inicia una paulatina pérdida de votoa c¡ue a 

excepción del año de 1988, resultó 1l¡nlficatlva en Ja vida de Ja orpnizaclón. 

Esta pérdida de .,..toa, a juicio de sua dlrl&entea, ae debe tanto a Ja flllta de 

recunos económlcoa como a Ja aparición de los otros partidos politlcoa 

(especialmente el PPM) c¡ue Inician sus actividades en Ja entidad. 

Lu dificultades por Ju c¡ue atraviesa el partido ae obaerwn claramente al 

tomamoo en cuenta c¡ue entre 1980 y 1993 tan ..;Jo Jopó cubrir all[Unaa de Ju 

candidaturas: en 1980 cubrió la candidatura para &obemador, doa ayuntamlentoa 

(La Pu y 1- Caboo) y presentó llleunoa candidatos para dlput&cionea en tres 

munlciploo (La Pu, Comondú y Los Caboa); en 1983 prácticamente ae retiró del 

proceso pues p-ntó candidatos en La Pu para diputad01 de mayoría relativa; 

en 1987, tan solo participó en Ju elecciones p11tt gobernador y para diputados 

en La Paz; 1990, recuperado un poco por Jos resultados de 1988, presentó 

candldatoa para los ayuntamientos de La Pu y Los Cabos y dlputadoa en La Paz, 

61 Entrc\•istn con Osear Mario Mimmontcs y Longinos Hcmdndc:z Monroy, miembros del Comité Ejccuti\'o del 
Partido Popular Socialisln, el dio 22 del abril de 1993. 
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Comondú y Mule¡é. En lu competidu elecciones de 1993, se retlraion de las 

elecciones pua las diputaciones en señal de protesta por considerar que les 

Impusieron tnobaa en el re¡istro de sus candidatos y tan sólo participaron en la 

contienda pua eobemador y para ayuntamiento de La Paz. Los dlri&entes de este 

partido consideran que este deterioro se relacionó también con lu dificultades 

derivadas de lu dlscrepanclu con el &obemador del período 1980-1987. •• 

Ea un putldo que parece tener mayor fuerza en lu elecclone• federale• 1 

en lu cuales, consideran sus dlrl&ente• que son más cómodu porque pueden 

concentrar au atencl6n en doc cllatritos nada mú; aua fuentes de autentaclón 

política no son los &rn-. or&an!Uclones o sindicatos. Se fundan en la 

or&&n!Uolón de célulu (antes llamadas unidades) de tres personas como 

mínimo, éatoa nombran delegados para las asambleas sean estatales o 

nacionales. A esta or¡anlsación la denominan "cent.rallamo democritico" .De 1aa 

célulu, se or¡anlsan los comités municipales y finalmente el estatal que se 

encuentra formado por ocho miembros. 

El partido se encuentra en reor&anlzaclón lo que Implica la realización de 

una campaña de aflllaclón para poder determinar el número real de miembros 

pues sus re¡lstros no se encuentran actualizados. 

A pesar de haber logrado en dos ocasiones -!clones en el Con&reso Local 

en las elecciones de 1975 y 1977, la presencia de este partido en el con&reso no 

fue •l&nlficativa pues ni Francisco Higuera ni Julio Plmentcl lograron rellll:ar 

propuestas partidistas de reformas electorales que a juicio de los dirigentes 

actuales pudieran contribuir a brindar una Imagen Importante del PPS frente al 

6'Jbidem 

70 



electorado. El cUri¡iente actual, Lon&lnoa Rojas Saluar afirma que '1e• íllltaba 

eJCperlencla politica y parecieron Ue¡ar a la cúspide de aua uplraclonea por lo 

que to. intereses penanalea privan". 70 

Lu lmpu&Jl&clonea presentadu durante proce- electorales que han aldo 

variu en distintas elecclonea nw1ca proceden. Ademú, señalan que lu trabas 

que le• colocan a travéa de loa orpnlamoa encargados de vi¡llar el procelO 

electoral son dlvenas e Involucran la entrep de documentos, no fijados en la 

ley, que dependen para su entrep ante dichos ór¡ano de funcionarios de 

pblemo que, normalmente, son miembros del partido ¡ubenuunental. 

La dlrl¡encla de este partido considera que Ju pooolbWdades de cambio 

real para el pueblo de llléJClco se encuentran en una gran alianza electoral para 

1994 por parte de loa partidos democráticos, como callllcan aus dlrl¡entes • loa 

de Izquierda. 

Partido Autentico de La Revolución Mexicana 

Este partido Inició actividades desde la conversión de territorio en 

estado de la íederaclón. Sus primeros or¡anl.zadores Cueron personas que se 

a&J.utinaban alrededor del In¡. Juan Calderón y se trataba de hombres liberales 

pertenecientes a la maaoneria. Los años que abarcan de 1974 a 1976 constituyen 

un primer momento en la vida de este partido que se desintegró debido a la 

pérdida del re¡latro a nivel nacional. 71 

El PARlll reapareció en la entidad en 1982, nuevamente bl\jo el liderazgo 

del In¡. Calderón y constituido por unu cuantas personas. Hasta 1987 

':'Olbid. 
~ 1 Entrc\'ista con el Lic. Osear Trc\'izo, dirigenlc del PARM. el dio 22 de abril de 1993. 
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pd.cticamente no presentó candidatoe en lu elecciones locales más que durante 

ese año para mayoña relativa en 1- municipios de La Paz y de Mulea;é !apando 

una eacua votación. Este periodo constituye su segunda etapa que queda 

caracterlsada por su debWdad en lu elecciones locales y cierta presencia en Ju 

federales para diputadoa de mayoña relativa y representación proporcional. 

La lntea;ración actual de este partido ae orl&ln• en lu elecciones federales 

de 1988, Los fundadores del PDS, Eleuar Gámez Rascón y el Lic. O.Car Trevizo 

emprenden la tarea de orp.nlsar la campaña para promover la candidatura 

presidencial del Ina;. Cuauhtémoc Cúdenas Solórzano junto con los miembroa 

delPARM. 

La estructura de este partido es la de: Comité Ejecutivo Estatal, un oficial 

mayor, la secretaña pneral, de orpnización, electoral, prensa y prop!lpnda, 

íemenll, acción laboral, acción obrera y acción juvenil. Cuenta con comités 

municipales en los cinco municipios. Actualmente, al ia;ual que el PPS se 

encuentra en campim. de aflllación y depuración del pach-ón de miembros. El 

70% de sus afiliados se encuentra en La Paz. 

La base de sustentación del PARM se encuentra, en el municipio de La 

Pu:, en los pu pos de trabeJ•dores Jubilados del gobierno y el municipio, un grupo 

Inconforme dentro del sindicato de Roca Fosfórica, algunos maestros y grupos de 

colonlu populares. En el municipio de Los Cabos cuentan con las asoclaclo11es 

de vendedores ambulantes de playas y mercados sobre ruedu ui como grupos de 

ala;unu coloniu; en el municipio de Comondú sus bases o:on de colonoa y el 

sindicato de Albañilea Independientes; en Lo reto un grupo de maeatroa y, en 

llulegé, un grupo de mineros. 
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El partido ha enfocado sus actividades a la defensa le&al de los grupos 

mar¡lnadOll y ha luchado porque se conserven lu costumbres locales y 

tradicione• nacionales a través de conferencias en centros escolares. El Lic. 

Trevlzo uwnló la diri¡encla del partido a la ullda de Eleazar Gámez Rascón en 

1989, quien había sido el primer diri&ente después de lu elecciones de 1988. 

El Lic. Trevlzo, diri¡¡ente actual (1993), considera que la bltja votación en 

lu elecciones locales se debe a que el PRI, desde su -lclón de poder, establece 

fuertes compromisOll con 1 ... cludadanm para que voten por él¡ mientras que '"" 

otr... partid- no están brindando una opción real al pueblo por falta de recursos 

económicos. En todas las elecciones desde 1988 se han cubierto todas las 

-!clones electorales y considera que en lu elecciones locales de 1993 '1a 

polarización del PAN y del PRI rebasó a todos los partidos políti~".72 

Se hlLD promovido en diversos momentos lu alianzas entre divenu 

or¡¡anlzaclones de la Izquierda e Inclusive del PAN, •In embar¡¡o no Jo han 

lo¡¡rado. El Lle. Trevlzo considera que una de lu principales causas que Impiden 

la unidad de 1 ... partidos ea que 

'1os dlrl¡entes quieren Ue¡¡ar a colmar sus uplraclones personales 
y no dejan el puo a personas más jóvenes y capaces ... la unión se 
ve obatacullzada porque cada vez que nos reunimos para discutir, 
lo primero que se discute son las -!clones plurlnomlnales, no se 
busca ¡¡anar Ju -!clones de mayoria. Se prlvlle¡ian los Intereses 
personales y las prerro¡ativu que se obtienen con Ju -!clones y 
no el interés de obtenerlas para servir. "73 

El PARM ha promovido varias reformas le¡ialativas ante el Con¡¡reso local, 

entre ellas se cuenta la reforma a la Constitución en materia electoral logrando 

que quedaran algunas de sus propuestas; presentó un proyecto de modificación 

71 Ibid. 
13Jbjd, 
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al C6c1Jao Penal que l'ue desechado y oe encuentra en revisión un proyecto po.ra el 

C6dl¡¡o Civil y procedimientos clvilea. 

J>unnte au participación, como diputado federal por representación 

proporcional, el Lic. Trevlzo pupó por lo¡rar un aubllldio en 1"a tarlíu de 

electrlcldad pero no lopó el apoyo del líder de la fracción parlamentaria de su 

propio partido para obtenerlo a peaar de que en eae momento ae contaba con una 

altuaclón favorable en la Cámara de Diputados. •• 

11!:1 dir!Cente del PARM, conaldera que el partido, a nivel nacional, ha 

puado por un periodo que terminó en 1976, durante el cual .., apoyal>a a loa 

candidatos priÍlltaa lo que provocó la pérdida de confianza del electorado; al 

llepr Cantú Rosa, a au juicio, el PARM dió un giro y no ae pretende apoyar a 

candidatos de eate partido mientra. que pugnen por los princlploa de la 

Revolución Mexicana. Conaldera que au partido ha realizado ne&oclaclonea en 

fonna de acuerdoa, cuando han beneficiado al pueblo y que no Implican 

condicionarse al partido en el poder. Se declara de acuerdo con una alianza 

electoral para lu elecciones federales de 1994 y en contra del 

"'Ibid 
1'Ibid. 

"centralismo de todos loa partidos pues las declalones sobre lu 
elecclon- tanto a nivel local como nacional deben darse en loa 
comités -tatale• en cada eatado que corresponda porque de otra 
manera se perjudica a los partidos y a la democracia." 75 
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Partido Soclallata de Loa Trabaladorea y Partido del Frente Cardenlsta de 
Reconatrucción Nacional 

Rafael Acullar Talamantea vlaltó Bltja California Sur durante 1977 y ae 

entrevistó con aJcunu personas de Santa Ro•alia que organizaron una 

uoclación para la democracia. 

Loa lidere• que se a&J,utinaron para iniciar el trabeJo de or~anización 

procedían de diferentes nctorea. Hu¡o Amao pertenecía al magisterio uí 

como Benito Cañedo Oauna; mientras Antonio Ruiz Vargas en La Paz era líder 

de colonias; en el Centenario, Jesús Cota Cota era líder ejldal. En la repón 

del valle de Santo Domln¡o, ReCu¡io Avilés era líder de colonlu y en Santa 

Ro1alía se contaba con al¡unoa profesores. 

El Partido Soclallata de loa Trabltjadores llegó a tener cierta 

importancia en la zona norte del estado, especialmente en M:ulegé en donde 

llegó a ser la segunda Cuerza electoral durante las elecciones de 1983 y 1987. 

En el período de transrormaclón de Partido Soclallata de los 

Trabltjadores a Partido del Frente Cardenlsta de Reconstrucción Nacional se 

produJeron ~na serie de divisiones, quedando prácticamente ubicada su 

f'uerza en la parte norte del estado, búicamente en Mule¡:é y en Comondú, 

en el Valle de Sto. Domingo y en Constitución, en donde se conservó parte de 

la fuerza del PST. En el mom.ento del cambio se empiezan a suscitar una 

serle de problema.a. A juicio de un ex-mllltante del PST: 

"Le. posición mesiánica de sus los cllrlgentes ha frene.do a la 
izquierda¡ a1ú ruta máa democracia que en otros partidos lo que 
frena el avance de la democracia. No se respeta el derecho a 
dt.entlr",., 

~o Entrc\'Ísta con el Profesor. Marco Antonio Nitft.cl. Rosas, Jipulndo local del PRJ 199:1, c:Nnilitnntc Jcl PST. 
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Lo• enfrentamiento• dentro de •u• miembro• han •Ido por lo• lu¡are• 

que ocupan en la llata de plurino~inale•, e•te rue el cuo de Benito Cañedo 

que •e enfrentó • la dlrl¡encla del centro. Los problemas dentro de e•te 

partido dividieron a ous miembros que se quedaron virtualmente •In partido Y 

buscaron ubicarse en otros. 

La e•tructura or¡ánica que ori¡lnó el PST/PFCRN fue una copla fiel de 

la del PRI, ae¡ún el profr. Núñez, aunque con denominación distinta como en 

el e-o de loa Comités de bue que equivaldrían a los aeccionalea del 

ln•tltuclonal. 

La membreaía, en aus momentos más intensos, llegó cuando mucho a 

300 miembros "que abiertamente aceptaran pertenecer al partido"77. Los 

postulados han tenido un corte básicamente nacional y a pesar de haber •Ido 

la seaunda fuerza electoral en llule&é lo más que logró cu1111do contó con 

re¡idorea de representación proporcional fue hacer propuestas interesantes 

como la creación de ¡rafllu famWares, mlcroempre•as o la promoción de Jos 

productos naturales. Eat- propuestas nunca tuvieron fuerza ni prosperaron 

pues Mno había re•peto todavía a Jaa propuestas que vinieran de fuera del 

PRl."7ª 

Lo• principales lidere• de este partido han sido Carlos Moyrón Dentan, 

Benito Cañedo y posteriormente Encarnación Montelongo. 

77Ibidem. 
78 Ibid. 



Partido Democrático Sudcalif'orniano 

Lo. mencionadoe enfrentamientos exiatentea en el seno de la izquierda 

son loa que conducen a la creación del Partido Democrático Sudcallfomiano que 

con Eleazar Gámez Rascón se escinden del PSUM¡ tampoco lo¡¡ra este &mpo 

intepane a la fonnaclón del Partido de la Revolución Democritlca. Así el 

proyecto de Connación de este partido cobra cuerpo el anunciarse formalmente 

su eonatitución en 1989 y lo¡rar su re¡iatro !epi. 

Este partido se eonatituye, ae¡ún indica Eleazar Gámez Rascón, con una 

estructura territorial c¡ue cuenta eon un Comité Ejecutivo, Comités Municipales 

para La Paz y Los Ca!Joa c¡ue funcionan eomo Comités re&ionales. Cuenta con un 

Comité Político fonnado por seis personas. Su membresía, desde la fundación 

huta 1993 fue de aproximadamente 800 persona, se&fui indica su fundador y 

líder Eleazar Gámez Rascón. Este considera c¡ue el PDS se manlfeató 

principalmente en las elecciones de 1990, "más como una corriente de op~ón 

que como un partido político pue• aus afiliados no corresponden a lo 

tradicional".'• El trabl\fo principal c¡ue ha llevado a cabo ha sido entre eolonoa 

tratando de eontribtllr a resolver loa problema c¡ue lea ac¡uejan, este trabl\fo se 

ha realizado principalmente en el municipio de La Paz y, recientemente, en el de 

Los Cabos. Se autodefinen como gestorea por la justicia de las luchas de la gente 

mú humilde. Han luchado por las causas de las colonias populares y las 

indemnizaciones a Jos ex·burócratu que acogieron el retiro voluntario. Este tipo 

de trabltjo, señala Eleuar Gámez Rascón, no redunda en triunfos electorales.so 

79 Entre\'istn con Elenznr Gdmcz Rascón el 30 de mnrzo de 1993. 
so Ibid. 
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Durante los comlcloa federalea de 1991 para diputados, Gámez: Rucón 

participó como candidato b'IJo laa al&lu del Partido Popular Socialista 

declarando que ae debía a que el reptro de au partido, por aer local, tan a6lo le 

permitía participar en elecciones !ocalea. Para lu elecciones de 1993, el PDS 

participó con reptro condicionado y ae retiró de la Comlalón Electoral, el clia 

de la elección, por considerar que no tenían ningún control del proceso. No 

cuenta con poábWdadea de cubrir con representación más que unaa cuantas 

caaWu. A au juicio, los partldoa de 1%quierda no aon alno membretes en loa que 

dos o trea penonaa Intentan trabl\jos electorales. 

D. La eatructura partldlata en el estado de B11fa California Sur 

I.u dificultades que han tenido los partidos polítlcoa de la 

entidad son producto de varios factores. La entrada en la vida electoral hasta 

1975, la falta de or¡anlzaclón Interna del coltjunto de loa partidos politlcoa y 

la leplaclón electoral han limitado los triunfos electorales de loa partidos 

con menor fuerza electoral. 

Loa partidos políticos evolucionaron acompañando las vicisitudes de la 

vida política de la entidad. Por ello, en su conjunto, no iniciaron au 

eatructuraci6n sino huta la conversión de territorio en estado. El 

advenimiento del cambio de categoría obligó al gobierno central del país a 

iniciu loa trab~oa que realmente permitieran la organizaci6n de estas 

lnatltuclones en el eatado. I.a principal preocupación del gobierno era lograr 

eate cambio de categoría y a la par fortalecer la estructura orgánica del 

partido oficial que le permitiera realmente ser el partido hegemónico en la 

nueva entidad. El PRI, logró organizarse rápidamente como la fuerza 
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mayoritaria de BoJa California Sur. Actualmente, au principal problema ea el 

de mantener au clientela electoral asi como poder conocer, con relativa 

certidumbre, la mapitud de au membreaíe.. 

Loa partidos políticos de derecha, el PDM y el PAN, son partidos de más 

reciente creación y or¡tanlzaclón que el PRI. El primero. ea un partido que 

prácticamente ea ineKiatente, pues es activado con dificultades en los 

periodos electorales principalmente loa federales, la votación que ha obtenido 

ea total~ente irrelevante. El segundo, el Partido Acción Nacional es un 

partido que Inició con una estructura Incipiente y no ha logrado consolidarla 

c~mpletamente aunque ha incorporado elementos regionales y un discurso 

regionalista desde 1990. 

El PAN ha logrado un incremento acelerado de au clientela electoral a 

partir de esa fecha. Algunos de loa triunfos que le han reportado al 

blanquluul mayores beneficios proceden de la capacidad que ha tenido para 

dar abrigo a loa candidatos que el PRI no ha favorecido para diferentes 

candidaturas de presidentes municipales o la incorporación del disidente 

prlísta Crlsóforo Salido Almada al partido y su postulación como candidato a 

gobernador. A partir de cada elección en que realizó las mencionadas 

po•tulaciones •e observa además del incremento en el porcentaJe de votos, el 

fortalecimiento de su organización. 

El conjunto de los partidos de Izquierda se caracterizan porque 

prevalecen las visiones individualistas, el protagonismo y los liderazgos 

penonalizados. Dentro del subconjunto que denominamos "oposición de 

izquierda" ae caracterizan en general por falta de estabilidad y continuidad 
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en au or¡anlzación. Laa pu¡naa interpersonal.ea prevalecen aobre lu 

neceaidadea de unificación o la búsqueda de influir en el proceso electoral. 

Dentro de este ¡rupo hemos distinguido un pequeño grupo de partidos que 

han tenido cierta permanencia y son: el PRT, el PSUM y el PRD. El ¡rupo mis 

pande ea el de aquellos partidos denoininados de efímera duración: PCll, 

PSR, PRS, PMS, POS, PMT y MRP, que aunque varios dejaron •U• •l&lu para 

intepane a loa de mayor duración, en muchos caaoa tan aolo fue un cambio 

de membrete y la pérdida real de •U• lntepntes. 

Dentro del •ubcoltjunto de la oposición funcional encontramo• partidos 

con eatntcturu más eatables tanto por au constitución a nivel nacional como 

por •u actividad en la entidad y son: PPS, PARM, PST-PFCRN y el PDS único 

partido de corte local. Dentro de este grupo el único que tiene una vieja 

trayectoria en el estado ea el PPS, pues el PARM sufrió una interrupción de 

1976 huta 1982¡ el PST cambió de nombre por el PFCRN lo que en la entidad 

aipiRcó un cambio de peraonas. La característica más acentuada de estos 

partidos ha sido la de funcionar como apoyo al gobierno o al PRI para 

le&itimane. Y, salvo la coyuntura de 1988, en que presentaron una oposición 

al partido oficial apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas, su postura ha seguido 

siendo funcionalmente la misma. La mayoría de estos partidos ostenta una 

ldeoloeia de Izquierda que le había permitido captar . votantes que 

eventualmente pudierari aventurarse a apoyar a la corriente de oposición de 

izquierda. Salvo el PARM que no se define como de izquierda pero que, en Ja 

entidad, sirve para los mismos fines debido a que las únicas votaciones que le 

reportaron cierta presencia fueron lu de 1988. 
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La estructuración de loo partidos políticos en el eotado de B~a 

California Sur ea muy reciente. Sin embar¡o. ea posible ver un reacomodo de 

lu fuerzas polítlcu que lmplicllD el creciente fortalecimiento del Partido 

Acción Nacional. Un deterioro de la he¡emonía del PRI y auo partido• 

aubordinado1 representados por la corriente que denominamos "oposición 

funcional" y el rea¡rupamlento de fuerzu de Izquierda dloímbolas alrededor 

del Partido de la Revolución Democrática, 
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CAPITULO 3 : AKALISJS DB LOS RESULTADOS BLBCTORALBS Bll LA 

BllTJDAD, Bll CADA KUlllCIPJO Y POR TIPO DB BLBCCJOll 

AJ RESULTADOS Y TBllDBllCIAS OBSBRVADOS POR TIPO DE BLBCCJÓll 

Bn loa capítulos anteriores hemo• revisado la evoluci6n de la vida 

polítJc• en el eatado, la de •u lecfalaclón electoral uí como la de la 

constitución de los partidos político• en la entidad y alpn.. de sus 

c....,oteristlcu. Ahora revlauemos, comp....,tlvamente, loa resultados de 

diferentes tipos de elecciones, a fin de identificar lu tendencias de lu 

preferenci .. electorales. 

1.BLBCCJOllES FEDERALBS 

El Primer anillala que haremos de Ju elecciones federales en Bo,ja 

California Sur ea el de las presidenciales en todo el estado. Como puede 

deducirae de la OrUlcs 3.Z, de 1934 a 1952 la votación para el PRJ y el total 

de votos emitidos van en paralelo¡ eata tendencia continúa Igual de 1952"' 

huta 1970. 

GrrJfica J,/ 

ELECCIONES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
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81 Primer olla en que el PAN oblmu \'Olnción. Se llc\'ó cJ 0.5%. 
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En el laplO comprendido entie 1976 y 1988 .., observa un cambio 

•l&nliic•tlvo puea la votación por Aeelón Nacional creció al puar de cero a 

18.5% del total. Entie 1952 y 1970 la votación del Partido Revolucionario 

Inmtituclonal ae mantuvo por arriba de 82%. En 1976 lle¡ó a 88.4% para caer a 

52.5% en 1988 (Cuadro 3.J An'°""' E•tadútícoJ. En e- wtlmu elecc!one•, la 

corriente de opomlclón funcional repreoentada, princlpdmente, por 1- putldom 

que apoyaron la candidatura del In¡. Cu•uhtémoc Cárdenas (PPS, PARM y 

PFCR!f) obtuvo 23.5% (y 81 appm1>11 el 1.54 del PMS obtenemom 25%). La cifra 

ea muy importante puea en ""taclone• anteriore• •u penetnclón había mido 

hul&nliicante y en esa ocuión fue la ae¡unda fuerza electoral en el estado. El 

21 de a¡09to de 1994, el PIU> llUfrió un duro golpe en B'll• Callfomla Sur pues de 

aquella nutrida votación de 1988 ~ó a 6.51%. 

J.u eleccionu para oenadorH de la República en la entidad Iniciaron con 

la elección extraordinaria de 1974. Lo. re•ultadDll de e•te año no serán tomadOll 

en cuenta en IOll cuadros ni en lu ¡ráflcaa debido a lu particularidades que 

caracterizaron •u rellllzación (vid •Upn/. A partir de 1976 es cuando puede 

olNlcrvarse con mayor preclmlón el comportamiento de loa votante•. En primer 

lu¡u hay que hacer notar que 11>11 votOll emltld09 para aenadorea a¡uen una 

tendencia paralela a 10. vot1>11 para presidente de la República tanto en el caso 

del PRI como en el del PAN o el de cualquiera de lom partidos a&l'Upad011 en las 

categorías de part1doa de op011ición funcional o de Izquierda. 

Ante• de proae¡ulr, e• necesario resaltar el comportamiento errático del 

padrón electoral federal; H interesante señalar que éste decreció entre 1988 y 

1991 en 6,236 personas en tanto que, entre 1985 y 1988, había crecido en 1,582 
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penonu. En eomecuencla, esta mocWlcacionea en el padsón afectan loa 

dlculoa aobre loa lndlcea del abatencionlamo. En laa elecciones presldenclale9 

en lu que eontendl6 lll¡iuel de la Madrid exlatió un MalJatlmlento~ de la 

abatenclón puea la wtaclón repreaentó cui el 74% mlentru que en lu 

competida elecclonea de 1988 el porcenbtje de votación cayó 111 58.6% del 

padrón (Cu•dro a.a AaMO &tadíatiooJ. 

Entre lu votacionea para prealdente y para aenador exlate una pequeila 

dlf'erenclaclón en el wto pues durante el mismo año, por ejemplo 1976, en lu 

prealdenm.letl el PRI obtuvo O. 7% rnenoa que en lu de aenadore•¡ eata dlf'erencia 

porcentual ha aumentado durante cada elección, en 1982 la dlf'eren~ a favor de 

loa aenadore• prllatu me de 1.6% y en 1988 lle¡ó a 4.0%. En el caao del PAN 

ocurre lo contrario, pues en lu elecciones de 1982 loa panlatu votaron 2.1% 

mú a favor de au candidato para prellidente que aua candldatoa a aenadorea¡ -ta 

dlf'erencla dlamlnuyó a 0.6% en 1988. En lu eleccionea de 1994, el dlf'erenclal 

prácticamente ae ellmlnó (Cu•dro 3.Z y Gníl1c• 3.3/. 
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La votaci6n en IUllbae tipos de elecelone•, pruldenclale• y de semulore•, 

pua lu dos conlente• de oposici6n tanto la íunelonal cemo la de izquierda 

parece indicar que los electore• manille•tan •u preferencia por e....Udstos 

carlunát1- dlCerencllllldo su voto con mayor claridad que los votante• del PRJ y 

del PAN. 

Grdjica J.J 

ELEcaONES FEDERALES PARA PRESIDENTE DE LA REPÜBLICA 
Y SES ADORES, PARTIDOS DE 0.1 Y O.F.¡ BAJA CALIFORNIA SUR 

1916 1982 1988 1991 1994 

-e- O.F.-PRES 

_,...... O.L-PRES 

·-··O··· ... O.F.-SEN 

- •&- • 0.1.·SEN 

Se puede advertir en la GñOca 3,3 que los votos que captan los partidos 

de la izquierda de oposición guardan una ligera diferencia que se hace notoria 

especialmente durante 1982, año en que contendió Rosario Ibarra de Piedra por 

el PRT, la diferencia porcentual de votos para las presidenciales en relación a las 

de senadores ea casi un punto porcentual mayor a favor de Ja candidata 

presidencial, esta diferencia prácticamente desapareció durante 1988. 
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Por lo que corresponde a ¡.,. partid.,. de la corriente funcional durante la 

elecclone• de 1976 la pniferencia de 109 votante• otor¡ó un 0.5% mú de 'llOtos 

para 1- candidatos a aenadorea que para los prealdencialca; en 1982 eata 

diferencia ... Invirtió a fa'VOI' de la elecclone• pre•ldenclalea con un 0.3% y para 

1988 el diferencial porcentual Ue¡ó al 4.0% quedando prácticamente eliminada 

la dlfenincia en 1994, CW1Ddo ya no apoyaron a Cuauhtémoc Cúdenaa (Cuadro 

A partir de la aplicación de la legislación electoral producto de .la 

reforma política a nivel federal, se ob•e:rva una creciente tendencia 

demcendente de lo• votos emitido• hacia el PRI y un Incremento conatante en 

la clientela del PAN; en tanto que, de una clientela electoral inai&nfRcante en 

emte tipo de eleccione•, loa partidos ubicado• en la corriente funcional 

puaron a ocupar la aegunda fuerza electoral en 1988. Eato puede explicarse 

por el efecto de Jo que denominaremos el carisma "heredado" del ex .. priiata 

Cuauhtémoc Cárdenu.a:z 

En el caao del candidato del FDN parece haber tenido una gran 

Importancia en la conatrucclón de au carisma el aer hijo de Lázaro Cúdenaa 

y ademó llamarse Cuauhtémoc. Ambo• nombres son una clara evocacJón a 

laa tradiciones hl•tóricaa y loa valorea nacionales que, como veremoa en el 

12 Wcbcr, Mnx, Eco11omla vSociedad, T. J. F.C.E., México, 1969, Mux Weber desnrrolln extensamente eJ lema del 
carisma y vale Ja pena reproducir algunos de sus plontenrnicntos: " .. lo que importa es como se valora 'por Jos 
dominados' carismáticos", mas ndclnntc dicc .. "fo idea de que el carisma es un cuafülnd de Ja sangre y que por 
tanto inhiere ni linaje y en particular u los más próximos parientes: can"sma ltemlitario" ••.. "Ln fe no se apoyn 
nhom c.."rt las cualidades cnrismálicns de lo persona sino en In adquisición Jcgflim11 en virtud del orden sucesorio 
(lrndicionnliZllción y lcgnlizución) ... EI carisma personal puede follar por completo," Sin embargo Weber ad\•icrte 
que " ... si el ngrncindo carismático pnrccc abandonado .... .le folla el éxito de modo durndero, y sobre todo, si su 
fefalmn 110 aporta 11ingú1t hil.'111.'star a los tlomi11ado.r, entonces hny Jo probabilidad de que su ouloridnd 
cnrismdticn se disipe ... " pp.192- 190. 

