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Introducción 

El fin de la guerra fria y bipolaridad. que pcrmearon el ambiente en el que se desarrollaron 

los problemas n1undiales en la óptica de la confrontación Este-Oeste. trae a la par un 

reacomodo del escenario internacional que. más allél de vislumbrar un marco para la 

cooperación y el desarro11o de las naciones. presenta una serie de nuevas problemBticas. asi 

como el resurgimiento de las anteriormente existentes, bajo las características de la 

globalización y la regionalización. 

El impacto de la distensión entre Estados Unidos y la ex.-Unión SoviCtica ha tenido 

repercusiones profundas por Jo que respecta a las relaciones internacionales. Se ha 

modificado el mapa geopolítico y la concepción de seguridad ha rebasado los límites 

ideológicos y militares para abarcar otras áreas como la económica y la social. El tono 

ideológico que penneaba las relaciones internacionales ha sido desplazado para dar lugar a 

una visión pragmática del escenario internacional. 

Al tema de la seguridad nacional. por tanto tiempo considerada como materia propia 

de los aparatos militares. siempre se le relacionó con los aspectos exclusivamente 

estratégico-militares, a fin de preservar la soberania e integridad territorial del Estado. En la 

actualidad. las categorias principales que influyen sobre la seguridad nacional han hecho que 

esa vieja interpretación se encuentre desfasada en el nuevo orden internacional. 

Las viejas directrices que regian el comportamiento de las cuestiones de seguridad 

han dado un giro para enfocarse en nuevos elementos que, a la postre, constituirán la nueva 

concepción de la seguridad. Ahora, el escenario mundial apunta hacia nuevos Bmbitos que 



serán parte fundamental en la formulación y diseño de las prácticas para el establecimiento 

de la agenda de seguridad nacional de tos Estados. 

Posterior a la caída del Muro de Berlín y el fin del socialismo real. la seguridad 

nacional empezó a abarcar nuevos 8mbitos de los entes estatales~ ya no sólo es lo 

estratégico-militar lo que asegura la preservación de la soberania. Ahora, con un mundo más 

interdependiente. la amenaza a la integridad nacional trascendió el antiguo marco. y 

elementos como el narcotnlfico. la deuda externa, las migraciones. la ecología. el trilfico de 

armas. etc. atentan contra otros Rmbitos de la vida nacional como el económico. el político y 

et social~ empezando a ser considerados como aspectos específicos de la agenda de 

seguridad de las naciones. los cuales son decerminantes para la salud y buen funcionamiento 

de cualquier Estado. 

En ese contex.to, el conjunto de las actividades polílicas. económicas, militares y 

sociales que lleva a Ja práctica el Estado. son esenciales para preservar si no su soberanía 

{cada vez más atacada por la interdependencia) su seguridad nacional. A panir de esas 

actividades el Estado tiene los elementos para defender. mantener y promover su interés 

nacional. siendo Cste uno de los elementos constitutivos de la politica exterior de los 

Estados-nación y parte integral de la misma seguridad nacional. 

Se entiende por seguridad nacional al conjunto de condiciones politicas. económicas, 

militares, sociales y culturales, necesarias para garantizar la soberania, la independencia y la 

promoción del interés de la nación. Así. se promueve. mantiene y defiende primero en el 

terreno diplomitico. pero en ocasiones las instancias diploméiticas no son suficientes y son 

rebasadas por los hechos~ de esta manera pasa a ser mantenida y defendida por las Fuerzas 



Armadas. por medio de la amenaza del uso. o el uso mismo de la fuerza. esto es. el ejercicio 

de la detCnsa nacional. 

México no ha sido la excepción en lo tocante a Ja alteración de sus relaciones con 

otros paises y en especial con los Estados Unidos. Nuestro país ha tenido una relación 

trauminica con el vecino del norte pcrmeada de un temor y suspicacia a Jo largo de la 

historia en el desarrollo de las relaciones bilaterales. 

Ante las nuevas tendencias de procesos globalizantes. México. en Ja tesis de una 

nueva política exterior. se inserta en su tiempo y se instala en la poHtica de bloques 

económicos, entendiendo los cambios mundiales desde una óptica moderna y global. El país 

se enfrenta a un reto. mejorar la relación con Estados Unidos, y desplegar una política de 

seguridad nacional de acuerdo al contexto en el que se encuentra inmerso y acorde con el 

potencial real con que cuenta para que responda a sus necesidades. 

La conceptualización de la segu.-idad nacional se da en los niveles teórico y prácth;:o. 

y debe adecuarse a los cambios de las sociedades y tomar en cuenta a Jos actores que 

interactUan. En lo referente a los propósitos y objetivos de la seguridad se encuentran 

salvaguardar la soberanía. el territorio. la población y los recursos naturales de la nación. a 

fin de lograr que ésta sea un elemento que contribuya a la realización de los propósitos de 

desarrollo y bienestar de la Nación. En este sentido y para estos fines, el papel rector del 

Estado es determinante. 

Con el creciente proceso de globalización e interdependencia mundiales se marcan 

nuevos retos para una revaloración histórica de la seguridad nacional tanto en Ja evolución 

como en Ja conducción de las sociedades nacionales. Es necesario articular elementos tales 



como democracia. justicia social y soberania para conformar un concepto básico de 

seguridad nacional. 

AJ igual que se estim dando los cambios en las distintas esferas de las relaciones de 

México con el exterior. el concepto de seguridad nacional mexicana también se ha ido 

transformando y. a decir de Sergio Aguayo. ha sido una "transformación desigual que esta 

viviendo el concepto de seguridad nacional mexicana. Aunque su utilización en México y 

Estados Unidos es cada vez más frecuente. por Jo general se ignora la forma en que ha sido 

utilizado y cómo ha evolucionado. Entenderlo tiene sentido porque la dirección que tome su 

uso y práctica será decisivo en el futuro de México y de la nueva relación que este país está 

creando con Estados Unidos y el mundo" 1
• 

Es por este motivo que resulta necesario evaluar los alcances. limites. riesgos y 

contradicciones de los conceptos de seguridad nacional que se están manejando actualmente 

en el pais. ya que no es lo mismo cuando se habla de la seguridad interna que cuando se 

habla de la seguridad nacional y mucho menos se le puede confundir con la seguridad del 

gnipo en el gobierno. 

Es importante también el hecho de que en esta nueva fase de las relaciones 

internacionales se agregan a Ja agenda un mayor número de fenómenos considerados como 

amenazas a la seguridad. ya no es solamente el narcotráfico la única amenaza, ahora el 

terrorismo. el tráfico ilegal de armas y de personas, el lavado de dinero. las organizaciones 

criminales internacionales y la explotación ilegal de los recursos naturales se presentan como 

amenazas potenciales a la soberanía y seguridad nacionales 

1 Sergio Aguayo. -un concepto de seguridad nacional mexicana pnrn la década de los no\"cn1a··. en Riordan 
Roen. (comp.). Rf!lacionc•.or e:r:teriorc•s ele .\/i'x1co c•n la ch:cacla e/,• los 90. México. Siglo XXI. J 992. p. 86. 



Ante estas circunstancias resulta necesario revisar y hacer una evaluación de la 

política mexicana de seguridad nacional. de sus acciones y usos, ya que a panir de ésta, y en 

coordinación con la política exterior e interior se trazara el camino a seguir para lograr los 

objetivos e intereses nacionales que el Estado se proponga como principal agente rector del 

avance o retroceso de nuestro pais. 

El origen y fin del Estado esta vinculado a la seguridad nacional y esto es implícito 

porque el mismo concepto de seguridad nacional se refiere a la protección. defensa y 

salvaguarda de lo que es propio. es por eso que la seguridad es una de las causas de Estado 

cuya tarea es Ja seguridad del territorio, de la población y de las instituciones. 

Por otra parte. existe una íntima relación entre seguridad nacional y soberanía. A 

partir de este punto se desprende una interrogante: ¿hasta qué punto la globalización ex.ige 

una nueva seguridad. ya no estrictamente nacional?. por ejemplo en Jos mercados. finanzas. 

integraciones. etc. 

Últimamente se ha venido hablando de la idea de una posible seguridad binacional 

entre México y los Estados Unidos. Antes del Tratado de Libre Comercio de América del 

None (TLCAN) se hablaba de esto en México como algo posible a ser sujeto de seguridad 

nacional~ en Estados Unidos desde el principio el acuerdo fue considerado como asunto de 

seguridad nacional. A partir de su entrada en vigor se puede ir cristalizando la idea de Ja 

seguridad binacional mediante aspectos como la migración y el narcotráfico. (podria ser 

incluso el terrorismo como respuesta a la ausencia de los comunistas). El fenómeno de una 

posible seguridad binacional no sólo reside en las politicas llevadas a cabo. sino también en 



las acciones y en los hechos. México ya camina hacia la segu.-idad binacional. entendida Csla 

en la concepción amplia de la seguridad nacional. 

En MCxico ( 1997) existen nuevos actores políticos. económicos. sociales. etc, por lo 

tanto se necesita una nueva lectura de la seguridad nacional. ya que la correlación de fUcrzas 

se ha ido transformando y por ende el propio concepto. El reto es incorporar la opinión de la 

sociedad para reformularlo. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores. el propósito de este trabajo es abordar 

el tema de Ja seguridad nacional para analizar su evolución. contenido y estructuración. El 

punto de panida de esta investigación radica en la importancia que .-eviste para nuestro país 

en un momento clave para el futuro de México como una nación potencialmente 

desarrollada. 

En el primer capitulo se describe el su.-gimienro de la seguridad nacional. su 

evolución en las .-elaciones internacionales y consolidación como teoria. Grandes 

acontecimientos como la 1 y 11 Guerras Mundiales, las dictaduras militares en América 

Latina y la división del mundo en dos grandes bloques ideológicos que originaron el 

conflicto Este-Oeste. permitieron que se hiciera uso del concepto de manera que se adaptara 

a las necesidades de Jos gobiernos. dando origen al concepto tradicional. 

Posteriormente, surgieron diversas concepciones de lo que se entendía por seguridad 

nacional. Los cambios en el escenario internacional dieron la pauta para que se hiciera 

necesaria la reconceptualización. En México este proceso también tuvo lugar y se abordan. 

en la segunda parte del capitulo. Jos antecedentes. Ja interpretación que se hizo del concepto 
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y de manera especial la percepción del mismo en el periodo 1980-1988. en el cual surgió y 

se consolidó el cambio en el modelo de desarrollo. 

El capítulo segundo se centra en el desarrollo de la politica de seguridad nacional 

instrumentada en México a panir de la dCcada de los noventa. a la luz de la nueva agenda y 

reconceptualizadón en la materia y su relación con las condiciones nacionales. En especial 

se hace un análisis de la relación que se desprende entre seguridad y 1nockr11i:ació11 y las 

implicaciones y riesgos para el país inmersos en la politica del cambio es1r11c:111ral. así como 

las estrategias a seguir en la política de seguridad de fin de siglo planteadas por la actual 

administración. 

En el tercer capitulo se describen las amenazas a la seguridad nacional mexicana. en 

especifico los casos del narcotráfico. los grupos armados. la democracia y justicia social y la 

soberanía. Debido a la amplia gama de temas que en la actualidad son considerados como 

materia de seguridad nacional, se optó por estudiar los fenómenos antes mencionados. 

considerando que en el contexto histórico actual estci.n consideradas entre las principales. 

De ninguna manera se busca hacer entender al lector que éstos sean los únicos 

factores que atenten contra la seguridad de la Nación. La contaminación ambiental. la 

explosión demográfica. los intercambios comerciales desiguales. el tritfico ilegal de armas y 

de personas. el lavado de dinero y la explotación ilegal de nuestros recursos, entre otros. son 

también potenciales amenazas a la seguridad del país, sin embargo. el desarrollarlos excedía 

los limites planteados por la investigación. 

En el cuano y Ultimo capitulo se hace una evaluación de la posibilidad y viabilidad de 

una seguridad binacional con los Estados Unidos. Se toman corno referentes bisicos 
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aspectos de la relación bilateral que han permitido un mayor acercamiento entre los dos 

paises como el Tratado de Libre Comercio y sus implicaciones para Ja seguridad de México. 

la crisis económica de fines de 1994 y la reacción estadunidcnse con el paquete financiero de 

rescate y el desarrollo de las acciones conjuntas contra el narcotrlifico. 

Con base en el desarrollo del presente trabajo se hace un análisis de la posición que 

México ha mantenido en la ejecución de sus políticas nacionales. Se analizan. asimismo. los 

pro y contra de esas acciones y la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas que 

enfrenta el pais actualmente. así como la utilidad de desplegar una política de seguridad 

nacional que ayude a dar respuesta a las situaciones de apremio que ponen en peligro la 

viabilidad del país. 
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l. Teoria y conceptualización de la seguridad nacional 

Los orígenes de Jos estudios sobre seguridad podrían remontarse mas allá de varios siglos. 

cuando los monarcas buscaban la mejor forma de defender sus reinos de sus enemigos; sin 

embargo. no es propósito de este capítulo el retomar el concepto de seguridad desde sus 

primeras manifestaciones. Para los fines de este trabajo se ocuparon únicamente algunos de 

los planteamientos y opiniones vertidas a partir de los últimos cincuent8 años como 

resultado de un nuevo pensamiento en el campo de la seguddad de las naciones. producto 

del final de la segunda confrontación mundial. 

Al ténnino de la Segunda Guerra Mundial el mundo se encont..-ó dividido en dos 

grandes bloques. que a la postre representarían el campo de influencia de los vencedores. 

Para 1945 solamente dos Estados tenían el canicter de superpotencia (las potencias del 

periodo entre suerras ya habían sido desplazadas del sistema de poder) debido al gran 

poderío militar con el cual contaban. La Unión Soviética y los Estados Unidos dirigían el 

destino del mundo. implantando a la vez un sistema internacional bipolar. De esta 

confrontación surgió la necesidad de implementar nuevas formas de defensa y militarismo. y 

es cuando a la par el concepto de seguridad nacional tiene ante si un significado fundamental 

en las políticas nacionales. 

