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lntroducción.

Las elecciones constantes y periódicas, elegir a más de un partido político y poder

sufragar como derecho universal del ciudadano, constituyen los elementos más

relevantes de un sistema democrático. La democracia,en principio es una forma

de gobierno que se opone a los gobiernos autocráticos. Es caracterizada por un

conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está

autorizadopara tomar las decisiones colectivas y bda qué procedimientos (Bobbio,

1gg1: 24-25). Por tanto, un sistema democráüco radica en un modo de organizar

el poder político, donde el pueblo no es sÓlo el objeto del gobierno -lo que hay que

gobernar- sino también el sujeto que gobierna.

En México, la realización de elecciones,ha sido un fenÓmeno regular e

ininterrumpido para legitimar y renovar las esferas del poder politico: federal, local

y municipal. Es por ello que cada seis y tres años, el régimen político mexicano a

través del lnstituto Federal Electoralha llevado a cabo la organizacién de procesos

electorales, en los cualesse registran las decisiones de los votantes y sirven para

computar y dar seguimiento a sus opiniones y demandas' En este ejercicio

democrático los electores tienen la posibilidad real de evaluar la administración del

gobierno en tumo y, con ello, decidir si las políticas aplicadas deben continuar o

ser modificadas.

por lo anterior, el propósito de este trabajo es describir y explicar cómo se

conjuga el contexto social y el sistema electoralen el caso @ncreto de Baja

California, con base en su situación geográfica, demogÉfica, econÓmica y, lo más

importante, sureciente historia política y electoral en el marco de la transición
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política nacional. Esto nos permitirá encontrar algunas de las características más

relevantes delsistema político local en su proceso de transformación,

En el transcurso de esta investigación veremos cómo para BCS, a pesar de

ser un estado sumamente joven -en 1974 obtiene la categoría de estado

federado-, de difícil acceso, alejado de la gran industria y de los poderes federales,

las elerciones y los partidos políticos locales representan la construccíón de una

democracia en el ámbito local, y al mismo tiempo una forma de "hacer política"

que en el largo plazo, pese a su incipiente experiencia, puede convertirse en

transcendental para el ámbito federal.

Por estias razones, Baja California Surempieza a figurar en la vida nacional

mexicana a través de su vida electoral, la cual le llevará de un sistema de partidos

no competitivo a uno competitivo, es decir, de lahegemonía política del Partido

Revolucionario lnstitucional (1971-1999), al logro de una exitosa alternancia del

Partido de la Revolución Democrática (1999-2011) y recientemente del Pa¡tido

Acción Nacional (201 1 -2A$).

En el marco de la altemancia local de 2011, nos enfocaremos

particularmenteen los diversos fenómenos que quizás no se habían presentado en

la historia local: a) el desplome del PRD al tercer lugar; b) Ia sucesión panista en el

Ejecutivo Estatal; c) la pluripartidización en los ayuntamientos; d) la configuración

de un congreso diversificado y e) la repercusión delvoto diferenciado y de castigo.

Así como tambiénalianzas electorales, cambio de posturas políticas por parte de

los actores centrales y finalmente influencias de las dirigencias nacionales en la





contienda electoral sudcaliforniana, las cuales se llevaron a cabo el 6 de Febrero

de 2011 y trazamn un nuevo escenario político en la entidad. (Castro: 2Afi).

Este trabajo surge a partir de miestancialen la entidad justo en el momento

de las elecciones locales de 2011, donde tuve la oportunidad de colaborar en el

Centro de Documentación de Historia Económica y PolÍtica de Baja California Sur

(CEDOHEP) en la Universidad Autónoma de Baja Califomia Sur.2

La estructura de la tesina se conforma de tres capítulos. En el primero se

expone el marco de la transición democrática mexicana, la cual consiste en el

paso de un régimen autoritario a uno democrático y, por lo tanto, de uno no

competitivo a uno competitivo. Así como también el papel fundamental que jugó el

sistema electoral y de partidosen tan importante proceso a través de las

modificaciones y adiciones al marco legal-electoral, desde la primera reforma en

1977 hasta la última en 2007. En este sentido las reglas del juego, fueron

modificando paulatinamente las condiciones de igualdad de los actores políticos

para competir en la arena electoral y, lo más importante, mejoraron la percepción

de los ciudadanos en la transparencia, credibilidad y legitimidad de los procesos

electorales.

1A través del Programa Nacional de Movilidad Estudianül y del Espacio Común de Educación Superior

IECOES] fui becada, para cursar una estancia durante un semestre, de enero a junio de 2011, en la
Licenciatura de Ciencia Política y Administración Púhlica [C.p y A.p] en las instalaciones de ia
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
2 Agradezco el inapreciable apoyo brindado por el Centro de Documentació¡r de BCS durante mi estadí4
así como el amable trato que recibí en todo momento. Se puso a mi disposición una gran cantidad de
material hemerográfico que facilitó mi trabajo. En forma particular, expreso mi agradecimiento al Dr.
Alfonso Guillén Vicente y al Mtro. fosé Antonio Beltrán Morales, ambos adscritos al Departamento de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS),
por sus comentarios y actualización de datos electorales.
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En el segundo capítulo, se desarrolla la historia de los procesos eleciorales

y políticos en Baja Califomia Sur y su inserción en la transición política nacional, la

cual se desarrolla en los tres periodos siguientes:

1975-1990 (hegemonía- sistema de partidos no competitivo).

1 993-1999 (hegemonía- sistema de partidos semicompetitivo).

1999-2011 (sistema de partidos competitivo).

En estos periodos identificamos dos alternancias en el Ejecutivo Estatal, la

primera en 19gg por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con Leonel

Cota Montaño como gobernador y, la segunda en 2A11 por el Partido AcciÓn

Nacional con Marcos Covarrubias Villaseñor-

por último, en el tercer capítulo, se describe e interpreta la experiencia de

las elerciones locales de 2011 en BCS, así como sus consecuenCiaS en la

configuración de un nuevo escenario político en la entidad a partir de la

altemancia, en la cual encontramos aspectos relevantes tales como:

El triunfo del Partido Acción Nacionai por vez primera en la gubernatura'

La postulación de un candidato a gobernador por el PAN proveniente del

PRD, en al¡anza con el partido político local, el PRS'

La pluripartidizaciÓn de los ayuntamientos'

La configuración de un Congreso Local diversificado'

El Partido de la RevoluciÓn Democrática, cae al tercer lugar en las

votaciones.

se registra el porcentaje de votación más bajo obtenido por un

candidato a gobernador del Estado, con 4}.1o/a'

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

e)

6





g) Blanca Meza, candidata por el Partido Nueva Alianza, es la primera

mujer en contender a la gubematura del Estado.

Se registran los porcentajes más bajos en la historia del Partido

Revolucionario lnstitucional en la elección a gobernador: 1999 (37%),

2005 (360/o) y 2A11 {33o/o).

La elección de 2011 es una de las elecciones más competitivas en la

historia del Estado, poco menos de siete puntos porcentuales de

diferencia entre el primero y segundo.

El listado nominal creció 17o/o en relación a la elección de 2008; pasó de

359,940 electores a 419, 994.

Por primeravez, en los últímos doce años, el poder ejecutivo estatal y el

federal coinciden como detentadores del poder político.

Finalmente, este trabajo, también es resultado de los comentarios,

apreciaciones y sugerencias de especialistas en la materia, tanto de la

Universidad Autónoma de Baja California Sur como de m! alma máter la

Universidad Autónoma Metropolitana, entre ellos se encuentran en primera

instancia: el Mtro. Pablo Javier Becerra Chávez (asesor de esta investigación), el

Dr. Alfonso Guillén Mcente, el Dr. Víctor Manuel Alarcón Olguín (lector de esta

investigación) y el Mtro. José Antonio Beltrán Morales. Así como el Mtro. Agner

Guerrero Sandoval, el Dr. Gilberto Piñeda, el Mtro. Alejandro Toledo Patiño,la Dra.

Blanca Olivia Peña y, muy especialmente, el Dr. Jorge Fuentes Morúa (descanse

en paz), quiénes con su solidaridad y experiencia, hicieron de esta investigación

un primer esfuerzo profesional, aunque, como es de suponerse, los

planteamientos hechos, son responsabilidad de la autora.

hi

i)

k)
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l. México: partidos y procesos electorales en el marco de la
transición a un sistema democrático.

Después dos décadas de renovar las esferas del poder político, a través de

elecciones <ada vez más- transparentes, periódicas y competitivas3 a nivel

federal, estatal y municipal, se originó un proceso de transformaciÓn en el sistema

de partidos y electoral. Transformarse se refiere a la acciÓn y efecto de pasar de

un modo de ser o estar a otro distinto;en este caso, trata del concepto de

transición política.

En el escenario internacional se han producido una serie de transiciones

distintas: 1) de la democracia a diversos típos de autoritarismos; 2) de regímenes

no democráticos a regímenes democráticos; 3) de un tipo de democracia a otro; 4)

de una democracia real de baja calidad a una democracia de mayor calidad; 5) de

un tipo de democracia nacionala uno supranacional (Morlino: 2005)'

En México, se transitó de un régimen autoritario no democrático a uno

democrático, así como el paso de un sistema de partido hegemónico +stribado

en el partido Revolucionario lnstitucional- a un sistema de partidos competitivo. El

origen de este proceso de democratización tiene Su fundamento en la

transformación del sistema político, correspondiente +n su mayoría- al sistema

electoral y de partidos. Lo cual se tradujo en la transición política a la democracia

puramente electoral.

3 Dieter Nohlen[1994.. \l-I?), se refiere a las elecciones competitivas "como el signo distintivo de la

democracia y la fuente de legitimación del sistema político. Señala que las diferencias con las elecciones

semicompetiivas de los sistemas autoritarios y las no competitivas de los sistemas totalitarios radica en

la importancia que tienen para el proceso político Ia posibilidad y la libertad de elegir y cambiar de

gobierno".
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Al respecto, Giovanni Sartori sostiene que "México está clanamente en

transición de un esquema de presidencialismo autoritario sostenido por un sistema

de partido hegemónico a un experimento único de democracia presidencial, cuya

fórmula es la contraria de la estadounidense, esto es, basada en el poder no

dividido. Hasta ahora la transición ha ocunido básicamente en el campo electoral,

con las reformas que se establecieron en '1989 y 1993' (Sartori, 2003: 169 y 221),

así como, en 1996, 2003 y 2A47.

De esta manera, la transición mexicana se descifra en la transformación de

un sistema de gobierno a otro, de uno no democrático a uno democrático,sui

géneris, el cual se define "como un sistema político basado sobre el poder popular,

en el sentido de que la titularidad pertenece al demas, mientras que el ejercicio del

poder es confiado a los representantes periódicamente elegidos por el pueblo. Por

consiguiente, en términos de ejercicio, el poder popular se resuelve en gran

medida en el poder electoral. En otras palabras, la democracia es un sistema

pluripartidista en el que la mayoría expresada por las elecciones gobierna en el

respeto a las decisiones de las minorías"(Morlino, 2005: 46).4

De ahí que la democracia se traduzca en elecciones constantes y

periódicas; poder elegir a más de un partido político y poder sufragar como un

derecho universal del ciudadano. Desde la década de los setenta hasta nuestros

días, los procesos electorales se han convertido en un fenÓmeno regular e

aTambién Fernández Santillán [2008: 25) explica que "... una república democrática se distingue por

ser un régimen cuya legitimidad no brota de la voluntad divina sino de Ia voluntad de los ciudadanos,

donde no impera la disposición arbitraria de una persona o de un partido sino de la ley. Existe la

separación de poderes, donde los cargos públicos, son temporales y rotativos, y en el que para §u

funcionamiento los individuos participaq de manera directa o indirect4 a veces de manera más amplia

y otl'as más restringida".
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ininterrumpido, el régimen político mexicano ha asistido puntualmente, cada seis y

tres años, a la realización de procesos electorales para renovar sus esferas de

poder.

Al llegar a este panorama electoral de competencia por el poder político,

"...conviene decir que México, inicié la década de 1970 con una elecciÓn de

presidente de la república típicamente no competitiva: el gobernante Partido

Revolucionario lnstitucional (PRli postuló a Luis Echeverría Álvarez en alianza con

otros dos pequeños partidos, el Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la

Revolución Mexicana (PARM). El único partido opositor de la época, el Partido

Acción Nacional (PAN), postuló a Efraín González Morfín. Echeverría ganó la

elección con el 86% de los votos y el candidato opositor se conformÓ con el

restante 14%. Este había sido el modelo de elecciones mexicanas desde la

década de 1g50: el partido gobernante y sus dos aliados permanentes postulaban

al seguro ganador, éste contaba con todo el apoyo del aparato estatal, tanto en el

nivel federal como en el local, la Comisión Federal Electoral organizaba una

simulación de competencia electoral y el PAN se conformaba con el papel de

oposición testimonia["(Becerra: s.f. ).

En contraste, el 2 de julio del 2000, se llevaron a cabo las elecciones

federales cuyo cargo más importante era el presidencial. El candidato electo

fue Vicente Fox Quesada, primer candidato de oposición al PRI en ganar las

elecciones desde 1g2g. De este modo, el priísta Francisco Labastida presenció la

derrota de su partido, que había gobemado el país por más de setenta años'

Durante la contienda, LabastidacareciÓ del apoyo de los partidos que antes eran
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aliados electorales -PPS y PARM-. Lo que permitió al PAN, en coalición con el

Partido Verde Ecologista (PVEM), vencer al candidato del PRl.

Ciertamente, el proceso de demmratización culminó en la elección

presidencial de 2000, cuando luego de largas décadas de hegemonía priísta la

alternancia en el principal cargo político del poder se volvió una realidad. A lo largo

de este periodo de cambío político, el perfil de los resultados electorales se

caracterizó por importantes variaciones en la votación para los partidos relevantes

-PAN, PRl, PRD-, lo que conllevó a constantes modiflcaciones en el sistema de

partidos de una elección a otra, tanto a escala nacionalcomo en el plano local.

La clave de este hecho se encuentra según Becena Cháve2"... en los

cambios que sufrió el sistema electoral y de partidos durante los treinta años

comprendidos entre 197A y 2000, cambios que condujeron a México del ámbito de

la no competencia y el autoritarismo al de la competencia y la democracia. La

alternancia del año dos mil y la reciente década de gobiernos panistas en el nivel

federal y de diversos partidos en el nivel local son resultado de esos cambios"

(Becerra: s.f.).

Por estas razones, el presente capítulo se basa en un recuento de las

reformas electorales que permitieron la inclusíón de nuevos partidos políticos en el

marco nacional, cuyo efecto -aunque paulatino- fue pasar de la concentración del

poder a la distribución del poder.s Esto permitió al régimen político mexicano

tla id"" de que era prefbrible la distribución del poder a la concentración del poder; fue un eonstante
debate desde la antigua Grecia con diversas opiniones a favor y en contra. Sin embargo, por ser la
igualdad el valor fundamental de la democracia, era preferible que el poder estuüese repartido enhe
los ciudadanos que acaparado por un individuo. En la historia política mexicana, la concentración del
poder se remonta desde la época del Porfiriato hasta la revolución en 1920, cuyo objetivo era la
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consolidarse en una democracia, a estas alturas, pendiente de cambios, los cuales

se insertan en el debate político contempoÉneo de la Ciencia Política.

Gestación y desarrollo del sistema de partido hegemónico:1946-

1977.

El Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) nace en 1929 inicialmente con

el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR)6, con el objeto de aglutinar a

todos los sectores políticos, sociales y controlar los económicos. "Plutarco Elías

Calles en ese momento el presidente en turno, apostó a un gobierno por la vía de

las instituciones dejando atrás la figura del caudillismo tan arraigada durante la

Revolución de 1910, lo cual daría lugar a un proceso de estabilidad que debía

construirse con instrumentos políticos farmalmente democráticos. Para ese

entonces, ya existían partidos políticos"7, pero éstos no garantizaron Ia incipiente

transición de un país de guerra civil a un país estable de leyes e instituciones.

distribución del poder. No obstante, el centralismo fue reforzado con la fundación del Partido
Revolucionario Institucional [PRI) en 1946, el cual permaneció en el poder político por más de siete
décadas y fue a partir de la reforma electoral de 1996 -antecediéndole otras como las de: Lg77, 1986,
1993, etc.- que comenzé Ia repartición del poder a nivel iocai y a nivel federal con la alternancia política
en 2000.
6El Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en 1929, cambió su nombre en 1938 a Partido de la
Revolución Mexicana [PRM], y en L946 se transformó en el actual Partido Revolucionario Institucional
(PRrl.
7 Al respecto, Rodríguez Araujo [2005) señala que "después de la promulgación de la Constitución
Política de 1917 y de la aparente consolidación de Vennstiano Carranza en el poder, los ejércitos
revolucionarios fueron sustituidos por los nacientes partidos políticos, especialmente después del
asesinato de Emiliano Zapata en 1919. Cinco fueron los principales partidos de esa época: el Comunista
Mexicano, el Liberal Constitucionalista, el Laborista mexicano, el Nacional Agrarista y el Nacional
Cooperatista", en "Los partidos políticos en México, origen y desarrollo".
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Por ello, la fundación del PNR, un partido fundado desde el régimen para

preservar el poder, originaba un sentido de pertenencia e identidad a una sociedad

maltratada por la inestabilidad política. Más tarde, esto se traduciría en la

consolidación del Estado Mexicano por los diferentes sectores de la sociedad civil.

En 1938, cambia de nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y para

entonces, se convierte en un partido de masas y con una organización de doble

tipo: por un lado, adecuada a los niveles políticos de gobierno (nacional, estatal,

municipal) y, por el otro, pOr sectores, prinCipalmente: obrero, agrario, pOpular y

militar. Para 1946, como Partido de la Revolución lnstitucional (PRl), permitió con

total facilidad la inclusión corporativa de los trabajadores en el partido Y, en

consecuencia, el Presidente de la Repúblíca en turno, se convirtié en la reafidad

también en el presidente del partido. Aunque él nombraba a los dirigentes del

partido, al final quien tenía la última y única palabra era el jefe del Ejecutivo

Federal. De este modo, "el gobierno federal controlÓ por varias décadas el proceso

electoral, desde la formacién del padrón hasta la calificaciÓn de las elerciones"

(Rodríguez, 2005:19).

Comenzó así la gestación de un régimen populista autoritario y con esto la

maduración del sistema de partido hegemÓnico; primero como PNR, luego como

pRM y actualmente como PRl, cuyas características consistían en tomar

decisiones sobre la mayoría sin necesidad de consultarlas abiertamente, lo qUe se

tradujo en:

"a) intervencionismo estatal (no sólo en el sector económico); b) crecimiento

de la administración pública (más allá de las necesidades del gobierno); c) dominio

absoluto del poder ejecutivo (presidencialismo con facultades incluso
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metaconstitucionales)" (Carpizo, 1978, cit. por Rodríguez: 2009); d) centralismo

político a costa de las libertades de los municipios y del federalismo contemplado

en la Constitución; e) corporativismo corno forma fundamental de la organización

de la sociedad y de la relación con el poder central; f) libertades acotadas, tales

como las de expresión, asociación, prensa, de manifestación; g) ausencia de

respeto a los derechos humanos; h) corrupción en todos los niveles de gobierno y

de Ia administración pública, y por si no fuera suficiente, i) elecciones fraudulentas

y manipuladas en todos los gradosde la representación política, además j) deuna

política sistemáticamente clientelar del partido oficial hacia los ciudadanos".s

(Rodríguez, 1986; 2009: 257-258).