86 



•lculente capitulo, con•tltuyen un componente Importante en la Inclinación 

del elector pua apoyar a un candidato o a otro. 

La votación que ohtuvo la corriente funcional, en eae año excepcional 

cu1Lndo contó con la candidatura de Cárdenu, perdió por completo 

penetración electoral en 1994 cuando ya me había conmtltuldo el partido 

politlco or¡anlzado por el In¡. Cúdenu. Partido que, por •U parte perdió la 

penetración que había lo¡rado •U antecesor, el FDN en 1991. Lo• candidato• 

del PRD, lo¡n.ron tan •olo una raquítica votación de 1,44% contra el 19.40% 

que obtuvo el FDN en la elección pre•ldenclKI anterior lo que ratifica el papel 

que ju¡ó el "carl•ma heredado"; el diferencial e• de 18.08% y podría quedar 

coneiderada como una marca de ese cariama heredado de Cárdenas y que 

perdió •U efecto en Ju elecciones de 1994 cuando ya no evocaba la tradición, 

ni la R¡ura del padre, •lno que •e pre•entó bo,jo au propio carl•ma y •lcJaa de 

au nuevo partido. 

El PRD me colocó ideoló&lcamente en el extremo Izquierdo del e•pectro 

nacional, perdiendo la candidatura del Ing. Cárdenu, la primera ubicación 

que tenía en lu elecciones de 1988. Durante esoa comicios, la reciente salida 

del ¡trupo cardeniota del PRI y la ideolo¡ía de loa partidos que lnte¡raron el 

FDN le permitieron colocane máa cerca del centro en el espectro ideolócJco. 

El cari•ma de los candidato• parece cobrar Importancia creciente 

frente a la que tienen Jos partidos políticos por ai mismos. Aunque, como 

aei\ala Sartorl, la caracterización de la fuerza de un partido tiene que Incluir 

su u&lcación en el espectro ideolóefco del contexto. 

En loa controvertidos comicios de 1988, ae observa que existe un 

diferencial de 4 puntos porcentuales más de votos por los candidatos a 
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-nadorea que por el candidato priiata a la presidencia de la República Carlos 

Sallnu de Qortarl. Cuatro puntos repre-ntan la misma diferencia pero a 

favor del candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, 

Cuauh~moc Cárdenu Solóra:ano. Esto al&nlflca que tuvieron más clientela 

política loa senadores del PRI que el candidato de eae partido a la presidencia 

y menos loa del FDN que au candidato presidencial. Eato último vuelve a 

repetlne durante lu elecciones federales de 1994 pero con el PRD. 

DIPUTADOS FEDERALES DE MAYORIA RELATIVA 

Los resultados de las elecciones pua dJputadoa de mayoría relativa 

marcan una tendencia constante a la bl\fa de loa votos en favor del PRI de 1976 a 

1988, pues pasan del 85.0"/o de la votación en el primer año a 55.9% en 1988; 

una caida de poco menoa de 30 puntos porcentuales. En el mismo lapso, eM 

partido repatró una caída de 35.9 en participación de loa votos emitidos en 

elecciones prealdenclalea. El Partido Acción l'f aclonal, durante loa añoa 

analla:adoa, mues- una tendencia alempre ascendente salvo en el año de 1982 

en el que bl\fó 2.4 puntos porcentuales (Gnifica 3.4). 

Los partidos de Izquierda de la corriente de oposición mantuvieron su 

clientela electoral constante de 1976 a 1985, pues los porcentl\fes obtenidos 

pasaron de 4.2% en 1979 a 6% en '82 y se mantuvieron en 6.7% en 1985. Sin 

embar&a, durante 1988, loa partidos considerados en esta categoría Iniciaron un 

descenso considerable que lea hla:o llegar hute 2. 7% en conjunto que se 

mantuvo caal estable con un 2.6% para 1991, Incluido el PRD que alcanzó 

apenas el 1.44%. Para 1994, el PRD ae constituyó en la única fuerza política de 
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la -rriente de opoaicl6n de W¡ulerda y obtuvo 5.24% que resulta una cifra 

cercana a lu que esta corriente obtenía en cortjunto en elecciones anteriore•. 

Loa partidos políticos de la corriente funcional, por au parte, sufrieron 

una i..J• paulatina de 1976 huta 1985 que loa llevó del 6.8% en cortjunto al 

3.1% en 1985. La alianza de eatoa partidos dentro del FDN en 1988 loa cond'lfo a 

una votaci6n de -pcl6n ya que alcanzaron el 19.4% (PPS, PARM y PJ'CRlfl Y 

fue el PARM el que ae llevó el mayor porcen~e del cortjunto pues alcanc6 una 

votación del 7.5%, le al¡uló de cerca el PFCRN con el 7.4% y el porcen~e mú 

i..Jo lo obtuvo el PPS (4.5%). Para lu elecciones de 1991, esta corriente redajo au 

votación en cortjunto huta el 4. 7% y en 1994 volvió a perder votoa quedando en 

l.24o/o.83 

Al Identificar lu tendenclu en lu votaciones para diputado• federales 

podemo• comprender mejor el papel que, entre otro• factores, jugó el carisma 

"heredado" de Cuauhtémoc Cúdenu. Se observa que, la corriente que hemo• 

denominado funcional y que .¡nipa a loa partido• que apoyaron au 

candidatura, ante• de 1988 había permanecido con una votación &Iobal 

inCerior al 7o/o; durante eatu elecciones la votación subió al 19.4o/o para 

diputados federales que contendieron por diferentes partidos, y durante las 

elecciones de 1991 bltjlU'On todas !u votaciones que pudiesen corresponder a 

loa partidos políticos de 111 categoría de la oposición funcional. Aún 

considerando las dos catea;oríu en cortjunto (la funcional y la de lzqulerdal 

no alcanzaron ni la mitad de lo que obtuvieron en 1988. En este último caso, 

13 la \'otación conjunta del PPS, PARM y PFCRN es de 1.24%, pero n pnrtir de 1994, si le ngregamos n csUl corriente 
de oposición funcional al PD.rtido del Trabajo que fue acti\'n<lo <le mnncm artificial en esns elecciones, obtendremos 
Ja cifra de 3.07%. 
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•I consldenmo11 Junta, la votacl6n • •u favor decrec16, pues en 1985 

•umaban cul el 10%. 

De la -panac16n entre lu elecciones fedenlea para dlputadce y lu 

p...W.nclales enccntnmce que el descenso de clientela política del PR1 para 

dlputadce fedenlff tiene un ritmo Interior qne el de lu elacclcma 

prealdenclales puu durante el lapu 1976-1988 n descenso fue de 29 pun

pcroentualaa ccntn 35.9 de lu prealdenm.Jes (aunque baya recupendo votad6n 

en 1991), el d-nsc contlnu6 y de 1976 • 1991 perdl6 20.4 pun- en este tipo 

de elecol6n. A pesar de la recuperacl6n de 1991, para 1- .Utlmce ccmlclce 

federale•, la P'rdlda ya era de 30 pun- pcrcentwlln con un pcrcen~ de 

vo- 111 PRI Idéntico 111 de 1988. 
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Por lo que zespecta al PAX, la -..16n que obtuvo en el estado repreMnt6 

un crecimiento muy pequeño pues antes de 1976 prictlcamente no exlatia y 
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dunnte elle año no pre11entó candidato, lo que hace tan a61o comparable• U.. 

elecciones pre•ldenclale• 1982, 1988 y 1994. Lu primeru dom elecclonea le 

reportaron un crecimiento muy pequeño (3.2 puntom) e Inferior al crecimiento 

entre e- miamom llñ- en lu elecclone• para diputad- lederale• que lue de 4.9 

punto.. En cuanto a 108 rltm08, 11e encuentra que entre 1979 y 1988, el PAJI 

aumentó 2.5 puntom en lu elecciones para cllputadom federales; y entre 1991 y 

1994 el aumento fue de 8.75 punto8. SI abarcamom de 1979 hamta 1994, el 

creclmlento que reporta este partido ae ve favorecido huta con 16.8 punto8. 

2. ELZCCIOIUS J.OCAJ.BS 

OOllllRHADOR 

J.u elecciones locales tienen •u propio ritmo pues a pesar de que 1aa 

tendenclu descendente• en lu votaclone• prlíatu y ucendente• de 1u panlatam 

ocurren en amboll c-, 1u IJUl&Dltudem en lom rltm08 de crecimiento y ducenao 

son dlat!ntaa a 1u federales. En 1u elecciones para gobernador, mientras el PRI 

paa6 de 91.7%, en 1975, al 79.1% en 1987, perdiendo durante ese lapso 12.6 

puntos; para lu últlmu elecciones de 1993 de•cendló al 50.6%, perdiendo con 

rekclón a lu elecciones anteriores 28.5 puntos porcentuales y con relación a 

1u de 1975, 41.1 p"nt08 porcentualea (Cuadro 3.3.1, Aneiro E•t•dísticoJ. El PAN 

que no contendió en 1975, inició con cui 4°/o en 1980 creciendo a 12.3o/o en 

1987 para ucender rápidamente a 45.6% en 1993. 

El coltjunto de partida. politlC08 de izquierda, de lu dos categorlu 

comlderadu, ha permanecido durante todos los comicios para gobernador por 
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de'bldo del 9%• • Loll resultad.,. han 111do deúavarablea, pues del •ubeollJunto de 

la opelllolán fUnelonal, llÓlo el PPB.c¡ue obtuvo el 4.3o/o en 1975, ha re1NiMdo el 

lo/o de la -..Ión. Por au pute, loa partidos qrupadoa en 111 otro ~unto 

{PRT, P11tJ11, PCll, PPll, PRD) c¡ue han preMntado candldetos a la pberaatuna en 

dlatlntos - a partir de 1980, lo&fU'On - aAo pr'cdeamente el 7%. 8ln 

e........, ata catepña reptr6 una pérdlde de a.o pun- porcentuales en 1987 

y en 1993 tan 86lo lop6 el l.lo/o del total de loa....- emitidos en ate tipo de 

elecei6n. 

Pua las eleccloaea de ayuntemlentos en la entidad, tan 86lo 

conalde-- los zesultadoa a partir de 1977, pues hasta ne do se lnlala 

olarta competencia electond. Entre loa oomlcloa de 1977 y loa de 1993, el PRI 

lllllñ6 una dlamlnuclón -1 de 45.2 P,UDtos pcncentumles de au puticlpacl6n 

denbo de la votacl6n total; ello fue aconteciendo padualmente en cada eleccl6n; 

entre 1977 y 1980 perdió 5.1 y, a partir de - •leecl6n eon exoepci6n de la de 

1987, do en el c¡ue tllva una recupencl6n con relacl6n a 1983 de 11.4 puntos, 

peldl6 alrededor de lfi puntos de una eleccl6n a otra, ulvo entre 1990 y 1993 en 

c¡ue el deacenao se dillpara. 

Por au pute el PAN, c¡ue no eontendl6 en las de 1977 ni en las de 1980, 

lnlcl6 durante 1983 eon 9.2o/o de la votacl6n para aumentar 4.8 pun- en 1987, 

17.4 en 1990 y 20.7 pun- porcentualea en 1993. En tota10en tan a6lo diez ailoa 

1 La contribución de cada fX!ttido a In \'Ofnción del conjunto se hn diforcnciado por cada WIO y las cifras rcspa:tims 
pueden obscrvur.;e en el Cu<Xlro 3.3.2, tlnexo &rrrlútico. No obstnntc, aOOjo se oomentnn las cifras agregadas en !ns 
dos conicnlcs de las que hcmoo \UÜdo h.1cil."Odo mención. , 
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Incrementó eu votacl6a ea 42.9 pua- porceatualn un'batf.adole el tdualo el 

PRI ea tne de loe cinco mualclploll. 

Ea cueato a loe reeultaoloa ~ mpupiulae ea Ju clo9 oonleatn de 

biqulenla teaemae que la opoeld6a fimcfoml tuvo.,.. mejoNe nieultadaa cuando 

6al-ate compltl6 el PPS, ea 1977 - putldo obm- el 6.2% de la votacl6a 

emitida para elep ayuatamleatae 'Y ea 1980 el 4.8%. A partir de - tUlo 'Y a6a 

cueado ee wa ll&NPDdo putldoe, loe .....ita.toe M wa haciendo ..,._ 

favorab!a, huta laa eleccfo- de 1993 cueado molo obtienen 0.6% del -.J. 

A loe putldoe de opoelcl6a de m¡ulerda perece húe.rln Ido mJaio mejor ea 

loe comlcloe a putlr de 1980 puee obtienen pon>ea~ que wa del 7.1 % ea -

Ulo, al 10.6% ea 1983, aunque ~aa al 3.8% ea 1987 'Y vuelven a duoeader al 

:1.0% •a 1990. Lu elacaloaee de 1993 wa a Nduclr dñatlcemeate Ju 

wtacloaee para eetae putldoe, loe 6alcoe que coatleadea - el PKT 'Y el PRD 

loe demú ya hablan deupancldo, el primero o1mwo el 0.3% 'Y el M&Wldo el 

0.4% de loe votae. Para o6ecer ua perfil mú cerceno de loe ffS\lltadoe 

electoralee a nivel mualclplo, aaelisaremae por Mparado loe de eeda uao de 

elloe. 

LA PAZ. l!:a ••te mualclplo clestaca como el PRI ha vlato caer la votación a 

1111 Favor 'Y como el PAN ha eldo el partido beneficiado por el cambio de 

preferenclu del electorado (OdJJaa a.s y cued.rv 3.4.Z Aaeao lhta.U.Uco}. Dicho 

cambio emplea. a Mr obvio ea 1990, año en el cual Acci6n Nacional preMnta 

candidato por ee¡unda ocui6n. Cebe aclarar que la primera vez que "te partido 

preeentó candidato en ellte munlclplo l'ue en 1987 'Y obtuvo el 18.0o/o del total de 
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la votacl6n, contra 72.3% del PRJ¡ tJes - mú tarde, en 1990, el PAJI 

cona1¡u16 el 36.0o/o y el PRJ el 53.1%. Eato ea, en tan breve lapmo el primero de 

- partid- dupllc6 au putlclpac16n relativa de voto., a co.ta de 1- vot09 del 

•aundo. Esa tendencia ascendente se relleJa en 1993, cuando el PAlf pn6 la 

prealdencla municipal con el 55.2%, mientras que el PRJ obtuvo el 38.8%. ll:n 

este lapmo también la abatencl6n se contrae de manera importante, ya que 

desciende del 56.6% al 33,5%. 

90.00% 

80.00% 

~ 
70.00% 

60.00% 

~ 
S0.00% 

40.00% 
~ 30.00% 
'$. 20.00% 

10.00% 

O.OOo/o 

Gl'lf/icaJ.S 

ELECCIONES PARA AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE LA PAZ 

..•. 
..... ··· 

"'ó......._ ...... :. 

;t .. - - ~:. - - ;t,.:.:.::·· " ~ -:::--o1"&---- ~ 

1977 1980 1983 1987 1990 1993 

--0-PRI 

·········•········PAN 

--:i:-- 0.F. 

_,,, - 0.1. 

11.JENTE: e.E.e. 

E• importante señalar que en 1983, llAo de profunda depnta16n 

econ6mica, la corriente de o-ici6n de Izquierda -1pe au m6xlmo blat6rico 

de 15.6% del total de - (Cuadro S.4.2 An""" 8.tadútlco}. Sin embu);o, a 

partir de e .. elece16n, paulatlnmnente, au putlclpac16n fue ~ando huta la 

elecc16n de 1993 cuando fue de 1.2%. A la corriente que he- llamado 

funcional le ha correspondido sólo unos cuantos --¡ en la última elecc16n no 

Ueg6al1%. 



LOS CABOS, E•te municipio reptró •11 primera elección en 19SO la 

cwiJ l'ue arruada por el PRJ que obtuvo 96.0o/o de la vataal6n l'h'/1.,. 3.6 y 

Cu•dloa 3.4.l ;y 3.4.:Z Aa...., ~co}. l.a opolliclón de laqulerda lop6 2.2%. 

Apute de ••ta abultad. votaclán para el PRJ dutaca el cllato de 9.8% de 

atención. ll!:•ta e• una cll'ra hktóric. • la que llO .. ha _ ........ llÜl&WI& 

elección. 

:z 
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Ademú de lo anterior, en Hte municipio también reulta el 15.4% 

lo&ftdo por la opolliclón de lsquierd• en la elección de 1983. Sin embuco, 

paul8tlnunente vi6 dlunhluir •11 penetración a partir de - año ha.ta obtener 

ll6lo el 1 o/o en 1993. 

IWenúu tanto la popularidad del PAR • Incrementó notal>lemente. Este 

partido tuvo 9.7% en 1990, contra un 85.1% del PRI; en 1993, en conúute, 

coml&Uló-34% y el PRJ b~6 huta 63.3%. 
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Aunque entre 1990 y 1993 .. Ndajo el átendonlllmo en el municipio, 

"--ndl6 de 55.2% a 49.5%¡ esta. 'liltlma cifra fue la aeplllda mú alta de9pu6e 

de la de J.oreto en elecclonea p ... ayuntamlen- en el estado dmanta IRI 

--oomo n...,,,, mlllllclplo. 

COllOJU>O. Zeta municipio, N&laú6 por primera w• oompetanola MI P.Alf 

•n 1983 - tan bunoa .....iwto. .... Jocró cul el 40% de la YOtacl6A. a 
putldo w-.tcw, el PRI, N&laú6 el 53.5% fa..fllca a. 'T y Cuedn> 8.4.Z'¡. Aunque 

en la elecal6n posterior - putldo lopó 1n .... -- au putlalpaal6n buta 

75.6%, a ooata de la c1Wnlnual6n del PAW que nada mú ... anotó el :Z0.4%, lu 

cloa lllplen- ela....io- - que laa pNleNnalu del eleotorado 08clan 

pera áte: en 1990 ll1l1aló el 26.5% y en 1993 Jopó la prealdenala mwllalpal oon 

el 61.7% de la vot&cl6n. El PRI Hl16 perdedor con 36.1%, 
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De loa partidos de Izquierda sólo destacan au partfolpac16n en laa 

elecciones de 1980 cuando la corriente funcional obtuvo el 15.8% y la de 



opoelcl6n el 4.2%¡ deapuéa de eae año, au particfpacl6a en 109 comicio. ha aldo 

mustna1 (Cuadro 3.4.). Por lo que toca • la wtencl6n - iepite un fenómeno 

obunado en todo el eatado: cae .rertk;aJmente ea laa elecciones de 1993¡ en 

- año fue del 24.4%, cuando en 1990 babia sido el 54.8%. 

LORBTO.- Bate munlmplo fue cieado en 1992 y ae desprendió del 

Jlunlmplo de Comondú. Por lo tanto, era de esperarse que loa resultado. 

electonlea tuvlaen un comportamiento que f'avorenlera al lalanquluul slmllar a 

mqu6Uoa · olatenldos en laa illtlmu elecclcmea en Comondú. Así ocurrió, por 

- alete wtoa, pnó la prealdencla mualcfpal el PAK en Loreto. 

111JLBOt.- En eate munlelplo, prieticamente deade au naelmieato haata 

1990, el PRI no tuvo p10blemu para arruar en lu urau. Tal ws, ftlp la pena 

Mfialar que en 1980, la opoelcl6n de imquierda ae mostró fuerte y conaJ&uló el 

23.1% de la votac16n (Gd/lca 3.8 }" Cuelhw 8.4.l }" a.4.2 ~ ir.tadútico/. 

Deapuh de - hecho, au popularidad fue dlaminuyendo huta 1993, cuando no 

Nptr6 90toa a favor. La corriente l'unelonal, virtualmente ha aldo ineJdatente. 
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El PAll, por .,. parte presenta una pan fuerza en 1990 cuando estuvo • 

punto ele aanar .. elección. La penli6 por un marpn muy pequeño, llObre toda • 

la llu: ele que nunca bllbla postulado candidato • prellldencia munlcip.i, lopanda 

el 41% contra el 54.5% del PRI. La competencia elector81 volvió a .. r muy 

cerrada tres llñoll despuéa ya que el PAll loazó 40.9o/o y el PRI 52%. La votaol6n 

file mú coploea que en 1990, puea la .._tenci6n deacendl6 en 1993 a 36.3% 

contra 52. 7o/o de aquel lllio. 

Afirmar que lu elecclonea feder81ea difieren auatancl81mente de lu 

elecciones loc.iea ea un lupr común, lo Importante ea, qull:,, re•.itar en qué 

ndlca la diferencia en cada caso particular. Entre 1975 y 1993, en B~a 

C811íomla Sur, al comparamo• los re•ultadoa electowe• pan ejecutivos en 

loa tre• niveles de coblemo, eato ea: pan pre•ldente, para cobemador y para 

pre•ldente munlclp.i, encontramos que el PRI ha perdido mayor número de 

electore• en lu elecciones munlclp.ies que en lu de &obernador y que •u 

de•censo también fue menos pronunciado en lu elecciones pre•ldenci.ie•. 

Por au parte el PAl'l ha Incrementado rápidamente au votacl6n en 1 .. 

elecciones para cobernador •lpléndole ... de ayuntamiento• en .... que el 

Incremento es tan a61o un poco menor que lu de cobemador aunque le ha 

reportado triunfos en varios municipios, lo&rando un crecimiento mú lento 

en 1 .. elecciones pre•ldencl.iea. 

En la &r'fica •l¡¡ulente ae pueden obaervar claramente los diferente• 

ritmos en la evolucl6n de los re•ultadoa elector.ies aepn el tipo de eleccl6n 

de que se trate: para ejecutivo feder.i, eatat.i o munlclp.i en la entidad. La 

mayor flexibilidad con que ae dan loa cambio& en la preferencia partidlata 
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cuando ae trata de eleccione• 
0 

localea ea muy clara. En lu elecclonea 

federale• .., obaerva que el ritmo de pérdida de votoa del PRJ ha aldo 

paulatino pero penlatente huta 1988¡ puea en lu elecclonea de 1994, eate 

partido ae recuperó Ua;eramente deteniendo por eH elección prealdenclal au 

·tendencia a la bitja. llllentru tanto el PAN, durante eaa elección dobla au 

porcentitje de votación. 

to.o o,,.. 
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DIPUTADOS LOCALES DE MAYORIA RELATIVA 

El anjllaia de loa reaultadoa electorales de lu contiendo para lu curulea 

del Con¡reao Local requiere considerar loa cambios de demarcación y el tamaño 

del padrón en cada dlatrito y de eata manera Identificar lu tendencias de 

oomportamlentO del electorado mú relevantes. 

LA PAZ. l!:n el municipio de La Pu, entre 1975 y 1993, la dlatritaclón ha 

aufrido trea cambios. Permaneció divido este municipio en cuatro dlatritos: dos 

oorreapondlentes a La Paz Incluyendo zona rural y urllana, uno a la localidad de 
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Todoa e.n- y - oomNpóacllente •San J...6 del Callo, - último dlatrito ao 

MÁ ooaaldendo lllllli 8lno en loa !llstdtoa del municipio de J.m Cüoa. Poi' lo 

q,.. .... ne .. al dlatrito de Todo& San-, uuu¡ue ha cambiado 1111 ldentUloadón 

numirica, :rrr, rv r w; .. ha cbeumcrito alempN • la mlama de--a6n 

dunnte - ..,._ (Odllt111 3.lOJ.11:1 dlatrito que lo oompNnde ha mantenido una 

wtacl6a por el PIU alta en nlacl6n al reato de loa dlatritoa de IA Pu¡ al mismo 

tiempo, .. puede obMrvu que este dlatrlto que ea búlcemente runi1 -tiene 

un poroent9 de -..l6n mayor que CWlk¡ulen de loe dlatrl- del municipio y 

este poroent9 ~· cuendo el PAll emple• a contar con mayor actlvidad en la 

looelldaol. 

GrójicaJ.10 

-----,,,_ ·-·-...... 
.... -... ..,. 
··---

n 

......... 
...... a .. 

··········-:º"'"'"''' .. ••D"' .... .... "'' - "" .... 

Por •u parte, en la ciudad de La Pu y poblaclones llledañu, desde laa 

elecclone• de 1974 pan el Collp'ffO Constituyente hasta laa de 1983 ealstleron 

11610 dos dllltritos eleetoreles (el I y el Ill; en este año, .., rea11%ó una 

redlatrltacl6n que dl6 lugar a un nuevo distrito (III). El rápido mcimlento de h• 
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po1a1ac16n en loa alrededorea de la ciudad y de laa lofflldadea nanlea ce~ 

...,0oa que ea 1990 ae efectuan una nueva dJatribucl6a eon la que nacieron d

n...- dJatritae (IV y V). Bn eatae ~n qued6 ul¡nade Wlll parte del· 

eJ...-.to ubicado enterionnente en el .u.trito m. 

Con el prop6alto de r.cwtu la lnterpNtacl6n de loa resultados e1ectonJea. 

....... -- que loa dJatritae 1 y 11 han aldo búlcemeate 1lll>anos¡ el m, el 

principio lncluy6 una parte Importante de poblacl6n run1 misma que ee 

naaomod6 en loa .u.tritae IV y V. Al nvlaar loa -Wtadoll de lu -..lonea ee 

nota WUl dlamlnucl6n en la propoftll6n coneapondlante al PRI huta 1983 

{On&. 3.ll/. Bn 1987, eate partido nauper6 una parte de au penetracl6n, pero 

en lu doa al¡ulentea elecclonea au descenso fue alpUlcatlvo. 

GrrjficaJ.JJ 
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Sin embup, la caída de la votación priíata en 1990 no fue uniforme; 

mleatru que ea loa dlatritoa I, 11 y W llegó a 45% del total, en los dllltrltos de 
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apuentementa nlt6 un deaplome ~yor ele la~ cle1 PRJ, A pesar de ello, 

en lae llf&ulentas eleccfonem, 1993, - putido vl6 de9cencler a6a mú 1111 

pe-tnoflm eleetonil en cuatn> ele loe clnoo dlatri- que -m- comentuulo -

en el •aundo .-tr6 WI& pef!.uellla n1auperacl6n- y en tocios perdieron .,.. 

......Sfd._ 1ae dlputealow en Juep¡ enton.,.., el PRI "6lo --196 el Distrito 

VI ooneepcnullenta a Todos llult.. 

Por lo que - el Putldo Acc16n 1'adonal, la votacl6n emitida a .,. r.,,,.... 

m..- WI& tendencia paeltlva desde 1980, _,. -pcl6n de 1987 cwuulo 

deaoiende IJ&ienmente. A putir de - Ulo, en que no .. elej6 demalado de 

20% ele la votacl6ll totlll en cada distrito, 1111 penetrac16n fue entclendo 

-nldunente (OnU1ca 3.J:l/. En lae elecciones de 1990, en todo. loe dlatñ

clel municipio, MCeptuando el de Todos Bua-, lop6 W1& 'VVtad6n 8Uperlor a 

30%; en loe dlatrltos D y m la clúa eatuvo arriba de 40%. 

Gráfica J.11 
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La tendencla ucendente, 111 mante~ne en la elección de 1993, le dl6 el 

triunlo 111 PAR en tadoe loe dlatri- del llwalclplo de La Pu, -pto en Todos 

...,_ i:.. nnltadoe electore!es 1eftalan que en todo el mwalclplo en -

ele....U... el PAR obtuvo el 47.4% de los-, mientra que el PRJ, el 47.7o/o. La 

mepitud y rapldea del CllllDblo de lu pnfennclu eleatonlee entre loe doe 

putldae 1e aprecia mejor 81 noord•m• que lu eleoclonea pera dlputadoe localea 

efecituadu 10 - anta, el primen> de loe putldoa menciona.SO. 1op6 a6lo el 

14.0% y el •¡wulo el 64,:lo/o (Vu eu-4ro a.ti Aaemo> .lllmld/.ftloot. En laa 

elecciones de 1987 eA dllerencla es todevia mayor. 16.8o/o contra 73.lo/o; en 

1990 dlamlnuye lllplflcatlvunente a 35.7o/o contra SO.lo/o. 

Antes de dar cuenta de laa clfru obtenldu por ..,. demá putldoa de 

opoücl6n, eonviene mirar lo acontecido en Todos San-, IÍllleo de .... dlatrl.

p-6as eoDMrvadoa por el PRJ. ICn éste, 1u cllraa han -trado que laa 

pnferenclu por el PAR eaUn creciendo de menos de 10.0o/o en 1987 a má de 

30.0% en 1993. 