El problema de la seguridad ha sido moti"'º de obsesión en un siglo en el que se han 

vivido dos guerras mundiales. revoluciones. guerras internas y guerrillas. levantamientos 

sociales. insurrecciones e invasiones militares. 
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1.1. El concepto tradicional de la seguridad 

La seguridad es generalmente considerada como una precondición del orden humano y de su 

existencia como tal. Su búsqueda en un mundo peligroso y potencialmente anárquico es una 

cuestión de alta prioridad. es pane de la razón de Estado. A partir de estos razonamientos 

los Estados desplegaron una serie de politicas que hicieran posible la defensa de sus 

intereses. territorios. poblaciones. mares. recursos, etc., dando la pauta para que se 

impusiera la práctica de la seguridad nacional. 

En gran medida el término seguridad 11acio11al es un concepto tradicionalmente 

estadunidense, asimismo tiene un origen relativamente reciente. Algunos de los primeros 

elementos de la seguridad nacional como teoría se encuentran contenidos en el trabajo de 

Walter Lippman l/S For.:ign Po/icy de 1943: una nación está segura cuando no tiene que 

sacrificar sus legítimos intereses para evitar Ja guerra y cuando es capaz. si fuera necesario. 

de mantenerlos a través de la guerra. 

ºFue solamente después de la Segunda Guerra Mundial que la seguridad nacional 

entró en el vocabulario estratégico. en respuesta a la necesidad de un nuevo concepto que 

reemplazara viejos términos como asuntos militares. politica exterior y asuntos extcriores··2 

En un contexto como el que ofrecía el segundo periodo de posguerra se hizo 

evidente la necesidad de que los Estados fortalecieran la idea de la unidad e identidad 

nacional. exacerbando tanto al interior como al exterior la noción de mantener tal unidad. su 

preservación implicó la búsqueda de la seguridad. que se ha convertido en algo esencial. De 

~Pc1cr ?\11angold. Xnlionnl Sec/lrlly '11"//111.:rnnlionol U.l"la1u111.,·. Rou1kdgc, Ne" York. 1990. p.2. 

"' 



esta manera ºsi la seguridad de la nación es considerada como ley sup.-ema. y la defensa Y 

supervivencia son el núcleo de la política exterior. entonces Ja búsqueda de Ja segu.-idad se 

conviene en llave determinante de las relaciones internacionales"'.'_ Esta es una visión de lo 

que puede constituir la seguridad nacional. se entiende en este planteamiento que uno de Jos 

ejes sobre los cuales se mueve el sistema internacional es el alcance y mantenimiento de Ja 

seguridad respecto a los objetivos de las demás unidades estatales. 

En esa interacción, los Estados toman decisiones y llevan a Ja practica acciones 

definidas a fin de alcanzar y/o mantener su segu.-idad. Por tanto. en una conceptualización 

tradicional la seguridad nacional es .. Ja condición en Ja que un país esta relativamente a salvo 

de ataques. ya sean internos (usurpación del ejecutivo. golpe de Estado. u otros medios 

violentos) o externos (invasión militar o actos de destrucción masiva). Tal seguridad puede. 

en p.-incipio. darse porque surgen nuevos peligros que no existían en ese tiempo .. ". Podría 

pensarse que ante una situación de supuesta ausencia de amenazas se tiene un sistema 

internacional estable, pero no es asi, puesto que· la estabilidad del sistema es en grado 

significativo una función del nivel en el cual los Estados se sienten y son vulnerables a las 

intenciones de otros. 

En torno a la seguridad (entendida en su interpretación tradicional) existe toda una 

gama de proposiciones que se han hecho para definir este concepto. En primera instancia, 

tradicionalmente la seguridad se refiere a estar libre de peligro, tanto fisica como 

psicológicamente. de amenazas que tengan su origen en fuentes internas o externas. Ante 

' Ibídem. p . .i 
1 Gene Sharp. ··En torno a la definición de seguridad nacional ... en Sergio Agua)·o )" Bruce Baglcy. (comps). 
Hn hu ... ·ca ele lo -"LºJ:llriclad penlula .. ·lproxunaciunc.•.'f n In .u:gurulncl 11ac1unal 111exicnnn. México. Siglo XXI. 
l'J90. p. •J2. 
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una situación de peligro latente. el poder de un Estado le brinda prestigio. el cual es a la vez 

su reputación para usar su poder. Asi, a mayor reputación el Estado se veril menos obligado 

a actuar. ya que dificilmentc será desafiado. Otros serim intimidados por el supuesto de que 

sus ataques serán fitcilmcnte rechazados. 

Bajo esos patrones, la doctrina de la seguridad nacional tomó su base en un 

militarismo a ultranza. entendiendo a la mayor capacidad de poder militar como el mejor 

garante de los intereses e integridad nacionales. En este contexto. las posibilidades de 

aumento y mantenimiento de dicha capacidad marcaron una gran brecha de desigualdad 

entre unos débiles y otros poderosos. La inestabilidad del sistema internacional estaba 

implicita desde su creación. de esta manera una .. precondición del orden internacional fue la 

desigualdad internacional. Algunos Estados han sido m3.s fuenes y han tenido ntucho más 

influencia que otros .. s. 

Desde otro punto de vista, la seguridad nacional es un ténnino de conveniencia 

politica puesto que es más usual hablar de seguridad nacional que de poder militar. de igual 

forma. es muy dificil juzgar una necesidad cuando ésta es automáticamente etiquetada como 

vital a los intereses nacionales y cuando la distinción entre los fines a asegurar y Ja intención 

por la cual necesitan asegurarse no es propiamente explicada. 

Esta es una situación de inseguridad ante lo que es inesperado. pero Ja inseguridad, 

después de todo. es una condición más que un fin. es un producto de la estructura del 

sistema internacional. La escuela realista. Ja más activa durante la guerra fria. se preocupaba 

más por el poder. al extremo que Ja seguridad era vista como un derivado de la lucha por el 

~ Michacl Mandclbaum. 7"Jrc.• ra1e uf .\"a11on.tt: 1he &·nrr:h for .Vnuonnl &c11r1ty in the 191h ancl :!Oth 
Centur1e.v. Cambridge UnJ"\Ctsil) Prcss. J'.JK9. p.JJ. 
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mismo poder. Así el pensamiento realista construyó el concepto tradicional de la seguridad 

con base en problemas puramente de defensa militar y de seguridad interna. 

06.Pese a las criticas que se podrian hacer al concepto tradicional. por lo menos 

representa una teoría coherente, aunqUe limitada. de la seguridad nacional: se busca la 

seguridad nacional a través de la aplicación real o potencial del poder militar. económico o 

político. De acuerdo con esta conceptualización la seguridad nacional es la seguridad del 

Estado y está protegida por la capacidad del mismo de resistir a la in""·asión CKtranjera''6 • 

Las limitaciones de esta concepción de la seguridad saltan a la vista. toda vez que en 

su interpretación se hace refereucia no a la seguridad de la nación entendida en su 

colectividad. sino a la del gobierno. Esta definición ~·1e confiere al Estado (al gobierno 

nacional) el papel de agente que proporciona seguridad a Ja colectividad, a la nación o a la 

sociedad~ supone que el propósito especifico de la acción del Estado es la protección de los 

'legítimos• intereses nacionales del gobierno en tumo'''. 

A partir de los intereses nacionales. el Estado se constituye como el único garante de 

la seguridad de la nación bajo la premisa de contar con los recursos y elementos suficientes 

para hacerlo frente a otros Estados. Estos argumentos han ocasionado que los estudiosos del 

tema acostumbren equiparar a Ja seguridad nacional con la estatal. 

En suma. se afirma que este conceP,to se entiende como toda acción anticipada para 

disminuir o evitar peligros o riesgos, es decir. la salvaguarda y preservación de lo que es 

propio. de las condiciones que se han mantenido en una sociedad bajo la tutela estatal y es 

función del Estado ya que es éste la institución que concentra el poder. Es ··et Estado el que 

6 Richard Rock\\cll C .. ~- Richard H. f\.1oss. -1-., rcconccpmali.t...1.:ión de la seguridad: un comentario sobre la 
im•cstigac16n ... en Sergio Asuayo )" Bruce Baglc)·. En bu.,co dt• ... , Op. C11 .• p.-l-1-1~. 
~ /b;dem. p.45 
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actúa como el agente que protege a la nación de las amenazas que surgen de las acciones 

que otros Estados realizan en su propio interés. Bajo estos tCrminos es que existe una teoría 

de seguridad nacionar·•. 

Dentro de esa óptica. ºpara la mayoría de los países, la política de seguridad nacional 

consiste primordialmente en garantizar la supervivencia y autonomía de la nación en la 

comunidad internacional, y en procurar la invulnerabilidad del terrltorio, de la población y de 

los recursos naturales dentro del patrimonio terrestre y maritimo .. 9 por medios bélicos, con 

la amenaza o con el uso mismo de la fuerza. 

La característica que predominó y dio fuerza al concepto tradicional de la seguridad 

nacional fue el tensionamiento de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 

producto de la naciente guerra fria. El desarrot1o tecnológico de arn1amento y la creación y 

peñeccionamiento de armas de destrucción masiva fueron la base de la seguridad . 

... Asi, el concepto primario y. por ende. tradicional de seguridad se basó en tomo a la 

prevención de tipo militar. que emergió con una carga ideológica anticomunista. 

consecuente con la paulatina agudización de la guerra fría .. 10
. El análisis tradicional de la 

seguridad nacional se concentró en los preparativos militares, aún cuando no existiera una 

amenaza directa de agresión. 

Sin embargo, en un sistema internacional que no es estiltico, los cambios en la forma 

de percibir la seguridad han sido posibles en gran medida gracias al fin de la guerra fria y del 

11 Richard Rockwell, Op. Ca .. p.56. 
9 Volker Lehr, "La scgurtd:td nacional ante la aciual coyunlura cstratégico-miht.ar''. en An11ar;o 111ex1canu de 
re/aciunes intr.•rnac1ouah•s, Vol. V. primera parte. MCxico. ENEP Acathin. UNAM. J9K-l. p.197. 
10 HCctor Castancda JiméncL. &·gurulad Sacional .. \ftix1co ante d n11r.•\·u or,h•n mtr.•rnncionnl. Tesis de 
Doctorado en Ciencia Politica. México. 199-'. UNAM. FCf>!.·S. p.20 



conflicto Este-Oeste. Actualmente se reconoce que las amenazas a la seguridad pueden 

originarse en situaciones más alla del plano puramente cstratégico~militar. 

Ante las nuevas condiciones mundiales se hace patente la necesidad de ampliar. 

corregir o reclaborar el concepto de la seguridad nacional. a fin de alcanzar uno que tome en 

cuenta la identificación de aspectos no militares de seguridad. que expresen el complejo 

proceso de la interdependencia en las relaciones internacionales de nuestros días. 

uLo que se necesitaría en las nuevas reconceptualizaciones es una nueva teoría de 

seguridad que incluya un rango mucho más amplio de relaciones entre fenómenos sociales. 

económicos. culturales, políticos y ambientales. que bosqueje las acciones que pueden 

tomarse para lograr la seguridad en todos estos frentes. y que oriente a los analistas a la 

construcción de clasificaciones y métodos útiles .. 11 • 

1.1.1. La búsqueda de un nuevo concepto 

El fin de la guerra fria es. indudablemente. el suceso político más importante de la última 

década. El escenario mundial se caracteriza por los procesos de globalización e 

interdependencia. integración y regionalización. El orden internacional bipolar dejó su lugar 

a un nuevo sistema de tipo multipolar en donde el poder militar, económico y político es 

rcpanido en diferentes centros de poder. A la par. se vislumbrn el resurgimiento de 

nacionalismos y fanatismos que provocan inestabilidad y conflictos en gran pane del mapa 

mundial. 

11 Richard Rock".cll. Op. C11 .• p. 63. 
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El impacto de ta distensión entre Estados Unidos y la ex-Unión Soviética ha tenido 

repercusiones profundas por lo que respecta a las relaciones internacionales. Se ha 

modificado et mapa geopolítico y la concepción de seguridad ha rebasado los limites 

ideológicos y militares para abarcar otras U.reas como la económica y ta social. El tono 

ideológico que permeaba las relaciones internacionales ha sido desplazado para dar lugar a 

una visión pragmática del escenario internacional. 

AJ tema de la seguridad nacional. por tanto tiempo considerada como materia propia 

de Jos aparatos militares. siempre se te relacionó con los aspectos exclusivamente 

estratégico-militares. a fin de preservar Ja soberanía e integridad territorial del Estado. En la 

actualidad. las categorías principales que influyen sobre Ja seguridad nacional han hecho que 

esa vieja interpretación se encuentre desfasada en el nuevo orden internacional. 

Las viejas directrices que ..-egian el comportamiento de las cuestiones de seguridad 

han dado un giro para enfocarse en nuevos elementos que. a la postre. constituirán Ja nueva 

COl);Cepción de la seguridad. Ahora. el escenario mundial apunta hacia nuevos éi.mbitos que 

serán pane fundamental en la formulación y disei\o de las practicas para el establecimiento 

de la agenda de seguridad nacional de los Estados. 

Ante tales circunstancias. resulta obvio el replantear el concepto de seguridad 

nacional en aras de adecuarlo a las condiciones dadas por la nueva dinélmica mundial. Es 

claro que no hay que dejar de lado la esencia del concepto que nos indica que la seguridad 

comprende la salvaguarda del territorio (incluyendo el espacio aéreo. el subsuelo y los mares 

territoriales). Ja protección de los habitantes y el mantenimiento de la soberania nacional en 

el sentido de poder manejar Jos asuntos internos sin injerencia del exterior. 

16 



Una nueva definición de la seguridad nacional podria adecuarse a ••Ja habilidad de 

preservar la integridad fisica y territorial de la nación; mantener sus relaciones económicas 

con el resto del mundo en términos razonables~ proteger su naturaleza. instituciones y 

gobierno de la penurbación del exterior~ y controlar sus frontcras" 12
• 

Desafonunadamente. esta definición aún no satisface completamente la idea de una 

definición integral y globalizante. ya que a pesar de tener la certeza de lo que se quiere 

asegurar en el nivel nacional. esto no es necesariamente un sinónimo de seguridad. 

