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Narcotrafico y seguridad nacional en Mexico 

Raul Benitez" 

Historia 

La producci6n y consumo de drogas en Mexico data de la epoca 
prehispanica, periodo en que se usaban drogas con dos prop6sitos: 
medicinales y para festividades religiosas. Posteriormente, el consumo de 
marihuana se comenz6 a emplear en circulos diversos de manera similar 
al alcohol. Entre las drogas que se utilizan por grupos indigenas para 
festividadesestan el "peyote" y los "hongos alucin6genos". La marihuana 
nunca fue prohibida en Mexico y se vendia como una planta mas en los 
mercados. 

Drogas y guerra 

Durante la segunda guerra mundial (retomando experiencias de la 
primera guerra mundial, donde se emplearon drogas para aliviar el dolor 
de los soldados), como parte del programa de cooperaci6n entre Mexico 
y Estados Unidos, el ejercito estadounidense introdujo en Mexico el cultivo 
de la Amapola (opiaceo para producir heroina) en los Estados de Sinaloa, 
Sonora y Baja California para ser usada, junto con la marihuana, como 
sedante en los frentes de guerra. Cuando termin6 la guerra, se prohibi6 
su cultivo y venta en ambos paises. Formalmente la prohibici6n se inicia 
en 1948. Sin embargo, se habian creado dos sectores nuevos dependien
tes entre si: los agricultores mexicanos que fueron estimulados (se les 
entreg6 semilla, fertilizantes y credito) a producir un cultivo muchas veces 
mas rentable que los tradicionales, provocando un gran boom econ6mico 
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en las regionesdonde se cultivo durante casi diez aiios, y los consumido
res estadounidenses demandantes de droga. Tanto productores como 
consumidores no pudieron abandonar la droga. 

operaclen Condor 

EI ejercito mexicano inici6 campaiias de erradicacion de cultivos, 
principalmente de marihuana y amapala, y la armada inicio la intercepcien 
par mar. AI mismo tiempa, en las fronteras del norte con Estados Unidos, 
se inicio la especializaclon de agentes aduaneros de ambos lados, para 
evitar el transite de dichas drogas. 

En los aiios sesenta se desarrolla una subcultura en Estados Unidos, 
entre sectores de la juventud, valorando las drogas. En Mexico en esa 
epoca tarnbien aparece el consumo como un problema cultural y de 
salud. Sin embargo, la marihuana, que es la droga de mayor consumo en 
Mexico, se considera "blanda", par 10 que los esfuerzos gubernamentales 
se centraron en evitar la expansion del opio. 

A la par de ello, en otras regiones del pars se expande el cultivo de 
marihuana (Guerrero, Michoacan), y el ejercito comienza a especializar 
unidadesmilitarespara las campaiias de erradlcacion, principalmente en 
la temporada de recoleccion: septiembre-enero. 

EI crecimientode la demanda revaloroa estasdrogas incrernentandose 
su valor en el mercado y naciendo "carteles" locales en el occidente 
mexicano y en la costa pacifico: Sinaloa, Sonora, Baja California, 
Chihuahua,Jalisco,Michoacany Guerrero. Se calcula que a mediados de 
los setenta, en Estados Unidos habian 500,000 adictos ala heroina y 15 
millones de consumidores (regulares 0 casuales) de marihuana. 

Esta demanda de Estados Unidos genero mafias que comenzaron a 
desarrollar, al igual que las colombianas, grupos de poder primero 
locales, luego estatalesy, en los ochenta, a nivel nacional e internacional. 
A la par, la corrupcion de oficiales de gobierno -tanto mexicanos como 
estadounidenses- comienza a crecer. 

Desde fines de los aiios sesenta aparecen los primeros cont1ictos entre 
Mexico y EstadosUnidos par el tratico transfronterizo de drogas, poniendo 
en evidencia desacuerdos en la forma de entender y contener el 
problema. En septiembre de 1969 se implementa el primer programa de 
intercepcion fronteriza. Se busco, despues, que el esfuerzo fuera 
binacional, y de la "Operacion lntercepcion", se paso, par el cont1icto 
dlplornatico que se desprendio de esta operacion, a la "Operacion 
Cooperacion" (octubre de 1969). 