ICn cuanto a ..,. pllrtldoa de opoalcl6n, dlll'Ulte loe prlmema - que ae 

oelebramn este tipo de eleoclonea esteban repreaentadoe por loe que hemoa 

llamado oonlente funcione!. Aal en 1u elecciones de 1975 y de 1977, adema del 

PRJ eolamente el Putldo Popular 8ocl.u.ta presentó candlda-. En la primera 

de ellu, este pllrtldo obtuvo el 9.8o/o de la votac16n; en la •aunda, .su parte 

proporclonlll dlamlnuye a 6.2o/o, 

ICn loa oomlcloa de 1980 ee amplia eomlderablemente el número de 

putldoa eontendlentes tanto de io. apupadoa en la corriente de opoalcl6n 

funcional (0.1'.I eomo de la opoalcl6n de izquierda (O.t.1. Al PPS se le ..,.&ó el 

PAR, <'I Pllrtldo Socialista de 1.,. Tnlbl\fadores PST, el Pllrtldo Comunista 
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.,...._ PCll, el Putldo del Pueblo~ PPll y el Partklo a.voluolourio 

de io. ~.-... PRT. r.oa putidoa de la linea funcional tuvieron ~-

1.8% mfalltna .- lcMI a&Npadoe como (0.1.J opoalcl6n de '8qW.rlla .S

&.3%. 111 PRT, 2. 7%; el PPJI, 2.3% y el PCll, 1,3o/o. Duruúa la elecel6a ............ 

19U, e.te ..,po ~ 1111 putlcJpacl6n .i 10.9%, pero, en e.te - a putk de la 

wtac1AG del PRT j5.4%) y del PSUK (S.5%1. SI pv.po de putldo9 que -nota
- ~ .... lop6 a.1%. Como .. puede ollMrvu {Cruubo a.ti ....._ 

Atadlatl..OJ, el - mú .i,nmcat1vo lo -Jaron io. 90toa COllJuntos del 

PlllJll y el PRT. 

ll:n 1917, mlen- el PAW llf&ue aftllAlldo, el ... to de la opo9lolba 

oomemo6 a decaer. El ..,po de oposlol6n de lsqulerlla comf&ul6 &.0%;la 

opoa1c16n func:loDlll, apena, 0.8%. Pua la de 1990, este pv.po .. l'ecupera -

5.9%¡ y aquel daclende dn mú en 1111 partlclpacl6n oon 3.7%, reaultüo de la 

allama PRD-PRT. A la ~ del primero oo"!tribuJeron, PARll (2.~) y PD8 

j2.3o/o). l.oa comlofo9 de 1993 mantienen la tendencia -liada, derivando nna 

votac16n muy peque6a tanto para la opoalcl6n fundcmal - para la ele 

'8qulerda; entre unbu únicamente ~ 4.00.4; 1.4%, la primera y 2.3%, la 

-aunda. 

LOS CABOS.· lfo obstante que el nacimlento de - municipio, oomo • 

apunt6, ocurrl6 huta la década de 1- 80, n- estimaciones noa pennitan 

dejar constanclll de lu votacionea que conesponden a diputados ....,.... CUJO 

dlatrito M uWca en este lupr. l'loa reten.no. el dlatdto electonl con cabecera en 

San JoM del Cabo. Este comprendía el iirea del Municipio de La Pu que mú 

adelante ae convertlria en Municipio de r.oa e.boa. 
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D11nnte loa comlclool de 1975 y 1977 M Npltl6 el aconte-r del c¡ue M ha 

lwcho mencJ6n en otru putea del eatado. Vnlcsmente .. p-nt6, ademú del 

PRI, el PP8 el cual fue arruado por aqu61. Aá en 1975 obtu- el 14.0o/o y en 

1!P77, el 17.7%; mientra tanto, el pnador ocmalpl6 83.4% y 79.5% 

rMpecdvamente. Cabe M6alar que Ju pmporclonea obtenldu por el PPS, fueroa 

- mucho, Ju mú elevadu c¡ue eate putldo M anot6 al lnalulmN todo el 

eatado. 

Temlll6n Naalta la IMlfa allatenc16n Nportada: 31.4% en el primer aAo y 

38.8% en el M¡undo de loa anilla menolonadoa z.te poroentl\le M Nd* aun 

mú en 1980, primer aAo en el que M Nallsaron en el apenaa tranafonnado 

municipio de ~ Calioa. Durante eataa elecolonea M Nport6 la cifra de !MI% de 

üatenol6n. 11:1 PRI .. apunt6 el 95.4% de loa aulrqloa y loa - partldoa 

oontendlentea, el 1.4% el PPS y el 1.5% el l'ST. 11:1 primero de - doa obtuvo 

en la elecc16n anterior, 17. 7% del total. 

ll:n 1983, el PRI lop6 77%, el pupo de opoalcl6n funcional el 0.5% y 

destaca la putlclpacl6n del PSUll que tuvo 13,5%. 11:1 PRT putlclpó por primen. 

""ª y apenaa conaJcu16 0.2%. Tamhl6n en - año ap ... ce en el -nario 

electoral de ~ Cabos el PAll'; en - elecalonea ... anot6 el 5.5% del tobol. 

En 1987, el PRl volv16 a elevar au putlcipacl6n en el total del aufn&to con 

el 90.2%; el PAll deacendl6 a 3,5%, lo mlamo loe demú putldoa que en eoajunto 

no alcanauon 3.0%. Para 1990, la lltuacl6n moabó mejoría para el PAll', puea 

conaJcu16 lncNmentar au votaa16n huta 12.3%, y también para loa otroa 

putldoa que Uepron a cu! 6%. !fo obstante, el PRJ conservó la primen. poalc16n 

con 78.8% de la cantidad total de 'VDto9. En este año ocunl6 la mis alta 

..i..tencl6n en el periodo que venimos comentando: 56.3% del padtón. 
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Como •n todo el estado, ... íiltlmu eleeclone9, 1993, fuelVll de -

del - pUllatal 34.15% y 1111 oo~pondiente 4-mo en lae votoe pera el PR11 

&1.15%. Hay .... baoer-. .... eate partido, a pesar de haber pnado Ju cnuuJes 

en disputa ......-pondlentea a Loe Cebae, en eate munloiplo •u putlclpael6n deJ 

tol:lll 4al 90to cleaaendl6 de manera ""8 plVllunclada •ue en lae otro. munlclploe 

del estado. 

BI aa6Uala por dlatrito en eate municipio reaulta lnterea1111te en la -.Uda 

en· .... aleado el .... tiene mayor cllentela politlea prllate, m- 1111& 

.....iael6n, en tfrmlnae proporclAmalea, - demulado dllerente a la de lae -

munlciploa. Aqul, hubo mula mú un dlatdto hute la ele~ de 1987. A 

partir de lu .-....io- re.u..du - e.llo, .. cnaa doe dlatrltoe, uno con 

Cllllieeera en 8ua Jee6 del Cabo y el otro en Cabo 8ua Luau. En -, oomo en 

todu la aatedorell, uroJJ6 el PRJ, llo oi.t.nte, cahe destacar la presencia del 

PAll' deade lae eomlcloa de 1983, CWUldo - lle&'6 ni el &.0% de la votae16n¡ 

pcncen~ ll1mllar el Joanulo en 1987, en·eade uno de lae doa dlatrltoe en lae •

p .... nt6 cuulldatoe. A pesar de au ~a penetrac16n ... do, en la 8fplente 

eleaoi6n aua votantes oomell&UOll a aumentar, oon ma:vor raplde• en el distrito 

de Cabo 8aa Lueaa cuya poblacl6n tiene una oompoalcl6n Importante de 

lmnll)radoll. Tel tendencia .. mantiene, pero lncnmenünd- la_ velocidad de 

penetrac16n :va •ue durante lu eleeclonea de 1993, en unbos Jopó auperar 30o/o. 

Por au p- y de una manera eaal proporelonal, el PRI ft6 deaeender el número 

de votoa a au favor. Bln e....._., :va •ue lae otro. putldoe tuvieron una vatacl6n 

-nte ....-. eoa8fpl6 mantener la doa CIU'lllea (OdJlca 3.13/. 

COKOllD'Ó' •• tu votaciones para dlputadoa 1ocalea de mayoría relativa en 

el municipio de Comondü, tienen al¡unu earacteriatleaa almllarea a 1 .. •ue ae 
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oi...,,...,.. ea los dútdt... pertenecientes al llualciplo de La Pu. Zata .. 

pueden apreciar al atender lo aooatecldo ea loa primera doa aomlcloa, 11175 y 

1977. J:a llDlllos, e6lo .. laacribleroa caadldatm del PRJ y del PP8 (del pupo 

Uuaado de putJdoa fuacloaaln); ea el primero de - dos, el tdumo anollador 

...,.....poadl6 al PRI que obtuvo 86.3% de loa aufn&&oa toteln. Poi' au parte el 

PPB, lo_ll6 6.8% y ea la eleccl6a aJauleate mantuvo wua put1cipaol6n lllmllar, 

6.4%¡ (V..- oatulro a.ti An- lt.tl<dlatl-Jel PRJ eln6 Upnuaeate ... ,._tnol6a 
al obtener ua 87.7%. 81a embar¡o, h"'Y que anotar el crecimiento aot.w. del 

abateacloalsmo¡ - pu6 del 50.7% ea el primer aAo, al 63.7 o/o ea el .. awulo. 

Gnljica J.JJ 
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Lu elecclonea de 1980 ae vieron más concunidu por lo que toca a 

putldoa contendiente• y también en lo coneapondlente a votantes pues hubo un 

descenso del abstencionismo que .. ublc6 en 56.24% (Cuadro 8.5 Anuo 

Atadhtlco} al ll&'NCU'M• el PAN que lo¡ró 1.8%, el PST, 2.5%¡ el PCM, 1.8%¡ el 
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l'l'll, 1.7% y el PRT, 2.So/o. llCl PPS, no pudo mia <¡ue U.pr el 1.1%. En OOIQunto, 

Ja opoUol6n .._ i.¡w.n1a tuvo s.~ Ja opoUclón funcional 3.6% y el PRI 86.3%, 

plOpOl'al6n, .amDu a Ja ... 19715. 

En Jaa ele........,_ • 1983 • Npuan reaultadoa ~te 

dlleNntlea. llCl PAS, <¡ue tres - antes 6nlcunente büia OODMpldo 1.8% •Ja 

VDtad6n total, .a- aa.8%¡ e1 PRI, 53.&%., 1a 0.1. 2% ., apenu e1 o. 7%, o.r. 

Laúetienol6n fUe 1a-nor Nptnda ..__momento: 46.8%. 

Dunmtie Jaa elei0Cllone8 de 1987 Ja tiendenola que pa19oia ra-r el PA1' 

• Invierte, mientra que Ja pirdlda de - del resto de Ja opoalcllm • 

-"'-·La proporol6n de loa -- para el PA1' • apenu 15.6%¡ por 811 parte, 

elPRIU.pa 79.7%. tao.r. oomJ&ul6 0.7%ylao.1. el 1.1%. La dl8mlnucl6n del 

.a.tienc'on•••o -tinu6, pw - fue• 38.6%. 

En 1990, el PA1' NOUper6 wtultiea, • ...,._ llln U.pr a la ol&u de 1983, 

~ 26.1%, el PRI de8eiende a 65,8%, el pupo funclonal se reiOUpera 

ralatlvamente el oonseplr 3.9% y Ja 0.1. mantiene 1%. La abatencl6n ll1lfrl6 un 

•mlble lnC!N-to pun Uep a 55.4%. ll:ate do, coma Jaa anteriores, el PRI 

~ obtiener Ja vlotorla pua todoa..,. caadldatooi 

Durante 1993, M mantiene Ja tendencia favonllle el PA1'. ll:ate aAo dloho 

partldo ~ el 60.8% del total de suf'ra&las y con elloa toda lu ourulea en 

.U.puta. El PRI ae anotó 37% y, como Jaa tendenclaa lo aeAelalian, Ja la¡ulenla 

mantuvo ~· penetncl6n entre loa wmatea¡ Ja opoeltora ..,&lat"' 1.3% y Ja 

flmcionel, 0.4%. El porcenb\le de ab.tenc!ón • el menor de loa re&latftldoa en Ja 

historia del municipio, 32.5%. 

Con el prop6slto de tener una panorimlca .i..., mia detallada de lo 

aoontecido en eate municipio, mlruem08 IOll resultadOll de las eleccionea por 
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cllatrlto electonol comperuulo, conforme e loe da- arriba proporclonedoe, loe 

.....ita.loe de loe doe putldoe nalmeate eoatoadleates: PRI y PA1'. 

uWcedo ea el mulliclplo de Comondú. Zata altuacl6a vedó huta lea elecclonea 

de 1913, cuando ee me6 un cllatrito mú ea Villa Inaurpates. Loe ....- el PRI, 

en loe oomlcloe de 11175, 11177 y 1910, estuvlelOll por eaclme de 80% en el 

cllatrlto de Coaatltuol6a, ea tanto 'llle por eniba de !IOo/o en Lonto. Zata 

llltuacl6n ee modlflo6 en 1913, cuando cayó la votecl6a el PRI en loe tNll 

cllatrltoe, ...,.. ... ea el cllatrito de Lonto mantuvo aJao máa de 6So/o, en el de 

ConatltucUm es lJ&erameato lalerlor a 50% y en el nuevo dlatrlto COllalpe 
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E":"8 reaultadom encuentran au contraparte coa loe moatnuloa por el PAN. 

De partir pr6etlcemeate de cero ea 1980, eee putldo obtiene ea 1983 mú de 

40% de la votacl6n en el distrito de Conatltucl6n -donde mayor e• la caida en 
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loe wt.. al PRI. Tamhl6n llOrprende la auopltud de la votación lo&ftda en el 

n- dlatrito ---tmurpntea- donde debuta coa cerca de 40%. Su resultado en 

Lcweto, 8la eer lo npectaculu de loe otros doll dUtritoe, rebu6 el llO% del ~ 

Ea 1987, llln emJou&o, llU&e Wl deaoeDllO ooulclenble en todoll loe dlatri-. Ea 

el 'l\18 --poadla a Loreto - dealpa aaadldato lo cual explica que el PRI ee 

~ ...... el 95%del -1. 

Beta allo, ee blaupre un n- dlatdto en CludaAI Coaatltuol6a. Pus 

r.owtar la upoelcl6a, ea -wn!enta dlatla,plr emboe: uno ee el JX y el ot:no el 

X. Por .u parte el de ~a- queda como XI y el de Loreto oomo XII. ll:n el 

IX, el PAK eoulpló lll¡o mú de 25%¡ en el X. 20%¡ y - del 20% en el xr. 
Be deolr, en loe dlatrltoe donde la 'VOtacl6n - oomperable, el PAJI perdl6 

OOllalderelole terreno ante el PRI, que .. apuntó mú de 76% en todoll b 

dlstdtoe. 8ln emhar&o, cleepufa de - allo -1987- la ~n priiata eomleJla 

a deoUnu. ll:a 1990, en tna de loe cuatro dlatrl-, llep apenu a 150% y en la 

91plente elecol6n -1993- pierde loa tres oontra loa candlda- del PAl'I. 86lo 

rescata, y por pequella diferencia, el dlatrito de Los-eto que, por otra parte, en esa 

elecc16n ya formó parte del n1clén conStltuído municipio de tonto (Onltl-

8.lSJ. 

J.Oltll:TO.- Las -ei..- para diputado de rep-ntacl6n por mayoría 

relativa para el dlatrlto que .. ubica en - municipio favorecieron al PRl en 

1993. Bate obtuvo el 63. 7"/,, del total; el PAl'I lo&ró el 44. 7%. El reato de la 

opoalcl6n oburri un desempeño muy lftlU'&lnel. Cabe hacer notar que este 

reaultado, aunque no llevó a au candidato a ocupar la cmul, file Importante para 

el PAll, llObte todo tomando en conalderaclón que el municipio apenas file 

constituido en 1992 debido • la Iniciativa del plemo y leglalatura locales, 
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laú1claaMnte prilatu. Es neoeaarlo acJuar que la clrcunacdpcl6n tenltodel 

m~pal no colnclde con la del tllstdto pera diputado local. 

Gtdjica J./J 

voro5ALPANPARADIP. MAYORIA RJ!IATIVA 
QJMOND(J, lllSl1llTClS 

!lll.Olll<-1--~~~~~~~~~~~~~~~~-H+---l~~~~~---. 
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-.-ro. CXJ<S.X 

.......•.•.. m.OOXI 

~LCl!EIOXll 
20.00%.f-~~~~~~~~--f-l"-'<~'..Jo'7-''---f-~~--j~~~~~~ 

m' ms 1m •• Hll 1'17 19'0 l9JJ 

lllULZOt •• Al lsual que en las tllstdto9 apupa.to. en las mwüclplos que 

arriba ....u.nui., en el mwüclplo de llulep la opoeicl6n al PRI fUe 

pr6ctlcunente lneidatente dunnte las comicios cclebradoe durante la ücada ele 

las 70. Como en las demú del estado, en las ele llulep, en 1975 únicamente el 

PP8 pNeent6 candldetm, obt1no un porcen~ no muy dll"erente al coneepldo 

en 109 - lados, 9%. El PRI reptrb 87.8%. La abstencl6n enotada en esta 

elección file un poco auperlor • la mitad del padrón electoral, 52.8%. En las 

alsuJentea comicias, 1977, el PRI va "61o, pues no ee Inscriben contrincantes. Se 

..-.,,. un porccn~e de abstencl6n de 48.6% y las vato9 • favor del PRI fueron 

de95.4%. 
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Ba 1980, apance el PA!r ala mayor 6xl.to, conalpe 2.2% de la vot:acUm. 

ReAltaa la partlclpac161l del PPll, .Partido que Jopa 17. 7%; P8T tuvo 1.3% 'Y el 

PCJ1, 0.8%. BI 1'IU paó - el 72.3%, La .-teaclóa fue de 50%. 

SI ailo de 1983 marea, eomo ea -1......- del .. tado, una alta votaci6a 

pU. el PAK, 20.7%. Ea decir, ea ll6lo trea llilos Incrementa .u putlclpael6a 18 

puai- poioeatualu. BI PRI, aunque VGlvl6 a paar la eleccl6n, perdl6 alp mú 

de 10 puntas al obtener 61%¡ aa. - putldoa no .......i,.aen una votuf6n 

eJ&n!Ocatln. llCL PST, atittnO 5.1%; y el PSVll y el PRT, partidos que participaron 

por primen - 1.5% y 1.4%, 1e9peotlvamente. BI alletencloni&mo .. -tn.fo 

7 pun- OOD -pecto a la anterior eleccl6a, llltuúd...., en 43.3%. 

Bl -portamleato de Jos votantes mule&fnoe dunnte las elecclones 

sip19ntea, a.. de 1987, .. lllmllar al que -.a aa. comuncleiaool. BI PAJI 

penU6 17 punto., pu6 de 20. 7% a 3.6%, y el PRI zecuperó 23 puntos al lopar el 

84.9% del total de sur...._, BI PST, penlll>-teti con ... pecto• la elecclón 

anterior, puea tuvo el 4.1%¡ el PSUll tamlaléa vló reducido el aiimeio de -

ümpatluntea a 0,1%, el PRT coaaJculó un lew aumento al llepr al 2.3%. ~ 

comicios praen-.. la -dad de que -avió a participar el PPS, aunque ala 

mucho Wto pu .. 86lo ~ 0.1% y entra por primera wz el PARll, el cual 

tampoco lo&l6 una buena participación, llálo contó con el 0.2"A.. Bn coqJunto Jos 

partid- que hem09 llamado funcionales .. anotazan 4.5% y 109 de opolllcl6n de 

Izquierda. 2.4%, del total llllfrapdo. La abatencl6n moatró una muy ..,rprendente 

reducción¡ la lnfonnacl6n conlllgna que sólo alcanzó el 22.8% del padrón. 

Al l&ulll que en loa distritos del municipio de Comondú, loa wte.ntea de 

lllule- en 1990 ...r......,n en buen número por los candldatoa del PAlf, partido 
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que comJ&ul6 28.3% del total de 111Ü"'Cloe· Al PRI coneapond16 52. 7%, es decir 

una p¡nUda de mis de 30 puntoe Napecto a la elección anterior. Todoe loe otroa 

plll'tldaa mantllvlel'Oll, mu o me-, •11 penetración anterior. El collfunto de loe 

fwlc!onalaa -tró 4.8% y la -Uc16n PRD-PllT, a6lo 1.5%. La abatencl6n ae 

lncre1D9nt6 notablelD9nte en relacl6a a 1987, al ucender a 49%. 

J.o aconteddo en 1993, no ea muy distinto a lo que aucedi6 en el ...to del 

eatado. 1'o olistante en eate municipio el PRJ no penl16 nln&6n dlatrlto, e 

lnclualw lncrement6 au putlclpacl6n nolatl- del tot.i de --en relacl6n a lu 

elecclonea de 1990, al puar de 52. 7% a 55.4%, el PA1' vl6 crecer la suya del 

28.3% al 41.9%, la bqulerde no llep ni al 1% de la votacl6n total. 

Como en el caao del municipio que aten~ anteriormente, ahora 

conviene acercamos a la votacl6n dlatrital observada en llulep. Ruta la 

~n de 1980, aólo exlatla un distrito, cuya cabecera era Santa Rosalia, y la 

~n, cuando preaentó candlda- el PA1', &e lnalpiflcante. En lu 

elecciones de 1910 ya había un nuew dlatrito, con cabecera en Guerrero Kep. 

En .. - eomlcloe el PA1' a1&W6 aln representar pe11aro alpno para el PRI. Ruta 

1983 ae empeá> a notar aquel partido, especialmente en Guerrero 1'epo donde 

lopó superar el 20% de la votacl6n total. En 1987, ae deflnl6 un nu.,,., distrito 

electoral, e- VH con cabecera en Balúa de Tortu¡u. La cantidad de •ufra&ioa 

panbta no únicamente no ae Incrementó sino que dlamlnuyeron a cero en 

Santa Roaalia y a un poeo mú de 10.0o/o en Guerrero Kep¡ en el nu.,,., distrito 

el PA1' no repttó candidato. En eate último el PRI obtuvo alrededor del 90% y 

en loe otroa doe proporciones cercanas a éata /GñJlca 3.16/. 
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Coa -pol(m del cllatrito de Tortuau, donde de n- no p,...nt6 

candidato, el PAlf .. NCUpelÓ. en 1990. En - cllatdto lncJ...n., la 

putlclpacl6n del PRI .. vl6 mermada, awu¡ue no tanto como en los oboe da9 

donde .. Npuuon cuulldatoa del PAlf.11:1 cllatdto de llanta --.Ha~ una 

putlclpacl6n panlata lnw11ul, muy cercana a 50.0o/o, triunfando el PRI por el mú 

pec¡udo mupn blat6rloo. En Guenero Jleoo, la brecha entre mnbae partloloe 

tambl6n • oen6, pero no tanto como en el 11nterlor. 

Grdjica J.// 
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Lu elecclonn de 1993, teatlflcaron, como en el reato del estado, el 

a,,...ce del PAR. Jlo obetante, el PRl conaervó los tres cllatri-. Lo aorprendente 

ea que en Babia de Tortupa aln haber p .... ntado 11nteriannente candidato a 

diputado, el PAR alcanm mú de 30% del total de la votacl6n. En loa otro. doa 

cllatritae, el PAR acort6 aún mú la dlfentncla en Santa Roealía y un poco menos 
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en Guanero ••&ro· De todas manera, oe puede afirmar 11ue a partir de loa 

.......ima. da 1990, mientras la tendencia de la wtacl6n por el PA1' ea cnclente, 

la oonupondlente .i PRl ea decreciente. 

Entre lu aaracteriatlcu mú relevante• aabre el anülele de lu 

eleaolanea para dlputadoa loo.iea por dlatrltoa eleotorelea ae encuentra la 

marcada tendencia a la bl\fa de loa vo- para el PRJ. Bata tendanola ae Inicia 

antes en loa dlatrltoa urbanoa 11ue en loa rurelea, aun11ue una ves Iniciada en 

loa dlatrltoa rurelea ea to.mb1'n conddenble el deaoenaa. 

La ndlatrltaol6n para abrir nuevoa eapeoloa electoralea ha Implicado 

1111e el PRI lopara una Upra recuperacl6n en lu nuevas demarceclonea 

aU1111ue, en loa anteriorea dletri- no lo¡r6 revertlne la tendencia a la ~a. 

La recuperacl6n con 11ue Inicie, en pner.i, ea r6pldamente rel\fuatada hacia 

la tendencia 11ue ten.la anteriormente puea volv:l6 a decrecer la votaol6n 

p.U.ta. 

Otra de lu or.raateriatlcu ea el ucemo acelerado del PAN en cul 

todoa loa dlatritoa deade au primera aparicl6n huta lu liltlmu elecclonea¡ 

con le a.iveded del repunte prüata durante lu elecclonea de 1987 y 11ue el 

PAR recuperó en lu elecclonea alplentea. 

Adicionalmente, ae obeerva una fuerte reducc16n en loa porcentl\fes de 

loa votoa emltldoa hacia lu corriente• de opoalc16n funcional y do 18'1ulerda. 

Aun11ue eata liltlma altuaol6n cobra caracteriatlou muy dlferencladu en cada 

uno de loa munlclplaa. En La Pas y en Loa Cabos el año pico fue 1983 y 

lu preferenclu ae dlrilfan • la corriente de opoalcl6n de 18'1ulerda. 

Mientra tanto, Comondú y llule¡é preaentaron au año fuerte durante 1980. 

Lu princlpalea dlferenclu entre loa doa munlclploa radican en que, en tanto, 
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en Comondú la múlma votaol6n a la 1Jonlente de opoalcl6n de lsqulerda 

npnMnt6 el 5.91%, en llule¡é repreaent6 el 18.44%. Laa dlfennclaa, como 

naulta obvio, aon tamblin relatlvaa a loa partidos que aon fuerta• en cada 

municipio dentro de Htaa catepriaa utlllsadu. En La Pu naulta que el 

1'111111 y el PRT conatltulan en l¡ualdad de clrcunatanclaa e... ruersu 

durante 1983¡ por au parte en Loa Cabe• tan aolo el PSUll representaba toda 

la fuer-. En Comond6 el electorado repartla au votacl6n entre cln- de loa 

partidos de ambu corrientea, la votaol6n de lsqulerda rue aumamente 

dlaperaa¡ mientras que en llule¡é prictlcamente ae trataba del PPll 

6nlcamente el que concentraba dwante 1980 laa preferenclu de la -nlente 

de oposición de lsqulerda. 

B) TEllDUCJ.AS OBSERVADAS POR PARTIDO POLITICO 

U CADA llUllICJPIO. 

Para tener una compuacl6n del deaempeilo de loa partidos en la entidad a 

tnria del tiempo, analiAremoa loe resultados de 1aa elecclonea para diputados 

locales y lederalea. La unidad de a8'llala ae" el municipio¡ ello Implica que loa 

dlatritoa aedn tomados en cuenta uno por uno pero -arupadoa dentro de loa 

municipios¡ en el caao de loa dlatritoa de elecciones federales que aon doa, cada 

dlatrito electoral abarca varios munlolpl-; aln embar¡o, darem- cuenta de loa 

resultados electorales marupadoa para cada municipio. Lo anterior n- permltlri 

ofrecer la lnrormacl6n por unldadea ¡eo¡ráflcu lo que facilitará la comparación 

entre lu elecclone•. 
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Pua lu eleccloaetl Cedera!B, la entidad cuenta con cloll .u:t.f
ele-.ie.. El primer diatrito 1111uc9 lo9 munlciplo9 ele ~ ca&a. y La ..... en 

tanto •- el M&Uftdo dlatrito Incluye llulep, Comondú y Loreto, •te 4ltlmo 

crndo a partir ele 19911. Pva el cao de lu elecclonea locale9, • nacuado 

n-.sar .... lu votaclonn del ncWn cnado municipio de Loreto apareoen 

lnclafdu en lu ele Comond6. 

• neoeaulo MAalar .ue .. 1ecc1cmamos - tipo ele ele..._ p

~- no .. oelabian e1 mismo tiempo, tienen perlodlcldad tdanue1 lo •ue 

permite lclentlllcu tenclenclaa •- contribuyan a descl&ar lu pnferenciaa 

ele-.ie.. 

l.·ZL PARTIDO RZVOWCIOJll'ARJO IJll'STITIJCIOlll'AL 1:11 LAS ZLl:CCIOlll'ZS 

PARA DIPUTADOS DI: lllAYORIA RELATIVA. RESULTADOS POR MU1'ICIPJO. 

Primero, compuaremo. el comportamiento de lo9 votantes para ele&lr 

diputados federales •ue 1111f'nipron por el PRI en cada uno de loe municlploe 

existentes en el estado dwante caal todo el lapmo estudiado. Loe da- mon 

relatl- a loe aA09 de: 1982, 1985, 1988, 1991 y 1994. En eate último año ~ 

mdatla el municipio de Loreto -cnado en 199Z- pero para f&ellitar la 

comparacl6n del periodo .. incluyen en el municipio de Comondú. 

Lo pdmelO •- deataca e1 wr lu cl&.a (Gníllce a.l 'J ea •ue el pon.en~ 

de la votacl6n, en tod ... loe municlplo9, ha llldo mayor de 60 % huta 1988. Zn 

tod ... loe municlplo9, la votación fue descendiendo con 1Hpecto e1 año anterior 

huta lle¡u a quedar por üajo del 6CJOA> en 1988. La eleccl6n alguiente, 1991, 
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N&laú6 1111a NOUpenol6a de -- pnenillsada, pero putlculannente 

lmpootaai. en La Pu, donde ~ de 52.2%, a 64.2%. A pesar de esa 

~en nbl&6n - • De&6 a lu p..........,&onn lopadu en 1983. ll:n 

otna plllabru, ......... lenta •n .,. ............. - ............... cúda •n Ja 

putlclpMll6D de Ja ~ -1. ...........,._.,.te Ja mayor cllunlnucl6n, 

entra 1983 y 1991, oaunl6 en L. c.i... 