En el periodo que va de 1946 a 1977, se articulahistóricamente el esplendor

del sistema de partido hegeménico, con un modelo económico de desarrollo

estabilizador administrado por el Revolucionario lnstitucional, partido denominado

por algunos autores mexicanose "partido de Estado", y por otros "partido del

régimen"(Rodríguez: 2005). Lo anterior, con la finalidad de enfatizar el origen y la

funcionalidad del partido gubernamental en el contexto del sistema autoritario

mexicano, que para fines de los setentas comenzaría en crisis.

tvérs" también (Rodríguez: 1,997 ).
eCórdov4 A{1972;1974;1986;1989J, Gilly, A.(1,978;L994),González Casanov4 P. (1965; 1985; 1981;
19901, Cordera Campos, R. [1988], Carrido, L. (1982), Cosío Villegas,D. (L972-), Peschard, l. (1993),
Crespo Antonio, l. A, (1994), Rodríguez Araujo, O. [1986; 2005; 2009; 20L2], entre otros estudiosos del
sistema político mexicano.
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t.2 Declive del partido hegemónico: conflicto y apertura democrática,

1977-1988.

Para 1960, las movilizaciones estudiantiles que se registraban en varios

países de Europa impactaron a México, donde los estudiantes se movilizaron

igualmente por el reclamo de más democracia. Las movilizaciones tuvieron sus

antecedentes en las huelgas y movimientos de maestros, médicos, electricistas y

ferrocarrileros. Frente a esa ola de inconformidad y exigencia política, el régimen

priísta respondió utilizando la fuezapara cancelar las protestas, lo que se tradujo

en encarcelamientos y asesinatos de líderes estudiantiles y sindicaleslo. No

obstante, la expresiÓn culminante de la arción de fueza del gobiemo se dio el 2

de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde ejército y

fuerzas paramilitares actuaron en contra de unaconcentración de estudiantes con

el saldo de un número todavía indeterminado de muertos.

Es precisamente en este acontecer social que el sistema de partido

hegemónico entra en crisis. Los años sesentas y setentas, por tanto, representan

Ia ruptura del sistema político, el régimen necesariamente se vio fozado a

cambiar. Las transformaciones comenzaroncon la implementación de otro modelo

económico y, paralelo a ello, se dio un proceso de liberalización en el sistema de

partidos, es decir, de participación de las pequeñas organizaciones políticas en su

mayoría del ala izquierda para poder competir en el escenario electoral. En este

último punto, encontramos uno de los primeros intentos formales y contundentes

de generar un contrapeso al sistema de partido hegemónico.

10Al mismo tiempo, moümientos guerrilleros, como los de Genaro Yázquezy Lucio Cabañas en
Guerrero, dinamizaban al país, así como la liga 23 de septiembre, entr€ otras.
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Evidentemente no fue tácil transitar de un modo de ser o estar a otro. Basta

recordar que en los setentas, o... México se caractenzaba por ser un

ejemplo de país no competitivo, lo cual resultaba afín con el autoritarismo

tradicional del régimen político. Giovanni Sartsri (1980: 287-285), subraya

se trataba de un sistema de "partido hegemónico-pragmático"11donde por

hegemónico define: un escenario, en el cual, no existía una competitividad

real por el poder, aun cuando las reglas ofrecían un aparente

multipartidismo, raz6n por la cual los partidos de oposición eran en realidad

"partidos de ornato" que sabían de antemano que nunca podrían ganar,

dado que las reglas del juego siempre garantizaban el dominio del PRl. El

segundo adjetivo, pragmátíco, hace alusión al peso relatívamente

disminuido de la ideología en el modelo de dominación del partido

hegemónico, característica que le permitió tener una gran flexibilidad para

integrar en su interior un amplio espectro de ideologías y que, por supuesto,

le posibilitó durante un periodc muy prolongado desarrollar una

impresionante capacidad de "cooptación" de los opositores" (Becerra, 19g4.

1 39-140).

Así, desde 1958 a 1976 los principales partidos legales en el espectro

electoral fueron: PRl, PAN, PPS y PARM. El primero constituía la hegemonía; el

11[,a tradicional tipología de particlos de este autor toma en cuenta la posibilidad de que un régimen
político se transforme en otro, con la elaboración de los siguientes sistemas: de partido único (Albania y
la Unión Soviética hasta 1989l; partido hegemónico {lvIéxico hasta 1988l; partido predominante (fapón
y Suecia hasta antes de la crisis del Partido Liber¿rl Democrírtico Japonés y del Partido Socialdemócrata
Sueco); bipartidismos (los Estados Unidos y el Reino Unido); pluralismo moderado (Alemania y los
países bajos); pluralismo polarizado fltalia, hasta antes de su más reciente reforma electoral), y
atomización (MalasiaJ. Veáse también (Cárdenas Gracia: 2A07).
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segundo la oposición leal; el tercero y cuarto funcionaban como satélites o aliados

del primero.

Lo anterior, fue estableciéndose a partir de las primeras transformaciones en el

marco legal-electoral. En 1918 se promulgó la Ley para la Elección de los Poderes

Federales (LEPF), la cual estuvo vigente hasta 194512. Ver tabla 1 .

r2Dedicaba su capítulo X a los partidos políticos y a sus aü'ibuciones, aunque éstas no variaban mucho
en relación con sus antecesoras: Iegalizaba la posibilidad de las candidaturas independientes, las cuales

debían contar con al menos 50 ciudadanos del distrito de que se tratase para la elección de diputados.
La ley estipuló que los partidos polÍticos tendrían rierecho a nombrar representantes y registrarlos ante
la autoridad municipal del lugar en que se ejercería Ia representación (TEP|F: 2071).

Tabla 1. Principales cambios en la legislación: l9l 1-1945

Legislación reg$lat

Ley Electoral
l91l-1917

Los parlidos políticos se podian formar con al menos 100 ciudadanos.

Nece§taban de un programa político y de gobierno, así como de una junta
directiva.

Tenían la obligación de participar en les elecciones primarias.

Para 1917, Caranza: condiciona que ningún partido político debe tener
una denominación o nombre rel¡gioso, n¡ formarse a favor de ¡ndiv¡duos de
una raza o creenc¡a.

En 1917 se elablecen las candidaturas independientes.

LEPF
r 91 8-1 945

Las cand¡daturas independientes sólo necesitaban de 50 ciudadanos del
di§rito por el cual se postulaban para diputados.

Los partidos políticos tendrían derecho a nombrar represeñtantes y
regislrarlos ante Ía autoridad municipal del lugar en que se ejercerfa la
representación.

en:
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En este sentido, se dio paso a la federalización electoral y registro de

partidos políticos en una forma más sólida, con la promulgación de la ley electoral

de1946, expedida por el presidente ManuelÁvila Camacho (abrogó ala LEPF 1918).

Esta ley dio origen al primer órgano federal encargado de organizar las elecciones

constitucionales en el ámbito fedenal: la Comisión Federal de Vigilancia Electoral

(CFVE) y, permitió el registro de varios par^tidos, al mismo tiempo que se registró el

partido hegemónico con nuevas siglas, ahora pasó de PRM a PRl.

Obtuvieron su registro el PAN y el Pafiido Democrático Mexicano. En

contraste, el Partido Comunista Mexicano -el más antiguo, fundado en 1919-,

perdió su registro pasadas las elecciones de 1946, lo mismo que el Partido Fuerza

Popular (sinarquista); desde entonces el PCM que representaba el ala izquierda,

compitió en la ilegalidad. Dos años más tarde, se fundó el Partido Popular, que en

1960 agregó a su nombre la palabra Socialista. Para 1954, se constituyó el Partido

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), cuyo registró Ie fue otorgado en

1957. Aquí conviene resaltar que a pesar de la hegemonía del PRI en el sistema

de partidos, este no se convirtió en un partido único, es decir, no se prohibió la

existencia de los partidos opositores. Ver tabla 2.

Legislac¡ón Aspectos regülatorios de los part¡dos pol¡ticos

LFE
I 946-1 S63

Primer órgano federal encargado de organizar las elecciones
constituc¡onales en el ámb¡to federal: la Com¡sión Federal de V¡g¡lancia
Electoral (CFVE). Los partidos tenían represenlanles.

El part¡do político, para su registro, necesilaba, de una membresía
mínima de 30 mil afiliados, distribuidos en cuando menos las dos
terceras partes de las entidades federativas.

Definía a los partidos como asociaciones constituidas para fines
electorales y de interacción política, pero a la vez establecía que sólo

Tabla 2. Principales cambios en la legislación: f 946-1963

l.
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serían reconocidos como partidos los de carácter nacional.

. Obligaba a los partidos a prever un sistema de sanciones para aquellos
afiliados que fallasen a los principios morales o políticos del partido, pero
no contemplaba instancias de reclamación y defensa de los afiliados por
eventuales violac¡ones a sus derechos políticos.

Se cancelan las candidaturas independientes.

En 1954, la membresía mínima para obtener el regislro era de 75 mil
m¡embros, d¡stribuidos en al menos Ias clos terceras partes de las
enlidades federativas.

"Fue así como "la primera reforma electoral de 1962 -histórica-, permitió

introducir mecanismos de representación proporcional en la Cámara de

Diputados a través de la figura de diputados de partido. lnició la integración

formal de las minorías ya ex¡stentes y el inicio del pluralismo polít¡co en

México. De esta suerte, la reforma política€lectoral de 1977, se montó

sobre la reforma electoral de 1962, se inició la integración de nuevas

fuerzas políticas a la vida institucional del país. Si bien la primera reforma

permitió la constru@¡ón de diálogo entre partidos en las cámaras, algo

fundamental para un país cuyas instituciones eran prácticamente un

monopolio; la segunda ampliaba al electorado las opciones ideológicas

disponibles, term¡naba con la intolerancia a la izquierda y favorecía el

trazado de una ruta ordenada de cambio político-institucional" (Lujambio,

2000: 21-31)- Ver tabla 3.

t

o





Tabla 3. Principales cambios en la legislación: 1963-1977

http: / /www.te.eob. mxlccie/Archivos/manual_lartidos. pdf

. $e crea la figura de Diputados de Partido, aquellos partidos con una
votación al menos de 1.5oio,lendrían 5 diputados, y un diputado adiciona!
por cada medio punto parcentual na§a un máximo de 20 d¡putados.

¡ Los partidos pof íticos tienen el derecho de exención de impuestos y de
realizar rifas y sorteos para recabar fondos.

r En la reforma de 1969-70, §e modif¡ca la eded para votarde 21 a 18
años.

. Un nueva ley de 1973, se reduce el número de afiliados para su registro
de 75 mil a 65 m¡I.

¡ También, se crea el CFE en sustitución de Ia CFVE, con un
representanle de eada partido.

. Se abre a los partidos políticos el derscño a acceder a Ie redio y
televisión para sus campañas-

¿v

-
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regulator¡os de los partidos

Judicia! de la , Centro de Judiciat Electoral. Disponible en:

En consecuencia, surgen los conflictos, comienza el declive del partido

hegemónicoy, como resultado, la verdadera apeüura democrática. Estas

condiciones permitieron que en cada sexenio se ¡¡evaran a cabo modificaciones y

adiciones de reglas para un sistema electoral y de partidos más competit¡vo.

De ahí que pCIsterior a la elección pres¡dencial de 1976, en la que sólo

part¡cipó un candidato, el gobiemo entrante de José López Poñillo decidió

emprender una reforma político-electoral. En diciembre de 1977 , el gobierno envió

a la Cámara de D¡putados su in¡ciat¡va de Ley Federal de Organizaciones Palíticas

y Proresos Electorales (LFOPPE).

Esta ley ímplicó una reforma const¡tucional en la que por primera vez en la

historia de México se consideró a los part¡dCIs políticos como entidades de interés

públíco. Ver tabla 4.

-

-
E

-

E

¡¡

i

I
I

i

I

I
!

I
I

I

I

I
I





21

Tabla 4. Reforma electoral de 1977

Capacitación Judicial Electoral. Disponibte en: http://www.te.gob.mx/cc-ie/Archivos/rnanual partidos,pdf

En síntesis, la reforma estaba dirigida na sólo a los partidos que habían

conseguido un lugar dentro del sistema legal-electoral, sino justamente a los que

nunca habían pertenecido a é1. Con la LFOPPE se incorporaron nuevos partidos a

la contienda electoral. Esto revitalizó al sistema e inició un proceso que fortalec¡ó a

las oposiciones y tendió a equilibrar Ia correlación de fuezas políticas.

¡¡

Aspeclos rcgulatorios de los partidos políticos

LFOPPE
1977

Entidades de interés público

Los partidos políticos adquieren el carácler de entidades de interés
público, sus prerrogativas se elevan a rango constitucional para

participar en la conformacién de los órganos del Estado y, lo más
importante, el derecho al financiamiento público.

Registro definitivo

r Se siguieron requiriendo al menos 65 mil afiliados, aunque ahora a

razón de 3 mil en al menos la mitad de las entidades federativas.

Registro condicionado (una nueva modalidad).

o La ley requería que el partido solicitante representara una corriente
de opinión o una fuer¿a social, y acreditara una experiencia de cualro
años o un año como Asociación Política Nacional. De lograr el 1.5o/o

del total en algunas de las votac¡ones, obtendría el registro def¡nitivo.

S¡stema de representac¡ón proporc¡onal

r Desapareció la f¡gura de d¡putados de partido y se introdujo el
sistema de representación proporcional, principio por el cual se
elegirían 100 diputados, manteniéndose la elección de los olros 300
por el principio de mayoría relativa en igual número de distritos
unanom¡nales.

Radio y televisión

o Se h¡zo permanente el acceso de los partidos a la radio y la
lelevis¡ón.

nErtes 6





A partir de ésta ley en 1979, se legalízó el Partido Comunista Mexieano y

surgieron el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Socialista de los

Trabajadores (PST), el cual convirtió en definitivo su regisiro al pasar del 1.5%

exigido. Para 1982 dos nuevos partidos lograron su registro: el Partido

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Social Demócrata (PSD):al

mismo tiempo, el PARM, uns de los partidos de oposición ficticia, perdió el registro

a pesar de su alianza con el PRl. Finalmente, en 1985 el Partido Mexicano de los

Trabajadores (PMT) logró refrendar su registro. Con esto, al finalizar la elección de

1985 los partidos con registro sumaban nueve. El sector de la izquierda registraba

un mayor crecimiento: de los cinco nuevos partidos, cuatro se inscribían en éste, y

solamente uno iel PDM) se ubicaba en el sector de la derecha. En esa dínámica

se da la fusión del PCM, con otros cuatro partidos sin registro para dar origen al

Partido Socialista Unificado de México (PSUfi,{), en noviembre de 1981(Becerra:

s.f.).

Así, en las elecciones federales de 1982 contendieron estos nueve partidos

y, para las elecciones intermedias de 1985 una vez terminada la jornada electoral,

las lmpugnaciones por actores políticos de dlstintas corrientes políticas dieron pie

a la iniciativa de reforma electoral en 1986 y, ccn ello, la elaboración de un nuevo

Código Electoral. Ver tabla 5.





Tabla 5. Reforma electoral de f 98ó

Aspectos regulatorios de los partidos politicos

vv¡, rv.¡LJ rs v! ,vv, rrtv!

Capacitacíón Judicial Electoral. üsponibte en: http: / /www.te.eob.mx/ccie/Archivos/rianuat-partidos. pdf

Cláusula de gobernabilidad

. Se suprimió el registro condicionado y se permitió al partido
mayoritar¡o entrar en la distribución de curules plurinominales, con la
única condición de no tener más de 350 curules en total.

Sistema de representación proporcional

o Se incrementó de 100 a 200 el número de d¡putados electos por este
principío.

§¡stema judicial+lectoral

r Para impugnar las irregularidades del proceso electoral, los partidos
políticos podían acudir al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Este
se constituyó como el primer Tribunal especializado en la maleria y
sustltuyó las competencias que le habían otorgaclo a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (en 1977).
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Esta reforma le permitió al PRI obtener -automáticamente- la mayoría

absoluta dentro de dichos organismos y controlar todas las etapas del proceso

electoral de 1988. El contexto político en esta ocasién se tornaba diferente. Dentro

de las filas del PRI se generó una escisión -1987- con el nombre de Corriente

Democrática, encabezada por dos miembros prominentes del partido:

Cuauhtémoc Cárdenas y Porf¡rio Muñoz Ledo. El primero, por ser hijo del

expresidente Lázaro Cárdenas, haber sido gobernador del Estado de Michoacán y

representar el liderazgo de un nacional¡smo revolucionario en el part¡do; el

segundo, por haber ocupado puestos importantes en el poder ejecutivo,

secretar¡as de estado, presidente del partido y cargos de representaciÓn popular.

Derivado de esta ruptura, Cárdenas se postulé como candidato presidencial

y aglutinó distintas fracciones de la izquierda mexicana como: el Partido Mexicano
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Socialista (PMS), formado apenas en 1987 como resultado de la fusión del PSUM

y el PMT, así como el Partido del Frente Cardenista de Reconstrurción Nacional

(PFCRN), anteriormente conocido como PST. Estos cuatro partidos formaron el

Frente Democrático Nacional (FDN). Por el contrario, la candidatura de Carlos

Salinas de Gortari compitió sin el apoyo de sus tradicionales aliados: el PPS y el

PARM, los cuales se sumaron a la candidatura de su principal adversario.l3

Dada la coyuntura, los resultados electorales fueron recibidos con duda y

desconfianza en cuanto a la veracidad de las cifras. Carlos Salinas de Gortari fue

declarado vencedor en las elecciones con menos del 50% de la votacién y

ungido como Presidente de la República. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas

alcanzó más del 30% de los votos. La no aceptación de este resultado causó

movilizaciones sociales que reclamaban fraude electoral y se exigió la apertura de

los paquetes electorales. La Cámara de Diputados se instaló como colegio

electoral para calificar el proceso electoral. Sin embargo, el ejército impidió que se

abrieran los paquetes de las 25 mil casillas de las que no se conocía información.

Del mismo modo, el PRI se opuso -tajantemente- a cualquier acción de revisión

de las boletas.l4Esta situación redefinió la identidad de la izquierda mexicana y

produjo una Presidencia con escasa legitimidad.