Otro intento interesante en este sentido indica: ••podríamos definir la seguridad 

nacional como el conjunto de estrategias, politicas, normas. instituciones y acciones que 

tienden a la armonización plena de los elementos constitutivos del Estado, protegiéndolos y 

salvaguardándolos de actos o situaciones de cualquier naturaleza. internos o externos. que 

perjudiquen o afecten de alguna manera su integridad o su óptimo desempeño y 

aprovechamiento en el impulso del proceso de desarrollo y el progreso del país en todos los 

6rdenes" 13
• 

Este planteamiento busca una visión complementaria de los factores que interactúan 

en la nación. Sin embargo. sigue considerando al Estado como el único instrumento capaz 

de lograr dicha tarea. Actualmente podría considerarse que no sólo el Estado debería ser la 

única instancia para decidir los intereses nacionales. políticas. normas o reglas. para lograr 

una vida armónica y segura. Es necesario encontrar fórmulas que hagan posible que las 

decisiones que ataften a un Estado (con población. territorio y gobierno) se tomen de manera 

iz Pctcr Mangold. Dp. Cu .• p.-1. 

" Edmundo Hcrn."lndcz-Vcla Salgado. -L .. scgul"idnd nacional en Mé.\;ico-. en .-lmmrw 111exicm10 1/e 
rclncionf!s intr-rnacionalcs. Vol. IV. pl"imcrn parte. México. ENEP Acatlán. UNAM. 1983. p.359. 
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conjunta incluyendo a los sectores representativos de la nación y las actividades y 

organización de esos sectores para desarrollar y fonalecerla. 

Una preocupación inmediata de la seguridad es la complejidad de los factores que 

determinan el grado de riesgo a los cuales el Estado se enfrenta. En este sentido. uta 

racionalidad brinda una mayor contribución a la seguridad, también deja en claro que es 

improbable que entendamos la política de seguridad nacional sin intentar una apreciación 

completa de los funcionamientos de lo irracional y la f'recuencia con la cual los Estados 

razonan ante el temor .. 1 
... También es evidente que la seguridad, si bien es una prerrogativa 

nacional. no necesariamente debe ser un asunto exclusivamente estatal. El hecho de que el 

Estado permanezca como el objeto primario de la política de seguridad, no significa que sea 

el único instrumento. Hay en el presente una urgente necesidad de encontrar complenlentos 

a las ideas tradicionales y buscar una mejor comprensión de lo que se entiende al referirse a 

la seguridad nacional. 

Un planteamiento más completo y aproximado a una definición globalizantc de la 

seguridad nacional es el que permite a la nación su combinación, de tal manera que pueda 

proporcionarle el grado de garantía deseado. Desde esa perspectiva. y porque la seguridad 

nacional refleja a la nación como un todo, es que se puede hablar del sentido globalizador de 

la misma. 

uElla debe proporcionar el clima de orden y tranquilidad. prcrrequisito pal"a las 

demás actividades nacionales que conducen al progreso. al desarrollo, y en suma al bien 

común de la nación .. No obstante, la seguridad nacional no es exclusiva del Estado. más 

aún, involucra a toda la nación. En efecto. no se trata tan sólo de la garantia de existencia 

•• Pctcr J\.tnngold. Op. Cu .• p. 10. 
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del Estado. sino de la nación con sus individuos. patrimonio. instituciones. valores y cultura. 

La seguridad. como bien de una nación e imperativo moral de su sobrevivcncia. exige 

cooperación de la comunidad nacional como un todo'' 1
'. 

El plantea1niento anterior representa un buen intento por readecuar la seguridad a las 

nuevas condiciones imperantes surgidas a .-aiz del cambio en el sistema internacional y la 

ubica en un plano amplio e integrador de la vida de los Estados nacionales. 

Para lograr un estadio de tal naturaleza al interior de cada nación, seria necesario que 

el desarrollo de las relaciones internacionales contara con una evolución de mayor 

cooperación. Una situación como la plantead~ muy probablemente tendría un efecto 

conaidcrable en el sistema internacional, no sólo porque los rivales tengan mayor disposición 

a reducir el número de conflictos en los que se han visto indirectamente involucrados, sino 

porque también algunos de los nuevos conceptos. los cuales brindan mayor alcance en sus 

relaciones, podrían tener una aplicación internacional más amplia. 

De esta manera. con las recientes percepciones de una interdependencia en la cual 

están basados los elementos más ambiciosos de la rcconceptuali:zación de la seguridad. es 

muy factible que la seguridad pueda desarrollarse en .. un estado del orden internacional en el 

cual ta seguridad sea disfrutada como un bien cÓmUn por los Estados. En su más amplio 

sentido. es la descripción de un estado del orden internacional en el cual el derecho al 

desarrollo en libertad de amenazas externas. y en el que el principio de la autodeterminación 

sea respetado para todos los pueblosn 16
• 

1 ~ José Thmgo Cintm. Segurul<ul nacional. pmlt.•r nacional y desarrollo. Documento ntimcografiado. México 
1991. p. S3. cilado en HCctoT Castnncda JimCncz. &gurhlad nacional .. \fixico anlf! ... Op. Cit .• p. 17·18. 
1"' PclCT Mangold. Op Ca .• p. MO. 
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Si fuéramos capaces de aceptar esta situación como una posibilidad real. podríamos 

seguir avanzando en el camino hacia un nuevo acercamiento. potencialmente más 

constructivo. en la implantación de un orden internacional más estable y seguro y. por 

extensión. el concepto de seguridad tendria un uso más allá de los aspectos de defensa y 

estrategia. Su aplicación tendría cabida en otros órdenes de la vida nacional. como un medio 

que contribuya al logro de las aspiraciones de las naciones. 

En el camino hacia la búsqueda de un nuevo concepto de la seguridad nacional se 

hacen presentes nuevas variantes que influyen de manera directa en los esfuerzos por 

reconceptualizarla. El cambio en las tendencias mundiales da la posibilidad de incluir 

argumentos novedosos. que dentro de la visión tradicional no se consideraban como asuntos 

de seguridad nacional. Ashnismo. existen modernas amenazas potenciales a la seguridad. 

Dentro de la corriente renovadora de la seguridad. algunas ··reconceptualizaciones 

han expandido el concepto de seguridad e incluyen una serie mas amplia de amenazas 

potenciales a las sociedades civiles, y no sólo a sus instituciones militares ... Sus argumentos 

empíricos apuntan a un desarrollo en el ambiente internacional que esta cambiando la 

naturaleza y la sustancia de los problemas de seguridad nacionar• 17. 

En un contexto como el actual, en el que las circunstancias cambian radicalmente~ 

existe la oportunidad de alterar el curso de la civilización cambiando la forma de pensar en la 

manera de conducir las relaciones internacionales. Se necesita una visión global con 

lineamientos coherentes para la conducción de los asuntos internacionales. planear cómo 

conducirlos, con cuales recursos y en qué orden de prioridades. Se necesita en primer Jugar 

••una revaloración pública del objetivo y dirección en el nuevo orden mundial y reestructurar 

1
' Ri~hard Rockwcll. Op. Ctt .• p.!i-1. 



completamente el acercamiento a Ja .. seguridad'. cómo se organiza y cómo opera. Adoptar 

una concepción posrealista de cómo opera el mundo actual. el escenario apremia hacia una 

seguridad no nacional. sino global. ya que los problemas no afectan a un solo Estado. 

muchos arectan a la humanidad. No puede haber seguridad si el mundo en su totalidad no es 

seguro. a la vez se presenta un posible viraje hacia el multilateralismo .. 1ª. 

La seguridad no puede seguir siendo considerada puramente corno un fenómeno 

militar que debe ser medido sobre amenazas externas. al contrario debe ser construida en 

ténninos más robustos que tomen en cuenta la gran variedad de amenazas internas hacia el 

bienestar y la cohesión nacional. 

Una alternativa,, en orden de prioridades. podría darse como sigue: ""educación para 

enriquecer el pensamiento. la cultura y la capacidad del país; ciencia y tecnología para 

asegurar buenos múgenes de competitividad y mejorar la calidad de vida; revitalización 

económica para expander recursos y aumentar las inversiones con fines de crecimiento de 

largo plazo; sesuridad colectiva que descanse sólo en la acción colectiva companiendo 

riessos y oponunidades; cohesión doméstica para aminorar los males que producen las 

diferencias raciales. la pobreza,, etc; y. protección del ambiente para preservar la integridad y 

Ja salud. previniendo y mitigando los efectos de los desastres naturales y asegurando la 

disponibilidad de los recursos necesarios para mantener un buen nivel de vidan 19
• 

1 • Orcgory Foslcr ... Amcrica and lhc Ncw World: n Sccurily Agenda for- lhc Twcnly-first Ccnlury'\ en 
Stralegic R1.•w1.'"-. No. 2, Vol. X.XI. Washington, 0.C .• U.S. S1rntcgic lnstiltUC. Spring 1993, p.22. 
19 Qrc:gol) Fos1c:r-. Op. Cu .• p.25. 
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ºEn el lado contrario del espectro de la seguridad nacional se encuentran aquellos 

que han llegado a la conclusión de que el fin de la guerra fria y de la era bipolar significa a la 

vez el fin del mismo concepto de la seguridad nacional .. 20
. 

El punto a resaltar reside en que no obstante la desaparición de las visiones previas 

sobre la seguridad y el cambio en el escenario mundial. el concepto no está en desuso, por el 

contrario, va tomando mayor fuerza y se revitalizará paulatinamente conforme se desarrollen 

las condiciones tanto al nivel de pensamiento como en los hechos diarios de las naciones, 

para llenar el vacío conceptual en el que se encuentra el término. 

El problema al que debe enfrentarse el estudioso de la seguridad nacional es que éste 

es un concepto sumamente poderoso. su aparente sencillez y la seducción que provoca son 

demasiado atrayentes. Al respecto. el aceptar el reto de buscar un concepto más adecuado a 

las condiciones actuales. implica tomar en cuenta que el concepto en lugar de perder valor y 

vigencia en un orden posbipolar. va ganando cada vez mayor fuerza e interés. Pero lo más 

imponante es que continúa en el vocabulario en un momento en que la eficacia del Estado 

como la unidad primaria de organización de la seguridad esta puesta en duda. 

1.1.2. La necesidad de una reconceptualización de la seguridad 

Canto el concepto tradicional se construyó basado en el contexto del enfrcntan1iento bipolar-. 

su sostén estuvo cimentado en tomo a problemas de defensa militar. de estrategia y de 

seguridad interna. Los aspectos concernientes a otros procesos de los Estados-nación como 

:o Thcodorc Sorcnscn. •·Rclhinking National Sccurity-. en Forctg" .-lffmr.'>. No J. Vol. 69. Estados Unidos. 
Council for Forcign A!fairs. Sununcr 1990. p. J. 
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los económicos, políticos y sociales, incluso los culturales, no tuvieron la importancia que 

ahora revis1en. 

Es por ello que se evidencia la necesidad de apelar a nuevas formas: el elaborar un 

concepto que manifieste cuáles son las inleracciones entre los aspectos económicos, 

sociales, políticos, culturales y de iden1idad con la seguridad nacional. El marco que permite 

iniciar el proceso hacia la reconceptualización de Ja seguridad Jo constituyen de manera 

notable las grandes transformaciones en el mapa mundial, que han hecho que el viejo 

concepto de Ja seguridad pierda aplicabilidad, debido a las nuevas tendencias que 

actualmente se desarrollan en las relaciones entre Estados, penneadas por un aumento 

considerable de la interdependencia y de los procesos integracionistas. 

En palabras de algunos autores sobre seguridad, Jos factores que de alguna u otra 

manera llevaron a la necesidad de reconceptualizar la seguridad tienen su origen en varias 

razones. La primera fue el fin efectivo de la guerra fri~ al menos en el plano ideológico, que 

puso en enfrentamiento permanente al Este y al Oeste. Una más se encuentra en el complejo 

y acelerado cambio que se vive en el mundo. Los dram3ticos avances en la transportación y 

en las telecomunicaciones han hecho al mundo un lugar mucho mas pequeño de lo que era 

algunos años atrás. 

Otros factores que conducen al replanteamiento de la seguridad los encontramos en 

.. el aumento en el flujo de gente, infonnación, finanzas, materiales. servicios y en los efectos 

de salud y del medio ambiente a lo largo de las :fronteras nacionales. que son en la actua1idad 

sinónimos de globalización e intcrdependenciaº21
• Como ya se ha apuntado, las amenazas a 

la seguridad se manifiestan en muchas formas no tradicionales. y son éstas factores que se 

:i Grcgory Fostcr. -Amcrica .. :·. Op. Cit .• p. 21. 
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suman a la necesidad de Ja rcconceptualización: terrorismo. tráfico de drogas. nacionalismos 

y fundamentalismos religiosos. deuda. inmigración. degradación del ambicnlc e incluso el 

SIDA. podrían considerarse como los más obvios. 

En un escenario así. los conflictos se dan de muy diferentes maneras y en fluctuantes 

niveles de intensidad. a tal .grado que las concepciones prevalecientes de guerra han perdido, 

ante algunas situaciones. su amplio margen de acción. La bipolaridad ha dado paso a la 

multipolaridad y la confrontación Este-Oeste ha sido suplantada por nuevas formas de 

relaciones Este-Este. Oeste-Oeste y Norte-Sur que aún no han podido consolidarse del todo. 

En todas sus manifestaciones, positivas o negativas. el cambio implica crisis al 

alterar un orden establecido. De esta forma, el avance de los procesos de diversa índole en 

todo el mundo lleva implícita esa crisis. es en ella en la cual se encuentra involucrado el 

replanteamiento de Ja seguridad. Es también en ese cambio en donde se ponen de manifiesto 

las nuevas necesidades de los Estados-nación. Si se toma en cuenta que el problema de la 

seguridad ha sido prioritario a lo largo de la historia. bajo estas condiciones también lo es su 

nuevo entendimiento. 

En su concepción tradicional. el realismo politice. una de las teorias de las relaciones 

internacionales. fue una de las bases sobre la que se sustentó la teoría de la seguridad 

nacional. Las modificaciones del sistema internacional permiten que la reconccptualización 

de la teoría de la seguridad encuentre su sustento en otra de las teorias explicativas del 

escenarjo internacional: la interdependencia. Aunque no sea considerada por la mayoría de 

Jos estudiosos y analistas del tema. se afirma en algunos estudios que es la de mayor 

aplicabilidad a Jos actuales conceptos de seguridad. 



Et enfoque o propuesta alternativo más importante se conoce generalmente como la 

teoría de la interdependencia. Como en el realismo. en esta escuela se ve al sistema 

internacional como esencialmente caótico y conflictivo. pero se insiste en una infinidad de 

relaciones interdepcndientcs. en la decadente utilidad de la fuerza militar y en ta importancia 

de que se establezcan y mantengan los instrumentos de cooperación . 