GráficaJ./7 

ELECCIÓN FEDERAL DIPUTADOS DE MAYORfA RELATIVA, 
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pan el Inatitudonel eompanulo eon 1988 y 1111& ¡Mnlida en Nlaclón a 1991 en 

este tipo de elecc16n al .., toma el estado en .,. eoqfunto. Sin elllbar&o, al .., 

anella por munlcipl.oe .., tiene que el único munlcipio que lncnment6 .,. 

~ en Nlaclón a 1988 fue el de La Pa& eon 58.31% de la votacl6n. ll:n 

tadoa loe demú munlclpl.oe deseendl6 Ja votac16n por eate partido no ...to al 

tomemoe 1aa elecclonea Ceder.tea de 1991 •lno 1aa de 1988. ll:n orden 
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deCNclente llulep fue en donde perd16 mú lldeptoe el lnatltuclcnuil, le 

alpleron Comondú y Los Caboe. (Ver cuadro 3. 7 An.,_ Jht.dútloo} 

Aluna oe DIORlar6 el oomportamlento del voto por el PRI en lu ele....i-. 

p- dlputadoe localea de ID&)'Oria relativa en cada municipio. La lnfonnacl6n 

que anelluremoe, oomprende loe resultadoe de lu elecciones celebredaa de8de 

1975 huta lude 1ff3 (Od/1- 3.JBJ. 

Gnljlca J.18 
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Bate partido no cllamlnu:yó su partlclpaclón del totel de la wtacl6n en 

todoe los munlclploe muy por de~o de 80.0%, huta los comlcloe de 1980¡ en 

'--•en llulep tuvo 72.3% y en La Paz 79.1%. Por el contrario en Los Caboe 

re&latr6 95.4%¡ proporción slnlllar a la obtenida tres años antes en llulep. p-

1983, oe reptra un descenso en todoe los munlclplos, siendo este mú mpdo en 

Comondú, donde ae bl\f6 a 53.6%, Sólo Los Cabos mantuvo una partlclpac16n 

superior a 70"/o. 
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Al do electoNl úplente, en los cuatro munlc!plos M recupera el PJU, 

lnoluao !opa auperar '10o/o en~· Bn :i.. Callos vuelve • altuane por encima 

de 90%. La et.ccl6n posterior, 1990, muntra un nuew retnlcno pne..L Bn La 

Pas y en 11ui.p, epenu supera 60"1.. :v llWl'l""' en - .Utfmo !opa ~ la 

tendencia neptlft, en loe comlclae u 1993, en La Pas, úta M mantiene y en 

Comondd .. -1era. Como resultado, en .- munlc!plo pierde trea curules de 

lu cuatro en .U.puta y en La Pas, dnco de lu .. 1a. Por au parte, aunqu el 

munic!plo de S- CQoe mantuvo una p10porcl6n de 150%, la tendencia 

-.......nte parece eoeie.-. 

1- datoa .. a.lados ...U.. muestren c6mo los - a favor del PRJ, tanto 

en el - de lu elecdone9 para diputados redeNlea de mayoria relativa eomo 

para diputados loc9lea, tienden a .U.mlnulr p10porclonalmente y de una manen 

m6a p!Onttnc!ada en lu .. pndu. 

:Z·BL PARTIDO ACCJOB' B'ACJOSAL U LAS BLJl:CCIOlmS PARA 

DIPUTADOS DZ llAYORIA ULATIVA. USULTADOS POR ll'DlllCIPIO 

AJ lpal que en el epartado correspondiente al PRJ, el unlveno de an611sla 

M lntepari. por loa resultados de lu elecciones de diputados federales de loe 

llAoa: 1!11:1, 1985, 1988, 1991y 1994 (Odllot1 3.Z9}. 

SI PAJI ha Ido Incrementando paulatinamente au penetraci6n en todo el 

-.SO. Como • olieerva en lu ei-ci- de 1982, en loe cuatro munlclploe 

- mú de 10.0% de pertlcipacl6n, aunque en Comondú. el claW - es 9.'1%. 

Bn La Pas, ftae de 15.5%. Bn loa alple- comicios, cu! dupUcó au PIOJIOrcl6n 

en mqael munlc!plo y obtuvo 19.5%, mú alto lnclu.o que La Pu, donde muestra 

un c!erto crecimiento y 1610 consiguió un 18.4% de la votaci6n total en eme 
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lllUllafplo. ll:n llUlep y Lm Caloae -tlnú -teniendo WU1 putlcl,_¡611 

_,. ... · .. 10.0%. Pam 1911, -n6 ~-la mlama en - ~ 

pero ....,.sull6 en .. -i hMta el 7;7%. ll:a La Pu 1111 --ao M lntenwnpl6, 

Npu6 el 22,5% 'Y en Comondl\ ~ 1111 pequdo - de doa pmdoe 

,.......t1ullee, epnw'me•••ent. loll mi.- 11- en La ... en 1- oomloloe de 

1991. 

4!.-
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ll:n eat>e eAo M ollMrva 1111 - 8'pl8cetlw del P.All en el - da la 

entidad ,_ 1111 llulep dlclona 21 p1111tae pon>11ntu.iee, COA lo c¡.- tot.11116 

28.4% del monto da llUlrqfoe¡ en Lm C.... obbno 17 ,...._ ..Uclonelee, ,_ 

.i- 28.7% y, •n Comotul6, cul 10¡nm-lo11- lo U.W a WU1 pe~ 

de 26.1%. De fft& manera, de contar con una proporci6n de - de ellededor 

de 10% en 1952, n- eilGa clnpuis, ea - de loll mlllllclploa ya llebia 

CODM,..Wo, ea cada uao, una clfna .,...,.... el 30% y ea el-· La Pu, el 20%. 

11:1 P.All ha avamado en lu elecclo...,, pera dlputadae federelee de Ull& 

manera deslpel pero ellcu en el atado. LeS nutrtdu elecclonn de 1994 
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vlnkllOll a CIOD&tltllir •u meJoa' llAo eleatol'llL En llulep M llev6 el mayor 

Incremento y qued6 oon el 40.8% de la votaci6n; en Comondú obtu1lo el 35% y 

en i- Caboe el 32.7%. 11:1 liluu¡uluul en el municipio p..,.Ao M qued6 

n-....nte oon menor putlcipaal6n que en loe - mwüclplom eln elllbup, 

... CUUl6 la cllra de 29. 7o/o. 

En io. comlcloe para dlputadoe loealu, el periodo abucuá loe .- 1980, 

1983, 1987, 1990 y 1993. 8e omiten, por la lnmllP'IO- mapltud de la 

90taol6n, loe aAoe de 1975 y 1977. 

En el primero de loe aAoe •naJ•ad.,. (onJJca 8.20}, 1980, M nota la muy 

- proporcl6n de .... toe Jopada en loe munlclplom dlmtlntoe de La Pas, en ate 

conalpl6 cul el 10.0o/o. El aAo.electonl úplente, 1983, muestra reaultadoe 

110rprendente.; pu• en Co-dú, de pñctlcamente nada, elevó •u paztlclpac16n 

a 38.8%; en llulep, a 20.7%¡ en La Pas, el Incremento fue mod- al llepr a 

14% y, en i- c....,., •U primera partlclpaal6n ya como mwüclplo le dl6 5.5%. 

Zeta tendencia ,creciente M revlztl6 en 1987 en tod09 lom munlclplom me...,. en 

La P .. donde reptró 16.8%. En Comondú bi\f• a 15.6%¡ en llulep, a 3.6% y en 

i- ~. a 3.5%. El -- M reanud6 en 1990 y file pnenillsado¡ cobró 

mayor vl&or en La P-. donde ee apunt6 35.7o/o, y, a puar de ello, no al.......S 

cmul en Hte tipo de elecc16n. En Comondú .. anot6 26.1%¡ en llulep, 28.3% y 

en i- Cabos, 12.3%. 

Como M ha podido oi..nrar, le penetracl6n del PAN ha mido mucho mú 

riplda Y pnenllsada en el callO de a.. elecclonu pare diputad.,. localea que en 

a.. de fedenlff. Tunbi6n .. nota que - penetracl6n no ha mido, por n 

mapltud, uniforme en todo el eetedo, 
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3.-I.08 PARTID08 DB LA OPOlllCJOS nJJICIOSAL U LAS BLBCCIOJIBll 

DB DIPOTAD08 DB llAYOJUA IUCLATIVA. IUCBULTAD08 POR llUJOCIPIO. 

Bn el cao de los resultados electonlea pera .. pata.io. leden!es 

ntadladoe comprenden los comicios de 1982, 1985, 1988, 1991 y 1994. Los 

putldoe que M -craP-~ esta denomlnacl.6n oamún llODI PAJIJI, PBT, 

nclUI y Pl'8.. 

moatruon una muy pec¡ueila putlclpeclón, .....,.ptuando la moetnda en lllule-6 

en 1915 donde loplon 10."rA., en virtud de que el P8T conal&W6 8.9% de la 

votacl6n total. Sin eJllbu&o, en los de 1988, que coincidieron con lu 

pneldenclalH, en La Pu lopuon 18.6%. La mayor contdbucl6n a este reaultado 

provino del PAIUI, qae reptró 9.Bo/o del total su&apdo y accedió a una 

.. patacl6n de representación proporcienal¡ el resto ae lo repartieron 

equitativamente el PP8 y el Pl'CR11. En Comondú, eoiW¡uJeron 18.9%¡ sin 

embarp, en eate municipio la aportacl6n mayor derlv6 del Pl'CR11, con 11.2%. 
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AJp 8'mllu suoetle en Kulep donde el OO!tjunto obtmro :U.8% Y - putldo, 

14.2%. ~n ....,_ •- tu¡ui el PAIUI 'l\nlcament.e aportó 1.9o/a. Por 61tlmo, 

en z.. Cüoa Nptn\ :U.7o/o y llllll contribucl6n por partido almUar a la de La Pu 

{Ollllll- a.aJJ. 
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En lae elecciones de 1991, el col\funto 1opá una Wtaclón muy nquitlca. 

86lo en·La Pas llObnpu6 el 6%, - 6.2%; en Z.. Cabos, 5,7o/o¡ en Comoncl6, 

2.3% y en Kulep 1.5% (Ver cu•dzo a. 'T Aauo Atad/Jltloo}. .&.i, - col\funto 

de putldas 'l\nlcamente co1181pl6 capitalizar el cart.ma del In&- Cúdenu y el 

deacontento popular de 1988 y no Jopó mantener el apoyo en la lll¡ulente 

elecolón. Bata corriente perdió todo apoyo para la eleeclón de 1994, nln&6n 

putldo político de los que hemoa comldendos en ella lle&O el 1 o/o y la 'VOtaci6n 

.,.....i para - tipo de putldos no lle&6 el 1.5% en nln&6n municipio. El 

Putldo del 1'nbl!fo, pdcticamente lnexlatente en la entidad y reaetlvado 
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utiflclalmeate para catu ültlmu eleccioaca, obtuvo en La Pu Y en r-~ · 

una propcrdón que rebuó la clúa (1.5%) mencionada. Pudiera eate partido ,,_ 

perlllAn"---el auceaor de loa de eate tipo aunque ea prematuro callflcar au 

actuac16n. 

i:.. resultados de Ju eleccioaea para diputadoe to-lea de mayoría 

relativa desde laa celebradu en 1975 huta Ju de 1993, mueatnn la pérdld& 

paulatina de -- hacia el coajunto de partid- de la opoalcl6n funcional 111 

&napo ae le app otro putldo que no compitió en Ju de diputad- tederalea. Se 

trata del Putldo DelllOCIStlco Sudcllllrornlano (PDS) que contiende por prliaera 

vesen199o. 

De loa partidos _.,utlaadoa ea la opoalcl6n funclonlll, aolo el P1'S partlclp6 

en Ju elecclonea de 1975 y 1977. En 1975, en loa trea munlclploa existentes 

entonces a loa que aunamos el dlatrlto de LM Cabos -.¡ue como ae recordará 

f'ormalmeate pertenecla 111 municipio de La Pu- la proporcl6n de .... - que 

reclbl6 el coajuato l'ue considerable (V"r cuadro 3.6 y ¡pW/lca 3.22/. Ea 1975, de 

- coajuato únicamente putlclp6 el PPS. Lopó 9.8% en La Pu¡ 14.0o/o, en LM 

Cabo9¡ 6.8%, en ColllOlldú y 9% en Mulep. En la eleccl6n al&Wente, 1977, la 

altuacl6n ea almllar la contienda vuelve a aer PRl-PPS: eate putldo nada mú 

Incrementa au partlclpacl6n en el dlatrito de LM Cabos. En Mulep no reptr6 -
En 1980, ae lncorpor6 a la competencia electol'lll el PST, aln mayor éxito 

por cierto. En co$Jito, ambos putldoa, a6lo en r- Caboa superaron el 2o/o del 

totlll de aur...p.. El alplente año electorlll tampoco algnlflc6 gran avance para 

ell-. Destaca, no obstante, que en Mulegé el PST tuvo 5.1% de la wtaclón. En 
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1917, delltaca que otro partido ee 11\lDUl a este ooltjunto, el PARll, pero ee 

np.tÑ una nueva dlamlaucJáa de - por el coltjunto. Sólo en llulep 

maatuvo una propozd.6n oeroana a 5.0%, ea al - de 1- munlclpla9 flae 

lnefp•Raaate. 

GnjpcaJ.22 
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Pua lu .recmonea de 1990, ee re&lftró al PDS. i:- naultadoa ~ 

IJeerameate pua - contente fuadonal. Za La Pu, ee eleva la proporcJáa a 

5. 7% (PAllll, 2.2% y PDS, 2.3'Yo). En los demú municipios no rebua el 4.lo/o, Lu 

elecclow de 1993 arrojaron ...Wtadoa ln•lplRaaatea pera el coltjunto. 

81 oompU'IUDOll los ...Wtadoa pera este pupo de putld1111 de laa 

elecciones para diputados Cedenles y Joc.Jea, ee - que 1111 deeempeño ha sido 

me- aeptlvo en lu prlmena que en lu M&Wldu, no obstante que en -

perdieron penetracl6n de maaera lllpJflcetiva en 1991, 
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4.- LOS PARTIDOS DZ OPOSICIOS DZ IZQUIERDA ll:S LAS ll:Lll:CCIOllZB 

PARA DIPUTADOS DZ llAYORIA RELATIVA. IJIJ'ORllACI01' POR llUlOCIPIO. 

Zllte coltjunto, como ya se 11eilll16, eati lntepdo por los lllp1ente• 

partldo9: PRT, PSUJI, PllS, PRD, PllT y PSD•. 11:1 perioclo de eatudlo ea de laa 

elecclonea tedenlea de diputados de mayoría relatl- de 1982 a lu de 1994. 

Obviamente, los elementos del coltjanto .., modllican en el tiempo pae• los 

partidos qae la componen u comtltuyen, se lntel)l'IUI o de81ntel)l'IUI y 

d-pareoen eon cierta rapidez. 

J:n lu elecclonu de 1982 reptraron candidatos el PRT, el P8Ull y el 

PSD. 1:1 col\fanto lopó 6.3% del total, en La Paz; 3.0% en Loa Cabos¡ 5.3% en 

Comondú y 8.9% en llilalep. ll:n cuanto a la aportación por partido a e-

poreenb\jea, .., observa que el PRT la encabeza en La Paz, Loa Cabos, y 

Comondú; mlentru que el P8Ull hace lo propio en lllule¡¡é (Ver cuadro a.?, 

Anuo Ata.U.tico, y Ch9/Ica a.aa¡. 

J:n loa eomlclos poateriorea ya no participó el PSD, empero .., adicionó el 

PllT. 11:1 col\fanto Incrementa au participación en La Paz y en Loa Cabos, pero la 

dlamlnuye en los otros dos municipios. Lo primero OCIUr1' paclu al aumento en 

tavar del PRT en La Paz y del P8Ull en Loa Cabos¡ lo ae¡¡ando, por la dlamlnuclón 

para ambos, principalmente del P8Ull en Mule¡¡é. La votación por el PllT tiene 

cierta relevancia nada mú en La Pu. 

1 Sólo ~islcn datos de este partido para 1982, no \11eh'I! a upnn.'a.T l'O ningurw olr.i clcccir'm. '1.os romllndos de 
votncioncs o su fmur son insignificantes como puede t'hsl-n"Ur.>c en el Cuadm 3.5. 
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Loa reauJtadoa de lu elecekmes de 1!118 y 1991 illdlcan aaa p6nUda para 

io. putldoa de opoalcl6n de Izquierda destacindoae el deterioro .t. la ellentela 

del PRT en la entlda4. Durente 1991, este oorrlente ten ll6lo quedó rep-ntada 

por el PRD y el PRT; reduclindoae al tan 11610 al PRD, dunnte io. -1cloa de 

1994. IR oomparamoe ia. -..ltadoa con loe obtenldoe enterlormente por -

tipo de putldoe, reealta elaro que - corriente recuperó parte de .u clientela 

penUda dnde 1988, poro no ha alcansado la obtenida en 198::11 en llulep y 

~ú o en La Pu en 1985; aunque en Loa Cabos ea la~ anotacl6n dnde 

198::11. Ahora, alee compara eón loa multados del FDll, Jo que .. obeerva ea aaa 

p6rdlda -ta que ye hemoe comentado al principio del capitulo. 

Para Jaa eleoclouea de diputados i-Jea .. eneJb:añn reaultadoe de 1980 

a 1993. Bn el primero de - aAoe putlclparon: el PCll, el PPll y el PRT. La 

11ULJOr peD8traclón fue topada en llule&ié, 18.4% paciu a la que - el PPll; 

este partido obtuvo 17.7%; en el reato de loe municipio., ee •aperó el 6% en La 

Pu y el 15% en Comondú. Bn Loa Cabooi no hubo ......udatoe. La putlcipaci6n por 
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putldo, ea - dos mwdciplos la encabes6 el PRT con 2. 7% y 2.5% 

-~nte. 

En 11113, el OOl\Junto lncl'amentó la propord6n lopada en La Paa • 10,9%, 

......... la putlclpeal6n del nu11, S.5% y a los - del PRT, o¡ue pu6 a 

S.3%. En Los cai.-, el l'8UM o¡ue por primera wa p-nt6 oandld•- ..._ 

13.6% de la votacl6n. 11:1 ocm,lunto declln6 ea los - dos munldplos, como • 

...,...,,. en la añil• 8.34, ...,dunente en llulep, donde el PPll ya - p-ntó 

candidato 

En 1!117, de - ~to putlclpuon el PllUll y el PRT. hte put!do 

Conna la VP8 (Unión Popular l!lud...urornlana). La -.m6n mú copio.a la 

........... en La P.., So/o¡ el PllUll aportó, 2.6% y la UP8, 3.4%. En 1-o~ no 

GnljlcaJ.14 
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ICll 1990, • p-ntluo• como OOllllc161l el PllD y el PRT • ._ -ultados 

no le ,....,...,.... pues 96lo e• La Pas lop6 wu. Jlftlposcl61l mqor a 3.5%; ell 

t... a.llom, 2.15% y ell lae - dos no 111......o 2%. ICn 19113, con -rulld•- por 

Mpanulo, en nlnpno de lae munlclpto. colllllpleron votaal6n importante. BI 

C>ClllfwatD, ~ 2.3% en La Pu; 1.2%, en t... Caboe; 1.3%, en eomo...16; 

0.5%, en Kule&' y 0.2%, en l.oreto. 

La lllf'onnac161l comprueba que el ~to de partidos qrupados ell -

apUtdo ba Ido perdiendo clientela electonl de wu. maaera lmportuate; para 

19113, nlncuno de ellae loara wu. curul de repreaentac16n proporcional y en lu 

elecclo- pera dlputadae federales celebraha en 19111 au penetrac161l fue muy 

pequeAa, - el aAo de 1994 el que le reporta eJ&una mejoria. 
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CAPITULO 4: ANAI.1818 DB LOS RESULTADOS DB LAS 
BllCUBBTAS 

Ea loa capitul011 aaterlmea M encuentran rellexloaes relacJoaadu coa el 

deunallo lüat6rioo de B~a CaUromla Sur. Se ba Intentado M6alar "'lueU... 

upe- que duraate 1111 historia reoleate pueden brindar elemea- pata 

comprender la vida politlca actuaJ, el desanollo de loa partid°"' polltlcoa y el 

mareo le&bJatlvo ea que M d ... mn1etve el comportamiento de la poblacl6a. 

AdlclolUlbneate, M baa ooaalderado Ju cl&u de IOll resultadOll electoral• pata 

observar Ju teadeacJu de Ju prefereaelu electonolea que por tipo de eleccl6a a 

nivel tanto federal, eatatal como munlcipml M han reptnulo en laa últlmu 

En eate apartado briadaremoa al¡unoa elementOll que> ban lacldldo en Ju 

tendenclu electonles obMrvadaa coa lo cual eaperamOll acercamo11 .i 

coaocimlento del comportamiento politlco de la poblac16a en el acto de votar. 

Sato alplfica que a tn.véa del aa'1lala de loa rellUltadoa de encuestas aplicadas 

duraate 1990 y 1993 tn.tare- de hallar al¡unu motivaclonea del 

comportamiento politloo de la cludadania 1111dcallfomiaaa ui como loa 

elementOll que lafluyen en aua actitud• electoral•.• 

De antemano reconocemos que e>datea dlverau dlftcultad• para realizar 

el tipo de aná1laia que pretende-¡ una de eU.. ea la de poder establecer 

1 Ver Anexo Esladfstioo poro Ja descripción de llls encucs1as. 
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criterios 11ue - permitan normar la ln_.tlpcl6n llObno el comportamiento 

eleotonl debido a la eacue• de coaoclmlentoa e 1n-tlpcl6n llobse las 

prel'ennolu y actltudee polítlcu de 1- mexlcanoa dado el -to y eompllcacl6a 

11ue lnvoluere - tipo de IUl'1lals" • 

A. LOS VOTAllTES 

1. LOS EllCUBSTADOS DECLARARON VOTAR AS1 

Lu pnl'ennclu partldlatu nllejadu en las nspueatu de los 

entrevlúadoe deepu'9 de las elecclonea loc.iea de 1990 expnsan que el 43.3% 

de lu penonu no dnean extemar • favor de 11ué partido votaron, el 45.3% 

declara haber votado por el Partido Revolucionarlo Jnatltueional en tanto 11ue tan 

llO!o el 10.4% acepta haberlo hecho por el Partido Acción Kaclonal. IOentna 

tanto, loa putldoe 11ue hemoe conaldenulo de la opolllcl6n funcional jPPS, PFCM 

Y PARM) en collfunto obtuvieron apenu el 1% de votos decleradoe¡ el PDS 

alcaDll6 a couter con el 0.3% de lu penonu encueatadu en tanto que la 

coallc16n PRD/Frt, 11ue ae f'onn6 para las eleccione• de 1990, contó con el 1.:ilo/o 

de loe - decleradoe por loa eucuestad09 {ver pUJ"" 4.l/. 

El hecho de 11ue UD porcent.,je tan Importante de la pohlacl6n votante no 

declare abiertamente cómo wta rewlta relevante y ea por •i mkmo UD 

Indicador. Elte pupo de poblacl6n no daea dar a conocer 8U8 lncllnaclonea 

politlcu o probablemente no encuentra una opción partldlata por la cual 

lncllnarae¡ cu8111uJe111 11ue aea el cuo, expteUL la dificultad de conocer a través 

de Ju encu- las prererenciu electonln muúf'eatadu al emitir el vota. 

1 OUillc!n L, Tooatiuh yHcméndcz ll, Al'ocrtD, en /i/ectom/ Patenuand P~ in M<!Xlco, Cenlcr for U.S.- Mcxi<an 
Studiei, San Diego, Cal., 1987, pp.207-247. 
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._.,. no ..i.tir una -ciencia entre el eleotorado de le lmportencla de 

--w..-nte el m....tlpdor o temor de que le Información ,,..rtlda 

,...... .. r udllaeda ea -- del elector como eiauaoe de .U- lo manlfeetaron. 

Grdfica 4.1 

POaCINT.US DIVOTACION IL. D& ruano 
l&GllN U ENCUESTA APLICADA IN I,_ 

poblaol6n votante que declu6 por qui partido llllfn&6. 81 oonalde.-- na 

lllftletl de .......,.dad. tu pereonu que declannm beber votado por el PRI ee 

ubican en mayor proponl6n en loe nhelns eolo uben leer, primada y,......., 
en tento que loa que dijeron V'Otar por el PAlf ee ubican principalmente en loe 

nlwln de .. emularla, preparatoria y profuloDllL La ooellolón PBD/PR:r tle- su 

mayor clientela politlca en loe nlwles profulow y preparatorio (Vu ,M]ea 

4.aJ. 

2. COllPARACIÓll EllTU LOS RESULTADOS DE LA EllCUESTA Y LOS 

REB11LTADOS Ol'ICIALES (19901 

tJn ...tUeno de eompuael6n rilldo entre resultedoa oRolales y loe 

reportedoe por la encuesta que apllcunoe después de lu elecolonea Jocalee de 
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1990, obllp a --W.nr .....tualvamente lae va1o ... poreentu.i.s de ami.a 
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Grdfica 4.2 
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Del tot.1 de encueatados, el 57. 7o/o ... pondl6 Uber TOtado para p..Udente 

munlclpel en lu eleecJones del .4 de Febreso de 1990¡ mlentna que los ..._ 

electonles oftclaleti arrojan 44.5% de votacl6n pera - tipo de eleccl6n. 

l:Jdate un dll'ennclal entre tu cl&u electorales oftclalee y ta. urojadaa por 

n.....U. enaueeta de 13.:a pun- porcentuales. En -dloe re.u.a.ta. en i

l!Ceted• Vnld. de •-am6rlca, exlat:en N&l&b- dnde 1948 que Indican que 

tu encuntu llmljan dlrerenoiu Importantes con nlacl6n a los ...Wta&. 

ollclmlea cuando M Nlllian cleapu6a de una elecd6n. l:ete dlFeNnclal Ollel1a 

entre el 5 y el 17 por ciento mú .ito que en el reporte ollclal de lu e1ecc1o-. 

Wolflnpr y --en 1111 libro ll"bo ""'-? Mñalan que - poelble expllcar 

- en perte porque i- encuestada. no deeean reconocer no haber cumplido 
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coa •U obll¡acl6a civl.:a•; .in embareo, e•toa lnve.updores Míialan que otros 

raato ... contribuyen a que exista e.te diferencltil. Entre eUo. e• poUble H6alar 

que lu encuemtu •uelen aobrestlrnar la cantidad de voto& emitidos puu en 

mucha oculonu no .. lopa Incluir en ellas a cateaonu de peNOau que -

elepblN para votar pero que dilicllmenta lo baña corno 110n lo. mllltares que 9:8 
encuentna alalad-. l.,. e.tudlantes que viven en donnltodos o • eacueaban 

fllera de 11W1 luprH de re.idencla, o latamos de lnstltucloan como ulloa, etc. 

Bftaa catapriu quedan nonaalmeata fllera de la muatra lo que provoca que M 

contemple mú a penonu que votan que aquellu que ao lo hacen. Se&ún loa 

autolff aeflaladClll, lu encuate. tienden a aob-tlmar coaatantamente a ¡.,. 

...,..,... que mú votan y a excluir o llUbeatlmar a 1- ...,..,... democr'1lcoa con 

peca partlclpacl6n electoral. Por otra parte, e• Ñndameatal ael\alar que el 

porceat'lle que no respoadl6 lue del 42.3%; pero, al coaalderamClll lo •íialaclo 

por los autores_podremac deducir que muchu de e.ta. perllODU pudieron haber 

votado y no lo dijeron al •r laterropdu. !:ato resulta poalble •I observamos 

que el resultado de la encu- en relacl6n a la votac16n por partidos políticos, 

en ca.i tod.,. lo. cuoa, a laferlor a la cifra oficial. 

Lo anterior Intenta explicar la dllereacla existente entre lu perllOll&S 

eacu-du que declaraa haber votado y loa resultad- de lu votacloaea. Sin 

descartar la poalbWdad de haber Incurrido ea errores de mueab'eo como loa 

aeñaladoa por loa autora, a neceaarlo hacer mención que también existen 

peNOnu que, al aer encuestadas, brindan lnfonnacl6n que ae encuentra afectada 

3 Mannhcimer, R. & Sani, G. Op. Cit. p. 155 Existe resistencia de los encuestados a confesar un 
comportamiento abstencionista. 
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pzobablemente por el mlluao ruultado de lu eleccloau (la encuesta aplicada flae 

dapués de las eleccloaea '11 cuando se coaocla el ....Wtado oflclall, Bato se 

lnftara el ensH•moa lu dlle1enclu mdatentea entre loe ruultado9 oDcWlee de 

'llOtad6n por partldoa '11 1111u'11ae 1eportado9 por la encuesta. 