Asi, en las fuerzas armadas de Mexico se inician regularmente en los 
aiios setenta las operaciones de erradicacion, sustentadas en el plan 
militar contra los cultivos, conocido como Operacion Condor. Durante los 
setenta, el problema de las drogas fue un problema militar, pero no de 
seguridad nacional. En Mexico, legalmente, la institucion responsable de 
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controlar el trafico de drogas es la Procuraduria General de la Republica 
(PGR), a traves de la Policia Judicial Federal (PJF). EI ejercito realiza las 
funciones de erradicaci6n de plantlos en las rnontanas debido a que la 
PGR no tiene elementos y recursos para ello. De esta forma, las fuerzas 
armadas formalmente desarrollan actividades de "apoyo". 

Cocaina, carteles y seguridad nacional 

EI problema comienza a percibirse como un problema de "seguridad 
nacional" desde los anos ochenta. Esta percepci6n se da a la par de una 
percepci6n similar en Estados Unidos, cuando a mediados de los anos 
ochenta, como parte de la estrategia de la guerra de baja intensidad, se 
compara al narcotrafico con el terrorismo y se inicia la preparaci6n de las 
fuerzas armadas para su control. 

En Mexico,la aparici6nde la "cocaina" en los ochenta se da a la par del 
vinculo que los carteles locales desarrollan con grupos internacionales, 
sobre todo con el primer cartel colombiano: el de Medellin. Son famosos 
dos acontecimientos que describen esta situaci6n: la persecuci6n y 
captura en Costa Rica del primer narcotraficante mexicano que se asocia 
al Cartel de Medellin, Rafael Caro Quintero, y el asesinato del agente de 
la DEA, Enrique Camarena, en 1985 en la ciudad de Guadalajara. 

La aparici6n de la cocalna en Mexico cambia la importancia de las 
drogas en la seguridad del pais. Se vuelve un negocio multimillonario, los 
carteles mexicanos pasan a ser "socios menores" (intermediarios) de los 
colombianos, el narcotrafico iniciasu penetraci6n en el sistema financiero, 
y transnacionaliza la conflictividad que se deriva de el. Pasa a ser uno de 
los puntos decisivos de la agenda de las relaciones entre Mexico y 
Estados Unidos. 

En los anos setenta, la Operaci6n Condor se realizaba con aproximada
mente 5,000 soldados al ano. En los noventa lIega a concentrar, de forma 
casi permanente, entre 25,000 y 30,000 mil. La guerra contra el narcotrafi
co es la que Ie ha dado experiencia de combate a las fuerzas armadas. 
En los discursos oficiales (del presidente de la Republica, del Procurador 
General y del Ministro de la Defensa) comienza a transmitirse la idea de 
que es un problema de seguridad nacional desde mediados de los aries 
ochenta. 

Narcoccrrupcten 

Tarnbien desde esa epoca, comienza a desarrollarse el cancer 
asociado a la guerra contra el narcotrafico: la corrupci6n. Ahora la 
corrupci6n de oficiales de gobierno amplia su radio de acci6n. Pasa de 
corrupci6n menor, a nivel casi local, de policlas municipales, presidentes 
municipales y miembros de las fuerzas armadas de bajo rango, en el 
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"campo de batalla", ala corrupci6n propia de un negocio transnacional, 
donde pueden participardesde empleados de la Secreta ria de Relaciones 
Exteriores que autorizanvisasde entrada a Mexico en Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Peru y Centroarnerica; oficiales de migraci6n en fronteras 
terrestres, marinas y aeropuertos; oficiales de aduanas; oficiales recauda
dores de impuestos para facilitar el lavado de dinero; etcetera. La 
corrupci6n ha provocadoen Mexicoel fen6meno de la "narcopolitica", que 
tarnblen se dirige de 10 local (en Sinaloa en los aiios cuarenta) a 10 
nacional (aiios noventa). 