13Es relevatrte recordar que originaimente el PMS postuló a su candidato presidencial, Heberto Castillo,
quien había sido el principal dirigente del PMT, pero a un mes de la jornada electoral declinó a favor de
Cárdenas, a pesal' de que durante meses lo había criticado fuertemente por haber permanecido en el
PRI por varias décadas.
laEn palabras de Leonardo Vatdés Zurita existían tres reglas para que el PRI permaneciera en el poder;
"1) partido hegemónico nunca pierde; 2) cuando pierde el partido hegemónico se aplica la regla 1; 3)
partido hegemónico nunca se divide", Conferencia Magistral en el IV Congreso Internacional y )fill
Nacional de Estudios Electoraleq Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C., México, 2 de
septiembre de 2017. Podemos constatar que la hegemonía del Revolucionario Institucional seguía
siendo apabullante.
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En Suma, la reforma electoral de 1977, de 1986 y el nuevo escenario

político que se configuraba en 1988, marcaron el inicio de la verdadera apertura

democrática en México, paralelo, al deterioro y crisis del sistema de partido

hegemónico; de la concentración del poder se transita a un ejercicio más abierto y

distribuido.

Crisis, pérdida del poder políüco y alternancia: 1988-2000.

El escenario político en 1988 definitivamente había cambiado la historia

político-electoral de las elecciones presidenciales en México. Ello trazo la

configuración de una fuerza política altemativa al hegemÓnico PRI y al antiguo

pAN en el naciente partido de la Revolución Democrática (PRD) fundado en 1989.

Derivado de este parteaguas, las distintas fuerzas políticas y sociales

pudieron reflexionar más sobre la idea de que "sin elecciones no hay democracia'

y que cada elección bien llevada contribuye a legitimar la democracia y a los que

gobiernan en ella,,(Nohlen, 2011:13-31). A esto hay que agregar que los

resultados electorales deben ser creíbles y aceptados, pues es el fundamento de

la Iegitimidad de un nuevo gobierno.

sin emhargo, el descontento político y social que se vivía en ese año

modificó las condiciones en que se prcduciria la nueva reforma electoral de 1989-

1990. El PRI seguía gobernando pero ya no contaba con la mayoría calificada en

ambas cámaras para reformar por si solo la constitución, estaba obligado a
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consensar sus decis¡ones con las demás facciones con representaciÓn en las

Cámaras. De esta suerte, la aprobación de la Reforma Constitucional y el nuevo

Código Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se dio en

un terreno totalmente novedoso. Ver tabla 6.

Tabla ó. Reforma electoral de 1989-1990

Partidos Pol¡t¡cog

Aspectos regulatorios de los partidos políticos

Reg¡stro condicionado

. El nuevo codigo electoral (coFlPE) introdujo nuevamente el registro

condicionado, pero suprimió le f¡gura de las cand¡daturas comunes,

que era una manera §enc¡l¡a y rápida para que dislinto§ partidos

postularanunmismocandidato-EnsulugarelcodigomultiplicÓlas
condiciones para el registro de coaliciones'

¡ El mantenimiento del registro se conseguía al superar la barrera del

2o/o de la votaciÓn total.

rSesuprimiÓlaf¡guracfelasasociacionespolíticasnacionales,pero
c¡eó las agrupaciones Políiicas.

. Se introdujeron topes a los gastos de campaña y se dispuso el

acceso dálos partidos a las listas nominales de electores. Del mismo

,oOo t" estaueció una fórmula para garantizar la equidad en el

acceso a los medios de comunicación'

Financiamiento Público

o Este se amplió y fue distribuido a part¡r cle 4 criterios: 'l) por actividad

áááoor, 2j poiactividades generales como entidades de interés

púufi*; l) pür aa¡v¡dades eipecíficas como entidades de interés

;üÚñ, í¿) pot subrogación de las cuolas que deberian pagar los

legisladores del Partido.

Radio y telev¡siÓn

r Era necesario conservar et regi§tro para tener derecho al tiempo

átorgado en radio y televisiÓn que el Estado ponía a disposición de

los partidos como Prerrogativa.

Representac¡ón en el IFE

. Se aseguró la presencia de los partido.s en el Consejo General'

máximá autoriáad del lnstituto' pero sólo con voz' no con voto'

Gláusula de gobernabilidad

r Se estableció que si un partido ottenía el mayor número de. triunfos

dislritales, pero menos de 251, y tenía una votaciÓn de al menos

áSV", O"O'"i¡, rec¡bir tantos diputados de represeñtaciÓn proporcional

como fueran necesarios paia alcanzar la mitad más uno de.la

cámara. Además, pol" 
"áJ, 

punto porcentual que su votación

áii"O¡ut, del 3á7o y hasta el 60% obtendría dos diputados
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adicionales, lo que conslituía una auténtica sobrerepresentación del
partido gobernante.

1990; Tribunat Elecioral del Poder Judicial de [a Federación, Centro de
Judicial Etectoral. Disponibteen: httD://www.te.qob.mxlccie/Arch'ivoslr¡anltat partidos.pdf: Becerra,2003.

Esta reforma fue apliffida a las elecciones intermedias de 1991, en donde

se pudo ver¡f¡car que el partido gobernante (PRl) seguía reformando la ley

electoral de tal manera que pese a la existenc¡a de una mayor representación y

competitividad de la oposición, trataba de no ser derrotado en cada proceso

electoral, ni dejar de ser mayoría en las respectivas cámaras. En el mismo año, se

renovó por primera vez la mitad del senado, 32 senadores; para entonces el

acontecer social era otro, la política social implementada en el gobiernCI de

Salinas, dio como resultado inmediato la legitimidad su gobierno.

Esto provocó un vota de continuidadrsal PRl, venciendo con 58% de los

sufragios. El PAN ganó 10 distritos y recibió 79 posiciones de representación

"E.t" ", 
"contr¿rrio ¿rl voto de castigo, y permite refrendar al partido gobernante por lo que ha sido

considerada como una buena gestión, o al menos satisfactori4 frente a las opciones que presentan

otros partidos" (Crespo, 2A07:57). Por lo menos hasta 1997, esta tipología del voto le favoreció al PRI,

aunque en menor proporción.

Organismo auténomo

r Se creó un organismo autónomo con el nombre de lnst¡tuto Federal
Electoral (lFE) para otorgarle validez y mayor transparencia a los
procesos electorales.La figura del Secrelario de Gobernación garu
presidir la presidencia del organismo, quedó irfa6{a.

. Se introdujo la figura de "consejeros magislrados', los cuales serían
nombrados por la Cámara de D¡putados con base en la propues'ta del
p,residente de la República.

r Se creó el Tribunal Federal Electoral CIRIFE) con mayores
atr¡buciones en materia de resolucién de controversias electorales,
pero se mantuvo la figura de los colegios electorales como úlüma
in§ancia de la calificación de las elecciones. El tribunal se inlegraba
por una sala central con sede en e¡ D¡strito Federal, con cinco
mag¡strados y cuatro salas regionales con sede en las cabeceras de
las circunscripciones plurinominales, cada una de eltas con tres
magistrados.
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proporcional, el PRD apenas logró 8% de los votos, no obtuvo triunfos en los

distritos, perc logró 41 diputados de representación proporcional. En la cámara de

senadores, el PRI ganó 31 de los 32 escaños, mientras el PAN logró por primera

vez un senador, correspondiente al estado de Baja California.

La transición era lenta. SeguÍan siendo insuficientes e insatisfactorias las

condiciones de competencia para los cargos de elección popular. Después de las

elecciones de 1991, las impugnaciones jugaron un papel importante, lo que originé

aceptar la necesidad de realizar una nueva reforma constitucional y del COFIPE:

la reforma de 199316. Ver tabla 7.

16 Para mayor precisión sobre la reforma de 1993, ver Becerra, 1995:233-241; Woldenberg: 1993;

Emmerich y Favela: 1996.

Tabla 7. Reforma electoral de 1993

lF-E I . Existieron mecanismos de fiscalización sobre los ingresos y los1993 | gaslos de los part¡dos.

Aspectos regulator¡os de los partados polít¡co§

TRIFE

o Se otorgó a eSe organismo, plena facultad para la calificación
definitiva de las elecciones federales.

Financiamiento público

. Los topes de campaña estaban ahora regulados.

r E¡rtre el fnanc¡am¡ento púb¡¡co y el f¡nanc¡amiento privado, el pr¡mero
siempre debe prevalecer sob,re el segundo.

Coal¡ciones

¡ Aumentaron los candados para la formación de coaliciones, exigiendo
la presentación de eslatutos y programa de acción, tales como les de
un partido político.

Senado de la República

r Apertura del Senado a los partidos opositores por medio de Ia f¡gura
de los senadores de primera minoría.
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Cláusula de gobernabilidad

. Desaparición de la cláusula de gobernabilidad en la Cámara de
D¡putados y e¡ estableciffi¡ento de un nuevo mecanismo para le
asignación de los dipfiados de represenlación proporcional, en
función de la votac¡ón efectiva alcanzada por cada partido, aunque
esto no eliminaba la sobrerepresentaciÓn del partido mayoritario. §e
establecía en 63% el límite superior que el partido mayoritario podría
tener en la cámara de diputados.

A pesar de estas modificaciones a la ley electoral con la flnalidad de

disminuir el poder de representación del PRl, la reforma de 1993 no cubría las

expectativas de los principales actores políticos; en el sector de la izquierda era

donde máS Se observaban las inconformidades. A esto Se Sumaron,

acontecimientos externoscomo la rebelión armada de Chiapas el primero de enero

de 1gg4, misma fecha que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN), y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI para

las elecciones de 1994, que paralizÓ las campañas electorales y causÓ

desconcierto en la ciudadanía.

Enseguida se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional

al artículo 41que modif¡caba la forma de elección de los consejeros magistrados

en el lFE. Ahora serían llamados consejeros ciudadanos y serían electos por el

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de

Diputados, y propuestos también por los grupos parlamentar¡os,desechando la

propuesta presidencial que le antecedía17. Este proceso es conocido como

,,ciudanización", que se traduce en mayor transparencia, certeza, ¡mparcialidad,

responsabilidad en los procesos electorales, así como también la probidad del

financiamiento público utilizado en los comicios federales por los partidos políticos.

17 Diario Oficial de la Federación, 19 de abril de 1994.
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Un aspecto novedoso del proceso electoral fue la realizaciÓn de varios

debates. El primero (11 de mayo) entre los candidatos de los partidos pequeños:

Alvaro Pérez Treviño del PARM, Jorge González Torres del PVEM, RafaelAguilar

Talamantes del PFCRN, Pablo Emilio Madero del PDM y Cecilia Soto del PT. El

segundo (12 de mayo), entre los candidatos de los tres partidos grandes: Emesto

Zedillo del PRl, Cuauhtémoc cárdenas del PRD y Diego Femández del PAN' El

tercero (30 de mayo)ocurriÓ entre el representante del PRD ante el lFE, Samuel

del Villar, y el Director ejecutivo del Registro Federal de Electores, en tomo a

presuntas anomalías del padrón denunciadas por el PRD'18

Finalmente, después de los debates políticos, los resultados favorecieron al

candidato del PRl, Emesto Zedillo, con 48.7o/o de los votos, cuyo triunfo produjo un

aumento de la participación ciudadana en el proceso electoral: del 52% en 1988

se pasó al 77% en 1994. El PRD, quien tenía cinco años de existencia como

partido, se consolidó como tercera fuerza nacional con poco menos de seis

millones de votos, el160/o deltotal (Becerra: s'f')'

De este modo, el resultado electoral apabullante del PRI produjo un nuevo

efecto reformaclor. Las impugnaciones y demandas de la oposiciÓn pasado el

proeeso no se hicieron esperar, por lo que en 1996, se generÓ un Consenso entre

los distintos actores políticos para reformar la ley electoral' Ver tabla 8'

l8para ampliar el panorama sobre las elecciones de 1994, ver Pérez: 1'995; Moncayo: 1995; Becerra:

1994.
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Tabta 8. Reforma Electoralde 1996

Aspectos regulatorios de los partidos politicos

Psrtidos pol¡t¡cos

Registro condicionado

o Se eliminó el registro condicionado, Quedó solamente lá vía del
registro definitivo, el porcentaje requerido para conseryar el registro
era el 2Yo.

F¡nanciamiento público

. Se estipuló que la distribución del finánciamiento público fuera en
un 30 o/o igualitaria y en un 70 olo de acuerdo con el porcentaje de
votación obtenida.

Cláusula de gobemabi!adad

r Se puso f¡n a la cláusula de gobernab¡l¡dad, limitando a ío/a la
representació$ por €mbos principios en la Cámare de Diputados.

COFIPE

IFE

Se otorgó plena autonomía al lFE, ciudadanizándolo.

Se creó la figura de Secretario Ejecutivo, quien es nombrado por las
dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero
presidente del lFE.

Fue necesaria la profes¡onalización de los consejeros eledorales del
Consejo General, pues se les exigía dedicación exclusiva y un alto
nivel de especialización en materia electoral.

Prohibición a los anteriores consejeros de reelegirse, lo cual no fue
un consenso entre las fuer¿as políticas sino una imposición de la
Secretaria de Gobernación y el PRl.

El Consejo General del deió de elar presidido por el secrelario de
gobemación, ahora se irtegraía por un Consejero Presidente y ocho
Consejeros Electorales con voz y voto, propuestos por los grupos
parlamentarios y elegidos por el voto de les dos terceras pertes
presentes en la Cámara de Diputados. También con voz pero sin voto
estarían los consejeros del Poder Legislativo (un consejero por cada
paft¡clo con grupo parlamentario) y representantes cle los partidos
políticos (uno por cada partido).

TEPJF

El Tr¡bunal Elecloral, incorporado ahora al Poder Judic¡al de la
Federación (TEPJF), era la máxima autorided jurisdiccional en
materia electoral, tanto en ei ámbito federal (diputados, senadores y
pres¡dente de la república), como en el local (funcionaba como última
instancia por encima de autoridades y tribunales locales). Su
esirudura comprendía: una Sala Superior (integrada por siete
magistrados, nombrados para un periodo de diez años
¡mprorrogables, con sede en el D.F.) y c¡nco §alas Regionales
(integradas por tres magislrados cada una, nombrados para un
periodo de ocho años impronogables, cuyas sedes están ubicadas en
las capitales de las cabeceras de cada una de las circunscripciones
plur¡nom¡nale§),

I

I
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, jtrves 22 de agosto de I Becerra,

Esta reforma se aplico a las elecciones intermedias

primer elemento novedoso fue la altemancia en la capital

Federal, el triunfo correspondió al Partido de la Revolución

lntegración de la Cámara de D¡putados

. Se elevó el umbral para acceder a los espacios de representación
proporcional, se pasó del '1.57o al 2o/o. La "cláusula de gobernabilidad"
¡ntroducrda en la reforma de 1993, s¡guió vigente pera obtener curules
de representación proporcional, solo que ahora se toman en cuenta
dos limitaciones: "1) ningún partido puede tener por sí solo más de
300 diputados (600/o de la cámara), 2) ningún partido puede lener un
porcentaje de diputados que exceda en más de 8 puntos a su
porcentaje de votación nacional efectiva (la suma de votos de los que
se restán los voios nulos y los conespondientes a pártidos situados
por debajo del 2olo), a excepción de que la diferencia se debiera a sus
triunfos de mayoría relativa.

lntegración de la Cámara de Senadore§

o Se combinaban ahora tres mecanismos de asignación, dos de ellos
elegidos por mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría,
con lo cual se tienen 96 senadores {el 75% de la úmara) y por vez
primera, 32 senadores (el 25o/" de la cámara) son elegidos por
represenlación proporcional mediante li§as votadas en una sola
ci rcunscripción plurinominal.

de 1997, donde el

del país, el Distrito

Democrática con su

candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, el acontecimiento más importante

cons¡stió en que el partido hegemónico, PRl, perdió la mayoría calificada en la

cámara de diputados y a través de la representación proporc¡onal comenzó a

disminuir su sobrerrepresentación.1eEl part¡do hegemónico tuvo que reconorer que

los tiempos del "partído virtualmente úníco" habían llegado a su fin. Hecho que fue

constatado con la altemancia polít¡ca el 1" de julio del 2000, cuando el ejercicio del

'9Erto, cambios también se hicieron notables en la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo,
Alarcón Olguín {2006: Lgl-lgz) identifica ües momentos: 1J El periodo de (subordinaciónJ 1946-
1,979, es caracterizado por las condiciones de plena hegemonía sobre la oposición. Establecimiento y
paso del sistema de los diputados de partido a la representación proporcional; 2J El de (negociaciónJ
1979-1997, se caracteriza por el predominio del PRI, aunque por las reformas electorales existe una
reducción paulatina del control de escaños en las cámaras, teniendo como consecuencia la alternancia
legislativa; 3) Et de (creciente control y autonomía) L997-a la fecha, implica la introducción plena al
modelo de gobierno diüdido y sin mayorías absolutas o calificadas en las cámaras.

Congreso de ¡a Unión
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1.4

poder dejó de pertenecer al PRI y pasó a manos del PAN con Vicente Fox

Quesada.

De la transición democrática al nuevo modelo de comunicación

política: 2000-2007.

La transición democrática mexicana es un proceso de transformación

política que parte del contexto en que se desarrolló. El Partido Acción Nacional

que ahora ocupaba la Presidencia de la República, había destacado por ser una

oposición leal al PRI en más de 70 años. Sin embargo, la alternancia como

sinónimo de pluripartidismo y competencia, tendría como resultado la construcción

de gobiernos divididos. Vicente Fox Quesada gobernó el país de esta manera en

su sexenio, acentuándose en los últimos tres.

Durante la administración de Fox, el PRI comenzó a ganar de nuevo peso

electoral en las elecciones intermedias de 2003. Por su parte, eljefe de gobierno

del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, comenzó a ganar popularidad

entre la ciudadanía por las polémicas confrontaciones que se transmitían en los

medios de comunicación entre él y el presidente de la república en turno. Fue así

como llegó la contienda electoral de 2006, la más competida en la historia

electoral de México.

El PRl, el partido predominante en el escenario electoral, sufrió por vez

primera el 2 de Julio de 2006, la derrota más polémica de toda su historia política.

Los resultados electorales apuntaban al PRI en coalición con el PVEM, con
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22.23o/o de la votación presidencial, a diferencia del PAN y la CPBT, con 35.89% y

35.31% respectivamente, creando entre estos últimos (primero y segundo lugar)

un margen tan solo de 0.560/o.

Por ser un resultado tan cerrado, generó especulación, incertidumbre,

insatisfacción y desconfianza. La sociedad y las fuerzas políticas se polarizaron, la

República Mexicana se dividió en dos franjas, en el noroeste de azul (panista) y el

sureste de amarillo (perredista).

Finalmente los resultados en la contienda presidencial otorgaron el triunfo

por segunda vez -consecutlva- al Partido Acción Nacional. En esta ocasión

acompañado de una percepción de injusticia y fraude, por parte de los perredistas

y un gran número de ciudadanos. Las impugnaciones por parte de Ia CPBT,

fueron presentadas ante el TEPJF.

En esta contienda, otro factor de análisis sería el voto diferenciado2o,cuyo

efecto se reflejó en la configuración de las cámaras de diputados (baja) y

senadores (alta). El PAN era primera fueza en ambas cámaras, el PRI se colocó

en tercer lugar en la cámara baja y segundo en la altia, mientras el PRD sería por

primera vez en su historia la segunda fuerza politica en la qámara baja y en la

cámara alta la tercera.El Revolucionario lnstitucional fue la tercera fuerza, cierto,

pero tenía una ventaja sobre sus adversarios PAN y PRD, su presencia

regionalera la más extendida de todas.