Aparte de la dlle1encle planteada entre el porcen~ de votación real y el 

de la encueste, e>daten dlle1enclea auataaclales entre los reaultadoa oflcWlee y 

loe ruultadoa de la encuesta. Lu dlle1enclea se pueden obaener en el cwulro y 

P'flca 4.3. Le mayor dllerancle .ea la eorrupondiente el Pertldo Accl6n 1'ac1oael¡ 

los encueatadoa contestaron heber votado por ese partido en un porcen~ de 

10,4% cuando la votacl6n real del estado por ese partido l'ue de 31.2%. Cuando 

flae aplicada la encuesta, colncldlmoa loe putlclpentes en 811 apllcacl6n el 

epNcler que la poblacl6n en ¡eneral se siente lntlmldede eon este tipo 

prepntu. En el caso del PAN, loa que deapuú de un reto declanban haber 

emitido su voto por este putldo, moetreben primero une aran realatencle y 
auaplcacle sobre el uso que se le dula a la lnl'ormacl6n, se aentlan lntlmldadoe 

pues crelan que loa encuestadores perteneclen a 11JC1in putldo político o el 

pblemo. 

Le sJaue el Partido Revolucionarlo lnatltucloael con une diferencie de 

18.8% menoa de lo que efectivamente se 1eportó a su favor en la eleccl6n. En el 

caso de loa demú partidos políticos, ulvo el Partido Popular Soclllllata que 

obtuvo mayor porcen~e en la encuesta que en lu votaciones oftclalea, todoa loa 

demú se encuentnm entre .8 y .9 puntos porcentualu por ~o del 1eporte de 

la Com191ón Jtatatal Eleetoral. 
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Gnljica4.J 

PRESENTACION COMPARATIVA DE POR CENT AJES 
DE VOTOS OFICIA.LES Y DE LA ENCUESTA 

•ll.1%t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:C,E.E, .Jf.1% ENCUESTA 
-lt.1% DIFERINCIA 

PAN PRI PPS PrCRN PARM PRD- POS VOT ABSINO 
PRT RISP 

Dlftrencia.J mtn /0$ porcmtoju dd votac/dn oficial y la arcud.rla 
Fuente: ComiJldn &tala/ Electoral 
Stttwtarla dd accidn •ltttoml 

3. ¿COllO SOJf LOS QUE VOTAJI? 

42.31% 

l:a - upecto lu caracteriatlcu moclaecoa6mlcu de la poblacl6n ea 

edad de votar M vuelven Importantes al dlfereaclamoa 111¡u..UO. ciu.._ que 

'VOtaa de loe que no votan. SI Ju penonu que votan reuniesen caracteríatlcu 
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~ a lu que no votan, podriuaos concluir que eataa vuia111ea -

hrelevantn pan aclarunos Ju ea119ctatlvu de Ju prererenclu del electonulo 

en el ftatwo. 81, por el contrario, detectamos dif'erenclu lllplflcathru. Mri 

pcllllbl9 awntarar llJ&unu hlp6tesls aobie la conducta electoriol en el rutwo. 

Uao de los ballup mú comunes en otroe paiua, eapecWmente en los 

Btltadol Unldoe, ea que la puticlpacl6n en politica ee encuentra en eatncha 

relael6n con el --mocloecon6mlco.• Aú, - de esperar que la poblaal6n con 

mayor estatua .....ioecon6mleo participe, enbe otru romiu de aecl6n politica • 

trafts del 'VOto, mú que la poblacl6n de estatua econ6mlco-llOC!al lnf'erlol'. 

Vulu caracteriatlcu demoP'ftcu pueden eer Identificada para definir 

el estatua llOCloecon6mlco de IUUI poblacl6n: educacl6n, ln¡peso y relael6n 

ocupacional. Eatu caracteñaticu se preeentan de manera lnconabtente entre la 

poblael6n que .. eatudla y tienen ere- dif'erentea llObre la votaol6n. 

Conaldenm.,. adecuado buscar la relacl6n que cada una de eataa variables 

Existen estudios como aquelloa buadoa en la encueata rellllada por 

Cole&lo de la l'rontera Korte (CEFlfODX) en 1983 y 1984,8 que optaron por 

utableeer como criterio bes eectorea .....ioeeon6mlcoe por lupr de residencia: 

el eector 1 "afluente"¡ el sector D "cleee media" y el sector m "barrloe IN\foe". 

•-optamoe por dividir el estado y Ju localidades por &ODU y obtener una 

11111pUa muestra que, a trués de Ju prepntaa, nom permitiera ubicar a los 

encuestad.,. en niveles eocloecon6mlcoa. 

'lbid.p.14 
'Ouillén!., T., yHc:mMdc:zH.,A,Op.Cit 
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Slplendo loa UU...,. de Wolfisl&er :v Rollenato- hemos prlvlJepdo a la 

educaolltn como la varlmJile que ~ estrechamente M telaoloaa con la vataolóa. 

Podemos M6alar a traria de la lalormaolón que preaen-, que variables -

el tipo de Nlaof6D con el empleador o el l.npwso parecen tener una aaoclad6a 

--q- la eduoaol6n, la edad o el - ooa la 'VOtacl6n. 

RBLACIÓll' DTRIC ZJ>AD Y SICXO 

La nlaol6a que - enoontramoot entre la edad :v el - de la 

pob1ac16n -ta queda eapreaada en la Od//ea 4.4 :V en ella M p-de obaervar 

q- la .-acUm. :v la edad tienen wua relación directa. El poroentllje de penonu 

enouutadu que decla6 haber votado aumenta ....,,_. .. Incrementa el 

......., de edad. El lncnlmento no e• homopneo; ea decir, muestra un ritmo 

diferente en cada cambio de nn&O de edad. Aaí, ea notoria la proporel6n de 

....- que declarul - :v .. encuentran entno loe 26 :v lo8 50 añoe a 

dlferenma de aquéU.. c¡ue H encuentran entre loe 18 :v loe 25 añ08 en donde .., 

eonoentra la poblacl6n que men08 vota. La proporcl.6n de votantes M Incrementa 

en d08 l'an,&Oll que - loe que .., encuentnn entre 42 :v 49 añoe :v mú de 50, 

pero el Incremento no ea tan lnten80 como en 108 doe l'IUl&"8 lntermedloe. 

Dlvenoe tlpoe de expllcaelona podrían Intentarme para dar cuenta de e.ita 

felta de Interés en la putlclpacl6n política a través del voto en la población de 

adultoe j6vena. Sin embar¡u, una de tu ...,.,na que pudiera fundameni- en 

.W....ouen-~ ... n. la de que tu penonu en - raneoa de 

edad aún no M lnoorporan plenamente a 1111 papel de adultoe, M encuentran en 
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psvc .. o de tennlnaol6A de e•tu.UO. pmffflonalea o lnterend- en obu 

cu..tlonea nlaclondu con 1111 juventud como pueden •r lntereu• de 

llOCiallsact6n e lncorporecl6n 111 mercado de ~o.• 

Grrjfica4.4 

Wl'AOCJlll'ORRANGOllEIDADIS 
fNaJESTAAPUCADAEN BCS. EN 19!IO 

J0.00% 1-----+----+-----f-----l 
···············-·······-··· ·~··············· .. ·······•· ............ --···········-ROO%~~~~ .... ~~~~ .... ~~~ .... ~~~~· 

I~ -

-+-srmro 
-<>-H'.lvaro 

······•··-- w RESIOlOIO 

Abana, 111 oi.e..,,....... la OnUJca 4.6 encontnmoa que esta mlama relacl6n 

entre edades y votac16n, 111 .. controla por -· nae brinda ctems dif'erendu 

lntereunte•. En primer término la tendencia que relacione la votacl6n con la 

.edad en el - de loa hombres permanece pem 111 llepr a la edad de 150 añOll 

•u&e una llpra caidL llientn.. en el cuo del ..,... femenino el decllve ocurre 

juatamente entre las 42-49 para aumentar llpramente después de loa 50 aiia.. 

Eata llltuacl6n pudiera expllcane por el papel uJcnado a la majer en la sociedad 

• Wolfmger, RE. & R°""""""' S.1., 11110 n:m;:s? Ncw f!¡m:n nnd Loodoo, Yalc Univcrsity Pn:ss, USA. 1980, p. SS. 
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pUH una ves •- _.,iuye el periodo de criansa de io. hijos pueoe que puede 

vo&v.r a dedlDUM o encuentra iatereuate la actividad poUtlca. 

··-...... --
1 

,._ .. -.. _ 
!: ----"'"" ··-.... 

GrdjlcaM 

VOTACIÓN POR RANGOS DE EDADES, POR SEXO 
ENCUESTA APLICADA EN B.C.S. IN 1990 

.. ,, ..... ·:.:-:~.:·-················ .. ········-············'"······· .. •·······•······· 
... ~~-w-·::::: ....................................................................................... . 
··-···J!,1 ............................................................................................. . 

·~1S ... 

Dil•-00. di 11116.56% 
enpunedio 

, .......... NUDD~YOTMOH I 
-~QlllVOTMCIC 

Por otra parte, aJ&unu iavestipcloPa reallsadu en io. Estadoe Ualdoe 

nillejan que Ju mltjerea votan entre 10 y 6 pun- poroeatuaie. menoe que lo9 

llombna y 1U1D maando - ...U..,. han sido ....- ea duda7 -

eacontnmoe que Ju mqferea declaruan haber votado ea menor porceablfe que 

los hombrea en promedio 6.5 de puatoll porceatu.lell; y la cUfeniacla mayor ee 

encuentra entre io. 42 y io. 49 - pues cul e1cansa el elles porciento 19.151 

puatoll de diferencia). 

TIPO DE RELACIÓll LABORAL 

Otra interesante comparación que pudlmoe establecer ea la que exlate 

entre el voto y la relación labonl. Para ello dlstinplmos io. cinco tlpoe de 

nilaci6n labore1 uotadoe en el Cuadro 4.J. El que llamamoa otra relacl6n labore1 

'lbidc:mp.4 
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Incluye tanto a,......,.. que~- por au cuenta-moa empleados del•
privado. El unlwno encuestado .. clulf1o6 30.94%, - ...... de cua, un 

41.41%, en otra relacl6n labonl1; 19.36%, empleado por el ¡pllñarno, 1.86% M 

deolu6 jubilado y 11.48% deMmpleado. Del coqfunto de - de - decJu6 

haber wotado 117.30%¡ de loe empleadoe pbenwnentalea el 60.24%¡ del ~unto 

no relaalon•dn al ¡pllñamo declal6 bal>er 'W>tado en una plOpOl'dón similar • lea 

amu de cua pues alcana6 116.111%¡ loe jubUadoa deeluaron - en 76.113% y 

loedeMmpleadaa en46.71%. 

AllAD&CAU 
! ................ . 

GOllBJlllO 

Clltlt/m4,/ 

'""Í'"' 
57.30% 

60.34% 

,i .... OTJIA ................ 11111 ............... ª ..... º ... • ..... LAll ......... º ..... RAL ............ .,. ....................... 4 ... 1 ...... 4 .. 1 .. % ........................... , ................ ~'.~.1.~ ............... ¡ 
JUalLADO 1.86% 76.53% 

- ......... L ........ ~:~'.": ....... . 
TOTAL l. 

FtmNIE: EncuCsia aplicáda"' 1990 
9!1.0S% 

. ..! ............ ~:.!.~~ ...... i 
''''"''i 
.... f 

De lea cifras anterlorea deduclmoa que no exlate dllenncia lllpUloatha 

entn loe nlvelea de votacl6n cuando la relación laboral DO M eataldece -n el 

pblemo o DO M encuentra relacionada -n él, puea lea unu de cua y loe que 

¡audu otra relaol6n lalioral dlatlnta al ¡oblemo tienen una dlfenncia min1ma 

en 1111 putlclpacl6n política • tnvé1 del voto. E• neceaulo hacer notar que loe 

jubiladoe votan con mayor lntemldad que loa demú aunque np-nten una 

proporción nduclda de la poblacl6n, •l&Windolea loe empleadoe 

cu&enuimentalea. 

142 



i.. ....... pleadas tienen una ~· putlclpaoUtn en el poreentl\fe de 

'V'Otacl6n '1119 c¡ulá pueoe ~ mú con au carencia de lnpe9C> -

,,._. -tlnuaol6oa. 

En _.., a la zwJacl6n del n6mero de penonu que declanson baller -a Y 

los dll'e.....- nhe1H de lnpetlo, - pue4e oburvar en la Od/Joa 4.6 f1119 la 

.....,,. m-- una pe...U.nte pa91tlva entre la vataol6n de los q- perciben 

tn&n- mell0ft8 al uJario miAlmo baata loa que lnpun entre doll y trn 

llalado9 mim-; • decir, el •c,menlD comprendido por la poWad6n ~ 

percibe entre me- del ululo mlnlmo y trea w.ri-~ • mayor Y 

poeltha. A putlr de - nlwJ de i......., .. vuelve Uaenunente -ptha........,. 

Mr que el nlftl de lnp9o tiene efecto. td&nlflcati- en el aufra&lo huta 

alcamar tres Mlarloe minlmoe y 111111 lncnmen- en la percepci6n Mlada1 mú 

anlJoa de loa tres Aladoa no modlftcan en mucho el comportamiento de los 

, ... _ 
... -·-a,._ --~ ... _ 

! ... '°" 
#JI.-··-I0.00% ·-

....... 

Gráfica 4.6 

NIVELES DE INGRESO Y% DE VOi' ACIÓN 
ENClli'Sl'A APlJCADA EN RC.S. EN l!l!IO\ 

....... 

-SALUUOMINIMO SALMJNIMO l O l &\L MIN'. 

--
+4MIN, 
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BDUCACIÓ1' 

t. alwlea de eeooluldad c¡ue hemm Mleaeloaado van d...r. la poblacl6n 

&llllUilbeta, la c¡ue 86lo llÜll Mr ün hüer ulatido •la -ta. la que ha -4o 

a!pA do de primaria, la c¡ue aloau6 91&'61l do de Mcnuularla O nlftl donlco, la 

preparalDrfana, la pror.úomll y la ........ Dta ODD .W.0- de ............ Ea 

p09lble .......,,_en la añftoa ,._la poWacl6n .,.. declara haber~ en cada 

nlftl lnoNmenta n putlalpaoj6n porcantual • tra• del ....to huta el lliftl 

primario y decrece en loa alwln de e4uaaol6n media y media npedac pen 

NC11penr n .....-n~ de 'Vatacl6n en el lliftl prof'esloaal y dlapuuM en n 

creolmlento • lliftl de -.uo. de ........... 81 - • ....._ - la 

ODD81den.cd6n de la lalacl6n de - d• ....n.hles: e.eolaridad y votación DO 

podre- enoontrv lu - c¡ue.oonduoen • - decnmento en la votad6n y 

despuh • n aumento acelerado. Tan ll6lo podemoa af1rmu •"• exl8te una 

~ nlacl6n entle ami.a. 

hbe la potilacl6n e~ c¡ue decJar6 Mr ....ir.beta, el 52. 76% dijo 

balier ~y de la pol.i.d6o oon estudloa npert- el proleUcmel el 72. 73% 

declaA balier •Jerddo el denoho el 1111fna!o. Un dlf'eNncül de -1 20 pan

- buUoa c¡ue mdata una relación ~ entre loa Dlvelea de aoolarldad 

adquirida y .. votam6n ((W/J"" 4. ?J. 

Pode- oliaenu ademú, c¡ue cul el 75% de la poblaci6n que declara 

ldher ~ M ublCll en los nhelea de ......iandad primario f30.21%), Mcnuuluio 

y t6enlco f29.06%) o pNpuatorlo (lS.64%); en tanto •ue, loe n1veles muy b.,¡o. 

(la poblaci6n •ue 80lo Abe leer obtuvo el 10.55% o la IUUllfaheta, el 2.41 %) o muy 

.144 



111- (protnlonlll .,.... el 11.50% o ele ...,....to oon el .21%) cuentan con 

poroen~ lllmllu9a en loe-~ ele Ja CllllVL 

'"·"" 

1 ----..__ 

!! --
1 
-- 52.16'6 ... -..__ , .. _ 
lt.HM. 

2.41U..:::.: • 
1.M" A--

Gfr!l/ca4.7 

EDUCACION Y VOTACION EN 1990 
SEGUN LA ENCUESTA APLICADA EN B.C.S. 

... _ 
56.75"' --., .. ,,. 64.16% 

S2.79'K 

,,, fo.21% 29.06% ... 15.64% 

10.65~ -
. - - - ~ 11.50 -

S. .. LHr ........ HCOTEC ..,.,.,. ...... Pnftll••I 

1- . • VOT/RANGOS - VOTIMUBSTRA 1 

. 
n.7JM. 

0.21% 

.... rt .... 

~ obunu ademú, que cul el 75% de Ja poblaal6n que cleclara 

haber -.SO ee ubica en loe nlftlea ele escolaridad prlmulo (30.21 %), eecandario 

y ücnl- (29.06%) o pnpuatorlo (15.64%)¡ en t.nto que, loe nlveln muy ~ 

(Ja pobJacl6n que llOlo abe leer obtuvo el 10,55% o Ja llllllllabeta, el 2.41%) o muy 

111- (prore8lonal _,, el 11.50% o de poqrado oon el .21%) cuentua con 

poroent:9a iWnn- en loe-"""' de Ja CllllVL 

Al relaclonar Ja 90taclón con Ja educación y •pararlo por _,,., ee puede 

•lllalar que 111 bien en principio • producen dos .,,..,,.. •lmllareti a Ja de Ja 

Oft/109 4.4 que expreu Ja mlllma relacl6n llln Introducir Ja vuiab1e -, loe 

dlrenncllllea en Ja putlclpaclón del voto enae loe - acusan un 

oompoftamlento palítl- muy cllstlnto (Caffnl 4.a, ..._ &adi.t:ioo, T anBcu 

4.llT4.SIJ, 
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Gnjflca4.8 
Ell!CAClá'lYVOfAClá'llUlSEXOE'il!l!IO,ENBCS. 5EGÚNIA 

ENtllmfAAPl.ICADA 

a11Mo-l-~~-1-~~~+-~~-1-~~~+-~~--+-+~~+-~~---j 

JO.llMol-~~-+~~~+-~~-+~~~+--'1·-···-··--~ ... --i~'""~,_l+-~~--1 

. ..,..tr=====;=====;=====~=====~='~l _ __,,_~~-~.:+¡i..~J-lt--~--¡ ··-
·- 1 

__ ,__ ... ___ "~-
La polilacl6a ....ir.beta del - leme.W. - 3.4 ~- po,,_nmai

lllÚ que la maacullaa lnvirtUndole el porcea~ de =r: a favor del -

mucu1iao coa una diferencia de 7.64 pun- entre los que ll6lo llllloea leer y de 

a.os pua- entre 1ooo del ahel primado, lllllllf.u• amllos de nden au ~ª~ 

de -.cl6a ea el nlwl de •llWldarla o tlioalca, en nivel educatl- la 

clll'enacla t1e·votaol6n entre loll .._ .. Incrementa en 1188 pun-. Aunque 

eoatla'Úa decnclendo el porcel\~ de -.cl6a en el ni de preparatoria, el 

dlterenci.1 entre .._ decrece a un 1 punto. A partir ahel pmfeelonal 

ambas Incrementan au porcen~• de votación aunque e1ve a aumentar la 

clll'enncia a favor de la votacl6n mueullna en 7.2 pun~ ala • .....,..., en el 

ahel de estudios de poepado la -taclón femenina crece 3.57 pua- mú qae la 

mucullna. 
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Ahora...,._ que los.fóvene• entnt loe 18 y 25 aAa9 .....tan mucbo -

que cualquier ciudadano que "" encuentre en otro nmao de edad y que .. 

mayoda .i. los que - -.a ee encuentran en - ......... l:ncon- que lu 

mqfe ... wtan en una psoporcl6n lllpillcatlvamente Inferior que loe .........._ y 

que ftda .i. ..,...rdo a la edad. Cuando el nlvel de acolaridad - la 

putlclpael6n polltlca a traft& del voto apeclalmente de lae mqfe ... • ....,_. 

- -pcl6n del n1ve1 preparatoriano en donde cu! ee l&1Wan loe m...t.. de 

putlclpael6n enbe to. ..... me. La putlcipaolón de los prepara~ en la 

-..l6n • ümlJu a la de los analfabeta y oonesponde en putea cu! fcuelee a 

los que declaran -y que a to. que declaran - haberlo hecbo. 

B. LOS BlllPATIZAJllTSS 

1. PRJl(CJPAJ.ES llOTIVACIOKl:S DI: PKU'ERl:KCIAS PARTIDISTAS JICll 

LAll l:Ll:CCJOllU DEL 4 l'DRl:RO DI: 1990 

Del ~to de penonu en-.du que dec1aruon tenér e1pna 

lllmpetia pertldlata dellnlda, el 81.9".4 elmpatlz6 con el Partido Revaluclonerlo 

Jnstltuoloiuil¡ el 14.2 % decJu6 apoyar al Partido Acción Kacional y el COl\fanto 

de los lllmpatlsantee de loe partido& de lmqulerda en pnenJ rep .... ntaron el 

3.9%, dentro de - coqlunto, la al1ama PRD/PR:r - 2.9% y la opoelcl6n 

funclonal 1 % (PP8, Pl'CRll y P.ARll). 
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AJ lntenoprloa .obre Ju ca,.... o motivaclone• de Ju preferenolu 

putldlatu loa eDtrevlatadoa dlel'Oll dlvenu reapueatu c¡ue fueron olulftcadu 

de la alpleAte ........ 

Pua el Palddo Revaluclollulo Iaatltucloaah 
1 •• Por tndlcol6a o por OMtumbte 
2 ....... .... 
a. .............. ..-
4 •• Jlm eu ldeolotlJa , 
s. -Pon¡ue ea el Dlll)'Odterio 
6. • ........ quda, beoe -por la.ate 
.7 •• TleDll lool -.¡o... canclldatm 
•••• o .... 
9 •• Orpnla a.tu 
10.· ICI eapMO wta por la mqler 

Puael PutldD Aael6a •uloaal: 
1. -Porel.......io 
2. • Por ldeolo&fa 
3 •• Pupa por mejonor 
4. -Tiene lool candldatoa mú bonestoa 
5.-Por-accloaea . 
6. • ..,.._ eaü-tn. el PRl 

Para la blqulerde en pnerel, c¡uedan>n todos -arupadoa puea el poreen~ 
ea muy ~llo: 
1 •• Por el a.mlllo 
2 •• Por ldeolo&fa 
3.-0*-matn. 

En el ~to de pereonaa lntenopdu en toda la entidad (Cvedro 4.fl} la 

cauee mú Importante por la c¡ue prefieren 111 Partido llevalaciollarlo 

lnatitamon.I ea la "t:radlclón o la CCl9tulnbre". SJ ademú eeparemos Ju 

l'recuenalu por - o....,rvamoa que Ju nntjerea de la entidad ee lncllnañ mú 

por eata ru6n c¡ue 111 pnero op-. Lo -tnrlo, pero mú acentuado ocurre 

_.la eepnda - de~ "el llltel6a", puea el - mMcullno tleclara 
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•11 ,.... propondóa -1 del doble a la remanlaaa que ata - 1111a motlvul6A 

lmport.ute e11 la dellAlel6A de - IAclbuacktMs partldlata. 

Otra de laa.,...... que .. arpme11ta •11 ~ proporol6a por b priistu 

mMCUUnm que r ................ 1a l<leoloP que tia- ...... popularlW s. 7 p1111taa 

poroe11twlles mayor e11tn loa bomm.. que eaatre laa mqfe..._ A - ~ 

........ le ..,.... ... tamlll6A má lmporteaat. que - partido ... ·~· ., 

que ...... - ., ..,.. ... que al ..... ro -1lno. Por 9U put1i, laa mqfen9 

--........ •n ..,_ propcnal6n que loa bomltle9, que el PltI tleAe - ~ 

CIUldldataa", "orpaalsa a.tu", le dejUI al muido - por e1Jae O ümpmanál 

•aao ....,.. por qa6 p..a..... o ümpetlall oon - pilltldo politlco. 

CUAOR04.a 

9.61" 1.94% 3.53" 
11.37" 17.06% 10.91" 1.24" 
6.41% 8.12% 11.8" 7.6!% 

9.43" l.9't% 6.36% 12.~% 

4.7l" 2.71% 100.00% 100.00% 

6.m• 3.29% 

4.47% J.06% 

1.33" 0.12,. 

100.~ 100.00% 

De laa penoaau que declanm abiertamente 1111 prererencla hacia al P~ 

Acel6n lfaclonml, la ras6aa má lmportaaate que .. _,rime .. que encuentran en 

- partido la poslbllldad de un cambio, en .. ....,do término Mftalan loa 

lllmpat!Antea panlataa la ldeolo&fa como el elemento que •- Incline por -
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orpnlamo putldlata; la tereera razón • relaciona con la conaldenclón de que 

•te putldo ohce candlda- a pu~- de elección que llCln mb ho- que 

loa de loe - putldoe. A nivel del OOllJunto de 1- encueatadoe de toda la 

entidad oi.e..,._ que - -aumento ee mú eqñmldo entre lae mqjene que 

entre loa bomlnft, e- oontnrlo ocurre oon •eetar oontra el PRI", p- -

ce- ee má frecuente entre loe enauestedoe del ..,.., mucullno que entre loe 

La biqulerde, oomo bemoe Mñalado en todo nueetio ~o, repreeenta 

dl8aulta4a para el anAllala, tanto en eu nolucián hlat.6dca oomo en la de loa 

nealtadoa ele-.lea ollolmlea por la emcue• de ....toe obtenldoe que .. refleja en 

loa neultadoe de la encuesta. Este crupo conelderado ~nte auenta oon el 

CUldro 4.3 

IZQUIERDA, B.C.S. 
POR EL CAMBIO 
POR JDEOLOOIA 

OTROS MOTIVOS 
TOTAL 

MUJERES llOP..ffiRES TOTAL 
6.90% 24.44'~ 17.5'7% 

41.31% 46.67" "4.59% 
!H.72% 28.89% 37.84% 
100.00% 100.cm• 100.00" 

3.6% de lae prefereneüia de la 

población enaueatada. Lu respueetae 

obtenida entre - crupo de 

slmpatlantes fllen1n apupedu en 

loe tree tipoe ya •ñaladoe de respuenae. La &eauencla mia elta de loa 

slmpatlantn de pertidoe de biquierda es la ldentlflcacl6n ldeol6&ica. El deMo 

del cambio, 111 bien ee una moth'llcl6n para explicar la preferencia pertidlsta 

hacia - oonlent., na tiene un pellCI en la f'ntcuencla oon que aparece oomo lo 

ee en el - del Partido Accl6n llaclonal. 
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a.TIPOS DI: 11011VACIOll: UllA CLASD'ICACIOll 1:11 LA TRAllSICIOll • 

La motlwdonn de lu prwl'erendu del electorado por los partidos 

poUU- penalta pemar en una clulflcacl6n de lu motlvaolonea del voto, la 

pNleNncia o Identificación putldlata que evidencia el p- de tnmalcUm en 

que ee encuentra el meremlo electoNI en la entidad. l:n el plOCHO de tranalel6n, 

el voto por costwnbN o tradlcl6n parece -mulo al almpatlante del PRI )' el 

- de cunblo re.,.. exolulvunenta en los almpatlantee de la opoelol6n. l:ata 

oluUlcaclón ea de tnmalcUm en la medida en que CUUldo la opoelcl6n -ya 

lnpado poelclonea pbemamentalea y eatabllloe 1111 clientela; - dos 

almpatlaantea de los putldD11 lndlatln-ente. 

De - manen, la en....eata permite deteotar por IUUl pute una 

modvacl6n del wto prüata que ee -ia oon la M~ o r. tndiclóa". La 

reapu- de los eucuestadoe que -ian 1111 declal6n y preferencia electoral a 

elementee tradlclonalea rue de un 34.5% del total de simpatizantes de eate 

partido. ~ lllmpatlantea del partido Acción lfaclonal o de los partldDll de 

m¡ulenla no 1U&UJD9ntan nin¡una motl-clón de este tipo para ldentlflcer 

pertenencia o simpatía partidista. 

1 Mannhcimecr, Rcnato & Sani, Giacomo, Op. Cit pp.55-58 Estos autores presentan varias 
clasificaciones del voto por grupos de motivaciones. Proponen la siguiente: voto ideal, voto por inlercses, 
por costumbre, relaciones personales (de trueque); agregan una clasificación de Parisi y Pasquino: voto de 
pcncnencia, de opitúón y de intercambio o trueque. Los datos obtenidos y eJ contexlo en que se desarrolla 
la vida electoral sudcalifomiana nos condujo a realizar lo que denominamos una clasificación en la 
lransición. 
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... putitlG9 ... opomlol6n tanto 

... boqulenla - ... ...._... 

OODtemplan oomo ...,. llUltiftal6n 

fwulamental en 81111 lnel'-•dman 

polltl.,.. el cambio. Ua 37.9% de .... 

lllmpat:IAa- del PAB uau-ataa 'W 

tal; • - poraeablfe .. le paede 

dadlr el 10.36% de 8U& 1Ümpatisuat.. q- decluuua - pdac!pal llUltiftal6n 

pus apoyu1o "..tu ooatn el PRJ", .Aú el 48.26% de loll lllmpatlantee paalata ' 

lo q-..._ ee ua cambio del partido ea el 

poder. Por .,. pute el 17.57% de loll 

lllmpatlaaaUe ... la boqulerda M6alan •eJ 

putldoe de eeta llaea ldeol6slca (Oñ/1-

4.9,4.lO J' 4.ll}. 

El - o la lllmpatia de corte 

"14eo1661oo"reeulta 11WDU11eate latelleADte 

..,.a apaNoe •6alada por loll adep- de 

Grdfica 4.10 

---
toda. la. putldoe. 1- que declaran como prlaclpe1 .,..... de ldeatlflcadlm ....., 

el PRI rep-ataa el 14.25% del ccm,iunto de .... lllmplltlaatee ea taato que loll 

lllmpatlantea del PAll que eapünea - raslm eoa el 19.64% y la pzoporel6a .. 
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.i.n IUÍA ..... al - trata de io. lllmpatlsall- de biqulenla, pun .i....... el 

44.6%. 