Adernas, la corrupci6n es transfronteriza, pues el argumento de 
muchos altos responsables de la guerra contra las drogas en Mexico, 
tanto militarescomo civiles,sostiene que en la frontera se pierde el rastro 
del narcotrafico, y que el fen6meno involucra una doble direccionalidad: 
cocaina de Colombia que emplea subcarteles mexicanos en el transite de 
sur a norte; heroina y marihuana mexicana en la misma direcci6n; y 
d61ares que regresan de norte a sur producto de las transacciones en 
territorioestadounidense. Adernas, la mayoria de los estudios seiialan que 
a Colombia 0 Mexico s610 regresa entre el 10 Y el 20 por ciento de las 
ganancias. 

En el case de Mexico,desde fines de los ochenta y durante los noventa, 
el narcotrafico se incrementa entre otros factores por la grave crisis 
institucional que se vive en la PGR y la PJF. Diversos procuradores han 
intentado realizar reformas a fonda sin exito, y han sostenido que el 
narcotrafico ha tenido mas exito en penetrar la PGR que la PGR en 
combatirlo. Incluso ha habido procuradores que sostuvieron -Antonio 
Lozano en 1996- que de los mandos territoriales de la PJF, el 30 por 
ciento de ellos, principalmente los del norte del pais, estaban contamina
dos con el narcotrafico. 

Ello ha derivado que en distintos momentos desde inicios de los aiios 
noventa, los rnaximos responsables de la guerra contra las drogas en la 
PGR provengan del ejercito. EI supuesto que justifica la ocupaci6n de 
puestos civiles por militares en la guerra contra las drogas es el compro
mise institucional y la solidez moral de las fuerzas armadas, vis a vis, los 
civiles. Estos ulnrnos se consideran no profesionales y corruptibles. 

Dada la expansi6n de la cocaina, los esfuerzos institucionales tam bien 
han derivado en la modificaci6n de las prioridades del Estado. Pasa a ser 
un fen6meno transnacional y traspasa la frontera de actividades rurales 
clandestinas, hasta emplear altas tecnologias, ser un negocio con 
organizaci6n empresarial y participaren los sistemas bancario y comercial 
del pais. Igualmente, a nivel territorial ocupa pracficarnente todo el 
territoriodel pais, forrnandose carteles en Tamaulipas y Veracruz (Cartel 
del Golfo) e incluso en la frontera sur. Es importante tener presente que 
el narcotrafico tam bien tiene un alto desarrollo en Centroarnerica desde 
los aiios ochenta y que actualmente Belice es considerado por la DEA uno 
de los paises mas penetrados por el fen6meno. 
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Entre Mexico y Estados Unidos se ha desarrollado colaboraci6n en 
distintosniveles para la contenci6n del narcotraflco. Esta colaboraci6n va 
desde la instalaci6n de un radar de intercepci6n aerea y naval en San 
Crist6bal de las Casas, Chiapas, con capacidad de detecci6n hasta Belice, 
Honduras, EI Salvador, y parte del Caribe mexicano y el Pacifico, operado 
par la fuerza aerea mexicana, hasta la dotaci6n de helic6pteros ala PGR 
-operados por las fuerzas armadas-, y el apoyo a sistemas de inteligencia 
modema. Esta cooperaci6n incluye apoyar reformas legales en el nivel 
fiscal-a la Secreta ria de Hacienda para evitar ellavado de dinero-, entre 
los aspectos mas relevantes. Otros paises como Francia e Italia han 
otorgado y ofrecido cooperaci6n especializada al gobierno de Mexico en 
el mismo nivel, basicarnente para la profesionalizaci6n de los cuerpos 
policiacos. 

En la PGR fue fundado a iniciosde los noventa el Centro Nacional para 
el Control de Drogas (CENDRO), como el organismo responsable de la 
inteligencia especializada contra el narcotrafico, y se intent6, de forma 
frustrada, crear una fuerza operativa especializada para el combate: el 
Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), disuelto en el 
primersemestre de 1997. En distintos momentos estas instituciones han 
estado dirigidas por miembros de las fuerzas armadas. 