20Es aquel donde el ciudadano emite su voto por el partido que tiene mayores probabilidades de ganar

en la esfera de gobierno más impoúante, por ejemplo la presideneial, a pesar de no ser el de su

preferencia o el que represente sus intereses. Sin embargo, puede votar por el partido predilecto en un

ámbito donde cree tiene mayores posibilidades de quedar representado, por ejemplo, en Ia integración
del Congreso. En otras palabras, este tipo de sufragio otorga a los partidos más competitivos y a las
minorías, mayores espacios de representación en los cargos de elección popular.
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La elección presidencial de 2A06, sin duda, estuvo precedida por

controvercias políticas y sociales, las institueiones autónomas encargadas de

legitimar el poder político, el IFE y el TEPJF, generc¡ron desconfianza y dubitación

ante un resultado tan cerrado entre el primero y segundo lugar"

Desde el inicio formal de la jornada electoral, el presidente del IFE en turno,

Luis Carlos Ugalde mostró incapacidad para resolver impugnaciones que se

fueron presentando desde el comienzo de las precampañas y durante las

campañas. Las llamadas campañas negativas o "guerra sucia", demeritaron una

competencia electoral limpia, pues losspofs ofensivos denigraban la imagen de ios

candidatos, principalmente la de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, el TEPJF, como órgano jurisdiccionalencargado de resolver a

fondo las impugnaciones una vez finalizada la jornada electoral,mandó a computar

nuevamente 11, 839 casillas, ubicadas en 149 distritos, en las que efectivamente

se presentaban inconsistencias por los errores de cómputo registrados durante el

conteo de votos, Las discusiones que surgieron antes y después de la calificación

de la eieccién se prolongaron a tal magnitud, que obligaron a los actores políticos

a plantearse una reformulacién de la ley electoral, intacta desde hace un tiempo.

Es así como la reforma de 20A7, se planteaba instaurar un terreno más

favorable para la competencia electoral de 2009 y posteriormente la de 2012.

Esto, con el consenso entre los partidos políticos, sobre todo de los tres grandes,

PAN, PRI y PRD, éste último, el agraviado después del proceso electoral federal

de 2006, estableció la pauta para tomar las decisiones más contundentes, como el

nombramiento de Leonardo Valdés Zurtla como presidente del IFE (Becerra: s.f,).
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A pesar de las negociaciones entre partidos políticos para llegar a

acuerdos sobre lasadiciones y modificaciones a la nueva reforma, quedarían

temas pendientes que estaban sobre la mesa, como la ley para el Derecho de

Réplica y la Ley de Medios de lmpugnación,lo cual dejaría abiertas posibilidades

para una reforma posterior.

Entre los principales puntos de la reforma encontramos:

La revocación de tres de los consejeros nombrados en 2003, a quienes

el PRD acusó en su momento de ser cómplices del supuesto fraude

electoral. Entre febrero y julio de 2008 se nombró a seis consejeros con

estricto apego al método de cuotas partidarias, de acuerdo al cual le

correspondieron dos consejeros a cada uno de los tres partidos

mayores, con la particularidad de que le correspondió al PRD proponer

al consejero presidente.

Desapareció la comisión de fiscalización de las flnanzas de los partidos,

la cual estaba integrada por los consejeros, y en su lugar se creó una

unidad de fiscalización presidida por un funcionario nombrado por los

consejeros.

Respecto a los emblemas de la coalición, ahora los partidos coaligados

aparecerán de manera individualizada en ta boleta.

Se modificó la dur:ación de las campañas y prec¿¡mpañas, para la

elección presidencial sería de 90 días y cuando sea elección intermedia

duraría 60. Las prccampañas serán de dos tercios del tiempo de las

campañas: la presidencial de 60 días y la intermedia de 40.

1.

n

F)

iJ.

4.
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En cuanto al nuevo modelo de comunicación política, Ias bases eran las

siguientes:

Prohibición absoluta a los partidos para contratar tiempo en radio y

televisión en cualquier modalidad: a particulares y personas morales

(por ejemplo, empresas, sindicatos, etc.) para contratar propaganda en

radio y televisión "dirigida a influir en las preferencias electorales de los

ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos

a cargos de elección popular" (artículo 41 constitucional).

Acceso de los partidos a radio y televisión por medio de una generosa

dotación de spots en el tiempo correspondiente al estado, administrado

por el IFE desde el inicio de las precampañas. Gracias al nuevo

modelo, los partidos tienen la presencia en medios que jamás hubieran

podido @mprar con el modelo anterior.

El IFE es el administrador único de estos tiempos, lo que implica que

los partidos no tienen que tratar direct¡amente con las empresas de

radio y TV, lo que elimina la influencia de filias y fobias en la transmisión

de los spots. Quien trata con esas empresas es el lFE, lo cual implica la

apertura de un frente adicional para la autoridad electoral.

Prohibición para los partidos de incluir en su propaganda política o

electoral "expresiones que denigren a las instituciones y a los propios

partidos, o que calumnien a las personas", supuestamente con la

finalidad de evitar las campañas negativas (mal equipar:adas con

"guerra sucia" en 2006);

¿.

3.

+.
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5. Se redujo el financiamientootorgado a los partidos por concepto de

prenogativa legal, del cien por ciento que era antes se pasó al 50%

cuando hay elección presidencial y al 3Ao/o cuando la elección es

intermedia. Claro que ahora los partidos ya no tienen que destinar el

70o/o de su financiamiento para gastos de campaña a la compna de

tiempo en radio y televisión21.

En conclusión, para los partidos la reforma electoral significo reducción de

financiamiento público y mucha más presencia en los medios masivos sin gastar

un peso. En cambio,para el lFE, implicó un conjunto mayor de responsabilidades

en esta materia, lo que causó un enfrentamiento permanente con los partidos y las

empresas de radio y televisión, por la administración del tiempo legal para la

difusión de spofsrelativos a las plataformas electorales y al propio proceso

electoral.

(lolocada e¡ Ia fint¡sía de los navegar.rfe-s

arltes que en los nrapas v en la histori¡.

codiciada por ti.l-ihrsteros 1- p()t€ncias extranjeras.

rnercecl a su envidiable posición geogáfica

"R"sumen de Becerr4 s.f.
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esa es la penírsula de Baja Califomia Sur, la isla perdida

N{onso GuIIén Vicenre

ll. Baja Galifornia Sur: partidos políticos y procesos electorales en el

marco de la transición política nacional.

El fenómeno electoral en México es, como en otras partes del mundo, un

hecho histórico y como tal no sigue una tendencia lineal, evolutíva, s¡no que se

presenta como una serie de avances y retrocesos donde la competitividad aparee

y desaparece de acuerdo a ciertas coyunturas políticas, donde mucho tiene que

ver la existencia o no, de conflictos locales que se expresan a través de los

comicios.De ahí que, "la modificación del panorama electoral nac¡onal, del papel

que la soc¡edad civil tiene en los procesos políticos y las transformaciones por las

que atraviesan los partidos políticos en la actualidad, nos obligan a buscar

diversos métodos, formas de investigación y enfoques interpretativos sobre

nuestra realidad política" (Sánchez,1 996: 7).

En una entidad federativa como Baja California Sur, los procesos

electorales y políticosson una historia reciente, escritia hace apenas 37 años,

cuando la media península deja de ser territorio para adquirir el carácter de estado

federado en 1974, y un año posterior convoca a sus primeras elerciones

democráticas para elegir gobernador. El Estado de BCS, junto con el Estado de

Quintana Roo, fueron los últimos en incorporarse al Pacto Federal "...en

septiembre de 1974 [...] el Lic. Luis Echeverría presentó la iniciativa de ley ante el

Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos
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E

Mexicanos, con la finalidad de que los territorios de Baja California Sur y Quintana

Roo pudieran acceder a la categoría de estados" (Sánchez: 1995).

Una vezBCS incorporada a la Federación y al mismo tiempo instaladaen la

vida político-electoral,se caracterizó por la influencia que ejerció el poder federal -
centro-en la elección de sus gobernantes y tomar decisiones políticas al interior de

las organizaciones. De esta forma, la preponderancia del Centro sobre la Regién,

es un elemento importante que influye en el comportamiento electoral de esta

entidad federativa.

La respuesta a este fenómeno, se encuentra en "el sistema político

mexicano <aracterizado por más de siete décadas-, por contar con un partido

hegemónico pragmático, un presidencialismo autoritario, un sistema corporativo o

semi-corporativo de sectores que se han articulado orgánicamente al part¡do

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"(Linz: 1986).

El teórico político Juan Linz, advierte que un proceso de cambio o

liberalizacién política, de un régimen autoritario a unCI democrático, surge a partir

transformaciones regionales o locales, es decir, "es poco probable que estos

cambios se maniflesten en todo el sistema político en su @njunto", "más bien

aparecen en las elecciones municipales o regionales, o en el nivel de los estados,

en un sistema federal. Este tipo de datos nos permiten comprender los límites que

los grupos dirigentes quieren asignar al proceso de cambio emprendido"(Lir'rz,

1986:107).





41

En este sentido, Baja California Sur, por sus características demográficas y

su incorporación tardía al Pacto Federal, será de las entidades que en sus

primeros intentos de vida política democrática y transformación del sistema

electoral y de partidos, sea la que menos contrapeso genere en la transición

política mexicana, dado que el sistema de partidos comenzó a ser competitivo a

principios de los años noventa y ésta apenas llegaría a su primera altemancia

política en 1999, sin demeritar que ya habían existido alternancias en el ámbito

municipal.

Por estas razones BCS, desde su constitucién comoterritorio y demarcación

de los primeros municipios'. La Paz, Comondú y Mulegé, se caracterizó por poseer

un regionalismo políticocomo parte distintiva de su cultura.La voluntad de los

sudcalifornianos por gobernarse a sí mismos encontró nuevas vías de expresión

desde los años cuarenta a través del Partido Socialista de las lzquierdas (PSl),

cuyo dirigente era Braulio Maldonado. Para 1945, surgió un grupo civilista cuya

denominación fue el "Frente de Unificación Sudcaliforniano" (FUS), contó con el

apoyo del General Múgica -gobemador del territorio desde 1942- y concedió la

celebración de plebiscitos por medio de los cuales se eligieron a los delegados

municipales. El "FUS" §e convirtió en un partido político de facto en la entidad. "La

exigencia primera que planteaban los integrantes del "FUS", consistía en que el

gobernador delterritorio fuera nativo" (Beltrán, 1996: 75).

A este movimiento regionalista, le sucedió en 1970 el conocido como

LORETO 70. Ambos movimientos lograron primero el nombramiento de un

gobernador nativo, el Gral. Agustín Olachea Avilés, a éste le presidieron tres

gobiernos militares y, más tarde en 1975, el éxito del movimiento quedaría
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concretado en la designación del lng. Félix Agramont Cota, gobemador nativo y

civil (Sánchez, 1996: 31). En este punto, es fácil comprender que la evolución de

la legislación electoral es consecuencia de la organización y luchas de los grupos

regionalistas (Guillén: 1 990).

El caso de la media península bajacaliforniana sirue aquí como ejemplo

extremo de la importancia de la acción del poder central en la actitud ciudadana

frente a los procesos electorales en las entidades federativas, porque se trata de

un estado tradicionalmente subsidiado y cuyo despegue provino, en la década de

los setentas, de la inversión pública federal bajo la coordinación de grupos

políticos y económicps locales que crecieron merced a un trato especial otorgado

por el Ejecutivo de la Unión. De ahí que muchos sudcalifornianos actualmente

sigan percibiendo que su vida cotidiana en mucho depende de la presencia de la

Federación.

En síntesis, las administraciones de Félix Agramont Cota (1971-1975);

Ángel César Mendoza Arámburo (1975-1931) y Alberto Andrés Alvarado

Arámburo (1981-1987) pueden ser catalogadas como auténticas expresiones

locales. Los gobiernos locales de Víctor Manuel Liceaga Ruibal (1987-1993) y

Guillermo Mercado Romero (1993-1999) conocieron el predominio casi absoluto

de las políticas salinistas. Y los gobiernos perredistas con Leonel Efraín Cota

Montaño (1999-2005) y Narciso Agúndez Montaño (2005-2011) tuvieron el control

regional en una década en la que el Ejecutivo Federal, dirigido por el Partido

Acción Nacional, ensayaba nuevas rutas y se enfrascaba en la construcción de

una nueva relación con las entidades federativas. Esto permitió la llegada del PAN

en 2011 con Marcos Covarrubias Villaseñor (2011-2015).
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Por último, en el contexto de la altemancia política de 2011, se corroborÓ un

Poder Ejecutivo Federal panista bien recibido localmente. Et PAN, desde 1982,

1993, 1999,2005 y 2008 (años en los que generó peso electoral), aprovechó el

desgaste y las contradicciones de los líderes y las administraciones primero del

pRl y luego del PRD, en esta última para cobijar a uno de sus candidatos y

alzarse con la victoria estatal.

Ubicación geográfica de la media penlnsula en el mapa federal:

situacién demográfica, electoral y económica'

La media península califomiana, considerada por algunos una isla perdida

por sus características geográf¡cas, se encontraba aislada y políticamente

subordinada al poder político del centro del país' El año de 1974 representó un

parteaguas, pues el 8 de octubre del mismo año se asignó el carácter

constitucional de estado federado a Baja califomia sur, y por primera vez obtenía

su autonomía a través de la elección libre de los sudcalifomianos para designar

las principales posicíones políticas, y ello explica los acontecimientos que le

antecedieron Y sucedieron'

Para entender bien la situación demográfica en que se encuentra la entidad,

conviene conocer algunos de sus datos poblacionales: la entidad está integrada

por una poblaciÓn total de 637 mil 026 habitantes22, lo cual representa el

m,iaSur201Z,elaboradoporlaDireccióndelntbrmáttcayEstadística
de la Secretaria de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja california sur' p'

53. Disponible en: http:
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0.5439o/a23 de la población total nacional -112 millones 336 mil 538 habitantes- (y

le coloca en el último lugar en número de habitantes), según el último censo

realizado por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) en 2010.

Sudcalifornia está distribuida en una superficie aproximada de 74000 km2,

el B6o/o2a de los habitantes ocupan la zona urbana y el restante la zona rural- Del

total poblacional, el número de hombres supera al de mujeres por un 2.2o/o. los

hombres son 325 mil 433 y las mujeres 311 mil 593- los primeros representan el

51.10/o, mientras las mujeres el 48.9%2t.Como último dato demográfico quizá sea

importante agregar que, en general, la población mayor a los 15 años cuenta con

una formación equivalente a 9.426 años de educaciÓn (es decir, concluyeron la

secundaria y cursaron una parte del primer grado de bachillerato), escolaridad

superior al promedio nacional, que es de 8.6.

Respecto a su economía, el estado sudcaliforniano aporta al PIB nacional

O.60/o27 ,los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler

son las principales ramas de actividad económica que más abonan al PIB estatal

cnn 25.60/\ mientras los servicios comunales, sociales y personales lo hacen con

24.3o/o, y el comercio, restaurantes y hoteles con 19.4o/r.28 Lo anterior corrobora

que en los últimos 10 años Baia California Sur pasó de una economía

23 Ibídem, Datosbásicos sobrc Baja Califurnia Sur 2012,p'52'
?a lbídem, Datos básicos sobre Baja Calífornia Sur 2012' p' 61'

zs lbídem, Datos básicos sobre Baja Catifornia Sur 20L2, p' 64'
26 Datos consultados en el artícuio "educación" en "Baja California Sur", datos del INEGI. Disponible en:

g3
27 Datos consultados en el artículo "Aportación del PIB Nacional", datos del INEGI. Disponible en:

zs Datos consultados en el aúículo "economía", apartado "actividades económicas ". Disponible en:
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caracterizada por la industria manufacturera, de pesca y extractiva, a una donde

predomina el sector servicios. De ahí que la media península, pese a ser la

entidad federativa que ocupa el lugar 32 a nivel nacional por su número de

habitantes y el penúltimo lugar de su aportación al PIB nacional-Nayarit, Colima y

Tlaxeala se colocan en los últimos lugares con el A.5o/o-, va figurando a nivel

nacional e intemacional como un gran destino turístico y un atractivo para la

inversión extranjera, esto sin olvidar que el turismo es la tercera fuente de ingresos

más poderosa del país.

En cuanto a la parte electoral, desde el año de 2003 Baja California Sur

tiene su actual geografía electoral2e: dentro de sus 5 municipios administrativos -

Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos-, Se compone de 16 distritos

electorales locales. La delimitación de cada una de estas demarcaciones depende

del Censo General de Población previo. Con base en éste, se dividirá entre 16 ai

total de la población y se le distribuirá según las condiciones geográficas y la

situación socioeconómica presente3o. Esta distribución está ideada para elegir 16

diputados de Mayoría Relativa y hasta 5 diputados por Representación

Proporcional, con sus cinco alcaldías y la gubernatura.

para tener una idea sobre la conformación del padrón electoral,en las

recientes elecciones de febrero del 2011, éste se compuso de 432,23831

ciudadanos inscritos y una lista nominal definitiva de 419 944 electores, validada

2e Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur "geograña electoral"' Disponible en

http: //ieebcs.org. mx/estad isticos/geografi a.php
30 Se entiende por "distrito electoral uninominal" a la demarcación geográfica comprendida en el

territorio del estado, determinada por el Consejo General del IEEBCS a fin de elegir diputados por el

principio de MaYoría Relativa.
31 Datos acLualizados al 6 de Mayo de 2011, del Institu[o Federal Electoral IIFEJ. Disponible en:

http: /llist¿nominal. ife-org.mxlub icamodulo/PHP/est sex'php?cda=3
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a,

por el Consejo General del IEE; de ese total 17 mil 501 fueron mujeres y 202 mil

443 hombres. Asimismo, es importante mencionar que en la cartografía del estado

sudcalifomianola Paz posee el mayor número de electores con 171 mil 197;

seguida por Los Cabos con 152 mil 409; en tercera posición está Comondú con 49

mil 113; en cuarta Mulegé con 36 mil 146; y finalmente Loreto con 11 mil 79

ciudadanos-electorest'.De esta lista nominal en conjunto, se obtuvieron 242 mil

354 sufragios, representando una participación efectiva, el 6 de Febrero en las

urnas, equivalente al 60.11ol03s.

ll.2 Desarrollo del regionalismo político sudcaliforniano: 197 1 -1987 .

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 nuevas formas de participación política que históricamente han ido

caracterizando a la sociedad y las cuales se tradujeronen el regionalismo político

sudcaliforniano.