Grdjlca 4./1 

Nlllfal'Al.&S CAlllAlbENUD.llfCU. l'D• LA OPOllCION D& 
IZQtllUDA. IR' a.e.a. 

En la lncllnaclbn cllentellata o ,,_ 

de •Jat.m, Ja~ o ~· -

pueden ...,.par a lu penonu que 

decluan como~ para apoyar a 

un putldo politloo cwilqulera de lu 

n4ne ea esta -...- a un 25.2% de su llbnpatla.ntea en tanto que el P.Alf al 

7.9%, loll partldoa de bi¡ulenla no eon apoya.toa por nlnpna de -

~de-'- cllentallata. 

Un qalnto tipo de motlvaclonea puede epap- como el ,,_ •• 

opllúóll• y 1111 caracteriatlca principal ea que responde a la opinión que tiene el 

elector da que en - partido M encuentran: loa •cancUdatoa mú boae.-", 

•pupa por mejorar", •io. .,...... candldatoa", •.iempre pna" o .. 

•mayoritario". El PRI ...,.pa dentro de au lllmpatbantes huta el 20.3% en esta 

cate,..... ea tanto que el PAJr al 14.:17o/o. Dift .... opbllonea de esta naturalea 

conatltuyen el reato de lo. lllmpatiAntea de la bi¡ulenl~ el 37.84% de aua 

adepto.. 

En el p.-eo de tnnalcl6a actual en la entlded Implica dentro de la 

Ubenll.oacl6n política la capaclded del lliatema de Uberar - que 
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cJee!Rca..io-, el - tnullclonml puede quedar ubicado en vulns putldoll que 

por un tiempo han OOlltado """'clientela elactonl. l:n el cuo de ~· Cllllfomla 

lhu, el,,,,... tnullcloaal llOlo M niptra para el PJU, en otru entldade9 l'ederadvu 

p....,..._nte - tipo de voto pwula quedar Identificado con el PAJI o con otl'o 

putWo da la oonlente .. lsquletda que teap alerta tnillcl6n. 

De Ja '"""""' manera Impacta aobre Ja capaolclad del elaot.onulo, Ja 

juwntwl del atado y Ja .........Udacl6n niclente del propio PRJ, lo que baoe mú 

lactlWe la poelWlld•d u que el ciudadano puede W..nr au -· Bl ,,,,... de 

cun1olo tpeda pd.ctlcamente -......to a loa partldoa de opoelclón mú ,.,._ 

P.AB' 'Y PltD. Por lo demú, Ja oaracterlaal6n de Jaa ~en: lclMl6tlJcaa, 

de oplnl6n o trueque coinciden con lo que acune en paúea con eleomo

.._.,.,..... ._ • deloe a que en - tipo de palw • el ciamblo", entendido 

w Ja poelWIMed de altemancla, ea Ja--. 

._ •lllalado que el - tndlclonal o por -...me ll&fatlna loe 

almpatlaatea del PRI mlentna loe - por el cambio ee Inclinan por 

caalqalera u Jaa doll fUl'A& políticas de opoelel6n. 

"Se .............. _el flmuo, que Ja eiaei6n de la subcultura un tiempo 
dominante paetle tener -"""- snflolentemente ~ 
..... el tipo. 'oferta' de( ... ) putldoa bacla loa ele- - ...._ 
Ja ""'"'•llded del oomportamlento de--. .... 

A peur u que loe -- cltedoe ee refleNn a otro con-, el ltalhmo, 

en la tnulcl6n que vlft el lllatema polítloo DMXI-,. en el oontemo eapedfloo 

audealllornlano, pode..- Mplr el planteamiento que elJae hacen y decir q- Ja 

tran.ronnacl6n qae 1e vlft apunta hacia un p- de e-'6n de Ja cultura 

9 1bidcm, p. 100. La ltaducción es nuestra. 
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polltlca tftldlclonal que Identifica a muchce electores con el Putido 

Rnolucloaulo Jnatltuclonel y qua loe cambloe p-cen auflolentn para 

conaldaru que ae UbeND - qua en- e1 mercado electoral Impulsando 

n- n1wlell da competencia entre putidoll. 

"Por lo que ooocl.e..,. a Ja 'oferta', ea pNdeoillle q- a -
auota de ....- aubculturalea ... ...,.. oWf&llá • loe partldo9 • bascu 
....- r...- en el me......,, C.nündalaa a ""- loll eectoNe 
tndloloneJmente ftaeN de au ptopla lnllueacla. .. el aumento de -
m...., ... -- • OOft'lullltu de vuelta ... vuelta, ~ 
prat1Mementie un ....,.... púo ele oompetitlv14&11 en- laa faanaa 
poUu-·.•• 

3. BDAJ>ES, ESCOLARIDAD Y SltXO Blf LAS PJUCJ'BIUCKCIAS 

PARTmlST.AS 

t.u ~ qu. .. ,_..tan • oontlnuacJón acrupan • loe lllmpatlsan

del PRI, PAK y de la CIOllllcl6n de üiqulelda PRD/PRT. Se elabor6 una para cada 

paeso y ae ha colocado en el eje boriaollt.i loe ranaioe de edad y en el vertical ae 

N&lsf:nn>n loe nlvelea de eacolarldaAl. ll:iltaa P'ftcu brindan pedlles dlCeNn

de Ja polalael6n que ae ldentl&ca con cada opcl6n election.1. 

El perlll de la poblaol6n prlíata 181.9% de loe encueatadoe) 11 .. 11- que la 

propcmil6n de almplltbultao ea decreciente.• medida 'IU8 ae lnCNmenta la edad 

bata Uepr a loe 41 doa. Al p- da - ed..S y en adelante loa nlveJea 

educaU- mú IMl!os: •anllfolletu", •a6Jo ..i.e leez" o ªprimala• lncrementaa 

lllpl&catlnmente au partlclpaci6n. (onJJ- 4.lfl y 4.18} 

'ºlbldem. 
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GnjflcaM2 

ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES SIMPATIZANTES DEL 
PRI, POR RANGOS DE EDAD 

12.00"/o..,-------------..=AN=ALF=AB=ET=A=S;------, 

•SABELEER 
I0.00%.ll-------------¡~~=truA 

8.00"/o,,___,...,, _________ _,~~~W~A,-1----1 
DMAYORESC. 

6.00% 

18a25 26 aJJ 34a41 42a49 SO o más 

ESCOLARIDAD DE LOS HOMBRES SIMPATIZANTES DEL 
PRI, POR RANGOS DE EDAD 

14.00%~---------------------~ 

l!IANALFABETAS 
12.00%...-------------l•SABELEER 1-•r---l 

•PRIMARIA 
10.00%.ll-------------l~~~~~At--r---; 

8.00o/,Jl--.,.,..----------l~~ilj~l~~t.1" 

6.00%.U--tllllt----: 

4.00% 

2.00% 

0.00% 
18 a 25 26 aJJ 34 a41 42a49 SO o más 

Entae la poWael6n mú joven (18 a 25) Ja llimpatía Ñndamental Ja reciben 

de las hom1nes y maje- que cuentan eon primaria o aecundaria; de l.,. 26 a IOll 
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33 - Ju m'lieNS prliatu que llhnpatian mú "°ª aqu6Uu que tle-n ""' 

.m.mo. niwles eduaatn- anterlons a dllenacla de los hombns de - ....,.. 

de eda4 que • distribuyen ea 1- niveles educatl.,,_ coa difereaclu peq-lllU 

entre los que cuentan eon "primaria", "•CUlldarla" y •pmCealonaJ", quedaada 

coa una pmporol6n mea.ar y pueclda a la de lu m'IJen• ea el Dlwl de 

"pnpuatoda". Entre los 34 y los 41 -. lu mqfeNS prepuatoriaau y 

p...r..lonlatu almpadaaa coa el PRI en menor pmporcl6n que 1- homlarea de 

... ......., de edad. Este putldo tiene de auparte a la poblac16a que dee1al6 el 

mblmo nlft1 de eaoolarida4, lncluldaa 1- daa pnema, dlatribuld- en ftdoe de 

los......,. de edad lllllmpre mayorea de 34 -· 

Entre aquellaa entrevlatad- que declann almpatlar por el PAll (14.2% de 

encueatadaa), la mayor pmporcl6n • conoentra entre los 18 y los 33 llAaa. En 

eate nDF deatac.n lu mqfeNS jóvenea coa -CUllclarla 110bre 1- hombrea y 

amboa • ublaan preCenntemeate en los nhreJea de ·-CUlldarla" y prepantoda. 

En el llJaulente nnp de edad deataca el Clftlclmlento en amboa - del apoyo 

de ·1a poblac16n de nivel proCealonal y CODalVll un elevado apoyo de horntnM y 

mqferea con nivel de MCIUlduia. Deapuú de 1- 34 añaa, hombrea y mqfeNS 

panlatu pertenecen mú bien a 1- nlveJea de primada, aecundula y en mucho 

menor medida al alw1 prorea1one1. La poblaol6n en~a de mayor eda4 no 

rorma parte Importante de los lllmpatluntea del blanquluuJ (GnUJ"- 4.14 y 

4.15), Di la que accedió a -di• de paapdo. 
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Grdfico4.U 

ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES SIMPATIZANTES DEL 
PAN, POR RANGOS DE EDAD 

18125 26133 34141 42a49 50omú 

Grdjico 4.IJ 

ESCOLARIDAD DE LOS.HOMBRES SIMPATIZANTES DEL 
PAN, POR RANGOS DE EDAD 

10.00"Ao...r-=::::-----:=-----------------, 

9.00% 

8.00% 

7.00".4 
6.00% 

5.00% 

4.00".4 
3.00".4 
2.00"/o 
1.00"/o 
0.00".4 

1Ba25 26a33 34a41 42a49 50omú 

Loe .un~ de b put1doa polítl- en .....uci6a en 1990 •ue 

conHpoaden • la opmlcl6n de i.¡uteni.. PRD/Prt (2.9% del tat.I de 
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• ...._...._.,.. -ptmaa lllmpiltiar -111&6n putldo) -..1-n a dar un perlll 

.ur...- a ia. clD9 anterlorM. S. eDCW1ntra que de la poWao16n .... de- entre 

11 y llS daa y• W...tUlo6 - la t.¡ule .... - .._.... y mqfe ... da nlftl 

•aandarlo y pre~ fundamentalmente; a partir de ia. 26 a6oe • 

._.._ la pl!OpOICf6n ... lllmpatlant..e ......... -.. 81 ....... ,....._ 

bonllwes y mqJe ... de - ...,. de edad, "--n loe .tmpatlantn 

.......U- del nhe1 prepantodano • lnol.W- pudan - p...,....,Mn 

~nte lnlerlor al &"nero femenino. La -..entraol6n de la ..U.ntala de 

lsl¡alerda la .-a.-entre ro. 34 y ta. 41 a6oe puea en au ¡ran mqoria • 

trata de poblacj6n del nlftl proleelonaJ. -tln.:la en el lllplente ranp siendo 

- el lllve1 de mayor apoyo aunque en proporclonea notablemente -

l:nbe la poblacj6n de mqor etla4 la clientela • fun.S-ntalmente la que llÓlo 

lllibe ~y aaGñltlr (Qdllau 4.JtS 7 4.J?J. 

Gnj/lca4.16 

ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES SIMPATIZANTES DE 
LA ALIANZA PRD-PRT, POR RANGOS DE EDAD 

14.00%....--------------------~ 

~---'----~ 
12.00%.tt------------1 ,,_ _____ _, CANALFABETAS 

msABELEER 
10.00% •PRIMARIA 

8.00% 

6.00% 

4.00% 

2.00% 

18a2S 26a 33 

11 SECUNDARIA 
n----< 11------ CPREPARATORIA 

C PROFESIONAL 
n------11- llMAYOR ESC. 

34 a41 42a49 SO o más 
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Grdjlca 4.17 

ESCOLARIDAD DE LOS HOMBRES SIMPATIZANTES DE LA 
ALIANZA PRD-PRT, POR RANGOS DE EDAD 

16.00% 
14.00%.l!------------I R-------r::c=-AN=AL'*F'"'"AB=ET=A'"'s,., 
12.00%"------------1 ri------<mt =~=~ 

10.00% DSECUNDARIA 
8.00%11-------mrli-111----111------ CPREPARATORIA 

CPROFESlONAL 
6.00% •MAYORESC. 
4.00% 

2.00% 

O.OOo/o.-11--llllL.lb-
18a25 26a33 34a41 42a49 50omás 

Por lo dHcrito pode- ..._mar que el PRI .. un putldo ....,.... 

llimpatlanta, cwuulo - adult.aa j6veaes 118 a 33 dos) cuentan con nheles 

etlucathoe de primaria y MCIWldaria prlnclpalmente y tiene mú apoyo entni 

...-..u llULJOl'e9 de 42 das que cuentan con n1-1ea educathw i.y... ~ 

llimpatlan- p.u.tu entni loe 34 y loe 41 dall de edad M dlatrlbuJwin en loa 

dlleren- nlwlea edueatn. aunque desUea la cUamln11cl6n de adeart- con 

De la mlama .....,..., .. pm1hle decir que la poblaol6n que 9bnpatlsa con 

el PAll .. principalmente joven y • ubica en loe nlveln de ...,,.,.darla y 

prep-.ta; u1mluno los adulto. .f6vene• 118 a 33 años) que lllmpatlsan con 

- opc16n putlcllata pertenecen al nhe1 p10lnlonal. 

l'lnalmente, la ellentela que •lmpatlsa con los part:idoa que • ooloean al 

lado laqW.rdo de la oferta ldeoló&lea PRD/Prt wenta con poblaol6n muy joven, 

de nivel preparetorlano. 81111 llimpatiante. 110n búlcam.ente adul- jóvenee 
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profelllonalea de ambas -· ~ úmpatiuntea de laqulercla arriba de 50 años 

pertenecen a n.np de ncolulded muy~ de ami.o. pnel09. 

Edad y eaoolaridad - d ... varialoles que Inciden de diferente• rormu en 

lea pNíerenclu del electerado y en au partlclpacl6n en la contienda a través del 

-· EntN mayor aea un ciudadano mú probabllldadea existen de que acuda a 

- y, a la lnwna, entre mú joven ea eJdaten mú probabllldadea de que ae 

mtenp. Sin emliar¡o, la eacolarldad ea una variable que lncide tambl6n 

-chamente en el wto como pudlmoe obaervu en el perfll de prereninclu 

puddlatu al Nlaclonarla con la wtacl6n. 

Aú, podem... wponer que la eacolarldad y la edad eon d... varlablea que 

aíe- laa pNÍeNnclu electeralea. 

c. COl'fOClllIEllTO POLJTICO Y CAPACIDAD DE SELECClOl'f 

Lu elecciones en B~a Cellrornla Sur, como en el reato del pllÜI, aon 

ronnelmente dlatlntu pues pueden aer rederelea o locelea¡ pero, ata distinción 

ademú de rormel tiene un contenido y erecto especifico para el ciudadano al 

ejercer au wto y detlnlr aua preíeninclu electeralea. Ademú, entre loe 

elementos que Influyen en la lntenc16n del voto ae han encontrado como 

relevantes en m6ltlplea eatudl"" del comportamiento político trea dlmenalonea 

en la relacl6n del ciudadano con la politlca: la "co&'ft""cltlva", la "emotiva" y la 

"valorat1va•. Contrariamente a lo que pudiera pe..- no tocl"" loe ciudadanos 

tienen un conocimlento amplio o lnCormacl6n suficiente eobre cueatlones 

simples de la vida política como, por ejemplo, cuintoe partidos polítlcoe hay y 
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• .,. aomm.., qulinu llOll io. pe~ mú relevantes de la politlca, qui 

p...- OCIUJNID o CN'1u - las ftmclonu que .. re.u..n.u Este aputado 

p-...S. referirse a la relacl6A coposcltlva m6a simple que tiene la poblacUm. 

en edad de votar - la actividad politlca. A ella - - a Nf'erll' 

airoludvaments pua ver la Influencia que tiene llObre la -pacldad de íeJeoelonar 

opclolwa por~ da1 electando. 

En - ~ del tralN\lo ae comldenri para ....u.ar la coaf'OlllUI016n da 

las pNr...AClu e1e-.ie., el pado de -..cimiento que tle11a el electorado da 

los sJ&qlentea upe- 1) io. nombres de los partidos pol.ltlCOll e>datentea y la 

Clllltldad ds ellos que -tiende en cada eleocl6A; lz) la CUltldad de pol.I~ a 

alvel aacloaal que recuerda el elector y; 3) la clUltldad de politlCOll a nivel local 

Para prollar que la dU'erencla entre las elecdonff locales y las eleccloaell 

f'edenles depende, entre otros factorea, del conoclmlento poUtlco de los 

ctuda.s- hemos utllla4o los resultados de la en- que aplicamos entnt 

apto y aeptlembre dUflUlte el año de 1993. 

Lu prepnta que orl&fnalmente ae hicieron pua este efecto son: 

¿Culnlm,.._pollkollconoc:e?Dlga--"911 el6. 
¿~pollk:oa•nlwl--?D/ga--"911 el6. 
¿~poltlcoe·---?D/ga8US-d9/1 al s. 

Con las ,..puesta a - prepnta ¡.,._ oonatruJr un Indicador que 

nos lll08tnn. las dlfeNnclas que eJdatian entre los nivel• de conociml.ellto 

político pua las eleccionn loc8lea y las fedenl-. El nl1'el de oonocimlento 

11 Manheimcr, Renato &Sani, G. Op. C//. p.12 
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polltloo 11- ,...U obt.eMr cada eaountado va del 1 .i 5 tanto • nivel del 

mnoclmle'llto aaa1om11 - el local.•• 
Cuodro4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO POLITICO 
LOCAL NACIONAL 

Lo primero 11- eaoontnmoa en el cuadro pNMntado ee la ~· 

caHO .. ol6n c¡ue M obtl.ne en relaclón a la ""'3lma paüble, puee la media en 

IUllbos .,._ ee --de dm. La alplente dltenmcla Importante • ....itar ee la 

c¡ue ...r.te entze ambu ID9dlae puu en tanto c¡ue la media eetatd en el.,_ del 

•ooaoclml.eatto politloo local" -1 obtiene clam pun-, en el cuo del Daclonel M 

c¡ueda aul en llllO, m.... en el reclin creado mwtlclplo de Loreto. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO POLiTICO LOCAL 

12 
Información detallada de Ja construccón del indicador se encuentra en el Anexo metodológico. 
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81 ene!!pm• la rteoaenda con la que .. NptNft los cinco poelbln 

alwles de coaoclmlento político local, enoon- que el 32.2% de la 

poWacl6n en-W. aaenta con conocbnlento local ..utlcado como alto o muy 

alto y, aiiA cuando el 47.1% .. encuentra entra el cleflct.nte (25.5% y looVo 

21.6%), el primer po..,.n~ llljpilllca que une plOpOICl.6n Importante de la 

poWacl6n .. e-ntra en oondlclo- de rellll&ar WUl eleccl6n -ntada tanto 

en el conodmlento de los partldom como de loe candlda- o penonalldadea 

políU- Ahora bien, el ~n~ del nlft1 me.U.. ü conocimiento .. muy 

similar tanto en lu penoau que .. encuentran en - nivel de oonoolmlento 

politlco 1-1 (20. 7o/o) como en el naclolllll (22.4%) 

ll:n ....... to a 1u penonu que .. encuentran en loa do9 n""'1e9 de 

CI01MICl!mluto polítloo naciollll1, M olleerva con clariüd la dlamlnucl6n ül 

poroent.,fe P-. e- unlles -l"riu tan Mio ee elcana. el 18.2o/o (9.1% cada 

uno de loa nlveletl lllto y muy lllto). Ademú las penonu que ee encuentran en el 

.. ...- de io. nlwlee "'Vo y de&clente llepn 111 59.4% de la pob1ac16n 

enCl!Matada. 11:1 oonoolmlento político naclonlll .. revela oomo auatancllllmente 

laf'erlor que .. loceL 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO POLITICO NACIONAL 

•- conmlderuna. que loa lndJoadorea "'IW p..,..ntado. 

pneden contribuir a uoluecer lu difeninclu en lu pniferenc!aa y loa cunblaa 

qne la ciudadanía n.U.. en loa oomlcloL Panice qne ante el d...,..noclmlento 

de cu6les partido. politlooe hay, au eantidad y/o aua nombres, la cludadu.ia 

auatituye - eantncla oon el oonoelmlento qne tiene de loa politi- loaales 

cueatl6n qne no ocune en el - de loa palitl- naclonúea. Esa dJfeNncla 

ooloca al ciudadano &ente a una~ •M1eccl6n• CUIUldo loa comlcloa son 

locales qne cuando son federalea. 

El temor o lu dlflcultadea de un voto al cambio, ea decir por la opoaicl6n, 

ae atenúa cuando lu elecclonea son locales. El conoclmlento de loa candJ4-

y peno...Udadea politlcu desvanece loa elementoe de la tndlc16n 

auatituyindoloa por elementoe igualmente tradJclonllllatu como ea el 
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conocimiento o la lamllluldad con lu penonu que contienden en lu 

eleoclo-. 

Podriamoa terminar eelialando que lo famlllar o conocido ea el PRI CWU1do 

lu elecclonee eon fedenilea debido a que, la poblacl6n en pnenl d-a loa 

demú putldo9 poUtlcaa y lu penonalldades poUtlcu que contienden. Bn lu 

eleccloDH localea, el PRI alpe aleado el elemento conocido, pero el 

conocimiento que ae tiene de lu peraonalldades polítlcu permite que el 

electorado ae Incline a aul'npr comldanmdo lu cualldadea penomilea de loa 

contendiente• por encima de la pertenencia putldlata. 
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V. Co11cluslo11es 

A. El contexto: el ritmo de la vida poUtica local 

La situación de aislamiento del estado de Baja California Sur así como las 

dificultades de la vida política plena en el terreno electoral generaron la necesidad de 

buscar formas de participación política particulares que históricamente han Ido 

caracterizando a la entidad. A la efímera Integración de la Asamblea Legislativa en 

1858 le sucedió, a principios de siglo, la celebración del primer plebiscito para elegir 

gobernador en 1920. Posteriormente en 1944, ante la cancelación de la vida municipal 

en 1928 y después de más de quince a¡¡os de Inactividad electoral local, los plebiscitos 

volvieron a celebrarse para elegir delegados en las comunidades. 

La falta de cualquier tipo de vida democrática en la entidad obligó a la 

población a buscar formas alternativas de participación polltica pues legalmente se 

encontraban Impedidos de votar a sus propios gobernadores, diputados locales y a los 

presidentes municipales. La posibilidad de que se realizaran plebiscitos en las 

delegaciones no fue producto de la casualidad sino de la presión política ejercida por 

un grupo de sudcalifornianos que se organizaron en el Frante de Unificación 

Sudcalifomlano. A este primer movimiento regionalista le sucedió en_ 1970 el conocido 

como LORETO 70. 

Las dificultades Impuestas para lograr incidir en la toma de decisiones a los 

sudcalifomianos obligaron a grupos importantes de ciudadanos a organizarse para 

presionar al gobierno local y central (federal) a fin de poder influir en el quehacer 

público. Ambos movimientos, aunque distintos en muchas formas tienen una 

continuidad de varios objetivos. El primero, a pesar de no declararse abiertamente 
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como un grupo politico, en la practica funcionó como tal; en tanto que el segundo tenia 

más claramente precisados sus objetivos de participación politice. En este movimiento 

se Incorporaron a la magna Asamblea de Integración Politice a personalidades de las 

diversas regiones y se sumaron a sus luchas grupos y secciones sindicales con 

orientación claramente prflsta. 

Ambos movimientos lograron primero el nombramiento de un gobernador 

nativo, después lograron que fuera civil aunque no nativo. Y fue hasta que lograron 

preparar la conversión de territorio en estado federado concretada en un gobierno de 

transición que se vislumbró la posibilidad de contar con gobernadores civiles y nativos 

o con arraigo. 

Es fácil comprender que la evolución de la legislación electoral es consecuencia 

de la organización y luchas de los grupos regionalistas. La modificación Inicial fue el 

restablecimiento de la vida municipal y fue contemplado en el articulado transitorio de 

la Ley Orgánica del Territorio de Baja California Sur. Este proceso se inició no sin 

manifestaciones de descontento. Las principales se relacionaron con la demarcación 

de los municipios y con la obligatoriedad de participación bajo las siglas de algún 

partido polftico nacional. 

B. Las reglas del juego polltico 

Aunque el restablecimiento de los municipios se encuentra como antecedente 

obligado de todo el proceso de cambios legislativos que condujeron al restablecimiento 

de la vida politica, la modificación más transcendente es la que permite la 

transformación de territorio en estado de la federación. La debilidad de la organización 

politice interna del estado se refleja en todo el proceso de transformación electoral por 
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una parte en la falta de participación de los partidos políticos en Jos comicios, su falta 

de cobertura de candidaturas y Ja escasez de votación a favor de cualquier partido que 

no fuese el PRI. 

Las Innovaciones del procesó de 1975 en relación al de 1971, o al de 1974 

Implicaban ya la posibilidad de que se registraran partidos poilticos de Ja entidad 

siempre que contaran con 15,000 miembros y que habrla la posibilidad de contar con 

diputados de representación proporcional al obtener el 6% de la votación. Las 

Innovaciones resultaban diflciles de aprovechar por los partidos poillicos locales pues a 

cada oportunidad que se ebria se le colocaba un candado. La participación de 

partidos locales quedó condicionada a un mímero muy elevado de miembros de Ja 

misma manera que las diputaciones de representación proporcional quedaban sujetas 

a un elevado porcentaje de votación, a la vez que el control de Jos organismos de 

vigilancia de los procesos electorales quedan básicamente asignados al gobernador. 

Se puede afirmar que de 1971 a 1977, las condiciones legislativas tienden a 

limitar y controlar Ja participación polltica de Jos partidos pollticos, cuestión que se 

realinna si observamos que en el nivel municipal no se contempló en este periodo la 

representación proporcional. El único requisito que pareció ceder un poco fue el 

número de miembros que deberla de demostrar cada partido político. La reducción 

que fue sufriendo Indica claramente lo exagerado de la primera legislación: 15,000 en 

1975 cubriendo dos terceras partes de los municipios; 500 en 1977 en cada una de las 

dos terceras partes de los municipios representando cuando menos el 10% del padrón 

y en 1979 se redujo al 5% del padrón. 

La legislación electoral modifica el panorama electoral de 1980 a . 1993 

haciendo crecer el número de diputaciones en disputa tanto de mayoría relativa como 

absoluta pero obliga a los partidos políticos de manera creciente a tener una cobertura 
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\ . 
cada vez mayor; por otra parte el porcentaje para la representación proporcional 

siempre fue mayor que el exigido a nivel nacional. Con estas medidas se garantizó la 

dificultad del acceso a los partldos de oposición a las representaciones proporcionales. 

Esta dificultad solo ha Intentado ser subsanada sin éxito por los partldos de oposición a 

excepción del PAN a través de alianzas para el voto o para presentación de 

candidatos. 

Una periodización equivalente se observa en relación al nivel municipal. La 

feglsfaclón vigente durante los silos que van de 1971 a 1979 ni siquiera contempla fa 

posibilidad de obtención de regldurlas de representación proporcional. A partlr de 

1980 se fes contempló sólo para el municipio de La Paz; en 1983 y 1987 se 

incrementaron fas regidurias tanto de mayoría como de representación proporcional 

para el municipio de La Paz con relación a las elecciones anteriores y se permitió la 

representación proporcional en los demás municipios. Las dos siguientes elecciones 

(1990 y 1993) se Incrementaron en todos los municipios salvo el de Comondú que se 

dividió para dar vida al de Loreto. A pesar de esta situación, el someter a plebiscito los 

cargos de delegados municipales ha pennlUdo Incrementar las opciones plurales en el 

nivel municipal de gobierno de la entidad. 

C. Posiciones en los órganos de gobierno de los diferentes partidos 

pallt:icos 

En dos décadas de vida política en Baja California Sur el ejecutivo estatal 

siempre ha estado ocupado por un candidato priísta; sin embargo, la pérdida de votos 

del PRI ha significado la calda de 1975 a 1993 de 41.12 puntos porcentuales. Las 

primeras eleeciones para ayuntamientos, congreso constituyente y gobernador de la 
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entidad muestran su carácter exclusivamente legitimador. El PPS, único partido 

contendiente en las elecciones para gobernador, tenla como candidato al mismo que 

proponla el tricolor. 

En los ayuntamientos del estado, la pérdida global de puntos porcentuales para 

el PRI es mayor en para la elección de gobernador pues se eleva a 45.2. El PRI obtuvo 

todos Jos triunfos oficialmente desde 1971 hasta 1990; las regldurias de nepresentaclón 

proporcional han sido ocupadas en mayor número por el PAN habiendo obtenido en 

1990 diez posiciones de regidores por representación proporcional. En 1993 el PAN 

logró captar a su favor el descontento ciudadano y obtuvo triunfos en 3 ayuntamientos. 

El Congreso Estatal se ha constituido con mayoría priísta desde 1975 hasta 

1990 en las diputaciones de mayoría relativa. El PAN Inició su penetración electoral en 

el poder legislativo a partir de 1980 con un diputado de representación proporcional (el 

otro era del PPM); Incrementó a dos en las elecciones de 1983 y de 1987 quedando en 

ambos casos Ja otra diputación en el PSUM. Para 1990 se llevó las tres curules de 

representación proporcional y ningún otro partido logró los porcenlajes nequerldos. El 

Partido Acción Nacional capitalizó realmente en 1993, elección en la que obtuvo oeho 

de quince curules. 