Las fuerzas armadas mexicanas han pasado de una participaci6n 
especializada de apoyo -erradicaci6n rural e intercepci6n naval y aerea-, 
a ser las rnaximas responsablesen el combate a las drogas. Se considera 
a la PGR y a las policlas estatales y locales ineficaces y en algunos 
lugares penetradas por los carteles. En muchos Estados del pais, de 
forma ciclica, la Policia Judicial Estatal (versi6n estatal de la PGR) ha 
estado encabezada por militares en retiro, e incluso las policias preventi
vas municipales de igual manera son comandadas por miembros de las 
fuerzas armadas. Esto se justifica por la grave crisis en los sistemas 
preventivos de seguridad publica y en los organismos de investigaci6n 
para el combate al crimen. Incluso la Secretaria de Seguridad Publica del 
Departamento del Distrito Federal (SSP-DDF), el cuerpo policiaco mas 
grande del pais (70,000 integrantes) desde mayo de 1996 esta bajo la 
responsabilidad de un general de Divisi6n en actividad. 

EI desafio de fin de siglo 

1997 representa una alia clave para la participaci6n de las fuerzas 
armadas en la guerra contra el narcotraflco, EI nombramiento durante 
1996 de un general, Tito Valencia, al frente del CENDRO y a fines de 
1996 del general de Divisi6n Jesus Gutierrez Rebollo en eIINCD, fue visto 
como la militarizaci6n total de las instituciones que en el pais combaten 
al narcotrafico en los niveles de inteligencia y operatividad. EI general 
Gutierrez Rebollo fue durante casi una decada jefe de la Regi6n V del 
ejercito (con cobertura en Sinaloa y Jalisco) y se Ie consideraba el militar 
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mas capaz e implacable contra el narcotrafico. A inicios de 1997, a la par 
del procesode "Certificacion" que otorga el Departamento de Estado del 
gobierno de Estados Unidos a los paises que colaboran en la guerra 
contra la droga, por primera vez en Mexico el ejercito reconoce que uno 
de sus integrantes de la mas alta jerarquia (general de DMsion y 
comandante de Region) se ha asociado con uno de los carteles mas 
poderosos (el cartel de Ciudad Juarez, encabezado por Amado Carrillo, 
el "senor de los cielos"). EI general Gutierrez es considerado el caso 
ejemplar de narcocorrupcion, y a raiz de su detencion, han aflorado 
comentarios sobre los limites de la particlpacion de las fuerzas armadas 
en el narcotrafico y los peligros que conlleva esta mlsion militar. 

En conclusion, la creciente participacion de las fuerzas armadas en el 
combate al narconafico sa considera asunto de seguridad nacional, como 
el empleo del recurso estrategico del Estado, dado el fracaso de las 
instituciones para combatir en terminos legales. Para el Estado mexicano 
el narcofraflco es prioridad de seguridad nacional, y para Estados Unidos 
su contencion en Mexico es una de sus principales prioridades. De esta 
doble percepelon se desprende el acuerdo de colaboracion binacional 
mas ambicioso en la guerra contra el narcotrafico, firmado en mayo de 
1997 durante la visita del presidente Clinton a Mexico. 

En el seno de las fuerzas armadas hay un cuestionamiento creciente 
a su parficipadon en esta mision. Se considera que fueron lIevados a ella 
principalmente por dos causas. En primer lugar, la incapacidad de las 
instituciones civiles responsables: la PGR-PJF; las Policias Judiciales 
Estatales; y las policias preventivas municipales; asi como el resto del 
aparatodel Estado responsable: jueces federales y estatales, fracaso de 
la Secreta ria de Hacienda en el control de actividades economicas 
paralelas y la aparicion de una clase narcopolitica que protege a los 
carteles en todos los niveles. En segundo lugar, a una presion muy fuerte 
de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, para que la guerra la 
encabece el ejerclto y la armada. Desde el "affaire" de Gutierrez Rebollo 
son crecienteslas expresiones, tanto en el ambito cMI como en el militar, 
de que esta no es una rneion propia de las fuerzas armadas y que puede 
afectar su cohesion institucional y desviar su accion fundamental de 
defensa de la nacion. 

"Como se puede contenery erradicar con exito el cancer y quien puede 
hacerlo?, es la pregunta que se plantea de cara al fin de siglo. 