Una de las desventajas que enfrentaba la entidad por su condición de

aislamiento fue que "la constante y permanente annenaza extranjera,

particularmente la norteamericana, en lo que se refiere a la posesién delterritorio y

sus recursos, se combinó con una situación compartida por las demás entidades

32 Artículo periodístico, "Podrán votar 419 mil 944 ciudadanos", Tribuna de los Cabos, sección BCS, pág.

4, Publicado el jueves 13 de Enero de 2011; artículo "inicia jornada electoral en BCS" del periódico

Mi len io. Disponible en http://www.milenio'com/node/63 963 7

33 Datos consultados en la página del PREP de Baja California Sur. Disponible en:

http://www.prep.com.mx/tsuma 10 1.html

-
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federativas: la relación de subordinación centro-región, la cual ha caracterizado

nuestro desanollo nacional" (Sánchez, 1996: 21). Es así como las dificultades por

las que atravesaba la incomunicación del Tenitorio, paradójicamente brindaron

una oportunidad a los californianos para establecer un gobiemo autónomo del

centro, pues de 1858 a 1860 lograron la integración de la Asamblea Legislativa

con representantes de las municipalidades a fin de resolver los asuntos de

gobierno por el alejamiento de los poderes centrales (Aguirre: 1977).

De esta manera, para analizar el desarrollo del regionalismo polÍtico y sus

orígenes, conviene hacer un breve paso por la historia de la entidad en cuanto a

su constitución política. En 1860, Benito Juárez designó un gobernador con io cual

se dio por concluida la Asamblea, en medio de diversas confrontaciones locales

por lograr el control del gobierno y la administración pública local. 3ala lejanía de la

media península parecía mantenerla ajena a las discusiones que en torno a la

revolución giraban y circulaban en Estados Unidos. Finalmente, con Adolfo de la

Huerta, a petición de un grupo de sudcalifornianos, se llevé a cabo la celebración

de un plebiscito para elegir gobernador del Territorio, en el cual resultó vencedor

Don Agustín Arriola, nativo de la entidad.

Posterior a su gestión, los gobernadores volvieron a instalarse por órdenes

del centro, en calidad de dirigentes políticos y militares de la zona. Ante esto, uno

de los primeros intentos de participación política democrática ocurrió en 1934,

cuando desde Santa Rosalía el Dr. Adán Velarde Oaxaca opuso su candidatura

3a Para mayor detalle, consultar [Altable, L99l: 67 -LOL).
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independiente en contra del Partido Nacional Revolucionario (Borges y Sánchez,

1992:79).

De ahí que, las contradicciones y desigualdades inherentes al desanollo

local en relación al nacional se expresaron también en las formas de organización

política, un importante distintivo de la cultura sudcaliforniana. Puesto que los

gobiernos en Sudcalifomia hasta el momento, solo cumplían órdenes de los

poderes centrales, lo cual motivó a los sudcalifornianos ante la fulta de vida

democrática, a buscar nuevas formas alternas de participación política: primero,

porque legalmente se encontraban impedidos de votar por sus propios

gobernantes, diputados locales y presidentes municipales; y segundo, porque la

posibilidad que se realizaran plebiscitos en la delegaciones facilitaría el

cumplimiento de las políticas. Esto último, no fue producto de la casualidad sino de

la presión política ejercida por un grupo de sudcalifornianos que se organizaron en

el Frente de Unificación Sudcaliforniano (FUS), primer movimiento regionalista,

sucedido por LORETO 70.

Es asícomo las primeras expresiones del regionalismo, se concentraron en

tres periodos con base en el discurso regionalista, según el académico Juan

(Preciado: 1987):

1. El periodo de 1920 a 1965es caracterizado por el planteamiento de

demandas políticas a través de un amplio movimiento de masas de

clase media, dirigido por el Frente de Unificación Sudcalifomiano

(FUS), el cual se rebela frente a los gobernadores militares

designados por el Presidente de la República, cuya bandera fue el
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civilismo, la reinstialación de los municipios y el retorno del Tribunal

Superior de Justicia.

La segunda etapa, es de 1965 a 1975, se da desde algunas

posiciones de poder, pero en espera de un gobierno nativo y con

anaigo y principalmente por conseguir, el sfafus de entidad

federativa. El semanario EI Eca de Califomia encabezó un importante

que desembocó en "LORETO 70", donde un organismo denominado

cuerpo Colegiado de Integración Política de Sudcalifornia, recibe el

encargo de pugnar por la reforma de la Ley Orgánica del Distrito

Federal y Territorios.

El tercer periodo de 1975 a 1981, se dístingue por la gestíón del

primer gobernador de la entidad, Ángel César Mendoza Arámburo.

Es aquí, donde el discurso regionalista asciende al poder. Desde el

poder ya no tiene para el centro más que peticiones de índole

económica. Su objeto es presentarle a la población las bondades de

la identidad sudcalifomiana en el marco de una sociedad local ya

propiamente urbana, ya propiamente "nacional" por la inmigración

hacia el estado de personas llegadas de todo el país. 35

Paralelo, a la instauración del discurso regionalista como discurso desde el

poder, surge en 1976 el semanario Ahora, vocero del "Movimiento Literario

Cultural de las Nuevas Generaciones", el cual se pronuncia contra "el regionalismo

utópico de la gran familia", como símbolo y máscara de la realidad social y

ocultamiento de clases. En otras palabras, "ser sudcaliforniano era sinónimo de

2.

3.

sRerurnen del autor Preciado: 1987,cit. por Guillén: 1990.
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ser feliz y el paraíso un lugar común reiterativo hasta el absurdo" (Guillén:

1990).En cuanto a la expresión del regionalismo a través de partidos políticos

locales, podemos identificar algunos como el Partido Democrático Sudcaliforniano,

(PDS)-el más antiguo- ,cuyo dirigente fue Eleazar Gámez RascÓn, y el Movimiento

de Renovación Política Sudcaliforniana (MRPS) +l más joven-cuyas siglas fueron

simplificadas a Partido de Renovacién Sudcaliforniana (PRS), dirigido por Pilar

Carballo, fundado apenas en 1991 y obtiene su registro en 1994.

A mitad de la década de los setentas, el partido predominante en las

elecciones era el PRl, sin embargo, con la dinámica de apertura democrática en el

plano nacional, en BCS se identifican dos grupos de partidos políticos, unos de

corte "funcional" al régimen y otros de oposiciÓn de "izquierda". Respecto a estos

últimos, se agrupa a los siguientes: Partido Revolucionarios de los Trabajadores

(pRT), partido Obrero Socialista (POS), Partido Mexicano de los Trabajadores

(pMT), partido Comunista (PC), Partido del Pueblo Mexicano (PPM), Paftido de la

Revolución Socialista (PRS), Partido Socialista Revolucionario (PSR) y al Partido

socialista unificado de México (PSUM), que junto con el Movimiento

Revolucionario del pueblo (MRP) y con el PMT, convergerían dentro del Partido

Mexicano Socialista (pMS) y finalmente al Partido de la RevoluciÓn Democrática

(pRD). En cuanto a los de corte "funcional" se identifican: Partido Popular

Socialista (pps), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido

Socialista de los Trabajadores (PST) que se convirtiÓ en Partido del Frente

Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y, finalmente, al Partido

Democrático Sudcaliforniano (PDS). Ver tabla 9.
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Tabla 9. Elección para gobernador de Baja California Sur 1975-1987

lwí 1980 1987

PAN 4.O 12.7

PRr 91,.7 87.0 81.5

PRD

PART. 55.2 s3.8 56.8

MV 9-t.7 83.0 68.8

Fuenter Con datos del Centro de lnformación y Docunentación Etectoral de la UABCS (CIND-E).

En resumen, la mayor expresión del regionalismo sudcal¡forniano, tiene su

fundamento en las administraciones de Félix Agramont Cota (1971-1gTS'); Ángel

César Mendoza Arámburo {1975-1981) y Alberto Andrés Alvarado Arámburo

(1981-1987). A partir de entonces, la vida y formas de organización política, serían

por partidos políticos con registro nacional, geRerando adeptos a nivel local,

algunos serán de oposición "leal" como el partido Acción Nacional, otros de

oposiciÓn de "izquierda" y finalmente los que existen como satélites en torno al

régimen político local.

,
ll.3 Esplendory deterioro de los gobiernos priístas: 1gg7-lggg.

-

-

-
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Desde la conversión a estado federado, Baja Califomia Sur, se distinguió

por ser bastión del partido oficial: el Partido Revolucionario lnstitucional (PRl). En

los procesos para la gubematura de 1975,1981 y 1987,las candidaturas priístas

obtuvieron triunfos con amplio margen (Toledo: 1993). Estos triunfos fueron

descendiercn su porcentaje, en las tres ocasiones el PRI obtuvo'.93.60/o, 84.60/o y

Tg.1o/o, respectivamente, del total de los sufragios. Contrario a este fenómeno, el

Partido Acción Nacional ascendiÓ su porcentaje a 3'9% en 1981 y á 12'3o/o efi

1gg7. Cabe destacar que este partido en la entidad, ha jugado un papel relevante,

es el único que estratégicamente ha cobijado candidatos de otros partidos, sean

del PRI o PRD, para postularlos como sus candidatos. Ver tabla 10'

Tabta 10. Elección para gobernador de Baja california sur 1975'1993

1975 1"980 1:987 1993

PAN

PRI

PRD

PART.

4.0

91.7 87.0

12.7 42.7

81.5 52.3

0.5

56.8 55.255.2 53.8

MV 91.7 83.0 68.8 91..7

Fuente: con dato§ det centro de lnfornnción y Documentación Etectorat de ta UABCS (CIND-E)'

Ahora bien, si se consideran otras elecciones, en las de diputados de

mayoría relativa de 1987 y 1990, el PRI disminuyó el peso de su votación de

78.50/o a 57.60/o y el PAN lo incrementó de 13Yo a 29.70/a- Por su parie los partidos





53

de oposición, el PPS y el PFCRN, se mantuvieron en un rango que oscilÓ entre 4 y

5% del electorado. Ver tabla 11 .

Tabla 11. Configuración del Congreso 1975'1990

Periodo deL975 a1990 Porcentaie diputados I'orcentaje votación

PAN 1L% 170/,

PRi 82Yo 75"/,

OTROS -o///o 5%

A pesar del descenso de su fuerza electoral en el congreso electo en 1990'

el pRl obtuvo los votos suficientes como para conquistar sin dificultades la

totalidad de los 15 escaños de M.R, mientras que el PAN, ganó 3 cUrules de

representaciÓn proporcional y el resto de los partidos no alcanzaron sufic¡ente

votación para acceder al reparto de las 3 restantes' En este Sentido' la hegemonía

y predominio del Revolucionario lnstitucional, constituían un panorama supremo

en las votaciones, ningÚn partido hasta el momento, generaba competencia

electoral que pudiera preocuparle'

No fue sino hasta las elecciones del 7 de febrero de 1993' que el voto

opositor al PRl, recobré sentido. Para explicar dichos factores' encontramos como

uno posible, la apertura comercial en los últimos años' conforme las fronteras

nacionales se fueron abriendo a la importación de bienes de consumo' el principal

faCtOr del dinamismo Sudcaliforniano "zona [ibre"' Enseguida del escándalo en que

se había visto inmerso el propio gobernador del estado en turno' Victor Liceaga

Ruibal, por ligarlo Con el narcotráfico, al descubrirse en un racho suyo' una pista
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aérea clandestina y un cargamento de cocaína. Sin embargo, el factor decisivo

como lo expresa el analista Alejandro (Toledo: 1993), que adoptó la coyuntura

electoral, fue la nominación delcandidato del partido oficial para la gubernatura del

Estado.

La postulación el 1" de octubre de 1992, de Guillermo Mercado Romero

como candidato del PRI a gobemador, generó la escisíón de las filas del partido de

muchos de sus miembros. La inconformidad de la postulación de Mercado

Romero, se expresó a través del Frente Cívico Sudcalifomiano, que aglutinó

intempestivamente a todo tipo de organizaciones sociales y ciudadanos (MoyrÓn:

1gg3: 29). Encabezado primeramente por José Antonio Valdiviay a su renuncia

por Crisóforo Salido Almada. Éste último por la coyuntura en la que se vio

envuefta, y aprovechada por el Partido Acción Nacional, lo hizo su candidato para

contender por la gubematura.

Finalmente el día de las elecciones, según las cifras proporcionadas por la

Comisión Estatal Electoral de Baja Califomia Sur, votaron 98, 098 electores, cuya

abstencién fue de 36.31%, y las posiciones de poder quedaron: el triunfo para el

PRI en ta gubemalura, 7 diputaciones y 2 presidencias municipales, mientras el

PAN obtuvo 8 diputaciones y 3 presidencias municipales.

Estos datos, constituyeron por primera vez en la entidad, un parteaguas, el

pRl había pañicipado en una elección muy competida y se especulaba que su

triunfo en el Ejecutivo Estatal fue fraudulento. Pues la diferencia obtenida por

ambos partidos en las distintas modalidades indicaban: que el PAN en los

comicios municipales atrajo S2.OTYI de la votación, y el PRI 43.11%; en los
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diputados de mayoría fue de 47 .7Oo/o y 47 .68%; mientras que en la de gobernador,

obtuvieron 45.88% contra 5}.87o/o.

A partir de este momento, se configuró un bipartidismo en la entidad, que

no permaneció, pues en las elecciones de 1999 para elegir nuevamente

gobernador del Estado, el partido ganador fue el PRD, he aquí la primera

alternancia política local, cuya gestión fue refrendada por segunda ocasiÓn, ya que

gobernó dos periodos, de 1999 a 2005 y de este año a ?:011, cuando por segunda

vez se dio la altemancia en la gubematura pero ahora protagonizada por el PAN.

ll.4 De un sistema de partido hegemónico a uno competiüvo:

1993-2010.

Los resultados de las elecciones para gobernador del Estado desde 1975

hasta 2A11, tienen matices muy particulares, dado que en este periodo

paulatinamente se transita de un sistema de partido hegemónico liderado por el

PRl, a un sistema de partidos competitivo. En este panorama, partidos como

Acción Nacional Y, recientemente et PRD (por su fundación en 1989),

c¡ncentrarán los mayores porcentajes de votación, mientras que el PRl, por tener

una estructura más consolidada que otras organizaciones políticas siempre tendrá

una mayor ventaja sobre éstas.

De esta suerte, el PRI durante el periodo de análisis, reporta un promedio

de votaciÓn del 64.30/o; seguido por PRD, con 33.9%, aunque sólo con tres

participaciones a partir de las elecciones de 1993 y, por Último, el PAN' con
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14.9o/o. Sin embargo, si se consideran dos subperiodos cuya característica básica

son, precisamente, los niveles de competitividad electoral, tenemos que, el

primero sería de 1975 a1987 (no competitividad) y, el segundo, de 19g3 a 2005

(competitividad) (Beltrán: 2009).

Tabla 12. Configuración del Congreso i993-2008

Periodo rle 1993 a 2008 Porcentaie diputados Porcentaie votación
PAN 19Y, 24Y,

PRI 28oio 34o/.

PRD 45y. 35%
OTROS 8% 9%

En 1993, por vez primera en la historia electoral de la entidad, el pRl pierde,

no sólo un distrito electoral uninominal, sino ocho y con ello, la mayoría absoluta

del Congreso, asim¡smo pierde no sólo una alcaldía, sino tres de las cinco en

disputa: La Paz, Comondú y Loreto. En general, los porcentajes de votación del

PRI descienden significativamente y los del PANse incrementan de manera

importante. Se generó una dinámica distinta alcomportamiento de los partidos; y a

partir de 1999 el PRD de escasa presencia en la elección de 1gg3 cuando se

apuntÓ apenas medio punto porcentual de las preferencias, empieza a obtener

notables niveles de votación ganando las elecciones de lggg con Leonel Cota

Montaño, candidato en principio del Revolucionario lnstitucionaly escindido de sus

filas para ser candidato en ese año del pRD. En la elección de 200s, los

sudcalifornianos refrendaron el proyecto de continuidad perredista otorgando el
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triunfo al candidato del PRD, Narciso Agúndez Montaño, gobernador de 2005 a

2Av.

Con base en lo anterior, en el periodo considerado como de

nocompetitividad, los promedios de votación del partido ganador de las

contiendas, en este caso el PRI se ubican en 86.7 puntos porcentuales, cifras

sensiblemente distintas a las que ha obtenido en el periodo considerado de

campetitividad donde las preferencias medias del tricolor se han ubicado en

41.go/a) un descenso interperiodos de más de 44 puntos. En el caso del PAN

durante el periodo de no competitividad su promedio se ubicaba en 8.4 puntos y

en el periodo de competitividad se incrementa a 19.2o/o, motivado, principalmente,

por la alta elección de 1993, cuando el blanquiazul, con CrisÓforo Salido como

candidato, logra 43o/o de la votación. Finalmente, el PRD con presencia a partir del

periodo de competitividad, sus preferencias promedio se ubican en 33.9%, cuya

votación más alta ocurrió en 1999 con Leonel Cota, al encabezar la CoaliciÓn

DemocÉtica y del Trabajo, obtuvo 56% de la votaciÓn.

De igualforma, en materia de participación en los niveles de votación de los

ciudadanos, para todo el periodo de revisión, el porcentaje promedio asciende a

S7.g; no obstante, durante el periodo de no competitividadeste promedio es menor

y se ubica en 55.3 puntos porcentuales, en cambio, durante el periodo de

competitividadeste indicador es notablemente superior y llega casi al 61%. SegÚn

los registros, tanto el porcentaje más alto como el más bajo han ocurrido en el

periodo llamado de competitividad;el primero se observé en 1999, cuando la tasa

de participación fue del 670/o y, el segundo ocurrió en la última elección cuando tan
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solo poco más de la mitad de los ciudadanos acudiÓ a votar en los comicios, en

los cuales Narciso Agúndez Montaño resultó electo.

De esta suerte, para el periodo de 1993 a 2008 (ver tabla 12), el congreso

local se ha integrado por 119 diputados de distintos partidos políticos, de éstos,

45olo perienecen at PRD y aliados, 28o/o al PRl, 19% al PAN y el restanle ga/a a

otros partidos. Conformación distinta a la del periodo de no competitividad que va

de 1975 a 1990, en elcaSO de las elecciones para diputados locales'

Respecto de los gobiernos municipales, hasta la eleccién de 1993' el PRI

controlaba todos los espacios electos en estas instancias de gobierno

municipal,mostrando una dinámica homogénea en relación con los otros dostipos

deelecciones.Seprecisaunmarcadovínculoentreellas'Veamoslossiguientes

datos:

l.ElPRDenlaseleccionesmunicipalesdeLa?az'haganadolas

últimas cuatro elecciones (1999' 2OO2' 2005 y 2008)' lo mismo

paraLosCabosyComondú'EnelcasodeMulegé'despuésde

seis periodos priístas, el PANganó en 1999 y' a partir de 2002' la

alcaldía ha estado en manos perredistas'

2.Entotal,desdelgS0sehanelegido45gobiernosmunicipalesen

toda ra entidad de los cuales et pRrha ganado en 24 ocasiones

(53%); 15 (63%)ocurrieron durante el periodo de no

competitivida{nueveenelperiododecompetitividad(37o/o).,e|

PRDporsuparte,hasalidovictoriosoenlS(33%);duranteel
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periodo de competitividad y, finalmente, el PAN enseis ocasiones

(14o/o), durante el periodo de competitividad.