.. Los teóricos de la interdependencia reconocen que la creciente complejidad de las 

interacciones globales significa que no hay una jerarquía fija de temas. sino que se trata de 

series de preocupaciones cambiantes que también incluyen prioridades no militares. En un 

mundo asi. la noción de seguridad nacional inevitablemente se hace una categoría más 

amplia que trasciende los problemas tradicionales de defensa militar o seguridad interna e 

incluye el desarrollo. el progreso social. ta defensa de los derechos humanos y Ja protección 

ambiental .. 22
• 

Sin embargo. por muy alentadoras que parezcan las actuales tendencias de las 

relaciones internacionales. pareciera que la distensión Este-Oeste trajo consigo la 

agudización de conflictos previamente existentes. Al igual. la posibilidad de que posterior al 

fin de la guerra fria se vislumbrara un marco favorable para la cooperación y el desarrollo de 

las naciones se vio rápidamente opacada por las grandes diferencias mundiales y las nuevas 

formas de control de los cada vez más poderosos y ricos sobre tos más débiles y pobres. 

Estas grandes desigualdades hacen pensar que el uso del concepto de seguridad nacional no 

será desechado, por e1 contrario. será útil y necesario. Es en este sentido donde radica la 

importancia de la idea de su necesaria revisión. 

:: Sergio A.guayo. Bruce Baglcy. y Jcffl')' Stark ... Mésico y Estados Unidos: en busca de In seguridad ... en En 
bmrca de ... , Op. Cu .• p.26. 



En el camino hacia Ja reconceptualización. hay quienes afirman que .. para avanzar en 

ese propósito hacemos algunas sugerencias iniciales. La primera es que no tiene sentido 

definir la seguridad nacional en lo abstracto; tiene que construirse con base en un ex.amen de 

los contextos sociohistóricos. los valores culturales y las necesidades. percepciones y 

expectativas de pueblos y estados especiticos. El razonamiento tras este enunciado es que la 

noción de seguridad nacional no es una categoría absoluta. objetiva o universal; es relativa. 

subjetiva y socialmente condicionadaºn. 

Paniendo de este razonamiento. se puede afirmar que el proceso que traza el 

nacimiento de la reconceptualización del concepto de la seguridad nacional en el imbito 

internacional. debería condensarse en la idea de que Cste debe corresponder a las 

condiciones y situaciones históricas en las cuales se encuentra cada Estado-nación. puesto 

que no existen soluciones homogéneas ni esquemas generales. Las sociedades y los 

individuos. al igual que los Estados. al tener el sentimiento de unidad y penenencia. perciben 

la situación internacional y sus posibles amenazas de manera distinta. según sus raíces 

históricas. cultura. intereses y necesidades. Es sobre esos términos que se debe basar el 

inicio de f"uturos trabajos hacia la reconceptualización de la seguridad. 

La crisis de la seguridad, entendida en el plano tradicional. empuja a la necesidad de 

buscar un nuevo concepto. Los postulados cllisicos no son lo suficientemente capaces de dar 

respuesta y control a Jos nuevos fenómenos que representen amenaza a la seguridad de los 

Estados. Problemiticas mundiales como las crisis económicas. la deuda externa. el 

narcotráfico. la migración. la degradación del ambiente. la democracia. etcétera. son vistos 

como fuertes factores de riesgo a la seguridad de las naciones. Ante la profundización de 

:3 Jbidem. p. 27. 
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estas expresiones. el potencial y la capacidad militar tienen posibilidades muy limitadas para 

combatirlos. 

A la par de las exigencias que implican las nuevas formas de amenazas. éstas también 

son un fuene elemento que inhibe el desarrollo y el bienestar nacionales. Bajo este contexto. 

uno de los trabaJos que pueden cJJmplir r.on el reto de satis.facer la reconceptualización de Ja 

seguridad bajo la óptica integral es Ja propuesta por Javier Elguea. quien afirma que una 

forma distinta de comprender la dicotomia de la continua ambiguedad de la definición de 

seguridad est• constituida por Ja distinción entre seguridad negativa y seguridad positiva . 

.. La seguridad negativa. implica la capacidad de conar o detener una relaCión 

neptiva en la que e>tisten amenazas sobre Ja vida de la población. las f'ronteras. la 

estabilidad. etc. Es en este tipo de seguridad en la cual las definiciones militaristas son nWs 

útiles. Por el contrario. la seguridad positiva. implica la capacidad para continuar o ma~tener 

una relación positiva. Es decir. la ceneza en la continuidad de la utisfacción de las 

demandas básicas de la población en materia de alimentación. salud. educación. o de las 

necesidades b•sicas del país en materia de recursos naturales. vías de comunicación, 

energéticos. etc!'24
• La pérdida de esta ceneza puede fácilmente convenirse en una amenaza 

para la paz y la estabilidad nacional. cuando ello ocurre (y ocurre frecuentemente en el 

Tercer Mundo) es posible hablar de un problema de seguridad nacional. 

En el caso de los paises en vías de desarrollo. como es el caso de México y de toda la 

América Latina. el concepto de seguridad se encuentra íntimamente relacionado con el 

manejo pacifico del cambio social. político y económico tanto en la esfera nacional como en 

:: .. Ja,.-icr Elguca. -Seguridad imcrnac:ional y desarrollo nacional: la bUsqucda de un concepto ... en En busca 
de ...• Op. Cil. p. 87. 
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la internacional. Los paises en vías de dcsarroHo son. por definición. paises sometidos a 

transformaciones y procesos de cambio rápido que frecuentemente generan connictos de 

intereses que pueden manifestarse violentamente. 

En este sentido, el limite de la definición de seguridad está constituido por la 

necesidad de explicar, prevenir y manejar no cualquier forma de cambio social. lo que seda 

tan sólo un problema de desarrollo, sino Unica y exclusivamente del cambio violento. Es 

decir, la definición de seguridad debe atender el análisis del uso de la fuerza y la violencia 

organizada en el cambio social, político y económico. 

ºEn otras palabras, y siguiendo los requisitos del poder explicativo y utilidad 

practica. el nuevo concepto de seguridad debe ser capaz de: 

1. Explicar la violencia ocurrida en el pasado y prevenirla en el futuro. Es decir, debe ser 
capaz de describir las amenazas a la paz y la estabilidad tanto externas como internas. en 
los paises en vías de desarrollo; 

2. Establecer con claridad y precisión la jerarquía de prioridades de estas amenazas a la paz 
y la estabilidad; y. 

3. Definir tos medios legítimos, incluida la fuerza. para prevenir y hacer frente a esas 
amenazas .. 2 '. 

Las propuestas que se han mencionado dan una muestra de 1as muchas posibilidades 

que brinda el escenario mundial para reconceptualizar ta seguridad. Esto implica que la 

fonna de lograr esa meta puede no cumplir las expectativas frente a la necesidad de 

implementar una política de seguridad nacional, de acuerdo a Ja forma en que se le quiera 

utilizar. La seguridad nacional como concepto no debe ser rígido, al grado de enfocarse en 

una sola.visión que no pennita su real entendimiento. 

=" lb(dcm. p. 88. 
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1.2. La interpretación de la seguridad nacional en méxico 

La primera pane de este capítulo abordó la problemática de la seguridad nacional respecto a 

la forma de concebirla como una teoría en las relaciones de poder que se dan en el sistema 

internacional. Su interpretación y uso tradicionales quedaron desfasados al darse las 

transformaciones en el sistema internacional. Por ello. es necesario revisar y reajustar el 

concepto de la seguridad a las nuevas condiciones que surgen de tales modificaciones. 

En lo que respecta a México. el concepto de la seguridad nacional tiene una historia 

y significado diferentes. Las condiciones sobre las cuales el país se fundó como nación 

dieron una connotación diferente al concepto y uso. Posteriormente. la consolidación de una 

unidad nacional (permeada de gran temor ante actos de injerencia externos) y el carácter 

social con el que se investió la Revolución. hicieron que la politica de seguridad nacional 

fuera desplegada de una manera casi imperceptible al interior y con una modalidad 

totalmente dif'erente a la de otras naciones. 

El objetivo de esta segunda pane del capitulo es. precisamente. buscar un 

acercamiento al uso del concepto y a lo que en México se ha entendido por seguridad 

nacional. El resaltar la interpretación y el uso que la seguridad ha tenido aquí es de vital 

importancia para buscar establecer una nueva política de seguridad nacional acorde a los 

cambios que exigen las nuevas condiciones nacionales y del sistema internacional para que 

sea provechosa al país y contribuya al logro de los intereses nacionales. 
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1.2.1. Antecedentes de la seguridad nacional en méxico 

Como se señaló anteriormente, no existe un concepto homogéneo ni general de la seguridad 

nacional. Lo mismo ocurre para el caso de México. en nuestro país el concepto de seguridad 

ha tenido una connotación distinta al de la gran mayoría de los E'st1t.dos. inclusiv~ n~ los 

latinoamericanos, que han hecho uso del concepto. En México se podria afirmar. más que en 

ningún otro pais, que el concepto de seguridad se ve íntimamente relacionado con otro 

concepto de gran complejidad: la soberanía. 

El hecho de referir a Ja soberanía como un elemento complementario de la seguridad 

para el caso mexicano no es sólo una cuestión de razonamientos teóricos, sino el resultado 

histórico de las mismas condiciones nacionales sobre las cuales tuvo su origen el Estado 

nacional y por ende su concepto de seguridad nacional. A diferencia de las doctrinas de 

seguridad nacional desplegadas en los paises del Cono Sur, principalmente en Brasil, 

Argentina y Chile, en Mexico el uso y desarrollo de la política de seguridad fue muy distinto. 

Las dificultades que presenta el concepto de seguridad nacional aplicado al caso 

mexicano no surgen sólo de la historia política del país o de la impresión teórica del término, 

sino también por la naturaleza histórica de la formación nacional mexicana. Nuestro pais, 

como muchos otros del Tercer Mundo. pero a diferencia de los Estados-nación originales. 

surgió como actor independiente en la arena intemaciónal a principios del siglo pasado, sin 

poseer aún los atributos sociales de una verdadera nación. 

Durante buena pane del siglo XIX, las profundas divisiones políticas. sociales y 

raciales de nuestra herencia colonial. la existencia de una república de indios y otra de 
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espai\oles en la época de la Colonia. ejemplifican bien la profundidad de esta división; así 

como el regionalismo y la incomunicación interna. hicieron que la mexicana fuc.-a. por un 

buen tiempo. una sociedad inestable con un grave retraso en la consolidación del Estado-

nación. y su seguridad se vio afectada por ese hecho. En ese contexto, "•Ja defensa del interés 

nacional -interés básicamente teórico, puesto que la nación aún estaba por construirse- se 

centró, por tanto, en su aspecto más elemental: en el de la creación de una unidad interna 

mínima. y en Ja defensa de la integridad territorial frente a las amenazas que entonces 

surgieron de dentro y de fuera: la secesión de las regiones. el imperialismo europeo y el 

expansionismo norteamericano. entre otrasn26
• 

Las primeras nociones de lo que podríamos llamar actualmente seguridad nacional, 

en el caso meKicano, se dieron con el triunfo liberal y la proclamación de la Constitución de 

185 7. el fracaso de la intervención francesa y la expropiación de los bienes del clero. 

Además de algunos otros factores que en conjunto coadyuvaron a la consolidación del 

Estado nacional mexicano. En julio de J 867. Benito Juárez declaró los principios 

fundamentales de Ja política exterior de Méx.ico: <<Los pueblos y sus gobiernos deben 

respetar los derechos de Jos demás. Entre los individuos. como entre las naciones. el respeto 

al derecho ajeno es la paz>>. u Esta declaración de política exterior. la Doctrina Juárez. fue 

una expresión de -los principios de política exterior de un Estado-nación que empezaba a 

consolidarse- una política basada en lo que ahora llamamos seguridad nacional. orientada en 

un contexto defensivo''27
• 

:6 Lorenzo Mcyer. En b11sca de .•.• Op. Cit .• p.13. 
::,. Raúl Bcnitez Manaut. -Sm,·crcignity. Forcign Policy and National Sccurity in Mexico, 1821·1989'\ en 
Klapak Hal (Ed.), Natural Al/les? Canadlan and Alex1can Pers~clives on /nternational Securlly. Carlclon 
Un"-"ttSity Prcs.s 4 FOCAL, Canacla. 1996. p. 61. 
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Bajo esas condiciones. en el nacimiento mismo como unidad politica ante el exterior. 

México tuvo que garantizar su seguridad nacional bajo los términos de la integridad y 

soberania nacionales. asimismo. la situación interna del pais no permitía adoptar posiciones 

de defensa militar y las armas que permitieron esa defensa se encontraron en el Derecho 

Internacional. 

El afianzamiento de un gobierno central liberal en México y la conformación de 

Estados Unidos como un gran ente geopolitico al término de largos y sangrientos 

enfrentamientos civiles. el arreglo en los acuerdos que apuntaban al establecimiento de una 

comunicación interoceánica en el continente a través de la construcción del Canal de Panama 

y no en el Istmo de Tehuantepec como se pensaba. y la cada vez menor presencia política y 

militar de Europa en Antérica Latina en f"avor del dominio y control estadunidense. fueron 

algunos de los muchos f'actores que hicieron que aminorara.. hasta casi hacerla desaparecer. 

la amenaza externa sobre la integridad territorial mexicana ... A pan ir del fin de la Revolución 

en 1919-1920 el esfuerzo mexicano en materia de seguridad nacional dejó de centrarse en la 

def"ensa territorial y hasta fechas muy recientes se concentró en dos áreas con poco o nulo 

contenido militar: a) en ampliar su capacidad de determinación política vis-O-vis Estados 

Unidos. y b) en la promoción de un desarrollo económico basado en la protección del 

mercado interno y en la acción directa del Estado en el proceso productivoº28
. 

Asi. las nociones de seguridad nacional fueron adecuándose al contexto en el que se 

encontraba inmerso el país. En septiembre de 1919. la política carrancista consideraba a la 

propiedad de bienes en manos de extranjeros. estadunidensc"i principalmente, corno amenaza 

a la seguridad nacional (ICase integridad territorial). Para entonces no existía en concreto una 

=-Lorenzo MC)·cr. En bu.sea dt! ...• Op. Cit .• p.14. 
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definición aproximada de seguridad nacional. y ésta fue suplida por los postulados de la 

polltica exterior de la C:poca. basada en la Doctrina Carranza. la Doctrina Estrada y Ja 

Cláusula Calvo. así como en principios nacionalistas y pro-latinoamericanos, con el fin de 

preservar la integridad territorial y la propiedad de la Nación sobre los recursos naturales. 

