
198 

la violencia tanto de la guerrilla como 
del ejército. Su artículo es una evi
dente contribución a la victimización 
étnica que acompaña la violencia, del 
Estado y de la insurgencia, y que in
cide en el desplazamiento estructural 
que acompaña las estrategias vulnera
bles de subsistencia de poblaciones cu
yas raíces pertenecieron a un mundo 
tradicional. Finalmente, pero no me
nos importante, el estudio de Alberto 
del Rey Poveda y André Quesnel se fija 
en Veracruz, Méxic::o. A comienzos del 
año 2000 tuve la oportúniaad- de con
versar con la maestra Cirila Quintero, 
entonces directora de El Colegio de la 
Frontera Norte-Matamoros. Fue a tra
vés suyo que conocimos de la existencia 
de una comunidad de veracruzanas en 
esa ciudad afectada, entonces, por el 
impacto del TLCAN. Haber encontrado 
veracruzanas (mujeres) en Matamo
ros y Valle Hermoso, en Tamaulipas, 
confirma un dato aparentemente es
condido. Alberto del Rey y André 
Quesnel confirman en este artículo la 
historia de todo un proceso que se ha 
dado a través del siglo XX. Es intere
sante ligar la extensión del TLCAN en 
Veracruz como detonante de la emi
gración interna de veracruzanas hacia 
otras áreas de la República. De hecho, 
los procesos de descampesinización y 
desplazamiento acompañan las políti
cas globalizadoras, aunque las comu
nidades veracruzanas no tienen (aún) 
la fuerza de las de Oaxaca que han 
reafirmado su Guelaguetza a lo largo 
del territorio del estado de California. 
Sorpresas te da la vida. 

En resumen, la compilación de Ale
jandro l. Canales es una excelente con
tribución a la literatura de los procesos 
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migratorios en las Américas. Leer el 
libro desde un área como el condado 
de Santa Cruz, California, me permite 
confirmar en el mismo terreno varias 
de las ideas muy bien elaboradas por 
cada uno de los(as) contribuyentes a 
este texto, pues a no más de diez ki
lómetros de este pueblo universitario 
y de surfers, se encuentra la ciudad de 
Watsonville cuyo índice demográfi
co registra fácilmente 60% de origen 
mexicano, y que los mixtecos que la 
habitan la tildan de "Huatson-Vil", 
porque en los años noventa hubo re
dadas indiscriminadas de migran
tes que hoy, en 2008, sufre un replay, 
aunque también se sabe que muchos 
farms han quebrado. La década de los 
noventa fue el periodo histórico que 
permitió el debate respecto al térmi
no illegal immigrant, y fue cuando la 
comunidad contestataria acuñó el tér
mino indocumented immigrant y "no one 
is illegal, todos somos seres humanos". 
Para el año 2008 existen organizacio
nes de estudiantes indocumentados, 
nacidos en los Estados U nidos pero de 
padres indocumentados. Hoy se orga
nizan para demandar el derecho a ser 
educados. 

Haciendo eco a estos detalles del 
desplazamiento humano, que son de
talles de la historia poblacional de 
las Américas, el volumen compilado 
por Alejandro I. Canales nos permi
te, como lectores, vernos al centro del 
intríngulis. Al hablar de migración, 
varios de los estudiantes mexicano(as) 
y latino(as), de ayer y de hoy, desean 
precisar el significado de las palabras 
"emigración" e "inmigración". Otra 
mirada algo más teórica nos recuerda 
los tempranos estudios de Orlandina 

..... 
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de Olivera y Humberto Muñoz que en 
197 4 escribían: "Los análisis sociológi
cos acerca de la migración interna han 
puesto mayor atención en los aspectos 
individuales que en los de carácter es
tructural [ ... ] cómo la industrialización 
y las modificaciones de la estructura 
agraria condicionan los movimientos 
migratorios y sus características en dis
tintos periodos". Vemos, con los artícu
los de la obra de Canales y sus colabo
radores, que ha pasado mucha agua 
bajo el puente. En efecto, lo que semi
nalmente observaban aquellos maes
tros en 197 4, se ha concretado en las 
últimas décadas demostrando mayor 
complejidad interdisciplinaria, y que 
urge la complementación persistente 
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del tema ya global/localmente. Así, es 
cierto, "nadie es ilegal porque todos 
somos seres humanos". 
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En las elecciones de 2006 se presen
tó la primera incertidumbre de la 

democracia mexicana. Dos candidatos 
a la presidencia de la República tenían 
las mismas posibilidades de obtener la 
victoria: Andrés Manuel López Obra
dor, candidato por la Coalición por el 
Bien de Todos (CBT) 1 y Felipe Calde-

1 La Coalición por el Bien de Todos estaba 
integrada por el Partido de la Revolución Demo
crática, Convergencia y el Partido del Trabajo. 
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rón Hinojosa, por el Partido Acción 
Nacional (PAN). La elección fue tan 
cerrada que el Instituto Federal Elec
toral (IFE) no fue capaz de determinar 
quién obtendría el triunfo. Lo mismo 
sucedió con las encuestas de salida y 
los conteos rápidos. 

Con el correr de las horas se fue 
construyendo una interpretación sim
bólica sobre lo que estaba sucediendo 
por parte de la CBT, la cual puso en 
duda la confianza en las elecciones, 
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en las instituciones y en aquellos 
ciudadanos que participaron en el 
proceso electoral. Se generó un cli
ma de polarización que iba más allá 
de lo meramente político. Ante esto 
cabía preguntarse: ¿qué se construyó?, 
¿cómo? y ¿por qué? 