3. En los casosde las elecciones para presidente municipal, se

consideran los siguientesperiodos: no competitividad, 1980-1990

y campetitividad, 1993-2a08 y,por su parte, en las elecciones para

diputados locales, no competitividad,l gTS-1990 y compet¡tiv¡dad,

1993-2008.obsérvense los promedios en los márgenes de

victoria, sobre todo en elperiodo de 1975-1987, (no

competitividad) señaladamente en Los cabos yMulegé,

superiores a 80 puntos de diferencia entre el primero y el

segundolugar. circunstancía dístinta al periodo de 1993-2005

(competitividad)donde los promedios de Mulegé y Loreto, rondan

los 10 puntos deMulegé y Loreto, rondan los 10 puntos de

distancia.

Tabla 13. configuración del congreso durante los gobiernos del PRD 1999-2008

Periodo de 1999 a 20(E Porcentaie diptrtados Porcentaie votación

PAN 11Yo 1604

PRI
'lg,/, ¿O 1o

PRD 63% 43%

OTROS 8% 8%
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Tabla 14. Últimas dos legislaturas durante los gobiernos del PRD 2005-2008

y 2008-2Ol l.
Periodo de 2ü)F 2frts y

de 2tX)8-2011

Porcentaje diputados Porcentaje votación

PAN 7% 15Yo

PRI o Ro¿ 23%

PRD 71Yo 42%

OTROS 'I tÚl
LL /O

't2%

En general, en pocos años y de manera vertiginosa, el sistema electoralde

Baja Californ¡a Sur se transformó de un srsfema no competitivoa uno de mayor

competitividao!, con ello, de altemancias, el reto está en consolidar a la gestión

pública estatal con una visión de largo plazo, aprovechando los desafíos propios

de un sístema con tal dinamismo político.

ll.5 Marco legal+lectoral de BGS: descripción y anál¡sis de su aplicacién.

Después de casi cuarenta años de vida municipal debido a la organización

política delegacional en elTerritorio (de 1928 hasta 1971 BCS mantuvo un sistema

político administrativo delegacional, el cual dependía directamente del Presidente

de la República), por iniciativa del entonces Presidente Luis Echeverría se decretó

la Ley Orgánica de Territorio de Baja California Sur que decretaba la restauración

del municipio libre.

De ahíque en 1972, se celebraran elecciones en los tres ayuntamientos de

la entidad y para 1974 se eligieron a los diputados constituyentes, tal y como lo

establecía la iniciativa de ley presidencial en su parte transitoria, esto permitió la
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conversión de Territorio a estado federado de BCS. Los partidos políticos {¡ue

registraron candidatos a diputados constituyentes fueron el Partido Acción

Nacional, el Pariido Revolucionario institucional y el Partido Popular Socialista.

Finalmente, el PRI -partido CIficial- resu!té triunfador en todos los distritos.

Por ello, tanto las elecciones de 1972 ?ara elegir lcs primeros

ayuntamientos, como las de 1974 para la configuración del Congreso

Constituyente e inclusive las de 1975 para la elección a gobernador y primera

legislatura, se puede apreciar el reflejo de las condiciones de competitividad

electoral y representatividad Bolítica que prevalecían a nivel nacional {Beltrán:

1ee6).

Una vez que entrÓ en vigor la reforma electoral de 1977,Ias cláusulas que

esta contenía se reflejaron por un lado, en la participación de nuevas fuerzas

políticas, las cuales se incorporaron al sistema de partidos del estado, ya para las

elecciones de 1980 la competencia electoral pasó de ser entre PRI y PPS, a ser

una disputa entre seis: PAN, PRl, PPS, PPM, PST y PRT,

De esta forma, la competitividad electoral para los partidos pequeños en

cada proceso variÓ considerablemente, debido al impacto que tas reformas

nacionales tenían en la legislación local. Por ejemplo, en 1975 se elige la primera

legislatura en 1977 la segunda, en ambas elecciones el umbral mínimo fue de 6%,

aunque esta Úttima elección se llevé a cabo en el marco de Ia reforma electoral de

1977, su influencia no se manifestó sino hasta 1980. Durante este periodo la

preeminencia electoral del PRI seguía vigente.
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Para 1980 y 1990, en el marco de la reforma electoral de 1977 y 1986, el

umbral mínimo de votación en estos procesos fue de 3%. De 1983 a 1987 fue de

5% y de 1993 a 1996 fue de 1.5o/o.

En cuanto a los rcgurbifos de elegibilidad: la Constitución del Estado de Baja

California Sur, establece que para ser Gobernador de la entidad, es indispensable:

ser mexicano por nacimiento, ii) nativo del Estado con residencia

efectiva no menor de tres años antes de la elección, iii) o vecino de él

durante 5 años anteriores al día de la elección; iv) tener 30 años

cumplidos el día de la elección;v) no pertenecer al estado eclesiástico ni

ser ministro de algún culto, a menos que se separe formal, material y

deflnitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del día

de la elección; vi) no ser militar en servicio activo o ciudadano con

mando en los cuerpos de seguridad pública, dentro de los noventa días

anteriores a la fecha de la elección;vii) no ser funcionario o empleado

federal, noventa días anteriores a la fecha de la elección;viii) no ser

Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de

Justicia, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

Diputado Local, Presidente Municipal y cualquier otra persona que

desempeñe c¿¡rgo público estatal o municipal, noventa días naturales

anteriores a la fecha de la elección; yix) no estar comprendido en alguna

de las prohibiciones establecidas por el artículo 78 de la Constitución.

Respecto al registro de partidos y preffogativas, la ley electoral establece que

serán considerados como de partidos políticos:
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los nacionales registrados ante el lnstituto Federal Electoral; ii) los

estatales, constituidos y registrados ante el lnstituto Estatal Electoral, en

los términos de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur

y esta Ley. De esta suerte, los partidos polÍticos nacionales y estatales

con registro gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos

legales.

En el caso de que una organización política quiera osfenfarse como partido

polltico estatal, ejercer los derechos y gozar de las prerrogativas que a éstos sean

conferidas, deberá cumplir con lo señalado en el artículo 33, y 34:

i) Establecen que toda organización que pretenda constituirse como

partido político estatal, deberá formular una declaración de principios

y elaborar, en congruencia con ellos, su programa de acción y los

estatutos que normen sus actividades.

En cuanto al tiempo conferido en radio y televisión, se modificó la legislación a

partir de la reforma electoral de 2007-2008, quedando de la siguiente manera:

Los partidos políticos accederán a los tiempos en radio y televisión

conforme a las normas establecidas en el apartado B, de la Base lll, del

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y a las disposiciones relativas establecidas en el código Federal de

lnstituciones y Procedimientos Electorales. En ningún momento podrán

contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier

modalidad de radio y televisión, ii) ninguna otra persona física o moral,

ya sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar
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propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias

electorales de los ciudadanos, ni a fiavor o en contra de partidos políticos

o de candidatos a cargos de elección popular, iii) los partidos políticos o

coaliciones podrán contratar publicidad para difundir sus actividades

ordinarias, precampaña y de campaña en medios de comunicación

impresos y electrónicos distintos a radio y televisión. iv) el Consejo

General del lnstituto creará la Comisión de Medios de Comunicación,

encargada de convenir las tarifas publicitarias con medios distintos a

radio y televisión durante el proceso electoral respectivo, misma que

estará integrada por dos consejeros electorales y los representantes de

los partidos políticos. Una vez agotado el fin para el que fue creada, fa

Comisión se disolverá y se creará nuevamente durante el siguiente

proceso electoral.

Para obtener el regrstro como asociac¡ón polltica estatal, se deberá acreditar ante

el Consejo General del lnstituto Estatal Electoral, los siguientes requisitos:

i) Presentar acta original o copia certificada donde se haga constar su

propia denominación distinta de otras asociaciones políticas, objeto,

declaracién de principios, programa de acción y estatutos, que deberá

estar suscrita por cuando menos 400 ciudadanos del Estado, además

de contar con órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en

cuando menos dos de los Municipios que componen el Estado; ii) haber

realizado, de manera independiente de cualquier partido político u

organizaciÓn, actividades políticas cuando menos durante dos años

anteriores a la fecha de solicitud de registro; y iii) exhibir copias de las
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constancias relativas a la afiliación individual y voluntaria de sus

miembros, donde se indiquen el nombre, apellidos, domicilio, ocupación,

número de folio de su credencial para votar con fotografía, fecha y firma.

De la preparación, desanollo y vigilancia de /os procesos electarales es una

función estatal a cargo det lnstituto Estatal Electoral con la participación

corresponsable de los partidos políticos, de los ciudadanos y de las autoridades

correspondientes en los términos de esta Ley.

En Baja California Sur, se han generado tres momentos específicos en

cuanto a su construcción normativa electoral local. En 1997, se llevaron a cabo

reformas para una nueva forma de organizar las elecciones, sustentadas en las

reglas del juego nacionales que incorporaron las innovaciones electorales en

1996. Pero anteriormente las innovaciones del proceso electoral en 1975,

implicaban ya la posibilidad de que se registraran partidos con 15, 000 miembros y

habría posibilidades de contar con diputados de representación proporcional al

obtener el 670 de la votación. Sin embargo, de 1971 a 1977, las condiciones

legislativas tendieron a limitar y controlar la participación de los partidos políticos,

ahora se estipulaba un 10% de representación por todo el padrón y en 1g79 se

redujo a 1aA.

Posteriormente, de 1980 a 1993, la legislación electoral modifica el

panorama electoral, ascendiendo el número de diputaciones de mayoría relativa,

para 1997 a 2007-2008, el marco electoral local se ha adaptado a las adiciones y

modificaciones de la legislación nacional.

It ¡. Las elecciones locales de Bcs de 2011: un nuevo escenario político.
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Cuando hablamos de la serie de circunstancias que rodean a una persona o

un su@so, nos estamos refiriendo a un escenario en un doble sentido: lugar en

que ocurre o se desarrolla un evento y la trama de relaciones que le dan sentido.

El 6 de Febrero de 2011 se llevaron a cabo las elecciones locales en Baja

California Sur, para elegir los espacios de poder para elegir la gubernatura, las 5

alcaldías y las 21 diputaciones locales. El resultado de esta reciente contienda

electoral, trazó un nuevo escenario político. Esto, con base en el comportamiento

e influencia que mostraron los actores políticos nacionales más relevantes en esos

comicios locales, con la finalidad de obtener posiciones de poder y de ahí

asegurar una plataforma polítíca para la contienda electoraf de 2012, pues estas

elecciones se formaron detrás de las de Sinaloa, Puebla, Guerrero y previas a las

elecciones de Nayarit y el Estado de México, todas ellas enfiladas a las federales

del siguiente año para elegir al nuevo titular del Ejecutivo Federal.

Así, Beatriz Paredes, primero, Enrique Peña Nieto y Humberto Moreira,

después, participaron activamente en la campaña local priísta, cuando las

encuestas empezaron a posicionar al PRI como fuerte aspirante a la alcaldía de la

capital sudcalifomiana y con buenos números en la contienda por la gubematura.

Jesús Ortega, entonces presidente nacional del PRD, encabezó personalmente

los esfuezos del PRD por retener el control de la entidad, particularmente frente a

las fuertes críticas lanzadas por el exgobernador y exlíder nacional perredista,

Leonel Cota Montaño. El PAN por su parte, aprovechando su buena calificación

entre los ciudadanos calisureños, ofreció la candidatura blanquiazul al gobierno

del estado al perredista mejor posicionado en las encuestas.
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De este modo, el desenlace del proceso electoral dejó sorbos de victoria

para unos y tragos amargos para otrcs, pues el PAN y su coalición con el PRS

(partido local) lograron la gubematura y conjuntamente una alternancia panista,

que por vez primera se inscribía en la historia política sudcaliforniana. Mientras

tanto el PRl, se quedaba con la alcaldía en la capital del estado que nuevamente

la presidía una mujer. El PRD, por su parte, conseguía el triunfo en el

Ayuntamiento de Los Cabos, municipio clave en la vida económica de la entidad y

del país. Finalmente, a pesar de estos resultados, las impugnaciones fueron las

protagonistas pasada Ia contienda electoral, en donde la alcaldía cabeña fue una

de las más disputadas por PRI y PAN, debido a las irregularidades existentes.

Por consiguiente, los ciudadanos calisureños el 6 de Febrero del 2011,

emitieron tanto un voto de castigo rcmCI uno diferenciado, el primero para castigar

al partido saliente, el PRD, después de haber gobernado dos sexenios (1999-

2011) y en éste último quedaron los estragos de una pésima administracién; el

segundo, tuvo como consecuencia la pluripartidización de los municipios, pues el

voto no se concentró en un solo partido, sino que los 5 municipios quedaron

divididos en tres colores.

Así, las novedades multifactoriales del proceso electoral 201'! de BCS son

las siguientes: a) El desplome del PRD al tercer lugar; b) La sucesión panista en

el Ejecutivo Estatal; c) La pluripartidizaciÓn en los ayuntamientos; d) La

configuración de un congreso diversificado y e) La repercusiÓn del voto

diferenciado y de castigo. Ellas describen en buena medida el panorama electorai

de la reciente contienda y, por otra parte, crean una perspectiva diferente en la

comunidad sudcaliforniana y por tanto, un nuevo escenario político, en donde la
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puesta en escena que vivieron sus actores, fue previa a las elecriones federales

de 2012, en las cuales el PRI resultó triunfador y ahora es el titular del Ejecutivo

Federal.

lll.1 Precampañas, campañas y sus acontecimientos importantes.

El proceso de precampañas, según el acuerdo que emite el Consejo

General del lnstituto Estatal Electoral mediante el cual se aprueba el calendario de

sesiones ordinarias para el periodo electoral 2010-2011, dio inicio el dos de

Agosto del año dos mil diez, de conformidad con el Artículo Transitorio Segundo,

correspondiente al Decreto 1843 de la Ley Electoral de Baja California Sur,

concluyendo a su vez el 30 de Septiembre del mismo año36. Así, teniendo claro el

marco legal para la iniciación del proceso preelectoral, comenzó la dinámica al

interior de los partidos políticos para elegir a sus candidatos.

En el tricolor, comenzaron a vislumbrarse las figuras de Esthela Ponce y

Antonio Manríquez. Sin embargo, desistieron en un momento dado por la

maniobra que el grupo dominante nacional y estatal, conjuntamente, habían

llevado a cabo con el pretexto de que harían coalición con el PVEM. Los

blanquiazules, por su parte, postulaban a Germán Castro y a Coppola -esto antes

de que se lograra la alianza con el PRS en la que postularían a un nuevo

36 Acuerdo del Conseio General -0018- de Agosto de 2010, mediante el cua.l se aprueba el calendario de
sesiones ordinarias del CG del IEEBCS, para el periodo correspondiente al periodo electoral,2010-
20 1 1. Disponible en : http:f /www.ieebcs.org.mx/acuerdos/i ndex.php
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cand¡dato-, éste último declaraba, ante los medios, que esa candidatura tenía

poca relevancia si antes no se lograba una gran alianza opositora. Carlos

Mendoza Davis (hijo del primer gobemador constitucional, el priísta Ángel eésar

Mendoza Arámburo) quien era subdelegado del IMSS en el estado y antes

funcionario del gobiemo federal, con su heredada empatía con los priístas

condicionó su participación en el proceso, y como hombre político clave en la

entidad se mostrÓ a favor de las alianzas, argumentando que era la única vía para

un triunfo real. Dicha alianza estaba entre los círculos del Revolucionario

lnstitucional o Acción Nacional. No obstante, la verdadera acción, la polémicay la

fuerte disputa por la elección interna de los candidatos se encontraba en el PRD:

prímero con Rícardo Gerardo Híguera, quíen al final decidié competir mejor en la

presidencia municipal, después con Víctor Castro Cosío, quien se retiró de la

contienda anunciando que una parte de quienes lo apoyaban se encontraban con

Luis Armando Díaz, otro de los candidatos y uno de los más fuertes, seguido de la

figura de Marcos Covarrubias Villaseñor, quien gozaba de mayor popularidad en el

partido y en el estado, pues las encuestas lo posicionaban en los primeros lugares

mmo el candidato ideal. Por lo que respecta a los partidos pequeños, pT,

Convergencia, PANAL y PVEM, esperaban los resultados de los partidos grandes

para el reacomodo y espíritu de coalición, que siempre los rescata.

Cabría la pena mencionar que en el PRD, las elecciones internas operaron

de tal manera que causó escisión en sus filas. El panorama del PRD mostraba a

cuatro candidatos, dos se identif,caban en la corriente del "leonelismo", Rosa Delia

Cota Montaño (alcaldesa paceña saliente) y René Núñez, mientras la corriente

heterogénea que había consolidado el sexenio saliente del exgobernador Narciso
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Agúndez Montaño, tenía en sus filas principalmente a Luis Armando Díaz y a

Marcos Covam.lbias. No se conocieron los resultados oficiales de la encuesta

intema del PRD, pero al parecer la disputa estaba entre Marcos Covanubias y

Luis Armando Díaz, y esto provocó al interior del PRD un nuevo golpeteo. Sin

embargo, se decidió finalmente que el candidato del PRD para la gubernatura

sería Luis Armando Díaz, y esto causó Ia salida de Marcos Covarrubias Villaseñor

de las filas del PRD y la entrada en las del PAN.