La necesidad de preservar la integridad territorial y Jos recursos naturales bajo la 

tutela nacional, hizo posible definir más claramente una doctrina de seguridad nacional para 

el país. Este hecho se dio en 1938 con la nacionalización del petróleo en el gobierno de 

Lázaro Cárdenas. ºLa nacionalización del petróleo marcó la consolidación en México de una 

doctrina de seguridad nacional muy vinculada a la politica exterior de la Revolución: que las 

materias primas y los recursos energéticos eran para el uso de la Nación, bajo la dirección 

del Estado. de esta forma la Nación no seria económica y socialmente vulnerable. El 

petróleo se convinió en el argumento de la seguridad nacional"'29
• 

Desde ese periodo no se planteaba anicular una politica de seguridad nacional como 

tal, a pesar de los esfuerzos hechos por los distintos gobiernos desde inicios del 

nacionalismo revolucionario, que impulsaron, basados en el sistema de sustitución de 

imponaciones, un modelo económico disei\ado para consolidar el desarrollo del país y 

proteger la industria. la economía y los recursos naturales. Durante todo ese tiempo, no fue 

necesario invocar a Ja doctrina de la seguridad nacional en los ténninos del militarismo, ya 

que las condiciones del país, tanto al interior como al exterior, no lo exigían y hacían 

innecesarias tales medidas. Esto es derivado en gran pane de la misma politica nacionalista 

desarrollada al interior del país~ la cual reflejaba el componamiento hacia el exterior. 

~ Raítl Bcnilcz. Sc:wereignity. l-Ort!ign Policy ..• Op. C11. p.67. 



Dentro de Jos antecedentes para Ja creación de la actual estructura institucional 

refeñda a la preservación de la seguridad nacional de México, se menciona que entre 1946 y 

finales de los setenta, el crecimiento económico, Ja paz social y las fronteras seguras y 

estables hacían innecesario que se pensara en términos de seguridad. debido a Ja 

consolidación del sistema político mexicano, que permitió el crecimiento de la economía 

convirtiendo al país de uno rural a uno urbanizado. Sin embargo, durante el movimiento 

estudiantil de 1968. el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordilz utilizó el concepto de 

seguridad como un sinónimo de contención y control de Ja disidencia reprimiendo el 

movimiento estudiantil por medio de la fuerza en la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. 

Durante la administr-ación de Luis Echeverria ( 1970-1976) surgieron diferentes 

movimientos armados en el país. El régimen de Echeverria los combatió con programas de 

desarrollo económico, con la cooptación de líderes o intelectuales que se oponían al 

régimen. con el inicio de la apenura política y con la fuerza. Es precisamente por esa época 

que algunos llaman la uguerra sucia mexicana" cuando surge a la luz pública el concepto de 

seguñdad nacional . 

.. En 1973 el Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación le fija a Ja 

Dirección Federal de Seguridad (DFS), entre otras funciones. la de analizar e inrormar de 

hechos relacionados con la seguridad de ta nación. La DFS fue una policía política creada 

por orden presidencial en 1947. Formalmente adscrita a la Secretaria de Gobernación. en 

realidad, obedecía al presidente y actuaba con autonomía del Congr-eso o del sistema judicial. 
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Fue relativamente eficaz en el control de los movimientos opositores que fueron surgiendo 

periódicamente en diferentes partes de Méxicou30
• 

1980 es un momento clave en Ja evolución del concepto po.-que. aun cuando 

confinna la interpretación rep.-esiva del concepto, ya insinúa algunos de Jos cambios que 

vendrian en la década que empezaba. Ese ai\o, el último grupo de oposición armada (la 

.... Liga 23 de Septiembre .. ) es formalmente desmembrado con la muerte de uno de sus lideres. 

En febrero se confinnó que la DFS seria la única encargada explícitamente de asuntos 

relacionados con la seguridad de la nación. 

Iniciando la década de Jos ochenta se utilizó el término en orden de estudiar el papel 

y las funciones de las fuerzas armadas; sin embargo. este intento sólo consiguió llegar a la 

con.fiJsión de la seguridad nacional con la defensa de la nación. El entonces Secretario de la 

Defensa Nacional definió a Ja seguridad nacional como º ... el mantenimiento del equilibrio 

social. económico y político, garantizado por las fuerzas armadas .. 31
• 

Al respecto. señala Oiga Pellicer. 06al igual que en Estados Unidos. uno de los 

impulsos iniciales pa.-a la interpretación oficial de la seguridad en México fue el petróleo. En 

el sexenio de José López Ponillo ( 1976-1982) es cuando empieza a utilizarse una óptica de 

seguridad bajo el supuesto de que era necesario defender las instalaciones petrole.-as de la 

codicia o agresividad de los vecinos y prevenirse contra los efectos de las guerras 

centroamericanas. En eso también influyó la fugaz ilusión de la élite gobernante de que había 

>e> Sergio A guayo. -Los usos. abusos y retos de la seguridad nacional mexicana. 1946-1990 ... en En busca 
d#! •..• Op. Cit .• p.115-116. 
~I Jb/d~m. p. J 16. 
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llegado el momento de proyectar el poder nacional hacia el exterior y. en especial. hacia 

América Central .. 32
• 

Los últimos dos ai\os de la administración de López Portillo fue.-on decisivos para la 

seguridad nacional. ya que aunque al país logró experimentar un gran adelanto que permitió 

comprar annas de alta tecnología y hacer uso de recursos para implantar una activa política 

exterior f"avorable hacia Centroamérica. Mchdco se vio envuelto en una gran crisis 

económica en J 982 que derivó en una recesión continua hasta 1989. 

En ese contexto. los cambios que se viven en México y en el mundo dan la pauta 

para que. después de 1980. el uso del concepto de la seguridad nacional se generalice y 

encuentre cabida en nuevas fonnas de hacer política y se perfile. aunque sea en el discurso. 

como un instrumento que contribuya a lograr los objetivos de desarrollo. justicia social y 

bienestar de la nación. 

1.2.2. La percepción de la sesuridad 1980-1988 

En el apanado anterior se hizo mención a los principales antecedentes de la seguridad 

nacional en México. los cuales fueron la base para una aplicación mas amplia y con una 

connotación nacional del concepto. Si bien es cieno que en la administración de Luis 

Echeverria se hizo alusió~ por primera vez. al concepto a un nivel gubernamental. también 

.n Oiga Pelliccr de Brody. ..La seguridad nacional de Mé1'ico: preocupaciones nu~·as y nociones 
tradicionnlcs"\ en Carlos Tcllo y Clnrk Rcynolds (cds), Las rclacio11es ,\léxico-Estados Unidos. MCxico. 
FCE. 1981. p. 183. 
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es cierto que no se referia en realidad a la seguridad de la nación. sino a la interna y más 

concretamente a la del gobierno. 

Al llegar López Portillo a la presidencia. hizo uso del petróleo para colocarse en el 

escenario internacional como una potencia regional media. Así. la politica hacia América 

Central y el Caribe tomó matices distintos de aqueUa dirigida a los Estados Unidos. toda vez 

que fortaleció la ya buena relación con el gobierno de Fidel Castro . 

.... Promovió un movimiento latinoamericanista sin precedentes para lograr las nuevas 

negociaciones del Cana\ de Panama. que fueron firmadas en 1977 y entraron en vigor en 

1979. En una alianza diplomitica con Costa R.ic~ rompió relaciones con el gobierno de 

Somoza acelerando su caída y ofreció gran ayuda económica y política al Frente Sandinista 

de Uberación Nacional (FSLN)'"33
• 

Fue el Plan Global de Desarrollo (PGD) de 1980 emitido por el gobierno de losé 

Lópcz. Portillo el documento que inició con las consideraciones en torno a la seguridad. en él 

se define a la seguridad nacional ""dentro de una visión conceptual propia a las condiciones 

mexicanas. la defensa de la integridad. la independencia y \a soberanía de la Nación se 

traducen en el mantenimiento de la nonnatividad constitucional y el fonalecimiento de las 

instituciones políticas de México··3
•. En esta definición está implicito el hecho antes 

mencionado de \a necesidad de proteger la nueva riqueza del país: el petróleo. que en esa 

administración fue usado para reactivar la economía de México. 

A raíz de esta nueva fuente de poder. México estaba en la posibilidad de iniciar una 

política exterior más independiente. tomando un nuevo car8.cter en el comportamiento del 

n Raú\ Bcnllcz.. Soverelgnity, Foreign Policy ...• Op. Cil .. p. 73. 
3 ... Sccn:uula de Programación y Presupuesto, Plan Global de Desarrollo 198()..1982, México. \9tl0, p.134. 
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país. De esta manera. el tabú de la seguridad nacional fue dejado atrás al afirmar que ••1a 

subordinación directa de las fuerzas armadas está dirigida a reafirmar y consolidar la 

viabilidad de México como un pais independiente. En nuestra propia visión y entendimiento 

de las condiciones mexicanas. la defensa de nuestra integridad nacional. su independencia y 

su soberanía se traduce en el mantenimiento de la normatividad constitucional y en el 

f"ortalccimiento de las instituciones políticas de México .. 3 ,. 

ºLa deuda externa fue el factor clave en las relaciones de México con los paises 

desarrollados. especialmente con Estados Unidos. Las ideas del surgimiento de México 

como potencia regional media iniciadas entre 1977 y 1982 fueron puestas en duda por la 

crisis de la deuda. Esto dio pauta a las divergentes interpretaciones en la manera de hacer 

política entre Estados Unidos y México. México tenia que negociar con Jos Estados Unidos. 

pero al mismo tiempo tenia que buscar políticas alternativas a las de los Estados Unidosº. 36 

Una de las diferencias más representativas se dio en la forma de apreciar y manejar el 

conflicto centroamericano. Este hecho fue visto como un asunto de seguridad nacional por 

el gobierno mexicano. así como por los Estados Unidos. México desplegó una gran campai'\a 

diplomática para resarcir dicha situación y evitar un enfrentamiento directo con la g.-an 

potencia. ya que no compartía la política de contención del comunismo en la manera en que 

la desa.-rollaba el gobierno de Washington. 

Eran muchas las razones para considerar al problema centroamericano como materia 

de seguridad nacional. La principal fue que el flujo de inmigrantes era por demás 

preocupante, ya que el pais se encontraba en serios problemas de desempleo y en plena crisis 

3s Ralll Bcnitcz.. Sove!re>ignlry, Fon!ign Policy ...• Op_ Cil .• p. 7 ... 
36 Jbidem, p.75. 
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económica. Además. la inmigración centroamericana iba más allá al perfilarse como un foco 

de desestabilización .. en dos aspectos: problemas con el ejército guatemalteco y el peligro de 

que la teoria del dominó se hiciera realidad y la revolución en Centroamérica cruzara la 

frontera en 8.reas en donde prevalecían condiciones económicas y sociales similares"37
• Al 

respecto. este hecho se hizo notar ailos adelante cuando estalló por esa misma zona el 

levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 

1994. En buena medida esto podría atribuirse a Ja llegada excesiva de refugiados al pais y a 

la prevalecencia de las condiciones sociales y económicas de ese tiempo. 

Otro punto a considerar era que debido a tal situación y a las diferencias en tratar el 

problema. esto podria conducir a dificultades en Ja relación bilateral con los Estados Unidos. 

pudiéndose reflejar en aspectos como la deuda y el narcotráfico. 

Posteriormente. bajo la administración de Miguel de la Madrid ( 1982-1988). el Plan 

Nacional de Desarrollo (PNO) de 1983 fue el marco que permitió Ja f"ormulación de un 

concepto más explicito y diferente. El documento define a Ja seguridad como "el objetivo del 

Estado Mexicano en alcanzar el desarrollo integral de la Nación. en un ambiente de libenad. 

paz y justicia social. dentro del rn.arco constitucional. Las Fuerzas Armadas contribuyen a la 

seguridad de Ja Nación mediante la defensa de su soberanía. su independencia y su integridad 

territorial",.. 

Cabe seftalar que para el gobierno de Miguel de la Madrid. la seguridad nacional se 

circunscribía al desarrollo de la Nación. También se da por hecho en esa concepción la 

afinnación de que en México ya se contaba con un ambiente de libenad. paz y justicia social. 

317 /bidem. p.76. ~ 
.-_Socrctaria de Proaramación y Presupuesto. Plan Nacional de ~sarro/lo. /98.J-1988. México, 1983. p.61. 
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Es notable la ambigüedad de esa conceptualización tan extensa. que a lo largo del sexenio 

hizo que el gobierno igualara a la seguridad con el desarrollo y con otros temas de caritcter 

interno. 

En ese mismo af'io. el Secretario de Relaciones Exteriores. Bernardo Sepúlveda. le da 

un giro importante al concepto cuando afirma que .. el verdadero propósito de la seguridad 

se encuentra sobre todo. en la concertación politica interna. El Secretario de Gobernación. 

Manuel Banlett, redondearía la idea cuando afirmó que la seguridad se da en función del 

consenso y la unidad nacionales .. 39
• 

En el PND de ese sexenio se buscaba lograr una formulación global de la política de 

sesuridad nacional. a fin de vincular la politica exterior con la política interna. "Pese a ello. 

las políticas o •reas que terminan incluyéndose como materia de la seguridad son 

fundamentalmente domésticas y terminan por reafirmarse los principios tradicionales de la 

poUtica exterior (caracterizados por lo defensivo y juridicista)"o60. 

Es evidente que la reafinnación de los principios de la politica exterior mexicana. 

como parte integrante de la agenda de seguridad nacional, respondían al momento histórico 

en el cual se encontraba el país. El hecho de incluir en la agenda temas de caritcter interno 

reflejaba una actitud defensiva frente al exterior. producto de remanentes de elementos del 

sistema económico cerrado y proteccionista. Para tal ef'ecto. uno de los pilares del 

nacionalismo revolucionario se mantenía expresado en Ja consideración del factor ex.temo (y 

en especial Estados Unidos) como amenaza a la soberanía y seguridad nacionales. 