El mito del fraude electoral en México de 
Fernando Pliego Carrasco responde a 
dichas preguntas mediante un análisis 
cuantitativo, con datos que se pueden 
corroborar para sostener o refutar sus 
hipótesis mediante la utilización de 
cinco anexos estadísticos que el autor 
incluyó. Esta obra dista mucho de ser 
una crónica periodística, característica 
de otros trabajos sobre el proceso y el 
conflicto postelectorat.2 El lector co
mún no necesita tener conocimientos 
de estadística y puede acercarse a ella 
sin ningún problema. Aquí se encuen
tra la principal virtud de la obra. 

La CBT sostenía la idea del fraude 
electoral argumentando que "la vo
tación del 2 de julio fue modificada 
ilegalmente con la finalidad de perju
dicar al candidato de la Coalición por 
el Bien de Todos: Andrés Manuel Ló
pez Obrador, y de beneficiar a Felipe 
Calderón, del Partido Acción Nacio
nal, quien se convertiría por ello en un 
presidente ilegítimo, espurio" (Pliego: 
XIII). 

Su acción estratégica se concentró 
en la construcción simbólica de cuatro 
mitos que le dieron legitimidad a su 
interpretación: a) el "fraude cibernéti
co en el registro de votos"; se sostuvo 

2 Alejandra Lajous, Confrontación de agravios: 
La postelección de 2006 (México: Océano, 2007), 
186 pp; Carlos Tello Díaz, 2 de julio (México : 
Planeta, 2007), 304 pp. 
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que el registro de los votos en el Pro
grama de Resultados Electorales Preeli
minares (PREP) del IFE era irregular e 
inexplicable; b) "errores aritméticos" 
por parte de los ciudadanos encarga
dos de contar los votos; e) "voto por 
voto y casilla por casilla", se presen
taba como una salida política ante las 
irregularidades del PREP y de los erro
res aritméticos, y d) el "uso político de 
los programas sociales" por parte 
del gobierno federal para coaccionar 
el voto. 

Pliego Carrasco realiza un ejercicio 
de comparación entre las diferentes es
trategias argumentativas con datos 
estadísticos que permiten entender 
que se construyó una interpretación a 
partir de información parcial. En este 
sentido observa, en primer lugar, que 
la irregularidad del PREP se debió en 
gran medida a factores sociales como 
la distancia y el grado de marginalidad 
de las poblaciones. En segundo lugar 
señala que los errores aritméticos "se 
distribuyeron igual en las casillas gana
das" tanto por Felipe Calderón como 
por Andrés Manuel López Obrador. 
En tercer lugar, el autor afirma que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) realizó un re
cuento en las casillas impugnadas por 
la CBT anulando algunas que presen
taban errores en el registro de votos. 
En ambos procedimientos no hubo 
un cambio importante en el porcen
taje inicial de votos. Finalmente, me
diante la comparación del padrón de 
beneficiarios de programas sociales y 
los resultados electorales en zonas de 
marginación, concluye que no hubo 
utilización política de dichos progra
mas, ya que las preferencias electora-
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les en estos lugares favorecieron en 
primer lugar a Andrés Manuel López 
Obrador, en segundo lugar a Roberto 
Madraza, y a Felipe Calderón en el 
tercer sitio. 

Fernando Pliego muestra que la 
interpretación del fraude no tiene sus
tento empírico puesto que los datos 
fueron utilizados de manera parcial. 
¿por qué? Según el autor, Andrés 
Manuel López Obrador tenía que 
dar alguna explicación de su derrota, 
máxime que desde el inicio del proce
so electoral las encuestas lo ubicaban 
en primer lugar. La mala estrategia 
utilizada de no presentarse a debatir 
y el calificativo despectivo de "chacha
laca" hacia el presidente Vicente Fax, 
fueron errores que le valieron ir per
diendo puntos en las encuestas. Acep
tar la derrota, pero sobre todo aceptar 
que se debió a errores propios, le trae
ría un costo político mayor que desa
fiar a las instituciones y construir una 
interpretación de un fraude cometido 
en su contra. Después de todo, le dio 
continuidad al discurso que durante 
meses repitió; primero, con motivo de 
los escándalos tanto del secretario 
de Finanzas del Distrito Federal, Gus
tavo Ponce, como de su más cercano 
colaborador René Bejarano. Después, 
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con el proceso de desafuero median
te el cual el gobierno federal intentó 
eliminarlo de la contienda por la pre
sidencia. En los tres acontecimientos 
hay una continuidad en el discurso 
político de AMLO: el complot. 

Durante el conflicto postelectoral 
se construyeron varias interpretacio
nes, pero fue la de la CBT la que ter
minó no solamente por ser aceptada 
por un gran sector de la población, 
sino la que dirigió la agenda pública 
y el debate nacional. Esto se debió en 
gran medida a factores sociales como 
"la cercanía e incertidumbre de los re
sultados electorales"; "la desconfianza 
tradicional en las instituciones guber
namentales"; "el desafuero de Andrés 
Manuel López Obrador", y "las inter
venciones del presidente Vicente Fax". 
De cada una de ellas Fernando Pliego 
analiza la importancia que tuvieron en 
la construcción interpretativa del mito 
del fraude. 

En conclusión, El mito del fraude elec
toral en México es un referente obligado 
para cualquiera que pretenda enten
der los acontecimientos que se suscita
ron durante el conflicto postelectoral, 
en el que las reglas y el consenso de
mocrático alcanzado con la reforma 
electoral de 1996 quedaron rotos . 
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