En resumen, se evidencia que, en el proceso electoral de 2O1O-2011 en

BCS, las candidaturas muestran un panorama extraño, confuso y, quizá, poco

favorable: no hay diferencia real entre los candidatos; varias candidaturas

presentan la característica de provenir de posturas políticas muy disímbolas: la

más relevante, la del candidato a la gubernatura por el PAN-PRS en "Alianza es

Contigo" Marcos Covarrubias. En los municipios, iniciando con Los Cabos, están:

el candidato Arturo de la Rosa exmilitante perredista y candidato a la alcaldía por

el PAN-PRS, José Antonio Agúndez Montaño el candidato heredero del apellido

Agúndez Montaño perseguido por la descomposición política del PRD, Ángel

Salvador Ceseña el candidato del PRI-PVEM y, por último, la candidatura más

cuestionable y descalificable que pudo vivir el estado: por primera vez un

exgobernador se postulaba a la alcaldía cabeña, Leonel Cota Montaño, candidato

de Nueva Alianza. Dentro de estos extraños antecedentes para las elecciones,

nos encontramos con que miembros del PRS (partido aliado al PAN) al final se

suman al proyecto de Antonio Agúndez (del pRD-pT). Así, concluyeron los

procesos internos en las organizaciones políticas con registro para dar inicio al de

campañas.
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Durante las campañas electorales, que dieron inicio en Diciembre de 2010 y

concluyeron el 2 de Febrerc de 2011, se mostro un panorama de incertidumbre,

nerviosismo, caldeo de ánimos -todavía sin tanta relevancia-, pero que

fundamentalmente articuló la efervescencia al interior de las ocho organizaciones

políticas participantes en sus respectivas coaliciones -El Partido Revolucionario

lnstitucional (PRl) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la coalición

Unidos par Baja California S¿rr; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el

Partido del Trabajo (PT) en la coalición Sudcalifomía para todos;el Partido Acción

Nacional y el Partido Renovación Sudcalifomiana (PRS, partido local) en la

coalición La Alianza es contigo. Finalmente, el Partido Nueva Alianza y

Convergencia compíten solítariamente-. Los proyectos en la campaña electoral

fueron la piedra angular. Basados en propuestas encaminadas al abastecimiento

de agua potable, alcantiarillado, drenaje, saneamiento de aguas negras,

pavimentación, oposición a la minería tóxica, fomento de la iniciativa privada,

planeación de políticas públicas -salubridad, educación, empleo, turismo, etc.- de

los candidatos a la gubernatura -Marcos Covarrubias Villaseñor (PAN-PRS), Luis

Armando Díaz (PRD-PT), Ricardo Barroso Agramont (PR|-PVEM), Blanca Olivia

Meza (PANAL) y Martín lnzunza (Convergencia) -quien declinó la candidatura a

favor de Barroso-, así como de los 16 distritos locales, y las 5 alcaldías disputadas

en el estado, teniendo un mayor índice de competitividad la del Municipio de Los

Cabos -clave en la vida económica del Estado- siendo los candidatos Arturo de la

Rosa (PAN), Ángel Salvador Ceseña (PRl), Antonio Agúndez (PRD), Leonel Cota

Montaño (PANAL), Joel Abaroa Delgado (Convergencia).
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Otro acontecimiento importante durante las campañas consistió en las

muestras de apoyo para los candidatos locales provenientes de las dirigencias

nacionales de distinto signo político, -Roberto Borge (Gobernador Electo de

euintana Roo), Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Humberto Moreira (en ese

momento dirigentes y cartas fuertes del PRI), externan su apoyo al candidato

Ricardo Barroso Agramont; Santiago Creel, Gustavo Madero, Manuel Clouthier del

Rincón y Josefina Vázquez Mota ratiflcan su solidaridad para el candidato Marcos

Covarrubias; y el apoyo de Jesús Ortega {espués de acusar a Marcos

Covarrubias de .vulgar traidoi'- y de Alejandro Encinas hacia el candidato Luis

Armando Díaz-. Estas fuertes columnas de solidaridad política proyectaron un

cierre de campañas íntenso, incierto y cerrado; el PRf y el PAN se posicionaron

Como los posibles victoriosos, mientras el PRD, perceguido por sus riñas internas

y afectado por una pésima administración (liderada por el gobernador saliente

Narciso Agúndez Montaño), contemplaba un voto de castigo que parecía

inevitable por parte de los ciudadanos sudcalifornianos y por tanto, tendria como

resultado eldeclive del partido en el estado'

Las declaraciones al cierre de las campañas estuvieron a la orden del día:

algunos intentaban ganar puntos apelando al lado ecologista de la poblaciÓn,

mediante el apoyo a la campaña contra la minería tóxica; otros más apelaban a

otra preocupación ciudadana: la concordia electoraly el acuerdo político durante la

gestión de gobierno. Marcos covarrubias, uno de los candidatos más polémicos

debido a su cambio de militancia, convom a la reconciliación ante los cambios de

partido y las alíanzas. Rury Davis y Jorge Avilés, en el municipio de Loreto, invitan

a la reflexión y concordia. Mientras tanto, diversas instituciones, como Protección
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Civil, la lglesia y el propio lEE, lanzan declaraciones invitando o solicitando a la

ciudadanía y a los partidos a mantener el mejor ambiente posibte ante las umas.

Es relevante también mencionar que al finai, el 1 de febrero, se da a conocer la

afiliación de algunos panistas al proyecto del candidato perredista al municipio

cabeño, Tony Agúndez; y viceversa, para el proyecto de Mare¡s Covanubias por

parte de militantes penedistas, quizá como una medida desesperada para

alcanzar "una rebanada del pastel".

Ill.2 Alianzas político+lectorales: PAN y PRS; PRly PVEM; PRD y PT;

Convergencia.

. PAN y PRS: el candidato panista de una escisiÓn perredista.

La polémica candidatura que ganó la gubematura en los comicios de 2011

en Sudcalifornia, fue la de un candidato panista que venía de una escisión

perredista. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quién rindió protesta el 5 de

Abril ya como gobemador electo del Estado. La figura carismática, imagen pública,

historia política, formación académica y un discurso dirigido a la importancia de la

familia, entre otras cosas; formaba un conjunto de cualidades de éste candidato; el

cual había renunciado a su puesto de diputado federal para el periodo 2008-201 1,

para postularse como precandidato a gobemador del Sol Aáeca. Sin embargo, a

raíz de fuertes golpeteos al interior de la organización política, se fueron

polarizando las preferencias, Luis Armando Díaz resultó ser el mayor contrincante,

debido a que era el candidato preferencial para la administración saliente, pues en
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ese sexen¡o se había desempeñado como Secretario de Gobiemo del

exgobemador Narciso Agúndez Montaño en el periodo 2005-2011.

Los resultados del Sol Azteca, que ubicaban interinamente y extemamente

en las encuestas a Marcos Covarrubias en las primeras posiciones, terminó no

siendo tomada en cuenta, pues al final se decidieron por Luis Armando Díaz, de

quién se especulaba era salvadoreño, y aún así la balanza perredista se había

inclinado hacia é1. La tensión y el enojo formaron parte de ese suceso y como

resultado inmediato trajo la renuncia de Marcos Covarrubias como militante del Sol

Azteca, aunque esto lo haría con un az bajo la manga, pues el PAN y la

interferencia del hombre clave, Carlos Mendoza Davis le ofrecieron la candidatura

panista por la gubernatura, pues era el candidato que cumplía con los requisitos

adecuados, además su salida de filas perredistas le había sumado más puntos, ya

que los calisureños manifestaban un hartazgo político del PRD en el Estado y por

tanto, elvoto de castigo parecÍa, inevitable.

La habilidad política de los panistas resultó pues, un acierto, lograron la

gubernatura con un candidato experredista, aunque esto no resulta tan novedoso,

cuando referimos la dinámica nacional con la que ya venían actuando

conjuntamente PAN y PRD, para hacer óbice electoral, al PRl.

o "El PRS' partido local: entre la representiación del regionalismo

sudcaliforniano y el pragmatismo político.

El Partido local en Baja California Sur, primeramente conocido como

Movimiento de Renovación Política Sudcaliforniana (MRPS) y reducido por la
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longitud de su nombre a Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), es el único

partido localque cuenta con registro legalen la actualidad en el Estado.

Los antecedentes de esta organización política local, datan del año 1991 y

el 10 de Septiembre de 1994 se constituye como partido político al cumplir con los

requerimientos establecidos por la ley. Pilar Carballo y otros miembros de su

familia, entre ellos el Prof. José Alfredo Carballo Cota, son los fundadores. Ellos

son parientes del doctor Francisco Cardoza Carballo, con quien a mediados de los

60's, siendo éste el fundador y líder del principal movimiento cívico regionalista en

la historia de la entidad: el Frente de Unificación Sudcalifomiano (FUS),

defendieron los intereses locales, en aquel entonces del Territorio de la media

península.

La trayectoria del PRS destaca en el contexto local-electoral de 2A11 por

vez primera, ya que sorprende su actitud de coalición con el Partido Acción

Nacional (PAN) para disputar la gubernatura, tomando en cuenta que los

blanquiazules hasta hace poco no lograban figurar como fuerza política en la

entidad, desde que en la histórica elección de 1993 tuvieron su mayor auge

electoral en el estado, pero se apagaron y el priismo fue seguido de dos sexenios

perredistas que gobernaron la entidad de 1999 hasta 2A11. El partido local por su

parte, se esforzaba por sobrevivir, y no solo luchaba por mantener el registro

desde 1994, si no por tener representación política. Esto terminó consiguiéndolo

en las elecciones locales intermedias de 2008, con una diputación plurinominal en

el Congreso del Estado, en la Xll Legislatura, para el periodo 2AA8-2A11.

Sin embargo, en Ia contienda electoral de Febrero de 2011, gracias a una

serie de circunstancias y a la habilidad política de ciertos actores, el PAN buscó
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aliarse con el PRS, pues los blanquiazules tenían ya un candidato registrado y, la

única vía para apoyar y registrar a otro candidato con mayores posibilidades de

triunfo de acuerdo a las leyes vigentes, eÍa a través de una coalición que a su vez

era posible solo con el PRS. Postularon entonces como candidato a la

gubernatura a Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor que a decir de ellos "era un

personaje con fuertes raíces sudcalifornianas y además gozaba de altos márgenes

de popularidad y aceptación, en Suma, era la opción máS clara"37.

Los resultados de dicha alianza, culminaron con el logro de la jefatura del

Ejecutivo Estatal, ganando con un 40.3Ya del total del padrón electoral y con una

participación ciudadana del 60.5. Asimismo, obtuvieron 9 curules en el Congreso

del Estado, donde dos le pertenecieron al PRS y el resto al PAN' En el mismo

tenor, destacó también la participación de la familia dirigente del PRS en la capital

del estado, con el triunfo por mayoría del Lic. Juan Domingo carballo Ruiz en la

diputación localdel Distrito lll en el Municipio de la Paz.

La operación política conjunta de los panistas y regionalistas instalaal decir

de algunos, al partido local en el pragmatismo, que en política equivale a actuar

haciendo lo que parece más adecuado de acuerdo a cÓmo Se presentan las

circunstancias de cada momento, en otras palabras, "lo cierto es lo que funciona"'

En este sentido, se pudiera pensar que el PRS, con su influencia local' actuó de

acuerdo a la coyuntura y efervescencia de los acontecimientos políticos previos a

los comicios del seis de febrero del 2011, pues los fundadores de RenovaciÓn

"Duto, proporcionados por Antonio Abad López Mayoral, asesor del.lX Regidor del XIV Ayuntamiento

de La paz, designado pJr el PRS para colabor:ar en esta investigación, a través de un cuestionario

ampliado por la autora en agosto a" Zot r, el cual había iniciado con los Carballo: Pilar y |osé Alfredo' en

junio de 2011.
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Sudcalifomiana apostaron al PAN y no a los del sol aztea o tricolor, y su audacia

y el espíritu individual y práctico constituyeron un acierto en el corto plazo, pues

están a la vista los resultados inmediatos del riesgo tornado con el triunfo del

representante de su coalición en la gubernatura. Por tanto, gústenos o no, el

proceder pragmáiico se impone y en muchas ocasiones, como ésta, triunfa.

En todo lo anterior, no hay un sentido negativo de su actuar para el partido

local; al contrario, este tipo de prácticas le dan consistencia a su plataforma

política sudcaliforniana, y lo sitúa como la organización política más cercana a los

intereses ciudadanos de los calisureños y en buena medida se vuelven voceros

del regionalismo político contemporáneo de la media península.

Por último, no hay que olvidar que Baja California Sur es una entidad

políticamente joven y si la elección de 2011 tuvo relevancia en el contexto nacional

por sus resultados (previo a las elecciones federales de 2A12), se debe tomar en

cuenta que el realismo político sigue teniendo acogida en los círculos del poder

local. El PRS nos dio una prueba de ello en el reciente proceso electoral

sudcalifomiano. Donde, por una parte, encabezó la bandera del regionalismo

político y por la otra, pareció guiarse por la practicidad de los resultados

inmediatos.

. PRI y PVEM: la capital se vuelve a vesür de rojo femenino.

El tricolor no ganó la gubernatura, pero debido a su fuerte campaña en la

Capital del estado, logró el triunfo de la Alcaldía paceña con Esthela Ponce, "Una

política diferente" era el eslogan de su campaña política, en donde el color morado

que manejaba, parecía novedoso y diferente al rojo tradicional. Anteriormente el
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Ayuntamiento de la ?az, había sido presidido por Rosa Delia Cota Montaño

militante penedista en el periodo 2008-2011. Coincidentemente la figura femenina

arraigó de nueva cuenta en la reciente contienda electoral, aunque en ésta

ocasión salía de las filas del priismo sudcaliforniano. Posteriormente en Abril

llevaría a cabo toma de protesta de Esthela Ponce como presidenta municipal

electa del Ayuntamiento de la Paz, significando para el PRI un buen ejemplo a

nivelfederaly local, opinión reforzada por Peña Nieto.

. PRD y PT: elcandidato foráneo.

Después de la controvertida elección intema del PRD para elegir a su

candidato a Gobernador, Luis Armando Díaz era el elegido. Sin embargo, desde

antes de su elección se especulaba que no tenía nacionalidad mexicana, porque

era salvadoreño, el rumor llegó acrecentarse de manera tai, que los diarios locales

lo ubicaban como "el candidato foráneo". lncluso el propio Marcos Covarrubias al

estar en disputa con él por la candidatura dijo: "Es necesario impedir que alguien

de fuera, de quién no se conoce su origen, venga nuevamente a dividir a los

sudcalifornianos" y el afectado en su defensa respondía: "no es con rumores o

con mitotes como se puede ganar una consulta ciudadana".38 Finalmente los

murmullos que giraban en torno a su persona por su supuesta nacionalidad

foránea y el descontento social de los calisureños hacia el PRD, terminaron por

ubicar a Luis Armando Díaz y por ende al PRD, en el tercer lugar de las

votaciones con el 21.4o/o. Un resultado que significo el desplome del Sol Azteca en

38 Información referida del blog del CEDOHEP, acerca del "Microanálisis del mercado electoral 2010-
ZAL]' en Gilberto Piñeda Bañuelos.
D isponible en: http://cedohep.blogspot.com/2 0 1. 1 03 0 L archive.html
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el Estado después de dos sexenios de haber presidido la jefatura en el Ejecutivo

Estatal.

lll.3 Factorcs políticos nacionales y locales en la contienda electoral.

Nacionales

Se tienen como un antecedente importante las elecciones federales del

2006, significativas por suponer principalmente tres escenarios posibles: la

consolidación del PAN, la llegada de la izquíerda al poder o la vuelta del

PRI al poder presidencial. Consecuencia de éstas será la constante

impugnación de elecciones a cualquier nivel, convirtiéndose ya en una

práctica común en materia electoral.

La reforma electoral del 2007, en que se establecen mayores restricciones,

tanto presupuestales como normativas, a la difusión de los mensajes

partidistas- "spofs"- . Reforma pretendida para dar equidad a las campañas

de todos los partidos, podría ser estudiada para conocer sus efectos reales

en las umas.

La inconsistencia en las dirigencias nacionales de los partidos grandes

(PAN, PRl, PRD), delimitando en buena medida la forma en que cada uno

conduce sus posturas y, con ello, sus candidaturas y sus triunfos

electorales.

-
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¡ Como oposic¡ón al PRl, particularmente en su presencia estatal, la creación

de alianzas de dos posturas políticas opuestas: el PAN se alía al PRD para

crear una fueza política que sirva de contrapeso.

Locales

. Por sus características -su co¡ta existencia como estado federado, su

aislamiento, etc.- llama la atención el apoyo explícito y público de políticos

de gran peso nacional a los candidatos de diversos partidos para los

comicios de BCS: Humberto Moreira, varios gobernadores, Enrique Peña

Nieto y Beatriz Paredes (en su momento dirigente nacional del PRI) hacen

campaña para el candidato del tricolor Ricardo Barroso Agramont. César

Nava, Santiago Creel, Gustavo Madero y Josefina Vázquez Mota ratifican

su apoyo al abanderado blanquiazul Marcos Covarrubias. Es muy visible el

accionar de Jesús Ortega en la campaña del perredista Luis Armando

Díaz.

La constante exigencia por parte de los distintos partidos para asegurar

elecciones limpias. Blindaje de casillas, participación de la FEPADE,

aumento de seguridad, son elementos que expresan la desconfianza en la

honestidad de los contrincantes, herencia de pasadas elecciones en todos

los niveles, hoy son práctica rutinaria.

Junto con lo anterior, desde las campañas y desde las dirigencias

nacionales, así como desde otros estados, será exigencia indiscutible el fln

de la opacidad: se buscan procesos electorales transparentes y públicos.

Acusaciones a todos los paftidos de compra de votos, represión e

intimiclación hacia los militantes de la oposición. También se acusa al SNTE
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de proselitismo en los centros escolares, eomo maniobra de campaña en

los comicios sudcalifomianos.

El cuidado del ambiente (principalmente, mediante la restricción de la

minería tóxica) y la distribución constante de agua potable en los municipios

son prcmesas de campaña de gran importancia.

En el rubro económico se propone la creación de empleos, eR la conciencia

de que hasta el momento este campo ha sido dejado de lado de manera

sumamente desfavorable para la ciudadanía. Además, se promueve la

distribución de becas en gran cantidad y la atención al ámbito educativo.

Pero, a un lado de esto, diversos candidatos escudan sus posibles fracasos

en fos descuidos de administraciones anteriores.

El cambio de partido por parte de un fueÉe candidato nuien, de hecho,

resultará ganador de la gubernatura-, causa fuerte controversia, frente a lo

cual los partidos principales dan importantes declaraciones, principalmente

en contra.

. Se detectan irregularidades en la jomada electoral y las impugnaciones no

se hacen esperar: durante varios días se presentan reclamos respecto a las

votaciones, sobre todo a nivel municipalen Loreto y Los Cabos.

I I 1.4 Resu ltados del proceso electora I : as pectos novedosospa rticu la res

en Baja California Sur.

Si bien la relevancia nacional que posiciona al estado sudcaliforniano por

sus comicios locales de 2011 se debe a los elementos antes señalados, también

A





82

se adhiere el involucramiento de los Pinos -Felipe Calderón Hinojosa-, del

Secretario de Hacienda y Crédito Público -Emesto Javier Cordero Anoyo- y del

hombre clave sudcaliforniano que coordinó la campaña panista -Carlos Mendoza

Davis-. Estos personajes parecieron encauzar el destino que debía tener este

proceso electoral, para qué personajes como Marcos Covarrubias -gobernador

electo del Estado de Baja California Sur- y Esthela Ponce -Alcaldesa elecia del

XIV Ayuntamiento de la Paz- se posicionaran como los grandes victoriosos en los

cotos de poder más importantes.