39 Sergio Aguayo, -Los usos. abusos ... ••• En hu.sea de ...• Op. Cit., p. l J 7 • 

., Riordan Roen (comp.). Relacwnes exlerlore.s de Aüxico en la decada de los 90, Op. C11. p. 88. 
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A panir de t 988. con Ja llegada a Ja presidencia de Carlos Salinas de Gortari. las 

nociones en torno a la seguridad del país y a la constitución de la agenda tuvieron algunos 

cambios. pero a la vez se hacen visibles algunas continuidades. Es en este sexenio en donde 

tiene lugar la consolidación del cambio del tradicional modelo económico proteccionista por 

las medidas de corte neoliberal basadas en un sistema económico orientado hacia el exterior. 

Medidas como la privatización de la economia. el adelgazamiento del Estado y el 

abandono del modelo proteccionista por uno de apenura al exterior dan cuenta de la nueva 

actitud del gobierno mexicano ante Jo que por décadas fue considerado como potencial 

amenaza a la soberania y seguridad nacionales. 

Las referencias a la seguridad nacional en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 

1989-1994 de Carlos Salinas de Gonari. no distan en mucho de lo considerado por su 

antecesor. al igual que en el PND del sexenio anterior se sigue considerando a la seguridad 

como --el objetivo del Estado Mexicano en alcanzar el desarrollo integral de la Nación. en un 

ambiente de libertad, paz y justicia social dentro del marco constitucional. En este contexto. 

las Fuerzas Annadas contribuyen a la seguridad de Ja Nación mediante Ja defensa de su 

soberanía. su independencia e integridad territorial. a fin de asegurar el necesario ambiente 

de pacifica convivencia y solidaridad social, basado en un orden social justoº41 

Como se puede observar, la definición de seguridad sigue siendo la misma que la del 

PNO de 1983. pero contiene algunos aspectos nuevos como un mayor número de 

referencias a Ja seguridad. en las relaciones de México con el mundo y, algo que es 

importante. ya se empezaba a formar una agenda como tal de las amenazas a la seguridad 

nacional, a pesar de que sólo se limitara al narcotráfico. 

·11 Sccrc1aria de Programación y Presupuesto. Plan Nacional de Desarrol/u, 1989-/99-1. México, 1989. p.JJ . 
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De esta manera. en el PND se plantea preservar y fortalecer la soberanía nacional. 

mediante Ja defensa de la integridad territorial. dando un giro importante en la tradicional 

política e"'terior defensiva, al afirmar que se debe ••actuar con firmeza y anticipación, a fin de 

evitar todo acto externo que pueda convertirse en una amenaza a Ja seguridad nacional y 

asegurar Ja autodeterminación y Ja inviolabilidad del territorio nacionaJ'''2
• 

Esta afirmación sugiere una actitud agresiva ante los factores que atenten contra la 

seguridad, ya sean políticos. económicos, sociales e inclusive de orden miHtar. Lo que no se 

especifica en el texto del PND es ante qué circunstancias se debe tomar dicha actitud; 

también es visible Ja ambigüedad continua de la conceptualización. Lo que si es evidente es 

que tal activismo ante el exterior rcspondia sólo a Ja esf"era económica. 

Desde otra perspectiva, en el documento del PND está implícita la consideración de 

que Jos cambios en el escenario mundial afectan directamente en Ja vida nacional, un ejemplo 

claro de ello es Ja deuda e"'tema. por consiguiente Ja necesidad de tomar mayor atendón a 

Jos procesos mundiales (como posible amenaza a Ja seguridad del país) dentro de Ja política 

mexicana de inserción en Ja economía internacional. De esta manera, se hizo necesario que 

se reconocieran aspectos evidentes de Ja vulnerabilidad de Ja seguridad nacional mexicana. 

A lo largo de las conceptualizaciones hechas por Jos distintos gobiernos referentes a 

Ja seguridad nacional., están siempre presentes ambigüedades y contradicciones que 

obstaculizan el llegar a comprender qué entiende el gobi
0

emo por seguridad nacional. En 

muchos. casos podria pensarse que el uso de una definición amplia de Ja seguridad es un 

instrumento del discurso político para disimular el uso coercitivo de la seguridad al interior 

del pais. Sin duda., el concepto está evolucionando y el uso que se haga de él dará. como 

•: lhldem. p.27. 



resu1t•do una definición amplia que involucre a la colectividad en el desarrollo o una 

estrecha y represiva. 

En México la evolución que tome el concepto dependerá de la continuidad o no de 

uun sistema presidencialista y autoritario donde el presidente tiene las facultades para decidir 

qué es y qué no es la seguridad nacional. cuáles son las amenazas a Csta y. de ellas. cuáles 

deben recibir prioridad, qué recursos e instituciones se empleal"án. y qué métodos se deben 

utilizar. Con esta perspectiva puede mantenerse que dicho autodtarismo no tiene sentido en 

el México contemporáneo y que. de no corregirse con una democratización integral. puede 

convenirse en una de las principales amenazas a la seguridad"'º. 

·
0 Sergio Aguayo. -"Los usos. abusos .. :\ En busca úe ...• Op. Cit .• p, 123. 
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2. La squridad nacional de méxico en los noventa 

La década de los noventa ha marcado un hito en la historia moderna de México. En Jos años 

que han transcurrido el país ha salido de graves problemas para, desgraciadamente, volver al 

camino de la incenidumbre. Es en estos años en los que se ha dado un completo viraje en los 

asuntos tanto intemos como externos. 

Al inicio de la última década del siglo XX se hacían sentir los aires de una renovación 

total en la vida nacional. Se apuntaba hacia el crecimiento y desarrollo. las oportunidades 

parecían estar más a la mano de un mayor número de mexicanos y. en suma. el país se 

perfilaba como un sujeto activo y de peso en los asuntos internacionales. 

La nueva dinámica que se imprimía en la inserción de México en el escenario 

internacional daba la pauta para. como nunca antes en la historia. salir del grupo de Jos 

paises en vías de desarrollo y alcanzar el objetivo de convenirse en un país de Primer 

Mundo. Todo este cuadro trajo consigo un complejo proceso de modificaciones del sistema 

político-económico tradicional que sorprendió a la comunidad internacional y a la misma 

población mexicana. 

Uno de los principales objetivos de la administración de Carlos Salinas de Gonari fue 

construir. a nivel nacional e internacional. la imagen de un México transitando hacia la 

modernidad. En este capitulo. se abordara cómo se fue dando este proceso en las 

condiciones prevalecientes y su implicación con la seguridad nacional. 



:Z.1. El nuevo concepto de seauridad nacional y las condiciones nacionales: 

la modernización. 

A finaJes de la década de los ochenta asolaba una ola de crisis económica con g.-andes 

niveles de inflación y un considerable aumento en la deuda ~;.eterna en toda In América 

Latina. Por este motivo. Jos anos ochenta han sido conocidos como la ºdécada perdida ... En 

este contexto. México no fue la excepción. La herencia de la crisis de 1982. aJ contrario de 

aliviarse se acentuaba y sus efectos se harian sentir aún seis anos después. HEI nivel de vida 

de la población descendió en SOO/o. la inflación alcanzó un promedio anual de casi 200o/o, el 

desempleo y el subempleo abarcaron a 68% de la población económicamente activa y la 

deuda externa llegó a Ji;s c-ifrs de 102 350 millones de dólares ...... 

El 1 de diciembre de 1988 da inicio una nueva administración al arribar a la 

presidencia Carlos Salinas de Gonari. El cambio de mando en el país fue uno de los más 

cuestionables y criticables. ya que el nuevo gobierno tomaba el poder enfrentando graves 

problemas económicos y políticos. en un ambiente pcrmeado por una enorme crisis de 

legitimidad y credibilidad. Para contrarrestar dicha situación se implementó una nueva y 

agresiva política económica,, que rompió de tajo el desarrollo de las políticas tradicionales 

del país. 

Iniciando su gestión ante una gran crisis económica y con una confianza total en las 

bondades de la economía de mercado. el gobierno de Carlos Salinas intentó corregir los 

"'"' Ricardo Ampudia, -e1 liberalismo social en Ja nueva vinculación con el mundo: la polhica exterior de 
Carlos Salinas de Gortari.". en Rel'is1a mexicana de po/i1ica exterior, No. 38, Nueva Epoca, México, 
IMRED, SRE. Verano 1993. p.10. 



grandes problemas de la economia mexicana. Esperanzado en recuperar el crecimiento de 

México. revolucionó la economia con medidas de corte neoliberal. Se llevó a cabo el 

adelgazamiento del Estado. se privatizó la economia y se dejó de lado el proteccionismo 

como modelo económico. para suplantarlo por un sistema económico orientado hacia el 

exterior. 

No es objeto de este trabajo evaluar las ventajas y desventajas de estas 

transf'ormaciones. sobre todo en materia económica. uLo que interesa es relacionarlas con la 

discusión sobre la seguridad para lo cual hay que regresar a la tesis inicial: las modificaciones 

en la economia han tenido y seguirán teniendo repercusiones en otras dimensiones de la vida 

mexicana. Esta realidad puede tener efectos negativos en la vida nacional porque la voluntad 

de cambio que el régimen salinista ha demostrado en lo económico no aparece ·en la 

dimensión política. En otras palabras.. la modernización económica se está construyendo con 

métodos autoritarios••·º. 

Sin embargo. México no es un país moderno a pesar de que en el último medio siglo 

han ocurrido cambios dramiticos. Gran parte de la tierra agraria se ha perdido debido al 

crecimiento desigual entre población y zonas urbanas. con una industrialización parcial y una 

naciente sociedad civil. A pesar de esto. los problemas fundamentales del pais continúan. 

Persiste una gran corrupción en los grupos que detentan el ejercicio y aplicación de la ley. 

los abusos de poder. las repetidas fallas en Ja transferencia democrática del mando en el país 

y la imposibilidad de remediar Ja añeja injusticia social que. a final de cuentas. no ocasionan 

otra cosa que no sea obstaculizar aún más la modernización del país. 

·0 Riordan Roen. (comp). Relaciunes de ,\/Cxico ..•• Op. Cit .• p.94. 
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Regresando a la intcrpre1ación que esa administración hacia de la seguridad nacional. 

recordemos que en e1 PND 1989-1994 se le define como el objelivo del Estado Mexicano en 

alcanzar el desarrollo integral de la Nación. en un ambiente de libertad. paz y justicia social 

dentro del marco constitucional. Las Fuerzas Annadas contribuyen a la seguridad de la 

Nación mediante la defensa de su soberani, su independencia e integridad territorial. a fin 

de asesurar el necesario ambiente de pacifica convivencia y solidaridad social. basado en un 

orden social justo. 

Al analizar Ja idea anterior. se destaca como el objetivo principal del Estado 

mexicano el alcance del desarrollo integral de la Nación. En primer lugar esta interpretación 

es muy conaruente con la política desplegada por el gobierno de Carlos Salinas. Como se 

verá nWa adelante en este trabajo. la estrategia de su gobierno consistió en la modernización 

del pai• en aras de lograr ese desarrollo integral que se menciona en el PND. 

Deaaraciadatnente los resultados fueron completamente incongruentes y contrarios a lo 

planteado en el discurso del Ejecutivo. Además. se habla de un ambiente de paz y justicia 

social que. como se apuntará posterionnen1e. está en uno de sus momentos más dificiles y 

fuera de control de los últimos anos. 

Más all• de esta u otras criticas que se puedan hacer a la falta de congruencia de Ja 

aplicación del discurso. el sentido de esa manera de comprender la seguridad es un indicador 

de Ja renovada f"orma en que la administración salinista emprendió sus acciones. y de las 

nuevas realidades mexicanas. Es decir. la crisis económica demostró que los fenómenos 

extemos afectan directamente en el acontecer nacional y que la nueva estrategia de inser-ción 

en la economía internacional permite ventajas y riesgos que. entr-e otras cosas. obligan a dar 
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un mayor seguimiento a los acontecimientos eKternos. Desde esta óptica. el nuevo 

entendimiento conceptual en el PND de 1989 demuestra que se estin aceptando asuntos en 

los cuales es notable la debilidad de la seguridad nacional mexicana. 

Al respecto. para contrarrestar tal situación. se apostó en una apenura a ultranza 

como pane fundamental de Ja reforma del Estado. Bajo esta idea se planteaba dejar atrás Jos 

vicios del sistema proteccionista para avanzar hacia el progreso y el bienestar social y a la 

vez lograr el objetivo del desarrollo integral de la Nación. ••El •Estado reformado" se asoció 

con la justicia. el progreso. el bienestar y la democracia. El planteamiento del Ejecutivo se 

orientó a intentar demostrar que su propuesta estaba fundamentada en los principios 

originales de la Constituciónn". 

La idea de reformar el Estado sursió debido a que el Presidente Salinas consideraba 

que los propósitos originales de la Revolución MeKicana -fonalecer la soberanía de Ja 

Nación y asesurar el ejercicio de las libertades individuales y a la vez garantizar la igualdad 

social- no pudieron cristalizarse debido a la ineficiencia del Estado. Sólo con un Estado 

reformado y con la estrategia de la modemización se presumía volver a los planteamientos 

originales. 

En esa estrategia de reforma también evoluciona el concepto de la seguridad 

nacional. en buena pane. como un instrumento hacia el exterior. ya que en la búsqueda del 

progreso una de las líneas a seguir fue el lograr el reconocimiento de México como un país 

con un proyecto que superarla el atraso económico y político. bajo el manto de la 

Revolución. Al respecto en su Primer lntbrme de Gobierno a la Nación. el Presidente 

46 Gloria Abclla Armcngol ... La politica cxlerior en la administración de Carlos Salinas de Gortari: Ja 
propuesta del cambio cslrucauml", en Relaciones Internacionales, ~o. 62. México. UNAM. FCPyS. CRI. 
abril-junio 1994, p.!56. 
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afirmaría: ºNo hay nada más revolucionario que hacer más fuerte y respetado a México en el 

mundo; hacer más democr8tica la convivencia política; sostener un crecimiento con 

estabilidad de precios; dar una base permanente a la oportunidad de empleo y a la posibilidad 

de una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Soberanía y justicia~ democracia y 

libenad; ésta es la Revolución sin mitos ... n. 

En esta parte del Informe están contenidos muchos de los elementos que definen a la 

seguridad nacional expresada en el PND de ese sexenio. Ello indica que ante las condiciones 

imperantes en ese momento. la seguridad. como elemento integral de la politica de 

desarrollo. debió jugar un papel más activo en la consecución de las metas trazadas. Sin 

embarao. el sianificado real del cambio estructural no consideraba como central los demás 

aspectos que no obedecieran al orden económico. 