La limitación en el número de representaciones proporcionales Ignora 

diferencias Importantes en los porcentajes de votos obtenidos así como en el control 

sobre los órganos de vlgllancla del proceso que ha conservado el gobierno y que 

cambió sustancialmente en 1993 al Introducir la participación de los consejeros 

ciudadanos. 

171 



D. llecomPo•ición de la fuerza de los partidos poHticos 

Además de las posiciones que ocupan los partidos politices en las estructuras 

de goblemo, su fuerza se mide por la proporción de votos que obtienen en los 

comicios. En las elecclones para ayuntamientos en el Municipio de La. Paz , la primera 

tuerza de oposición que tuvo algún peso real fue la corriente de oposición de Izquierda 

a travás del PSUM y del PRT durante 1983 silo durante el cual alcanzaron el 15.6 %, 

esto ya provocó por si mismo un descenso hasta el 72.3% de votos al PRI. En las 

siguientes elecciones (1987) el PAN aparece por primera vez para este tipo de 

elección y se lleva más que los dos anteriores, el 18%, dobló su porcentaje en la 

siguiente elección y , en 1993 sin doblar su clientela electoral logró el triunfo sobre el 

tricolor. La fortaleza del PAN en el municipio paceilo data de seis ellos en este tipo de 

elección y la párdlda de votos prilsta se hace visible desde 1983. 

Los Cabos, antes de que S!I separara del municipio de la Paz reportaba 

resultados electorales Interesantes. En el ailo de 1977 el PPS obtuvo en esa área 

geográfica 22.5%, sin embargo, al erigirlo en Municipio en 1980 ya hemos anotado la 

Inusitada votación priista y la calda total del •apoyo• al PPS; en las siguientes 

elecciones (1983) la otra corriente, la de oposición de Izquierda, se llevó el 15.4%. A 

partir de 1987 se nota una calda para ambas corrientes de oposición de Izquierda, 

tanto la funcional como la de Izquierda. En las siguientes elecciones de 1990, se repite 

el fenómeno pace/lo, el PAN se estrenó con casi un 10% que se convirtió para 1993 

en un 34%. De no atenderse los asuntos de Interés comunitario por el gobierno, 

actualmente en manos del PRI, es de esperarse que la tendencia de votar por el PAN 

,en este tipo de comicios sea más pronunciada en las elecclomis de 1996. 
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Comondú es conocido por ser el -municipio en el que nace el Partido Acción 

Nacional en el estado. En tanto que en los otros municipios no contendió el PAN hasta 

1987 o 1990, en Comondú tuvo candidato desde 1983 que oficialmente obtuvo 

pnlctlcamente el 40% de la votación: A pesar de esas controvertidas elecciones y la 

nlplda recuperación del PRI, para los comicios de 1993 el PAN arrasó al tricolor 

dejándole tan solo el 38.1 %. Lo reto se estrenó panista con 50. 1 % y ganó la elección 

eseallo. 

Mulegé pasa de elecciones sin competencia para el PRI en 1977 a contar con 

una oposición del PPM en 1980 con el 23% de la votación por única ocasión. Para 

1983 destaca la cifra de 25.5% de votos anulados cuyo aparente desUnatario era el 

PAN y en contrapartida, si comparamos la anotación anterior (70. 79%) y la que le 

siguió (87.87%), el 64.6% que obtuvo el PRI (en el contexto de aquel momento) 

representaba una deslucida votación para el partido oficial. La segunda fuerza 

electoral, el PST alcanzó casi el 8%. Para las elecciones de 1987 la oposición queda 

completamente dispersa en pequeños porcentajes que se desparraman entre 

diferentes partidos tanto de la oposición funcional como de la oposición de Izquierda. 

De nuevo el PAN estrenó sus fuerzas en 1990 apoyó a un ex-prilsta logrando una 

penetración del 41 % que mantuvo para las elecciones de 1993. Esta polarización 

exterminó a todos los otros partidos pollticos. 

Diferenciaciones en el voto dirigido a presidente municipal y a diputados locales 

son muy claras en el estado de Baja California Sur desde hace algunos anos y en los 

últimos dos procesos electorales se hicieron muy notorias. Es Interesante notar que 

las diferenciaciones del voto son más grandes entre los votantes del PRI o del PAN 

que entre los partidos de la oposición de Izquierda e incluso de la funcional. 
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. La diferencia entre las votaciones para presidente municipal y diputados locales 

de 1990 fue de 1.6 puntos y se Incrementó en las votaciones de 1990 a 4.3 puntos. 

Et el9ctorado prllsta hace esta diferenciación de manera más acentuada pues durante 

las elecciones de 1990 la diferencia entre la votación para ayuntamientos y diputados 

locales era exactamente el doble que la panlsta (3.2). Y, durante 1993 se Incrementó 

en 4.6 puntos lo que representa un punto porcentual y medio més que en 1990. 

Mientras tanto en las corrientes de oposición funcional ocurre mucho menos. Dentro 

de la corriente funcional, durante 1990 su diferencia entre los dos tipos de elección 

(ayuntamiento y diputados) fue de 1.2 y bajó a menos de medio punto porcentual. 

Entre los partidos de oposición de Izquierda durante 1990 la diferencia fue de .6 que 

aumentó en 1993 .2 pues fue de .8 puntos porcentuales. 

E. El PR.I, la dispenión de la izquierda y el fortalecimiento de la dere<:ha 

En las comparaciones que hemos realizado para las elecciones de diputados 

federales de mayoña relativa el Partido Revolucionario lnsmuclonal se ha mantenido 

por arriba del 60% salvo en la elección de 1988, año durante el cual el único municipio 

que mantuvo este porcentaje fue el de Mulegé. Para las elecciones de 1991, el 

partido oficial se recuperó en todos tos municipios con algunas diferencias que cabe 

apuntar. En aquellos municipios que constituyen el primer distrito electoral, La Paz y 

Los Cabos la recuperación es de menor magnitud que aquellos que componen el 

segundo distrito electoral, Comondú (Incluye Loreto) y Mulegé. La recuperación fue 

mayor en el distrito 11 pues en ambos municipios la votación rebasó ligeramente el 

66%, mientras que en el distrito 1 se alcanzó el 64% en La Paz y el 60% en Los 

Cabos. Este último municipio refleja el descenso mayor del PRI en este tipa de 
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elección y si se considera la votación que tuvo en las locales de 1987 y en las de 1990, 

su descenso es muy slgnlncativo. Para 1994, en el distrito I, el tricolor obtuvo en La 

paz: un porcentaje ligeramente superior que en 1988 y en Los Cabos Inferior a su 

anotación de 1988 y 1991. En el dlsli"ilo 11, en todos los municipios, se cayó la votación 

por abajo da la de 1988. Por lo que toca a las elecciones locales para diputados, ya 

hemos sellalado que el PRI pierde votos de manera constante y a un ritmo mucho més 

acelerado que en las votaciones federales. 

Por lo que toca al Partido Acción Nacional, en las elecciones federales para 

diputados de mayorla relativa encontramos un crecimiento sostenido y homogéneo 

desde 1982 que se acelera significativamente para los municipios de Los Cabos, 

Comondú y Mulegé y la única excepción es el municipio de La Paz en el cual sufre un 

ligero descenso en 1991. Los porcentajes obtenidos en Comondú, Mulegé y Los 

Cabos son todos por encima del 25%, sin embargo, el de este último significa un 

Incremento considerable con relación a 1988. Este Incremento en el municipio cabello 

se acenluó en 1994. En ese mismo distrito 1 pero en La Paz, después de bajar 

ligeramente en 1991, se recuperó considerablemente en 1994; en ambos casos, la 

diferencia entre el PAN y el PRI se colocó entre los 20 y los 28 puntos porcenluales. 

En el segundo distrito, el Incremento en su participación electoral es constante hasta 

alcanzar en Comondú, Loreto y Mulegé Indicadores de competitividad mejores pues 

sus diferenciales con el PRI se reducen en Loreto y Mulegé a casi 10 puntos 

porcentuales; en tanto que, en Comondú es Inferior a 20 puntos. Su penetración en las 

elecciones locales para diputados es aún mucho mejor pues, como se puede observar 

al separar las votaciones en cada uno de los distritos (vid capitulo 111). los diferenciales 

entre los dos partidos más fuertes eran muy reducidos en varios de los distritos, 

especialmente en la zona urbana del municipio de La Paz y en Comondú desde 1990. 
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La evolución de la penetración electoral de la corriente de oposición funcional 

revela que ha dejado de ser necesaria y el papel legitimador que les fue asignado en 

las elecciones locales desde 1975 ya no resulta funcional al sistema. El deterioro de 

su clientela electoral es significativo y tan sólo tiene un repunte durante 1990, 

explicable por el efecto de recuperación que significó para esta corriente la coyuntura 

de 1988 que le reportó apoyo en recursos financieros que levantaron ligeramente la 

votación pero siempre por abajo del 6% a diferencia del 14 o 18% que lograba obtener 

en los comicios en los ailos Iniciales (1975 o 1977). La evolución de la participación en 

el voto en las elecciones federales para diputados encontramo!i que se mantuvo por 

abajo del 5% salvo en el municipio de Mulegé durante el ailo de '85 y aparte de la 

coyuntura que le benefició en la elección de 1988 por su apoyo a Cuauhtémoc 

Cárdenas su descenso solo llevó a esta categorfa de partidos a obtener en 1991 un 

poco más del 5 en el primer distrito y muy por abajo de este porcentaje en el distrito 

dos. Para las úlümas elecciones de 1994, esta categorfa de partidos práctlcamente 

desaparece por la falta de votos en todo el estado. 

La corriente de oposición de Izquierda ha obtenido sus mejores posiciones 

entre los ailos de 1980 y 1985 para caer por abajo del 5% tanto en las elecciones 

federales como en las locales. El único municipio de excepción fue La Paz en 1987, 

ailo en que el PRT obtuvo 3.4% y el PSUM 2.6% . Votaciones que sumadas para 

este corriente de oposición de izquierda significaron el 6%. Los cambios de táctica de 

los partidos ubicados en esta corriente orientaron a sus miembros a unificarse en tomo 

a la candidatura ofrecida para 1994 por el PRO, esta situación le significó un repunte 

en las votaciones para esta categorfa de partidos que quedó representada en 

exclusiva por el PRO. 
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La lógica de votación liarla si son elecclones federales o locales aunque 

ambas sean para diputados de mayorla relativa,. SI observamos detenidamente, la 

votación para el tricolor desciende mucho más rápida y pronunciadamente en las 

elecciones locales que en las federales de la misma manera que asciende la 

partlclpacl6n que obtiene el PAN en el mercado electoral. Lo mismo ocurre si se 

comparan las elecclones para ejecutivos federales y locales. En todos los tipos de 

elección se deterioró la presencia de los partidos pequeilos. 

F. Competitividad p<>tencial y real en Baja C..lifomia Sur 

La historia política del estado de Baja California Sur marca la forma particular 

que tiene la evolución de los resultados electorales. Esto se debe a que la eritldad 

aparece en la escena polltica nacional a partir de 1976, justamente cuando el sistema 

de partido cuasi-único Inicia su declive a nivel nacional. Entra tanto, la carencia de 

partidos constituidos a nivel local hace pensar al gobierno en la necesidad de brindar 

credibilidad al sistema electoral estatal y les da legitimidad apoyándose en los partidos 

de la oposición funcional. Se observa también, que con la aparición de ciertos partidos 

polltlcos de la oposición caracterizada como de izquierda y aún con el PAN, la 

legisfacl6n electoral local tiende a cerrar los espacios de participación electoral 

Incrementando los porcentajes requeridos para acceder a las diputaciones 

plurinomlnales del Congreso Local. La estructuración de los partidos polltfcos en Baja 

Cellfomla Sur ha sido tardfa. 

A pesar de ello, existen una serie de cifras en los datos analizados que son 

Ilustrativas de cambios pronunciados en las preferencias del electorado. Estos 

cambios, aunque puedan ser ubicados en el contexto histórico, observados a la luz de 
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los cambios en la legislación propia de la entidad requieren de mayor profundización a 

fin de poder conocer los factores que hacen que los electores acudan a las umas Y 

realicen la selección de su preferencia al emitir su volo. 

Encontramos en el análisis de estas cifras dos cuestiones: primera, la 

legislación electoral fue entrando paulatinamente en un proceso de liberalización que 

creó las condiciones potenciales de la competitividad en la entidad que se manifiestan 

en porcentajes crecientes a favor de la oposición; y, segunda, los partidos fueron 

reagrupándose de acuerdo a su fuerza electoral hasta que se observa claramente el 

fortalecimiento de la derecha representada por el Partido Acción Nacional. 

En relación a los cambios operados en las votaciones locales, es posible 

afirmar que el Partido Acción Nacional ha sido particularmente hábil en capitalizar para 

si los errores de selección de candidatos del tricolor. Su habilidad ha radicado en dos 

aspectos principales: por una parte en darles cabida en su partido postulándolos por el 

blanqulazul para capltalizar el descontento generado por el PRI y por otro lado, ha 

sabido superar el aspecto coyuntural de esta situación manteniendo la clientela 

electoral que le reporta el cobijar a estos personajes bajo su emblema y en algunos 

casos convirtiéndola en parte de su mililancia activa. 

La competencia real se hace factible en la entidad debido a que los partidos se 

constituyeron tarde, por ello no existe una clientela •atada' a los partidos de manera 

permanente y la que existe, que se encuentra ligada fundamenlalmente al PRI, es 

capaz de modificar su voto si los candidatos que entran en el proceso electoral son 

personas conocidas y/o populares en el estado. La proximidad creciente de los 

resultados 6lectorales de las dos fuerzas pollticas hacen pensar que cada vez más 

existen 'votos liberados• en el mercado electoral. Esto significa que los votos libres 
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deben ser capturados a través de la " competencia', la oferta de los partidos politices y 

sus candidatos. 

Hemos encontrado dos tendencias fundamentales que afectan la liberalización 

de los votos en la actualidad. Estas tendencias fueron detectadas a través de 

encuestas y se refieren a las motivaciones de las preferencias partidistas de los 

ciudadanos. Fue posible detectar varias motivaciones y clasificarles de tal manera que 

pueden agruparse como: "tradición o costumbre", "cambio', "ideología', "opinión" y 

"Interés, Intercambio o trueque• 

Da esta clasificación destaca que la fuerza de la tradición mantiene 

cohesionada la clientela del partido oficial frente a la fuerza del cambio que 

eventualmente puede conducir al electorado tanto en el sentido de Acción Nacional 

como en el caso da la Izquierda. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta que un alto porcentaje de la identificación 

de los simpatizantes de Izquierda lo hace por motivación Ideológica, resulta més fácil 

considerar que los simpatizantes de esta orientación que desean el cambio por sobre 

cualquler otra motivación transiten da la izquierda hacia el PAN y no viceversa. Por su 

parte el Revolucionario Institucional, a pesar de contar con la mayoria de los 

encuestados que declaran simpatía por cualquier partido, es la opción partidista cuyos 

adeptos o simpatizantes no esgrimen con tanta frecuencia la Ideología como 

motivación. 

La selección diferenciada que hace el electorado sudcalifomlano entre las 

elecciones federales y las locales permite afirmar que las elecciones locales son más 

competidas que las elecciones federales. A través de las dos variables sobre el 

conocimiento político logramos saber que ante las falta de Información del elector 

sudcalifomiano sobre los partidos políticos, la cantidad de ellos y sus ofertas políticas, 
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el conocimiento que la ciudadanla logra de las personalidades pollticas le permite 

contar con mayores elementos de selección durante los comicios. Esta situación 

permite explicar Ja poslbllldad creciente da la competitividad en las elecciones locales. 

El reagrupamiento de los partidos políticos a lo largo de Jos procesos 

electorales en Baja California Sur ha Ido conformando en el proceso de liberalizaclón

translclón un fOrmato de tres partidos con una mecánica competitiva y altemancla de 

dos partidos políticos: PAN y PRI. Estos dos partidos pollticos se encuentran en un 

espectro Ideológico en el que el PAN se ubica en el extremo derecho y el PRI con una 

propuesta Ideológica "flexible" que le permite abarcar una amplia gama que va desde 

la derecha cercana al centro del espectro hasta una Izquierda moderada, Jo qua se 

refteja en que los simpatizantes de diversos perfiles se identifiquen con él pero no 

principalmente por la Ideología sino por cuestiones de orden cultural ("tradición") y 

cllentelar ("Intereses;. Por su parte, el PRO aglutina una vieja clientela de ldeologla de 

Izquierda y su importancia está más relacionada con su posición combativa 

antislstémlca. 

G. De lao caracterioticas 

En el comportamiento electoral detectado a través de Ja encuesta aplicada en 

1990 encontramos algunos hallazgos Interesantes. La relación entre edad y votación 

Indica que exJste mayor posibilidad de que las personas acudan a votar si tienen más 

de 26 al'ios y que los jóvenes menores de 25 que tienen edad de votar no lo hacen con 

la misma frecuencia que los mayores. 

Los votantes del sexo femenino votan en promedio 6.5% menos que los del 

sexo opuesto y si consideramos la edad encontramos que en los rangos más jóvenes 
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de nuestros encuestados esta brecha es menor que en las generaciones que tienen 

más de 42 silos. En estas edades las mujeres encuestadas declararon acudir menos 

que los hombres casi en un 10 puntos porcentuales. 

Las personas que trabajan para el gobierno y las jubiladas üenden a acudir más 

a las urnas que los desempleados, Jas amas de casa o aquellas personas que guardan 

una relación de trabajo que no se relaciona con alguna Instancia gubernamental. El 

efecto del Ingreso sobre la votación es positiva hasta alcanzar tres salarlos mlnlmos; 

los Incrementos posteriores en los niveles de Ingreso son indiferentes. Se encuentra 

que variables como Ja relación de trabajo o el nivel de ingreso, si bien guardan alguna 

relación con el ejercicio del voto, no üenen una relación tan estrecha ºcon esta actividad 

politice como lo üenen los rangos de edad, el sexo o el nivel de escolaridad. 

Podrlamos setlalar que: 

*Entre más grande sea el elector habrá mayores posibllldades de que acuda a 

votar. 

*Existen más posibllldades de que vote un elector del sexo masculino que uno 

del sexo femenino. 

*Existen mas personas que votan dentro de los niveles de la primaria y 

secundaria que entre aquellos que üenen cualquier otro üpo de nivel educativo sea 

este Inferior o superior. Esto corresponde al promedio de escolaridad nacional. 

*El rango de educación que vota menos es el de los analfabetas, siguiéndole 

por muy poco el de preparatoria. Por rango de escolaridad las personas más proclives 

a votar son los de estudios de posgrado, les siguen los de primaria y los que solo 

saben leer. Los que presentan un menor Interés en acudir a votar son los del rango de 

estudios profesionales, seguidos por los de estudios secundarios o técnicos y por los 

del nivel preparatorio. Pareciera que en los rangos educativos de primaria y que saben 
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leer hubiese una cierta credibilidad en el proceso electoral que decrece entre quienes 

cuentan con secundaña, preparatoña o profesional; sin embargo, el Interés se 

recupera en el nivel de estudios de posgrado. 

Encontramos que existen ciertos perfiles de los simpatizantes de los partldos 

pollticos, pudiéndose afirmar que: 

PARTIDO REVOLUCIONAR.JO INSTITUCIONAL 

ºEste partldo cuenta con simpatizantes de todas las edades pero destaca el 

apoyo potencial de las personas mayores de cuarenta y dos ellos de ambos 

sexos de escolaridad baja. 

ºLos simpatizantes prilstas entre los 34 y los 41 allos de edad se distribuyen en 

diferentes los niveles educativos aunque decrecen los del nivel preparatorio. 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

ºLa población penisla es fundamentalmente joven y se ubica en niveles de 

secundaria y preparatoria. 

ºLos adultos jóvenes (entre 18 y 33 años) pertenecen al nivel profesional. 

PA.llTIDOS DE LA OFERTA IDEOLOGICA DE IZXl,UIERDA 

PRDYPRT 

• Cuantan con clientela muy joven de nlvel de preparatoria. 

• Adultos jóvenes de ambos sexos con nivel profesional. 

• Los simpatizantes de esta opción mayores de 50 años pertenecen a rangos 

de escolaridad muy bajos en ambos sexos. 
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ANF.XOMETODOLOGICO 

A. EltOU!Sla aplicada en 1990 

La encuesta aplicada en mano de 1990 re.spondió a un trabQJo 

colectivo Iniciado en colabomción con la Profesora Blanca O/ivia Pella Malina y 

CÚlmlllo.t del llm'lmO semestre de la carrera de Ciencias Polilicas y Administración 

Pública, e:pclalldad en Ciencia Polilica. 

El cuestionarlo aplicado fae disellado con el propósito de obtener 

hifotmación socioeconómica de la población e lnfonnoción de carácter polilico que 1IO!J 

sirviera de referente parafaturas investigaciones. 

Para definir el universo de investigación utilizamos los resultados 

electorales presentados por la Comisión &fatal Electoral después de las elecciones del 

4 de febrero de 1990 para presidentes municipales y diputados locales. Nuestro 

referente fae el número tola/ de votantes y decidimos realizar las encuestas en las 

localidades de mayor concentración de población, aunque se intentó no descuidar a la 

poblaclón representativa de las zonas rurales o de poblaciones con menor densidad de 

poblaclón. 

Las personas encuestadas faeron hombres o mujeres mqyores de 18 

allos; la muestra se tomó en las localidades al azar, habiendo divido en los mapas de 

las ciudades las zonas de tal manera que se cubrieran las posibilidades de que la 

población tuviese las mismos oportunidades de quedar representada. As~ aún cuando 

la ciudad de la Paz y Cd Constitución juntas concentran la mayoría de la población 
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que wto, decidimos aplicar la encuesta en varios tipos de localidades cubriendo todos 

las municipios de acuerdo a un porcentqfe similar de encuestados en relación a la 

votación registrada en las eleccionu de ese ailo. 

El número total de encuestas aplicadasfue de casi 5,500 pero ll111 sólo 

$322 cains han sido tomados como vó/idas para su codificación y procesamiento. Se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

LaPaz. ......................... 3,062 
Comondú. .................... /,007 
Mulegé ........................... 642 
Los Cabos. ..................... 61 J 

Los 5,322 cwm represenlan en ronjunlo el 7. 76% del total de personas 

que reportó la Comisión &tata/ Electora/ como vota11tes y que fueron 68,556 para 

presidentes municipales en todo el estado (la proporción con relación al número de 

votantes se matlflNo en los municipios). Esta gran muestra nas da la posibilidad de 

aa!r~ a contemplar a las diferentes tipos de personas que participan en el acto de 

votar. 

El levantamiento de la encuesta lo realizamos las dos profesoras 

~ del proyecto coordinando a un grupo de ocho estuditllltes del 110ve110 

semestre de la carrera Los estudiantes fueron capacitados para realizar esta tarea y 

previamellle al levantamiento se realizó una prueba piloto. Las etapas en que se aplicó 

la encuesta fueron varias pues primero recorrimos hacia el norte los municipios de 

Mulegé y Comondú; después, al sur, a Los Cabos parafina/izar con el m1111icipio de La 

Paz. 
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Las localidades en donde se aplicaron encuestas faeroit en Todos 

Santos, Los Planes y la ciudad de La Paz en el municipio de la Paz; Loreto, 

Jnswgentes, Constitución y Villa M0ttlos en el municipio de ComOlldú; Guem!ro 

Negro, el J'izcaino y Santa Rosal/a e11 el mw1icipio de Mulegé; y San José, San Lucas. 

Mlrqflores y Santiago en el municipio de Los Cahas. 

Las variables seleccionadas de tipo socioeCOllÓmico del cuestionario 

que se aplicó faeron: sexo, edad, escolaridad, ingreso y tipo de relacló11 laboral. Las 

Wlriabfes de tipo polltico que se COllSideraron faeron: "votó o 11c> el 4 de febrero de 

1990': "fX'I' qué partido votó para presidente municipal': "si participa o simpali:ra con 

el PAN. PRl o la izquierda seilale las causas de sus simpatias y/o participoclÓll". 

Consideramos variables contextuales a la clasificación de los casos pues cada encuesta 

registra primero la letra que representa el municipio, la segunda lar iniciales de la 

localidad y a contilluaclón se numeraro11 las encuestas del I en adelanJe e11 cada 

localidad. 

Las Wlriables faeron siendo registradas con el slguie11te código: 

SEXO 

F.DAD 

F.sCOlAR/DAD 

F M 

El (18-25 ailos} 
E2 (26-33 ailos} 
E3 {34-4 J aiKJs) 
E2 (42-49años) 
E2 {+ SOQ/los) 

S7 ANALFABETA 
SI SOLO SABE LEER Y ESCRIBIR 
S2PRIMARIA 
S3 SECUNDARIA O TECNICA 
S4 PREPARATORIA 
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SS PROFESIONAL 
S6POSGRADO 

Nota: estos ra11gos de escolaridad 110 implica que haya1I tennlnado los 
. estlldios sino que declararot1 haber estudiado a/gwi allo de ese 11ivel de escolaridad 

RELACJON LABORAL Tl AMA.DECASA. 
T2 CON EL GOBJERNO 
T3 OTRA RELA.C/ON 
(PROPJETARI omo EMPLEADOR) 
T4JUBILADO 
TS DfilFMPLEADO 

/NGREID /1 MENOS DEL S.4LAR/O M/NlMO 
12 SAI.4RJO MINIMO 
13 DOS O TRES SALARIOS M/NlMOS 
UMASDECUA1ROSALARJOS 

MINIMOS 
Nota: se formuló la pregunta de manera indirecta porque la experiencia 

que se tuwJ e11 la prueba piloto al Interrogar sobre el monto del i11greso provocaba U1IQ 

reacción poco favorable; por ello decidimo.s pregrmtar por Ttlllgos aproximados de i11gr_eso 
a fi11 de lograr wia aproximación al i11greso y 110 perder la posibilidad de obte11er u11a 
respuesta alfonmilar la preguntá con demasiada precisión. 

VOTOEL4DEFEBRERO V4 SI 
NV4NO 

COMO VOW PARA, 
PRES/DENTE MUNICIPAL: 

PAN/ 
PR/J 
PPSJ 
PFCRNJ 
PARMJ 
PRD-PRTJ 
PDSJ 

vs EL varo ES SECRETO 

I.as pregu11tas sobre lar causas de preferencias partidistas júero11 

abiertas y se codificaro111111a vez que se detectó su posible caracterizaciÓll. 
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La primera captura de la l1ifonnac/ón se realizó e11 L01VS. 

posterlonne11te tuvo que utilizarse u11 co11vertidor a archivos DBF para poder ser 

procesados e11 el SPSS. Fue e11 este último programa e11 el cual se realizaron las 

operaciones de tabulaciÓll cruzada de variables. 

B Etu:11ata aplktula en 1993 

&ta muestra se tomó en todo el estado, consta de 2011 casm y se 

aplicó durante agosto y septiembre de 1993; el tamailo fue calculado en base a la 

lnformaciÓll cellSai de 1990 de la població11 que serla mayor de 18 afias e11 1994 y la 

proporciÓll por localidad se tomó de acuerdo a los datos de poblaclÓll de cada 

localidad y municipio. 

&ta encuesta/arma parte de una colecta de información más amplia de 

datos socioeconómicos de la población del estado que se realizó a través de un 

proyecto auspiciado por el CONACYT y que se deoomina Base de Datos 

Socioeco11ómicosy Polilicos del &lado de Baja California Sur a cargo del Projr. José 

Borg<!S Contreras y la autora de este trabqjo. 

las preguntas que originalmente se hicieron para este efecto son: 

,¡Ouíntos partidos poliJicos conoce? Diga S11S nombres del 1 al s. 
,¡Ouinto.t poliJicos a n1vd nacional conoce? Diga SllS nombttS del 1 al S. 
,¡Otantos poliJicos a n1vd local conoce'! Diga sus nombttS del 1 al s. 

Con las respuesw a esas preguntas logramos cOllSlnJir un indicador que llOS 

mostrara las difere11cias que eristfm1 e11/re los niveles de conocimie11to polllico para las 

elecciones locales y lasfederales. 
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Decidimos darle el siguie11te valor al registro que obtuvimos sobre el 

milnero de partidos polúicos que conoce la ciudada11/a e11cuestada. Si la persona 

respondJa que conocla me11os de tres partidos polllicos (de O a 2) obte11fa u11a 

ca/iftcac/Óll de O, porque consideramos que su cwioclmie11/o sobre las opciones 

partidisJas resulta dejicie11te; si re.ipondla conocer a tres partidos pol/ticos se le asignó 

rm valor de /por considerar i¡ue la pel'SOllll COllOCe, por lo me/IOS las tres fuerzas más 

imporlallles que contiellde11 e11 el pals; si su conocimielllo era igual a cuatro o mayor 

de cuatro partidos pol/Jicos obte11fa la máxima calljicaciót1 de 2 fJUlllos. 

Decidimos darle tambié11 Wlll valoraciÓll al mímero de politicos que co11ociera11 

a llivel local: a quie11 conociera a 1111 pol/tico mda más o a 11/11guno le asig11amos u11 

valor de O; a quim declarara ~r a dos se le asignó w1 valor de 1 y a quie11 

COllOCiera a tres o más de tres se le asig11ó el valor de 2. 