Para fundamentar lo anterior tenemos que a flnales de Mayo y principios de

Junio de 2011, en los rotativos nacionales y algunos locales, se anunciaba: El

destape de Ernesto Cordero como aspirante a Ia candidatura presidencial,

provocando una confrontación intema en el PAN, entre quienes lo apoyan y

quienes lo reprocharon por la falta de respeto a los tiempos intemos del partido. El

diario EL UNIVERSAL publico el 26 de Mayo del año en curso, un desplegado

fechado el 24 de mayo de 2011 y firmado por 134 líderes panistas, entre ellos

cuatro gobernadores, en la que expresan su apoyo para que Cordero contienda

por la candidatura del PAN a la silla presidencial, a lo que el funcionario respondió

que sí tiene aspiraciones. Esa misiva era encabezada por el gobernador

sudcaliforniano, Marcos Covarrubias Villaseñor, quien, seguido de los mandatarios

de Baja California, Sonora y Puebla, pidió al resto de los panistas "cerrar filas"

para emprender unidos un proyecto hacia 2A12.3e La carta de apoyo al destape

del secretario y la lista de firmantes puede ser consultada en una página de

3e ArtÍculo periodístico, "Polemizan en PAN por apoyo a Cordero", El Universal en línea Publicado el

27 deMayo de207t. Disponible en: http://mx.noticias.yahoo.com/polemizan-pan-apoyo-cordero'

053404108.htm1
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internet donde Marcos Covarrubias Mllaseñor figura como el primer nombre de la

lista de firmas que apoyarían su candidatura.ao

Lo anterior confirma la existencia de una posible negociaeiÓn o convenio por

parte de importantes actores políticos. Primeramente, la escisión de Marcos

Covarrubias Villaseñor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pese a

encabezar las encuestas intemas de su anterior partido, las cuales lo posicionaban

como el candidato fuerte a la gubernatura. sin embargo, parecié optar por una

oferta Segura que le esperaba en el PAN, y donde el nexo fue Carlos Mendoza

Davis -en ese momento delegado del IMSS-' Ernesto Cordero' por su parte'

siempre mostró gran simpatía por el candidato Covarrubias durante su campaña

política y se mantuvo al pendiente con visitas clave, antes y después de ser electo

gobernador constitucional'

Por tanto, pasadas las elecciones, en el gabinete panista se encuentra carlos

Mendoza Davis ocupando el puesto de la secretaría General de Gobierno' Y si

bien le antecede la herencia priísta al ser su padre el primer gobernador

sudcaliforniano, Ángel César Mendoza Arámburo, también tiene el mérito de su

trayectoria profesional y la estrategia jugada con los blanquiazules' En cuanto a

Ernesto cOrdero, se aprecia en las mencionadas notas periodísticas el apoyo que

en su momento otorgó a Marcos covarrubias para llegar a ser gobernador de

BCS. De esta forma sudcalifornia aparece como un estado clave para el 2012 y

es,porVezprimeraenmuchotiempo,unaentidadconelgobiernofederalylocal

del mismo cPlor'

ffiMarcosCovarrubiasaldestapedeCordero(importante),,,El
Peninsular Digital Publicad a el 27 de Mayo de 2 0 1L' Disponible en:
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Las novedades multifactoriales de la elercién sudcaliforniana de 2011.

Desplome del PRD al tercer lugar.

Sucesión panista en el Ejecutivo Estatal.

Configuración de un Congreso diversificado

Pluripartidi zacion en los ayu ntamientos.

Repercusión del voto diferenciado y de castigo.

Particularmente en esta elección se destacan elementos novedosos que,

desde 1974 -año en que Baja California Sur pasa de ser Territorio a estado

federado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

además, por primera vez, se elige a un gobernador dentro del marco jurídico local-

hasta 2011, no habían tenido existencia. Así, la caracterización de los comicios

locales, comienzacon una alternancia cuestionable en el ejecutivo local -se pasa

de una administración perredista a una panista-; es seguida de una

pluripartidización de los municipios en torno a las alcaldías y diputados locales

(fenómeno del voto diferenciado), así como también la configuración de un

Congreso estatal diversificado, -lo cual obliga a las distintas fuerzas políticas a

negociar-; y finalmente se destaca la descomposición política del PRD en el

estado y su caída, como competidor electoral, al tercer lugar a causa del hastío

político en los sudcalifornianos (dentro de este punto identificamos el voto de

castigo).
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Conclusiones

La hlstorla de los procesos electorales y políticos en Baja California Sur, es

todavía muy reciente, inicia -formalmente- un año posterior a su conversión en

estado federado, en 1975. Enseguida de la pronta configuración de un sistema de

pañido hegemónico presidido por el PRI, en donde a través de las adiciones y

modificaciones de las reglas electorales se fue transitando de un sistema no

competitivo a uno competitivo. En este punto, identificamos los siguientes

periodos:

De 1975 a 1990, hegemonía-no competitividad.

De 1993 a 1999, hegemonía-semicompetitiva.

De 1999 aZQ11, competitividad.

Respecto a la constitución del Congreso Local, hasta el momento se han

elegido 212 diputados en Xlll Legislaturas, en donde el PRI todavía predomina con

460/o de la representación total, seguido del PRD con 22o/o, del PAN con 1go/o !
otros con 8%.

En el desanollo de esta tesina evaluamos cómo transcurre la alternancia en

el poder dentro de la gubernatura del estado en 2011, después de un largo

periodo priísta {1975-1999) y dos gubernaturas perredistas (1999-201 1). Podemos

decir que en la entidad han existido dos alternancias: primero con el PRD y

recientemente con el PAN (la cual configuró un nuevo contexto en la entidad:

primero porque se instaló de cara a las elecciones federales de 2012; segundo,

porque es la primera vez que el PAN llega a la guberRatura, antecediéndole las

a)

b)

c)
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elecciones locales de 1993, en donde tuvo mayor competencia y con ello,

representación en espacios de poder; y tercero, porque el PRD, en ese momento

el gobierno en turno, cae al tercer lugar en las votaciones (el exgobernador

Narciso Agúndez Montaño es el peor gobernador evaluado por los

sudcalifornianos).

De esta manera, se ha presentado una explicación de la alternancia política

en el Ejecutivo Estatal, como resultado del proceso electoral de 2011 en el Estado

de Baja California Sur. Tanto la altemancia de 1999 como la más reciente del año

pasado, ubicó al estado en el marco de la transición democrática en México. Sin

embargo, para el estado, la renovación de los poderes locales estatal y municipal,

significó ante todo la configuración de un nuevo escenario político debido a las

particularidades y novedades que se presentaron.

Como se analiza en este documento, los aspectos relevantes fueron:

En el escenario nacional

Las elecciones fede¡ales de 2006 y 2009 anteceden a la elección local de

2011 en Baja California Sur, y precedieron a las elecciones federales de

2012, en donde se suponían tres escenarios posibles: la consolidación del

PAN, la llegada de la izquierda al poder o la vuelta del PRI al poder

presidencial.

La reforma de 2007-2008 estableció el marco legal electoral, el cual

establecié mayores restricciones, tanto presupuestales como normativas, a

la difusión de los mensajes partidistas.
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. Creación de alianzasen el escenario esktal de dos posturas políticas

opuestas: el PAN se alía al PRD para crear una fueza política que sirva de

contrapeso al PRl.

En elescenario local

l) La alternancia política, por primera vez, del Partido Acción Nacional en

la gubematura.

m) El PAN postula a un candidato a gobernador proveniente del PRD, en

alianza con el partido politico local, el PRS.

n) La pluripartidización de los ayuntamientos, el PAN gobiema el municipio

de Mulegé y la gubernatura, el PRI la capital del estado (La Paz) y

Loreto, y el PRD el municipio de Los Cahos.

o) La configuración de un Congreso Local diversificado: de las 21

diputaciones por el principio de mayoría relativa, el PAN obtiene 9, el

PRI 3 y el PRD 3; y por representaciÓn proporcional, el PRI y el PRD

obtienen 2 y 1, mientras convergencia y Nueva Alianza 1 y 1,

respectivamente. Lo cual equivale a que el gobierno del Poder Ejecutivo

no obtuvo mayoría en el congreso, pues tiene 42.8o/o de la

rePresentaciÓn.

p) El partido de la Revolución Democrática, partido gobemante, con la

coalición "sudcalifornia para todos", cae al tercer lugar en las

votaciones.

q) Se registra ei porcentaje de votación más bajo obtenido por un

candidato a gobernador del Estado, c¡on 40'14/"'
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Blanca Meza, candidata por el Partido Nueva Alianza, es la primera

mujer en contender a la gubematura del Estado.

Se registran los porcentajes más bajos en la historia del Partido

Revolucionario lnstituc¡onal en la eleccién a gobernador. 1999 (37%)'

2AAS $60A) Y 2011 (33o/o).

La elección de 2011 es una de las elecciones más competitivas en la

historia del Estado, pocg menos de siete puntos porcentuales de

diferencia entre el primero y segundo'

u) El listado nominal creció 17o/o efi relación a la elección de 2008; pasó de

359,940 electores a 419, 994'

v) Por primera vez, en los últimos doce años, el poder ejecutivo estatal y el

federal coinciden como detentadores del poder político.

De esta manera, el proceso electoral de 2011 en BCS sirvió al PAN y al PRI

en el escenario nacional para construir un posible escenario en víSperas de las

elecciones federales de 2012 y, en contraste, con el escenario local, crearon una

nueva perspectiva electoralen el Estado'

Porellolosprocesoselectoraleslocalessonmuyimportantes,Vantrazando

los grandes precedentes en la historia política mexicana. Basta recordar que en

2A10,el partido Revolucionario lnstitucional sufrié tres derrotas importantes en el

terreno local, los estados de Puebla, Sinaloa y Oaxaca, fueron ganados por la

alianzadel PAN y PRD, estrategia que resultó positiva solo en ese año' Para 2011'

el PRl perdería Baja california sur y Guerrero. Finalmente, en 2A12 año de la

elección federal, locales en seis estados y de un jefe de gob¡emo, el PRI retornó al

poder presidencial como se especulaba, en la esfera estatal recuperÓ Jalisco,

s)

r)

t)
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conservó Chiapas y Yucatán, el PAN ganó Guanajuato y el PRD, ganó Morelos,

Tabasco y el Distrito Federal con la figura de jefe de gobiemo.

Si bien el Revolucionario lnstitucional, recuperó el poder político tras doce

años de haber sido oposición, ahora como titular del Ejecutivo Federal se

encontrará en diferentes condiciones para gobernar, dado que no todos los

Estados son priístas, lo cual genera un contrapeso. Del mismo modo, las reglas

electorales no son las mismas desde el año 2000 y después de los resultados

electorales de 2012, lo más probable es que se modifiquen algunos artículos del

Código Electoral. Es cierto que ha retornado el PRl, el partido de más experiencia

en gobernar al país, pero la transición a la democracia a través de las reglas

electorales, permanece. Así, como los avances democráticos desde las esferas

locales, como es el caso de Baja Califurnia Sur y su todavía historia política

electoral por escribir.
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Apéndices estadisticos: gráficas y resultados electorales de 1975-2011.

ANEXO CARTOGRAFICO.

DISTRITOS LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL

2010-2011

0

o

Frc¡.tg: lEE, C,eoyafa E ¿.lolal, Instituto Estatal Electoral del Estado de Baia Califomia Sur, www.ieeb{s.org.mx
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: RESULTAD.' ELECT'RALES DErsTs-201't'.

Gobernador

: 
Elecciónparagobernador

_ Baia California Surl975-2üll

Porcentaies dea votación

1975 1.980 ]rg87 1»3 1999 2005 2011

- PAN 4.0 12-7 42.7 6'3 8'7 4o'3

- PRIgI'.787,081.552.337.436.1'33.5
É 

PRD o'5 56'0 45'4 21"4

PART.55.253.856.861..966.952.960.1

-
t-

MV g\.7 83.0 68.8 9.6 1'8'6 9'3 6'8

Gráfica 1.. Resultados de las elecciones Pala Gobetnador del1975-20ll'
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Márgenes de Victoria

Elección para gobernador

Baja California Sur 1975-2011

Márgenes de
victoria

1975 1980 1987 1993 r»9 2005 mlt
MV 91..7 83.0 68.8 9.6 18.6 9.3 6.8

Gráficr 2. ,lárSenes de Victoria de las elecciong de 1975.2011.
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POR PERIODOS CONFORMACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO

r975-2011

(HEG EMONf A-NO COMPETTTTVO)

(HEGEMoNÍ a- coMPETrrrvA)

(GOBIERNOS PERRREDISTAS)

1úrrruas Dos TEGISLATURAS)

Periodo de1975 a 1990 Porcentaie diputados Porcentaje votación

PAN 11% 17%

PRI 82% 75%

OTROS -o///o 5%

Periodo deL993 a 2ffi8 Porcentaie diputados Porcentaje votación
PAN 19% 24v,

PRI 28% 34%

PRD 45% 35%

OTROS 8% 9%

Periodo de 1999 a 2008 Porcentaje diputados Porcentaje votación

PAN 11% 16%

PRI 18% 26%

PRD 63o/" 437o

OTROS 87o 8%

Periodo de 200$ 2008 y
de 2008-201L

Porcentaie diputados Porcentaie votación

PAN -o/l/o 15%

PRI 9.5% 23%

PRD 7't70 42%

OTROS 12% 12%

(ELECCTÓN 2011)





-

-
É

-
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Periodo de 2011 Porcentaie diputados Porcentaje votación

PAN 43% 32%

PRI 28.6% 28%

PRD 19% 24y.

OTROS 9.6% 13.5%

principios y proporción de elección de diputados locales

Periodo de7975a990

Principios y ProPorción de elección de diputados locales

Periodo de 1993-2008

Legislatura Mayoría
Relativa

Proporción Representación
Proporcional

Proporción Total

I 7 87.5% 1 12.5% 8

II 7 97.\',/" 1 12.5% 8

III B 80.0% 2 20.0% 10

76.9% 3 ?3.1.% 13
IV 10

v 12 80.0% 3 20.0Yo 15

J 1.6.7% 18
VI 15 83.3%

17.5o/o
PROM. EZ.5Yo

Representación
Proporcional

Proporción Total
Legislatura Mayoría

Relativa

Proporción

J 16.7% 18
VII 15 83.3%

83.3% 5 1,6.7% 1B
VIII 15

71..4Y" 6 28.6% 21,x 15
6 28.6% 21,

x 15 71.4%
5 23.8% 21,

XI L6 76.77.
5 23.8% 21

XII 1.6 76.2%

PROM. 77.0o/o 23.Oo/o

Principios y ProPorción de elección de diputados locales

Periodo de1975'\990
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AYUNTAMIENTOS

Elección para Ayuntamiento de La
Paz

Baja California Sur 1980-2011

Porcentajes de
votación

LAPAZ

1980 1983 7987 1990 7993 1996 1999 2002 2005 2008 20tt

30.6

J/./

'14.5

19 38 57

90.9 85 74 56 40

1

11.3 8.3 L4.5

1.6.6 33.7 17.7

42.5 48.9 36.7

Jb

56.4

4

5.2

36.8

58

PAN

PRI

PRD

7.720.47718558590.9MV 27.2 149 15.2 8.6

Grafica 6. Resultados electorales del Ayuntamiento de LaPaz de 7975-2011.

Elecciones 1980-2011

Ayuntamiento de [,a Paz
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LOS CABOS

Elección para AYuntamiento de Los

Cabos

Baia California Sur
L980-2011

Porcentaies de votación

L983 1987 1.990 1993 T996 lw 2002 2005 2008 201.l

6.1.

41.8

52.1.

31.3

10.6

48

28.3

55.6

26.7

26

30.6

5.06

40.1

52.4

10 35 31

84 97 87 64 37 '2

1.1

PAN
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PRD

6.2 10.3 76.7 27.3 1.2.3

GraficaT.ResultadoselectoralesdelAyuntamientodelosCabosl!gTs.zo]].
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COMONDÚ

Elección para Ayuntamiento de
Comondú

Baja California Sur 1980-

2011,

Porcentaies de votación

1980 1983 1987 L990 1993 1996 1999 20f/2 2005 2m8 2011'

-

-

-

PAN 42

PRI 79 56

PRD

27 63 45.8

69 37 46.3

5.2

29.6 27.5

34 32.7

36."1. 35.3

30.8 52

11.8 17.6

47.5 25.1.

5.2

32

39.4

21,

78

26CI57t479MV 0.5 2.1 2.6 7.4 16.7 26.9

Grafica 8. Resultados electorales del Ayuntamiento de comondú deL975-20ll'
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MULEGÉ

Elección para AYuntamiento de

Mulegé

Baja California Sur L980-

2008

Porcentaies de
votación

1980 L983 rg87 L990 7993 L996 Tggg zcf,iz 2005 2008 2UL7

PAN

PRI

PRD

75.4 89

42M

92 56 56

48.6

50.3

56.3

43.7

10.5

M.9

43.1.

6

32.6

45

8.3

41.9

47.2

27.7

31.5

35.1

-

-
N,lV 75.4 89 92 12.6 1.8 12.4 5.3 3.6

Grafica 9. Resultados electorales del Ayuntamiento de Mulegé de1.975'2011"
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LORETO

Elección para Ayuntamiento de
Loreto

Baia California Sur L993-

2011

Porcentaies de
votación

1»g 1996 1999 2002 2005 2008 2011

PAN 50.1 M.5 41,.9 39.8

PRI 49.9 52.2 46.7 23.6

PRD 1'],..4 35.5

MV 0.2 7-7 4.8 4.3 7.8 30.6

Gráfica 1.0. Resultados electorales del Ayuntamiento de Loreto de|975-20\1,.
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2011.

MEDINA Elías, "Marcos Covarrubias rinde protesta el cinco de abril a las 6 de la
tarde", El Sudcalifomiano, sección A, Bá9. 8/A, sábado 12 de Marzo de
2011.

MONTERO Becerril, Paula "Apoya gobemador de Quintana Roo aspiraciones de
Ricardo Barroso", Tribuna de los Cabos, sección La Paz, página 24,
miércoles 12 de Enero de 2O11.

MONTERO, Becerril Paula "Marcos Covarrubias es un vulgar traidor", Tribuna de
los Cabos, Sección Hojas Políticas, pá9. 14, lunes 10 de Enero de2O11.

PEÑA Humberto, "Entregó NAM la gubernatura al PAN": Dolores Padierna",
Tribuna de los Cabos, sección Baja California Sur, pá9.7, viernes 15 de
Abril de 2011.

PEÑA Humberto, Declara IEE concluido el pro@so estatal electoral 2O1O-2A11,
Tribuna de los Cabos, sección Baja California Sur, pá9. 3, martes 19 de
Abrilde 2011.

RUBIO Miguel, "Rechaza el IEE especulaciones sobre cómputo en Los Cabos", El
Sudcaliforniano, sección A, pá9. 8/A, domingo 13 de Febrero de2011.

RUBIO Miguel, "Al concluir ayer el PREP se confirma la ventaja del PAN", El
Sudcaliforniano, sección A, pá9. 8/A, martes 8 de Febrero de 2011.

RUBIO Miguel, "En el PRD andan desesperados: Marcos Villaseño/', El
Sudcaliforniano, sección A, página 8/A, miércoles 12 de enero de 2011.

RUBIO Miguel, "Humberto Moreira llega hoy en apoyo a candidatos del PRI', El
Sudcaliforniano, sección A, páginaBlA, sábado 15 de Enero de2O11.

RUBIO Miguel, "La salida de Marcos Covarrubias del PRD al PAN, Que no es plan
B, sino traición", El Sudcaliforniano, sección A, página 8/A, lunes 10 de
Enero de2011.

VILLALOBOS Davis, Raúl 'Todo listo para que el Domingo 6 se efectúen
elecciones, El Sudcalifomiano, sección Loreto, página 6, martes 1

Febrero de 2011.
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