De esta manera no se logró articular una política que englobara las aspiraciones 

económicas.. polilicas y sociales que el momento y el país exigían. Tal cambio de actitud 

solmnenre apuntaba a f"ortalecer al Estado para hacer posible Ja inserción de México en la 

economía mundial e incorporarse en la nueva dinámica inlemacional en rénninos 

competitivo• . 

.. En ese sentido. el nuevo diseito de la política exterior mexicana no pane de la nada. 

por el contrario. se toma en cuenta toda la experiencia anterior. no sólo en función del 

pasado sino ahor-a en función del futuro ... Es decir, soberanía. seguridad y bienestar siguen 

siendo objetivos que busca la acción de México en el exterior. pero los mecanismos para 

lograrlos deben ajustarse a nuevos determinantes. tanto de orden interno como externo""•. 

·" Cados Salinas de Gortari. -primer Informe de Gobierno ... en La Jornada. 2 de noviembre de 1989, 
... Ricardo Ampudia ... El liberalismo social en la nueva ...... Op. Cit., p. 12. 
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Es evidente que toda la acción estatal se reducia a lograr tal objetivo. ya que en aras de un 

resultado exitoso de Ja política económica se llegó a subordinar hasta Ja política exterior. 

Para los fines de este trabajo. se destaca que la seguridad nacional sigue siendo por Ja 

naturaleza presidencialista del sistema político mexicano facultad del Ejecutivo. y uno de los 

sostenes del presidente Jo constituye el Ejército. En este conlexto. la aplicación de la política 

de seguridad nacional no se fbcaliza en Ja solución de Jos problemas económicos y sociales. 

como se senala en los diversos planes nacionales de desarrollo. 

uLas nuevas exigencias de seguridad tienen también retos legislativos. México 

mantiene una serie de disposiciones correspondientes a una sociedad distinla. más cerrada y 

auloritaria que Ja actual. El esquema se atiene a fenómenos de la guerra f'ría presuntamente 

superados º 49
• 

Esta situación es contradictoria si se recuerda que la seguridad nacional mexicana 

también busca un ambiente de paz. libenad y juslicia social. En este sentido las políticas de 

seguridad nacional han sido contradictorias. en algunos momentos se observa represión y en 

otros ha predominado la negociación politica. 

Por el contrario, el discurso oficial ha manejado Ja idea de un México que cuenta con 

una eterna paz social reflejada en la unidad nacional. Desde Ja Gran Depresión, en México se 

ha creído haber gozado de una relativa tranquilidad y prosperidad. pero Ja propia experiencia 

nacional a panir de 1993 ha hecho trizas el mito de Ja armonía política y social. La violencia 

polilica. supuestamente habia sido desterrada del país, si bien al costo de mantener a uno de 

los sistemas políticos más largos de la historia. 

- Robcno Zamarripa. -Scguridnd nólcional en cnlrcdicho-. en Enfoque. 29 de octubre de 1995. No.97. p.4. 



El resultado después de grandes errores y acciones arbitrarias es ... Ja lista de ataques 

durante los tres Uhimos años extensiva y desconcertante: un levantamiento armado de 

indígenas en el estado de Chiapas~ Jos asesinatos sin resolver del Cardenal Juan Jesús 

Posadas Ocampo. del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del Secretario General 

del P.RI José Francisco Ruiz Massieu; y el abuso del poder policiaco a lo largo del país .. 'º. 

Todo este clima de inestabilidad llegó a su punto máximo cuando en diciembre de 

1994 tuvo lugar una de las mayores crisis económicas de Ja historia contemporánea de 

México. desde ese momento en que ocurrió la debacle del peso mexicano. el país ha suf'rido 

una continua serie de reveses en su autoconfianza y estabilidad. México ha atravesado por 

crisis en J 9760 1982 y J 988 0 pero Ja situación actual es mucho más precaria. ..En Ja 

actualidad. México está atorado en su quinceavo afto de estancamiento económico. Ja 

corrupc:ión ha alcanzado niveles sin precedentes. Ja desconfianza hacia el gobierno ha 

aumentado considerablemente. Ja violencia política ha regresado a pasos agigantados y las 

divisiones y tensiones sociales son más serias que nunca .. ' 1
• 

Si bien Ja reforma del Estado buscaba en primer plano una revolución de las 

condiciones económicas del país. también se proponía un cambio en el orden político 

interno. La poca credibilidad con la que contaba el régimen hacia necesario un nuevo trato 

en Ja relación de las fuerzas políticas y mayor atención a los sectores sociales. en especial a 

los más necesitados. Partiendo de estas condiciones. como se apuntó anteriormente. eJ 

elemento central de esa reforma estatal lo constituyó Ja n1oder11i:ació11. 

'°Jorge Casaaticda, '"Mcxico's Circlc of Miscry''. en Forelgn Affmrs, No. 2, Vol. 15. Eslados Unidos. Council 
for Forcign Affairs.julio-agoslo 1996. p.94. 
'

1 Jhldf!,,,,, p. 92. 
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La estrategia del gobierno de Carlos Salinas fue expresada en una serie de discursos 

hechos durante su campaña como candidato a la presidencia de la República por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). En ellos. el entonces aspirante a la presidencia afinnaba 

que el país se encontraba en un momento que seria un hito en su historia. Era el momento 

propicio para el cambio. pero éste sólo podría darse si se lograba vencer cuatro grandes 

retos: el de la soberanía. el de la democracia. el de la justicia y el económico. 

El gran reto económico -el más importante para la administración salinista- fue la 

base de la política de la modernización del país. al respecto. en el discurso pronunciado por 

Carlos Salinas en la ºReunión sobre el reto económicoº en San Pedro Garza García. N. L .• 

el 19 de mayo de 1988 el candidato asentaba: u ... Sólo una economía sana y en crecimiento 

puede fonalecer las condiciones mismas que le den sostén e impulso a la defensa da la 

soberania. la profundización de la democracia y el avance de la justicia. Por eso. después de 

los pronunciamientos de Cuatrociénegas. Puebla y Chateo sobre soberanía. democracia y 

justicia. quiero ahora precisar mi propuesta sobre la modernización económica que reclaman 

nuestros fines políticos y sociales como Nación"52
• 

Podría pensarse que el factor económico seria la llave maestra que articularia la 

soberanía. la democracia y la justicia, ya que este hecho permitiría al país tener las 

condiciones necesarias para lograr una estrategia que integrara lo politico, lo económico y lo 

social. Estas afinnaciones tenian sustento en la óptica de los cambios en el escenario 

internacional: la globalización de los procesos mundiales se expresaba en la revolución 

tecnológica. en la nueva división internacional del trabajo bajo nuevos imperativos de 

$:? Ca1"1os Salinas de Ciortari. El reto. MCxico. Ed. Diana. 1988. p.103. 



competencia y calidad y la limitada participación de Jos paises en desarrollo en Jos flujos de 

la economía mundial. 

En concreto. el objetivo perseguido era ""ampliar nuestro potencial de iniciativa para 

acompai\ar positivamente la gran transfom1ación mundial; reducir nuestra vulnerabilidad y 

promover. mediante una inserción más eficaz en ta economía mundial. ta fortaleza de nuestra 

Nación y el bienestar de los mex.icanos••SJ. Es evidente que se buscaba lograr el 

f'ortalecimiento de la soberanía. el bienestar y la justicia social bajo una estrategia económica 

que se consideraba como la panacea a los problemas del país. lamentablemente. ésta se llevó 

a cabo sin tomar en cuenta los inconvenientes de fondo y las condiciones en las que nuestro 

país estaba sumergido. Podría pensarse que ante algunas situaciones de emergencia. el f'actor 

econónüco no era la única solución. por el contrario podría coadyuvar a remediar los males 

si esa estrategia fuera planteada integralmente. 

La modernización se aplicó en el pais bajo una complicada serie de conflictos 

estructurales y dentro de la visión del gobierno se relacionaba con: ""primero. alcanzar metas 

macroeconómicas que pennitieran recobrar la credibilidad hacia el gobierno mexicano; 

segundo~ convencer a la comunidad internacional de que México dejaba atrás Jos tiempos del 

populismo y la demagogia; tercero. consolidar un liderazgo fuerte -materializado en la figura 

del Ejecutivo- que otorgara Ja certidumbre de que México sentaba las bases de una 

economía sólida y una reforma política que abria nuevos cauces democráticosºs4
• 

Sin embargo. aunque en el discurso todo indicaba que la estrategia de la 

modernización obedecía a decisiones internas. finalmente el diseño de esa política económica 

s,J /bldem. p.107. 
~ Gloria Abella ... La politica CXICrlOI" ..... Op. Cit .• p.S4. 
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que pretendía fona1ecer 1a soberanía. la democracia y la justicia social fue orientada por 

directrices dictadas desde afuera. pl"ovocando que cada vez fuéramos más dependientes de 

los factores externos para el crecimiento y desarrolto de nuestra Nación . 

.. La economia mexicana muestra contradicciones propias de un capitalismo 

dependiente y subdesarrollado que sufre los efectos de un modelo de desarrollo externo. 

desvinculado de la realidad interna ... la reinserción de nuestra economia en la nueva división 

internacional del trabajo es una etapa más de la subordinación que como país 

subdesarrollado hemos vivido históricamente .. ''. 

Ante tales circunstancias se llegarla a pensar que realmente no se contaba con un 

proyecto nacional. toda vez. que a lo largo del sexenio estuvo presente la subordinación ante 

el exterior. provocando no sólo la crisis económica._ sino también politica y social expíesada 

en las muestras de inestabilidad en todo el país. deterioro de las condiciones de vida de los 

mexicanos y en la fractura al interior en el seno mismo del partido en el poder. 

Resulta evidente que la modernización en el plano económico no estuvo acompañada 

de procesos equivalentes en otras áreas. en especial en el plano político. La realidad nacional 

demandaba no sólo una modernización económica. sino también política que tuviera 

repercusiones en lo social. Contrario a tos resultados. en el PND de 1989 se establece: •• .. .la 

modernización económica y la modernización social son complementarias. MUltiples 

aspectos que usualmente son incluidos en la estrategia social podrian._ con la misma 

justifica~ión. ser incluidos en la estrategia económica y viceversa ... las politicas de la 

'" Oracicla Oarcla Scpúlvcdn. -MC.xico hoy: cconomin. s.oc:icdad y potltica'". en Rf.'lnclones /n1vr11nclonales. 
No. 52, Més:ico, UNAJlw'l, FCPyS. CRI, septiembre-diciembre 1991, p.77. 
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estrategia económica se complementan y continúan con las políticas de la estrategia 

Las ambigüedades en ese texto continúan cuando se dice que el Estado mexicano 

debe modernizarse para cumplir eficazmente con sus obligaciones más f'undamcntalcs. en 

este sentido todo parece indicar que se olvidaron de tales obligaciones. en el PND éstas 

eran: saramizar el estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos. armonizar los 

intereses de todos los grupos y promover las condiciones de crecimiento que permitieran un 

avance significativo en el bienestar y justicia para todos los mexicanos. 

Los objetivos nacionales contenidos en el PND parten de la única estrategia 

contenidai en el documento: la modemización. Las metas que buscaría lograr el Estado eran 

la deCenu de la soberanía y la promoción de Jos intereses de M4"cico en el mundo; la 

ampliac:ión de la vida democrática; Ja recuperación económica con estabilidad de precios y; 

el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Es importante destacar que 

para la conseQJción de tales objetivos. salta a la vista la importancia que tenia la articulación 

de la política exterior con la interna. como parte f"undamental de la estrategia 

modernizadora. 

Así. ••soberania y justicia fueron los dos conceptos que sirvieron como enlace teórico 

entre. por una pane. Ref"orma del Estado y modernización Y. por Ja otra. politica exterior. 

Todos aquellos elementos que constituyeron el referente básico del discurso revolucionario 

en materia de relaciones con el exterior -independencia. nacionalismo y no intervención-

fueron también objeto de una nueva interpretación revolucionaria .. ' 7
• 

!'o6 Sccrc&aria de Prosramación y Presupuesto, Plan Nacional úe Desarrollo 1989-199./, Op. Cu •• p. 70. 
S't Gloria Abclla, -La polhica CXICrior ..... Op. Cit., p.!i8, 



Los elementos que los mandatarios anteriores consideraban como tesis centrales de 

la política exterior dieron un giro con Carlos Salinas. Asimismo. el nacionalismo mexicano 

tuvo otra cara y con ello también cambió la concepción de cómo debía defenderse la 

soberanía y la integridad territorial. 

En su Segundo lnf'orme de Gobierno a la Nación el mandatario declaraba ·· .. Ja 

defensa de la soberanía requiere de un Estado que. simultáneamente, se vincule a Jos centros 

de desarrollo en el mundo y eKtienda la justicia entre sus ciudadanos. Para lograrlo, debe ser 

un Estado promotor del crecimiento y que exprese mejor a Ja sociedad. lo que implica. a su 

vez.. una refonna política y una reforma económica de igual magnitud e intensidad .. 59
. 

Se repite hasta el cansancio la necesidad de que la reforma se llevara a cabo de igual 

manera en lo político y lo económico, pero la realidad fue otra. La enorme atracción que 

provocó "ºel reto económico .. minó Ja posibilidad de que se tomaran en cuenta los demás 

aspectos que interactúan en el desarrollo cotidiano de todas y cad~ una de las naciones que, 

también., enftentaban los grandes cambios del sistema internacional, pero sin caer en la 

confianza extrema de que e:I área económica es el remedio a todos Jos males, como si se 

tratara de una receta mágica. 

Como se ha mencionado, el discurso muestra una actitud positiva ante las sucesos 

que enfrentaba el país. pero en Jos hechos dicha estrategia no fue aplicada acorde a las 

condiciones reales. La situación imperante en el país da cuenta de que Ja modernización 

llegó y~ consolidó, desgraciadamente sólo un reducido grupo se encuentra beneficiado de 

los grandes resultados de la política modernizadora. 

59 Carlos Salinas de Gortari ... Segundo lnfom1c de Gobierno". en La Jornada, 2 de no~·iembre de 1990. 



La modernización logró su arribo al país. pero en sentido inverso a lo planteado. No 

extendió lajuslic.ia ni el bienestar entre los ciudadanos. ni tampoco somos menos vulnerables 

ante el exterior. mucho menos se logró fortalecer al Estado. México es. como nunca antes. 

más dependiente y vulnerable ante los factores externos. por ende. la seguridad y soberanía 

nacionales tienen ante si un gran desafio. Al interior eso se está reflejando en las cada vez 

mis precari- condiciones de vida de un mayor número de mexicanos y en la creciente ola 

de violencia política y social. 