Decidimos darle Wlll valoració11 igual a la llll/erlor al 11úmero de pol/ticos que 

cwwcierm1 a 11ivel federal: as/, a quie11 co11ociera a 1111 pol/tico 11ada más o a 11i11gu110 

le asignamos w1 valor de O; a quie11 declarara co11ocer a dos se le asig11ó u11 valor de J 

y a quien conociera a tres o más de tres se le asignó el valor de 2. 

Si (PAR =3) LPAR = 1. 
Si (PAR< 3) LPAR = O. 
Si (PAR >=4) LPAR=2. 
Si (CPL <=1) LCPL =O. 
Si (CPL =2) LCPL = 1. 
Si (CPL >=3} LCPL =2. 
Si (CPN =2) LCPN =1. 
Si (CPN <=1) LCPN =O. 
Si (CPN >=3) LCPN =2. 

Ullll vez realizado lo llJlterior, decidimos formar dos tipos de nuevas variables; 

Wlll la variable LCP 1 que i11dica la suma po11derada de dos preg1111tas: ¿C11a11tos 
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partidos pcJilicos co11oce y C111111tos políticos locales? (COMPUTE LCPJ = 

· LCPI.) a la variable que resultara le clenomi11a111os "11ive/ ele C0110Cimie11to 

local". La segunda variable que C011truúnosjue LCP2 que illdica la suma 

de la primera pregllllla sobre los partidos pciilicos más el de C0110Cimie11to 

po/flícos 11aCionales (COMPUTE LCP2 = LPAR + LCPN.) a esta vari 

dellOltliflQ/tlos "nivel de C0110Cimie11to politico 11aCiona/ o federal". Como se 

deducir telldremos e11 ambos casru hasta ci11CO posibles calificaciones pues: O serla 

registrada como u11 conocimie11to deftcie11te; 1 como un C0110Cimie11to hqjo; 2 

conocimiellto medio; 3 como a/to y 4 como muya/to. 

e ¿Las encuestas qllé? 

Las e11CUestas, si bien puede11 ser útiles para contribuir a conocer múltipf. aspectos del 

comportamiento electora/, aú11110 puede11 collStituir el único elemento para lograr r dicho 

comportamie11to. Varios eleme11tos illtetjieren para lograr qfinar este instrumento 

•las dificultades técllicas para su aplicación 

•/o costoso de la aplicación de una e11CUesta que sea verdaderamente re pre ntativa; por 

ahora, la amplitud numérica de la e11CUesta puede ser lo ú11ico que pudiese sustitu · nuestra falta 

de erperiencia emplrica de largo plazo. 

•la/alta de u11a cultura politica que le de el valor justo que tiene u11a e esta en los 

procesos electora/es 

•el temor que vive el ciudadano al colltestar preguntas de corte político o ubicación 

de su i11greso pues desconfla de quién lo entrevista as{ como del uso que se dará a la "nformaciót1 
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• estas dos últimos observac/011es ha11 variado susta11c/alme11/e de fa primera encuesta 

que aplicamos a la de 1993 
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¡§ 

CuadroJ.J 

Elecciones Federales para Presidente 
de la República, B.C.S. 

1934 - 99.97% - - 0.04% 

1940 - 93.92% - - 6.08% 

1946 - 91.68% - - 8.32% 

1952 0.50% 82.25% 0.61% - 16.64% 

1958 6.58% 93.42% 

1964 2.95% 90.12% 1 - 1 - 1 6.93% 

1970 5.37% 94.63% 

1976 ' - 88.44% 3.85% 

1982 15.26% 71.16% 2.47% 6.37% 0.73% 

1988 18.47% 52.51% 23.46% 2.61% 0.47% 

1994 32.24% 55.19% 3.56% 6.51% 2.07% 

FUENTE: Cuadro elaborado en base a datos de la Comisión Federal Electoral y el IFE, y los publica
dos en "Estadísticas Electorales Presidenciales" de Mario Ramírez Rancaño en la Revista Mexicana 
de Sociología. enero-marzo de 1977, IlS-UNAM. 



¡§ 

Clll>dto3.1 

Elecciones Federales para Presidente de la República, Senadores 
y Diputados de Mayoría Relativa en Baja Califomia Sur 

Porcentajes Totales 

1976 -........... .1........ ....... ~· ·~ _..... .-....... ---
1982 15.26% 71.16" 2.47!6 6.37!6 º-"" •on• 90744 122651 Jlfl4 20.0290 n.-
19as tl.47% ':u1" 23.46*No 2.61" º·''"' ""' aut uo141 62229 ••~ su1" 
1994 ···-· --·-· --· ••••. ··-· ·-· ··--- ···-· ·---- --- •... 

Senadores 

1976 - ........... ....,,,,.,.. - - ,,,_... -·- ,~ _,., ~il.f~ v.~ 

1982 13.16" 72.79% 2.15" S.!11" 0.13" ~ 15312 122651 36346 29.'3'6 70.37" 
1988 17.84% 56.51% 19.4~ 2.64% 0.68% 2.92% .,...., 1'0341 64199 43.17'i 56.13% 

1991 201% "·"" 4.- 3Jl6" 0.27% 2.61'6 - 144112 49116 34.111'6 65.!12% 
19!M 31.54% '7.19'6. 1.17% S.17% 0.25% 2.03% 144173 190630 46457 24.lN 7'.63% 

Diputados de Mayoría Relativa 

1976 
1979 
198Z 133!5% 71.61% 4.36" 16394 122651 36264 

1985 17.53% 67.96" 1 3.- 396" 759'4 141766 72772 1 41.92" 1 51.CJI% 
1988 18.26% 

,, __ 1 
19.- 1 2.74" 1 0.54" 3.12" 15126 15034I 65222 1 433"' 1 56.62" 

1991 23.12% 64.56" 1 4.67!6 1 2.64" 1 0.2906 ,__ '216$ 144112 51247 1 35.56" 1 64.-
1994 32.57'6 

"·"" 1 
1.24% 1 524" 1 0.33% 2.03% 144173 1'°630 -164$7 1 207!6 1 75.63% 

FUF.NTE:. Cuadrodlb:ndomnddol• taeomili6a ,..._. EIGm.I yelIFE.. 
Nota: 1.o1 ponx:mjespa.1991 dtl PEM yd PTno t.IÍllDanidcrmbmd cmdro. 



Cuadro 3.3. I 

Elecciones Locales para Gobernador 
Baja California Sur 

Comondú Mulegé 
.• 1975.U,t98(.n·1~1·9g'l·.~'.:~J:993: 

PAN 2.09% 1'.23% 59.29% 2.03% 3.71% 41.72% 

PRI 90.24% 86.71% 75.13% 37.69% 94.83% 75.27% 90.33% '5.14% 

PDM 0,04% 0.04% 

ANUL 5.14% 2.39% 8.52% 2.08% 1.89% 4.63% 2.48% 2.33% 

%ABS 49.69% 54.88°/o 51.26% 31.66% 52.92% 4'.02% 45.02% 38.32% 

%VOT 50.31% 45.12% 47.39'/o 68.34% 47.08% 54.98% 54.98% 61.68% 

La Paz Los Cabos 

0.79'/o 3.41% 35.33% 

91.67% 94.70% 90.94% 61.74% 

0.12% 

2.55% 1.00% 2.22% 0.86% 

31.00% 4.91% 17.36% 48.46,,. 

69.00% 95.09'/o 81.82% 51.S4'1'o 

Baja California Sur 

3,90% 

91.72% 84.51% 

3.92% 2.83% 

44.83% 44.61% 

SS.17% SS.39"/o 

FUENTE: Cuadro elaborado en base a datos de la Comisión Estallll Electoral. 
No1a: Los desgloses para Los Cabos antes de 1987 se rcalil.llJOn en base al distrito correspondiente; 
entonces este municipio pcrteneefa al de La Paz. 

12.30% 45.63% 

79.10% 50.60% 

0.01% 0.13% 

4.39"/o 1.96% 

4US% 35.95% 

S8;4S% 64.05% 
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PPS 
PSl'/PFCRN 

PARM 
TOT.OF 

PRT 
PCM 
PPM 

PSUM 
UPS 

PRD-PRT 
TOT.OI 

PPS 
PSJ'/PFCRN 

PARM 
TOT.OF 

P.RT 
l'CM 
PPM 

PSUM 
UPS 

PRD-PRT 
TOT.01 

Cuadro3.3.2 

Elecciones Locales para Gobernador 
Baja California Sur 

Comondú Mule~é 
.?.t975'/.t9S0'.'',·t987.:;H993; :.t971J!';1980r .. 11198't''/199S~ 

4.63% 0.95% 0.10% 0.19% 3.28% 0.71% 0.53% 0.13% 

2.31" 0.10% 0.11% 0.02% 0.11% 

O.JO% 0.11" 

4.63% 332% 0.10% 031% l.28% 1.59% 0.55% 0.42% 

2.11% O.JO% 0.20% 0.09% 

1.59% 0.67% 

1.74% 15.61% 

0.32% 0.95% 

0.64% 1.97% 

0.20% 0.27% ,,. ... 0.96% 0.50% 16.48% 2.93% 0.36% 

La Paz Los Cabos 
'1975"":'.1980'?1'987.';'I'.993: b19'lS<:A98Q::••:t987:-<'Xt'993'. 

4.11" 1.()1% 0.54% 0.20% 5.79% 0.54% 0.38% 0.31% 

o.40% 0.01%- 0.26% 1.37'' 0.12% 

0.00% 0.24% 0.46% 

4.11" 1.41" 0.54% 0,70% 5.79% 1.91% 038% 0.19% 

2.83% 0.9'1% 0.58% 0.14% 

1'°9% 0.48% 

2.43% 0.54% 

2.38% 1.41% 

J.56% 1~2% 

0.61" G.91% 

635% 5.94% J.59% 1.60% 3.03% 1.05% 

Lo reto Baja California Sur 
;~t993< .·191s':~;19so·~~1a81;.;_1s9s: 

PPS 436% 0.94% ··- 0.20% 

l'ST/PFCRN 0.94% 0.01% 0.18% 

PARM 0.00% 0.2.2% 

TOT.OF 4.36% 1.88% 0.41% 0.60% 

PRT 2.11% 0.59% 

PCM 1.05•" 

PPM 3.71% 

PSUM 1.49% 
UPS 2.31% 

PRD-PRT 0.49% 

TOT.01 6.8S-At 3.80% 1.08% 

FUENTE: cu.drn elaborado en base 1 dalOI de bl C<JmW6rl E.illll Elcclonl. 
Nota: Los det¡loses Pltl Los Cabol lll!ca de 1917 scRaBzaron en bue al distrito comspondicnfc:; mronccs este municipio 
pcrtcnccl1 al de LI P1L 
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~ 

PAN 
l'lU 

PDM 
ANUL 
!6ABS 
'6VOT 

PAN 

l'lU 
PDM 

ANUL 
'6ABS 
'6VOT 

Ctllldra 3.4.J 

Elecciones Locales para Ayuntamiento en Baja california Sur 
Porcentajes en cada municipio del PAN, PRI y PDM 

Comondú Mul~é 
~19.7.t;i/i[Js&; ,r:;._, 

39.1<% 20.41" ... .,,. .. ..,,. G.I"' 1 41.Gft. 1 40S29i 

a.1 ... 75.%7% 53.52% 7!.'1% ..,.- 36.13% .... _ 1 "'-""' 1 .... 1.. 1 .,..,.. 1 ..._ 1 52.0!% 

0.01" 

5.93% .. , ... .. ,,,. 2.,,,. 2.29!0 1.7 ... 5.1& ...... ,,...,. ... .... 1...,.. ,..,,. 
63.62% 49.69919 45.IN 42.16'1. ,.._ 

'°"' ....... ... ,,.. ....... 202" 52.- 36.lO!i 

36.3"' S0.31" '4.1"" 57.14% "'··"' 7'.62" 51.""' ... - ,....,.. "·"" ., ..... ... -
La Paz los Cabos 

:]97,7~~il980t~".'.:!'::··· . ~ ~ ·' ·•199.s: :i1~ii\t~19lúl! '\19l~'l~~t99¡ 
IS.O... 36.31% 55.18" 9.- ....,.. 

17 ..... 116.0!% ........ 72.32" 11.1 ... 3L- 13.12" """""' .. ~. 92.56% 15.13% 63.32" ...... ·-- 0.01" 

5.94% 5.30% 11.12" 2.92" 2.- 3.6!1% 3.- '·"" ...... UI" 2.33% . 
.55.62% "'""' 44.91" S0.21" ,.~ ... 33~ 31.07" 9.- ... - 42.- 55.21" ........ ....... 54.43% ...- "·""' 43.42" 66 ..... 61.!13% 90.20% .,...,. '7.14% ... ,,... .. ~ ... 

Ba,ia California Sur 
:~980F,~98T~~99s; 

PAN 9.23% J(.Ol" 31.36'1. 52.-

l'lU a.33" 13.23% 66.32" ,, ..... 110.71 .. 43.12% 

l'DM ·-- ·-- u ... 
ANUL 5 ...... ..... 1..- 3.1"" 2.1 ... ·--Mm 

,, __ .... ,.. ....... ....... ''-'"' 35.45% 

•VOT 41.1"" 44.91 .. ....... ,,...,. 
''·~ ....... ...,,,,. 

FUENTE: Cudn:i ....... c:m ......... o.iili6.Bllllll l!llckal. 



CMadro3 • .f.2 

Elecciones Locales para Ayuntamientos en Baja California Sur 
Porcentajes en cada municipio de la O.F. y 0.1. 

Comundú Mule!!:é 
:,1977,1¡:19so:·' .t98S'":\1987/1990''"1998 ,.¡ 9771 .. : 1980 '. 1988 '. 1987"'. 199(){ 1998: 

PPS 5.96% 15.79% 0.42% 0.05% 

PST/PFCIN 0.63" 0.53" 1.53" 0.19"' 7.96% '·º"' ... ,,. 
PAIM 0.01" 0.11 ... 0.23" 0.01" 

PDS 0.12'6> ...... 
TOT.OF 5.96% 15.79% .. ,,. 0.5'" 2111% 0.42% 7.96% 5.451% 1.95" 

m º·º" 1.93" 

fCM 21m 

PPM 2.03" 23.11% 

l'SIJM 0.65% º·"" 
VPS 0.71" 2.13% 

flD' 0.52'6. 0.5"' 

TOT.OI 4 ..... .., ... 0.71% 0.52" 23.11% 1.93% 22"' O.S"' 

LaPaz Los Cabos 
'197.7t3.1980"i.11188'";1987in990·\C1998: :,197,7 '"'1980i:'. t 988'"' 1987'. :<1990' ,.¡ 995: 

PPS ~ .... 2'12" ...... O.H" 0.18" 22.41% 
PST/PFCIN 3.1"' 0.01" OJ55" .,,,. 0.73" 0.'24% 

PAIM 0.01" ··- 0.45" 

PDS 2.3CM 0.17'4. 0.91" 

TOT.OF 6.46% 272% 3.18" 0.01" ,,,.,. 0.67'4. 22.41% º·"" ·-m ~m• 0.6'2% 

fCM 2.14" 

PPM '·"" '2.20% 

PSUM U1'< 2.- 15.42'6. 
IJPS 3.31" 3.33" 
flD' 3.12" u ... 2.U" ...... 

TOT.OJ 5.93% 15.60% 6.11" 3.12" l.'21" 220% 15.42% 3.33% 2.11" ...... 
Lo reto Baia California Sur 

'-197.7,'tt980~-il985i:~.t987t'•t990~''199S 
PPS 6.19" 4 ..... 0.01% º·ª" 0.10% 

PST/PFCRN 2.12% º·""' 1.04% 0.23" 
PAIM 0.01% 1.01% 0.10% 
PDS 1.21" O.l!il'Mo 

TOT.OF ...... 4 ..... 2112" ...... 3.7'" 0.61% 

m "°'" ""' fCM 1.66% 
PPM 5.42" 

PSUM ...... .. ... 
UPS 24,,. 
flD' 2.0-1% 0.42'• 

TOT. OI "°"' 10.64% 3.14% 204" 0.7-1% 

ruENni C1Mt1 dabarldoccmid&tol de1i1Comiai6n &tmt EledonL 
•Vocat~pc>rkalilMlmlttPRD)'PRT. 
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"' .. 

PAN 
l'IU 
OF 

01 
PDM 

'llóANUL 
'llóABS 
'llóVOT 

PAN 
Plll 
OF 
01 

PDM 
'l6ANllL 

'llóABS 
%VOT 

°""""" 
Elecciones 1.Dcales para Diputados de Mayoría Relativa 

Baja california Sur 

Comondú Mulegé 
'1975''f1977'''.{J980'f;(t~~'(Jli&t':;;'J990':i\\J99S~ '1971[~\1977hót980i''1li851.':J9á7.X,-1990c'l99S· 

U2" 3L- l!.5"' 25.11" 60.13" 2.1 ... -- 3.m. 21.32" .,_..,. ...,.,. 17 ..... ...,,,. 53.59% .,...,,. 65.13% 37.~ 17.13% 

., __ 
1221% 

···°"' 
tul" 52.73% ....... 

6.71% 63"' 1.1.tM. 0.01% º·°"' 3 ..... 0.39% .__ o- ...,,. 03"' 
U9" 2.69% 1.72% l.01% 1.32" ... .,.,. 1.01" 6.52" l..,.. 0.52" 

...... 593% 2.- 4.91" ,__ 3.16'6. º·"" 3.21" ..... 5.- 10.25" ..... ..__ 0.7fto ....... 63.7'" ...,.,. ... .,.,. 3U... 5'.31% 32.53" 52. .... ...,,.. .. ..,,. 43.31" 22.- 8.01% ....... 
49.31" 36.25" "·'"" 53.21" 61."" '4.62" 6U7" 47.16% 5LC" 50.03% ,. ..... 77.22" 50.99" 59 ..... 

LaPaz LosCabos 
'.197ll.7:.J97'1i~í911ó!fi'l9"?~198'lif'1990:\\<11'93' ll~.197.7MJíl80:#iit98S<¡:;;¡fl870>"'1fl!O.'c~t99S 

9.31" ., ..... 16.- 35.71" 47.53% 5 ..... 3 ..... 12.29" 34.45" 
16.41% 1$.11" 79.10% 64.1"' 73.09" ........ ... ., .. 13.41" .,. ..... ....... 77.Jl2" ... ,,,. ....... 6037" ··- us" 1.22" , ..... 0.72% 5.73% 1.73" l...,,. 17...,. Ul" 

..,,,. o.- 337" I.53'i .. ., .. l,__ ...... 3.71" 2.31" 1.52" 13.15" 2.60% ""' ...... 
1.33" 0.01" 02"' 0.25" 0.21" 

3.- U4% 3~"' 
..,,.. 332" 4.62" 2.47" 2.56% 2.114% U2" 3.03% '·"" 2.95" 2.21" ..__ 

55.71% ... -..__ 
51.3"' 

..__ ,,...,. 3135% 3Ll4" ··- Jt.10% '333" 5632" ........ ,, ..... 44.22" 54.41" "~"' 
..__ 

., __ 
....... 61.65" 61.16,. ....... .. ...,. ,._.,.. ....... ,...,,. 

I.orefo Baia california Sur 
~f97J1',!llt'lf;'1\UIO' · .l!{;tl!llk>:ii199$ 

PAN li.02" ....... "·°"' 2'.71% 47.-

ni ... ..,. ...,.,. ....... 62.7"' 71.6"' 57.!3" 47.61% 
OF 93"" 6.51 .. l ..... º ..... .__ ...,.. L°'" 
01 ,..,. . ...,. .. ..,. 2.62" 1.6"" .. ,... o ..... 0.17" ..,... .__ 33"" 6.25 .. 3.- S.ll" 1.1a 

"""' 5'2"' ""º"' 4434,. ... , ... 55.20'6 37.09" 
SU1% ... -,, ..... ,,...,. !5 ..... ..__ 

62.91" ---
ftll1Q'E:ca.h ........ ._ ........ o.llMilla..la.mnl 



;¡; 
"' 

C..S-1.6 

Elecciones I.acales para Diputados de Mayoria Relativa 
Porcentajes por Partido Político en cada Municipio 

·1975t:1J977\'?1"°~;1,:!~91z~·-"it•~ JMD§iitñ;;o,i .. t:;;1•'iII•I 
PAN • • 1.12% 31.SM- U.5t'Mo 215.11" T ISO.IW. 
f'I( 1629% 17.~ ~ ""'"' 79.61'6 6J.l3'6 1 l7.a:M 

R>M 
l'l'S 6.11% º"' J.lft 0.01" O.OS% 0.91JK 

PST/fl'CIN 2.41K U6ti o.~ 1.9291. 1 0.J"' 
PAIM 
l'DS 

TOT,OF 

PCM 
l'l'M 

ISUM 
PIT 

PID·PIT 
PID 

ror.01 

J.«mi l IUfW! 

O.DI" 

.,,,. 1 """ 1 '·"" 1 ·- 1 • .,,,. 1 '·"" 1 -.. _ 
l ..... 

l.lS'Mo 1 0.36% 

2.'1K 1 o.m. / 0.11"' 1 1 0.65M 
1.01" ..... 

Ji.Sil" 1 2.0J% 1 l.07K 1 1.01" 1 l.32K 

2.JIM l Jll.'71Ni I J.S'Mi 1 21.m 1 42AiM 
11-1 ... -1 m...1 ... -1 ... 1"1 "-""i ',__ 
.-1 - 1 1 l 013"1 I-

J.32K J S.1096 1 <lll" J 11CM 1 QJoN 

Q.21" 1 O.JI" 1 O.Qa ..... ._ 13l'K 1 11<M 1 4.4"6 1 4.SN 1 O.Jl% 

º"" J7.7CM 
l.5<M 1 0.15 

1.41" 1 ""' 1 1 0.01'K ...... . .... 
ll<UJi f 2.9H6 12.41"1l.4JK1 o.5l'li 

La Paz Los Ca~ 
.191s.-si917~<1980;¡,i'"f~"7"'i1"°'..;1ns:¡ 1mrrs.:~,~~'nsoffe11Vf-••r'itt99crtílt9S\ 

PAN 

PRI 
R>M 
l'l'5 

9.31" 1 '""' 16.lml 1 "-71" 1 47.mi 
86.41% I 1$.ll" 1 79.JO'K l 6UI% 7311!* 1 50.0?Mi 1 «S.QfK 

1'3" 0.01" 1 1 O.lWo 
9.?.iM 1 6.15"' 1 1.22"' 1 l.J.M 1 o...5'Mo 1 O.mi 

J'ST/PFCIN ~ 1~ O.cm6 ().J496 0.7'K 
PAIM • 1 • 1 o.21% 1 2.t~ 1 °'52% 

PDS l.ll" 0.41" 

=~ ~ ~ ~l~l~l~I~ 

l'CM l.l(M 

Pl'M 
ISUM 
m 

FID-PIT 
FID 

TOT.01 

,_,.,. ,..,,. , .... 
21"'1,_ 141" 1 1 0.'"' 

1TI" 
1.-

~ 1 JO.._ 1 IS.DI" 1 17Hi 1 2.JI" 

f'tlll'Cm~ .................. c..-..r.-~ 
Me r....--,..11111 ..... 11m_.... ... Ulítlil..,.. ........ \l'IR',Nr,MU11'1J). 

'"""' 1 J.4ft 1 J129K 1 JC.'"6 

n41" t 79JIM 19SA8I=1'°"1~ ¡ 11w l':: 
14.0)96; 1 17.&M 1 1.41" 1 tUl'li 1 Olft; 1 ~ 

1.52% 1 o.2lM / 1 º"""' 
<131% 1 Q6"' 

111% 1 0.tfM 

1•""'1"'6"1._, ..... 1"""'I""'1 l.53" 

l!Aft 1 Qmi 
Q:JM 1 l.lft 1 1 0.01'6 

""' l .... 

....... 12""'1255"l1.2!!l 

-1'111 rsr,_ 
l'AIM 

'IOl'.OIF -1'111> 

"""·°' 

loreto 



C11adroJ.7 

Elecciones Federales para Diputados de Mayoría Relativa 
Porcentajes por Partido político en cada Municipio 

PAN ... 
""" ... 

m111C1H 
PAUI 

ror.or .... 
m 

l'IUM ..... 
llD 
PID 

'IOl'.OI -PI' 

PAN ... 
l'llM ... 

m1ft'Clll 
PAUI 

'IOl'.Of' .... .... 
llUM 
.1'1111' 
flD 
ND 

TOl'.01 -PI' 

PAN ... 
""" ... 

IS'l'll'l'CIN 
PAIM 

ror.or ..... 
nr 

PSVM 
l'MI' 
flD 
ND 

TOT.01 
l'EM 
Pr 

Comondú Mulell:é 
.1N2'·!rft11111':1 ... r<"1tt•s.;;111M> r1u2w1u11:c'Jt11~1ttl!i1•o:tfN·· 

t.IN IUN 17.""6 XllM JJ.11'K 
11.AK 11719i 59.S"' 66.55" 52.19M 
441" 0.2196 ClJ"' 0.14Mo· 0.21* 
1.18" o.Ja 29* o.'9No o.JI" 
l.10Mo O.P1Mo 11.21" o.IN 0.11'6 
0.0ll o... ~"" O.lm O.MM 
"-"' l.'77'M IUIM 2JCM 1.«N ..,,. 

·-5.JN l-95'M. l.lSK l.!(M 1.45% 
0.1,,. 0.41" 
O.&SIM 1.JOK 

IS.e6 JU.... 2141Mo :a>.GM. 29.nM 
9.12" o.nK n.18 6t 199' 5UI" 
0.816 1.0Jll O.OM 0."'6 0.41Mo 
l.QN l.oN 4.4QIK l.f596 O.JJK 
o.»16 0."'6 4JJ9' 2.ISM. o . .-
1.GK O.S'JM '·°" 212" 0."'6 

""" 2.41No 11."" f..2l\I. J.ll'Mo 

,.... ...... 
··-..... 

2.00K J.2'K 

um 9.NK J.«M J.93M 5.25% 
O.llM 0.IJH 

Loreío 

10.0'M 14.67H 1.QK. 2U9t9 40.12'6 

15.2'K ISl.61M 62.l?K 66.l(M ,.~ 

O.SS'K 0.Jft O.O'K O.Ol'K 0.12'i 
O.tlM l.JfK .5.1-"to G..24'6 O.JIS'K 

l."" 1.9296 14.IN O.llti O.UK 
O.ll'K 0.4"i l.l'M 0.«JM. 0.21" 
J.leK I0.71:M 21.7"i 1.S~ 0.71'6 ··-l.P1'Mo l.2.5Wo O.UK 0.17K 

·-..... 
0.54't6o J.12K 

1.llM 2«M 2.ll" 0.71K J.12K 
O.osti 0.11M 
0.22'6 1.0IM 

Los Cabos 
"-1-... ~> ... -'~ ,,/ ·;~-

1291'tl IUIM 11..soM 21.7JM Jl."'6 
11.60% 71.92ff .51.. 74" 60.519' .55..55" 
O.~ 0.P1'Mo 0.56'Mi 0.JPM O.llM 
1.21'6 l.2Ztl 1,U.!M. 29JM o.JM 
O.JJK o.-. 6.""' l.OIM O.BM 
l.Gm 4JOK l.CIM l.66lK 0.46116 

261'6 l."'6 21.7JN S.OK l.OM , .... 
º·"" ..,.. 

0.1JM J.12K 
2.M'ff J.91'6 2.~ O.P9M. S.12K 

..,.,. ·-O.JI" ....... 

Baia California Sur 
~f-7f. $'! ti-l 

IJ.JSIM, 17..51'6 11.>IM 2J.12K J2.S7M 
n.dl" 67.""6 SS.9'M 6U6'K .5.5.9fi 

o.sm o.11K U4'K o.• o.JJH 
l.06M. 0.95" 4.$1% l.s.K o.Jl'K 

O.tl"K '"'"' nm UIH O.SI" 
l.l<M 0.5Mf. 7.5294 l.SS" 0.41" 
J.°"6 J.05l'K 19.«l'K 4.67" 1.24% 

'·""' l.21" J.IMi º·"" 1.20% 
2.71% J.70% 

1.11" 

""' 
d04% 661% 2.74tt 2.64% 5.24'Ai 

1 1 0.51% 1 º·"" 
1 1 0.(i0% 1 1.76% 
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°"""' 4.2 

EDUCACIÓN Y VOTACIÓN POR SEXO 
BAJA CALIFORNIA SUR 

Números Absolutos 

~ºv~t'ndió 1 ; 1 : 1 .: 1 ..: 1 .. : 1 .::: 1 .:: 1 .-1 .:'. 1 :• ¡ ." 1 ·~ 1 .. '. 1 .'.'. 1 : 1 : 1 . " 1 . ov• 1 
No Voló 
Voto Secreto 
TOTALES 

Porcentajes 

~ºv~~;"ndió I '.:-:':'.'.'.! '.:~'.'.'.! .'.·'.C.".I .'.":'.:.".! .'.~'.'.'.! .""."'_n¡ -~~'.'.'.! .~::_n¡ _ •. ~,.¡ -·~~,.I ~·'."."! •· 
No Voló 

VotoSccn:to 1 º""'I --··1 ·····1 ----¡ ---~ ··--:i- --:m --; --:¡ ··::J ---n--n-·n-.. n-·E"-·'.tr."·--~-·1:1 TOTALES 0.36% "·-· ..... _, .. • .. •• ....... ... ..... ., .... • - • ... I' ·~"' ... '"' ·~ • .. • " ·- ..... 

F ,,.. , 
V DD'SEXO + j~ 

CASOS JJ11 

FUENTE:Encuesta'l'licldaml!l90. 

~ 
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