En un contexto como el antes descrito. se otorga todo el crédito y razón a las 

palabras de Carlos Salinas referidas a la modernización. contenidas en un párrafb del PND: 

••Ja estrateaia de la modernización. sin embargo. quedaria sin propósito y se vería truncada. 

si no loara que es1as metas [defensa de la soberanía. economía sana y en franco crecimiento. 

aeneración de oportunidades. bienestar para la población y la profundización de la 

democracia) se traduzcan en un futuro de oponunidades al mérito y al esfüerzo y en efectiva 

elevación de la calidad de vida de la población••'9 • 

Bajo estas condiciones el concepto de la seguridad nacional ha tenido muy poco que 

hacer. ya que su aplicación ha sido en sentido contrario a lo que se plantea en los 

documentos oficiales. Los re1os de México en la última década del siglo XX son los más 

serios y apremiantes de los últimos cincuenta ai\os. Es momento de reflexionar y buscar 

opciones que se acerquen a salvar los obstáculos que impiden el verdadero desarrollo del 

pais en condiciones realmente equitativas. Para tal efecto. la política de seguridad nacional 

es una posibilidad viable si se pudiera vincular de manera real con las políticas de gobierno 

tanto al interior como al exterior. 

""Secretarla de Programación y Presupuesto. Plan Nac1onal de Desarrollo /989-199./, Op. Cit., p.20. 
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2.2. La política de squridad nacional de fin de si&lo: 

estratqias y lineas de acción 

El 1 de diciembre de 1994 se inicia un nuevo sexenio. bajo el mando de Ernesto Zedillo 

Ponce de León. que intentaba dar un nuevo b.-io a las políticas de México. Con la confianza 

que brindaba el ser miembro de las veinticinco economias más imponantes del mundo y con 

la ceneza de casi haber arribado al Primer Mundo. el gobierno de Ernesto Zedillo se 

enfrentó rápidamente a grandes problemas que cambiaron radicalmente la situación nacional 

A pocos días de iniciada su gestión tuvo lugar una de las peores crisis económicas en la 

historia del país. Esto hace que nuevamente nuestro país sea sumamente vulnerable y 

dependiente de las acciones y decisiones de ayuda y rescate provenientes del exterior. 

La crisis económica. como factor que incide directamente en el desarrollo integral de 

Ja Nación. representó. si se toma como punto de análisis Ja concepción amplia de la 

seguridad9 una grave amenaza a la seguridad del país. Ante condiciones completamente 

adversas se perdió la capacidad negociadora y de respuesta a los condicionantes externos. 

así como el control para implementar ·una política acorde a las necesidades reales que el 

momento y México exigían. 

La crisis del peso mexicano. engendrada en el sexenio anterior. condujo a México a 

una nueva etapa de estancamiento y descontrol. Este hecho se reflejó de inmediato en una 

crisis social. en el deterioro de las condiciones de vida de un mayor número de mexicanos y 

en la cada vez mayor vulnerabilidad y dependencia del pais de Jos procesos externos. 

$8 



1995 fue el ano más dificil del régimen. una vez más como en la década anterior, la 

contracción económica generó una gran escala de despidos. Como el gasto social fue 

excesivamente recortado debido a la falta de recursos del Estado, además del compromiso 

para cumplir con los pagos de la deuda y con las disposiciones impuestas por las 

instituciones financieras internacionales. ula gastada red social en la cual los mexicanos 

habían confiado se está desin1egrando. Aún si el desempeño de la economía del país mejora 

duranle la segunda mitad de t 996, serlln necesarios dos o tres años de recuperación 

sostenida para recobrar las bases perdidas durante el ano anterior"60
• 

En ese momento se daban las condiciones para darle un nuevo sentido a la política de 

seguridad nacional. de establecer una nueva visión de la misma que reviniera las graves 

condiciones del país y que coadyuvara al desarrollo y bienes1ar de la Nación. Sin embargo. el 

entendimienlo de la seguridad para la nueva administración, en buena medida, no se asoció 

con las anteriores concepciones. 

Al asumir la presidencia, Ernesto Zedillo habló de lo que seria su primera 

responsabilidad como Jefe de Estado. Velar por la soberanía nacional con el apoyo de las 

Fuerzas Armadas sirviendo a México con patriotismo. lealtad y eficacia. Para tal efecto. la 

tradicional política exterior mexicana es considerada panc fundamental de los objetivos del 

gobiemo ...... los principios de la politica exterior de México nos dan autoridad moral en el 

mundo. Mantendré la aplicación de esos principios. para preservar la soberanla nacional y 

promover los intereses legítimos de México en el mundo"61
. 

60 Jorge Castai\eda. ººMcxico"s Circlc of .. .'º. Op. Cil., p.93. 
6 ' Ernesto Zettillo Poncc de León ... Tonta de posesión", en Perfil de La Jornada. 2 de diciembre de 199~. 
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A la par con lo que el Ejecutivo juzga de suma imponancia en su gobierno, podría 

pensarse que la política de seguridad nacional es considerada como un elemento de gran 

trascendencia en la conducción de las políticas nacionales que permitan la preservación de la 

soberanía y, en suma, el logro de los objetivos trazados por el gobierno. 

A panir de este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se define a la 

seguridad nacional como la capacidad de .. preservar. con apego a la ley y a los tratados y 

acuerdos internacionales firmados por México. la integridad territorial. del espacio aéreo y 

de los mares territoriales y patrimoniales del pais, frente a otros Estados. frente a las 

amenazas de las organizaciones criminales internacionales. el tráfico ilegal de armas y 

personas y la explotación ilegal de nuestros recursos marinos. asegurar en todo momento la 

vigencia del Estado de Derecho en el territorio nacional y vigilar nuestras froriteras. 

respetuosos siempre de los derecho• humanos de las personas, ... asegurar la unidad de 

criterios en el combate a las amenazas modernas a la aeauridad nacional: el narcotráfico. el 

lavado de dinero, el tráfico ileaal de armas y el terrorismo"'152• 

Como se puede apreciar la definición de seguridad nacional del PND 1995-2000, 

dista mucho de cómo había sido considerada por los dos gobiernos anteriores. Se percibe 

una actitud activa y tal vez hasta agresiva hacia el exterior. que a la vez mantiene un matiz 

del componamiento defensivo tradicional. toda vez que en otros argumentos contenidos en 

el texto del PND se afirma que 4
' ••• la vocación por la paz y el servicio permanente que 

prestan ~as Fuerzas Armadas a la población han sido notas singulares que engrandecen a 

México. Sobre esta base firme. la doctrina de la seguridad nacional no ha sido nunca 

e Sccrclarla de Hacienda y CrCclilo Püblico, Plan Nacional ele De.o;arrollo /995-2000, Mc:!:xico. 1995 .p.9-10. 
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intervencionista ni militarista. sino de escrupuloso apego a la ley, al respeto mutuo y a la 

negociación como forma de dirimir conlroversias"63
• 

Es imponanle también el hecho de que en esta ocasión se agregan a la agenda un 

mayor número de f"enómenos considerados como amenazas a la seguridad, ya no es 

solarnenle el narcotráfico la única amenaza, ahora el ter..-orismo. el trafico ilegal de armas y 

de personas. el lavado de dinero. las organizaciones criminales internacionales y la 

explotación ilegal de los recursos se suman a la agenda como amenazas potenciales a la 

aoberania y seguridad nacionales. De igual forma. elementos como el crecimiento y 

distribución de la población y el deterioro del ambienle son considerados priori1arios. 

Ante estas circunslancias la política mexicana de seguridad nacional, sus acciones y 

usos. en coordinación con la política exlerior e interior deberían trazar el camino a seguir 

para loarar Jos objetivos e intereses nacionales que el Eslado se proponaa como principal 

qcnte del avance o retroceso de nuestro país. 

En palabras del dirigente del Centro de lnvesligación y Seguridad Nacional (CISEN), 

creado en f"ebrero de 1989. órgano principal encargado de los asuntos relacionados con la 

seguridad nacional. la seguridad nacional se define como .. la precondición fundamental de la 

paz.. libenad y justicia social. El gobierno y la sociedad civil garantizan eslos valores en el 

marco del Eslado de derecho. garantizando el proyecto nacional. la defensa de la seguridad 

nacional mexicana implica un equilibrio dinámico enlre los objetivos nacionales. que 

preserva la in1egridad terrilorial y el pleno eje..-cicio de la soberanía e independencia 

nacionales .. 64
• 

6 J Jbidcm. p.7. 
6-1 Roberto Zaman1pa. -Scgur-idad nacional...''. Op. Clt.,p.5. 
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Una dependencia central en materia de seguridad nacional en México es el ClSEN, 

que a pesar de ser creado en el sexenio anterior, sigue siendo la estructura principal para las 

tareas de investigación e inteligencia. Sus atribuciones son: 

• .. Establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país. 
• Recabar y procesar la información generada por el sistema. 
• Determinar tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular 

conclusiones que se deriven de las evaluaciones respectivas. 
• Realizar estudios de canicter político, económico y social. 
• Realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de interés nacional"6

'. 

El CISEN como órgano integrante del aparato de la seguridad nacional tiene como 

antecedente la DFS. Creada en 1947 por el presidente Miguel Alemán, fue et servicio de 

inteligencia mexicano más conocido ... Su inicio y funcionamiento reflejó el presidencialismo 

y autoritarismo del sistema político mexicano: su creación obedeció a una decisi(m del 

presidente sin consultar al Congreso y, según el organigrama de 1&. &<l111i11i:S1.tach~m ¡>.'.ablica 

federal. la DFS depende de la Secretaria de Gobernación, pero en realidad siempre fue un 

instrumento al servicio del ejecutivo• .... 

A lo largo de su accionar. la DFS nunca informó ni fue supervisada por el Congreso 

y frecuentemente hizo uso de la violencia. Así. lejos de funcionar como un servicio de 

inteligencia fungió como un instrumento de coerción que tenia por finalidad controlar a la 

población y a lo que podría representar una amenaza a la seguridad del gobierno. El año de 

1.985 n1arcó la desaparición de este órgano con la muene del agente estadunidensc de la 

Jl!yg Enforcement Admjnistration (DEA). Enrique Camarena. A finales de ese año se formó 

~ Secretaria de Gobernación. ""Reglamento Interior de la Secretaria Je Gubernación "'. México. 199..a. 
66 Sergio Aguayo Quezada ... Servicios de intcHgcncia y transición a la democracia en Méxicou. en Sergio 
Aguayo y John Bail~· (contps). Las seguridades de .\/l!xtco y Esuuios Un1Jo.s en un momento de tran.slción, 
México, Siglo XXI. 1997. p. 192. 
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la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN) integrada por las 

remanencias de la DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. 

La DISEN tuvo un periodo corto de vida ya que al llegar a la presidencia Carlos 

Salinas constituyó el CISEN. Uno de los factores por los cuales se presume la rápida 

desaparición de Ja DISEN es que ésta ••fue incapaz de anticipar o explicar el crecimiento 

espectacular del Frente Democ:~tico Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cirdenas"67 a la 

preaidencia en 1988. 

El CISEN tampoco ha podido romper con la tradición en materia de inteligencia y 

9C'8Uridad que habían llevado a la prktica sus antecesores. Se aiaue observando la 

ineficiencia en su• acciones. que en todo caso corresponden a un sistema politico autoritario 

y en ocasiones tendiente a la represión ... En junio de t 993 este orpnismo se caracterizaba 

por la desorpnización. la superficialidad. la moral baja y la realización de funciones 

operativas -aunque en algunos casos fueran ilegales y violatorias de los derechos de los 

mexicanos· .... A la vista de la opinión pública. el CISEN es visto como una corporación 

policiaca dedicada en gran medida al espionaje político. 

A panir de estos planteamientos. la política de seguridad nacional tiene su origen y 

es desarrollada de acuerdo a las funciones respectivas de cada uno de los órganos 

encargados de dicha tarea. Sin embargo. ¿hasta qué punto es congruente ta aplicación de la 

politica de seguridad en Jos hechos y mediante qué acciones y decisiones se lleva a la 

pr~ica? 

ll't JbúkM, p.197. 
- /6W,,,,, p.198. 
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Una vez establecida la definición y la política de seguridad nacional a seguir por el 

régimen. ésta se lleva a la práctica mediante una serie de reglamentos y disposiciones 

expresadas en las acciones tendientes a garantizar la integ.-idad territorial. la soberanía. la 

población y los recursos naturales. En general, la estrategia para garantizar la seguridad 

nacional se dirige a los aspectos que en la coyuntura se consideran de gran imponancia para 

la Nación. 

En el caso de la administración de Ernesto Zedilla. con la cual se cierra un siglo. se 

afirma que no hay unidad nacional posible ni seguridad nacional viable mils que con la plena 

integridad del territorio mexicano. y sin separatismos ni divisiones infranqueables dent.-o de 

nuestra sociedad. En lo .-ef"e.-enle a la integridad territorial se plantea la defensa de la 

soberanía mediante una articulación de las acciones externas e internas, como un solo 

elemento. Al .-especto. la aplicación de la política exterior segui.-á basada en principios e 

intereses nacionales y est.-echamente ligada a los p.-ocesos internos como la democracia. el 

desar.-ollo social y el crecimiento económico. 

Los objetivos que persigue la est.-ategia para garantizar la seguridad nacional tienen 

como punto de partida el fortalecimiento de Ja soberanía. En el PND 1995-2000 éstos están 

planteados de la siguiente manera: 

ºFortalecer la capacidad del Estado para garantizar nuestra seguridad nacional y el 
imperio de la ley en todo el territo.-io mexicano. 

• Recuperar. preservar y hacer valer la nueva estatura política y el mayor peso económico 
de México frente a los centros de la economía mundial y en Jos f'oros multinacionales. 

• Asegurar que la politica nacional ex:terior en los consensos bilaterales. multilaterales y de 
cooperación, respalde y refleje efectivamente los intereses del país. 

• Renovar la política exterior para asegurar una vinculación profunda ent.-e las 
comunidades de mexicanos y de origen mex:icano en el exterior. 

• Promover posiciones internacionales acordes con las transformaciones inte.-nas y. en su 
caso, con el principio de cor.-esponsabilidad entre naciones en torno a los grandes temas 
de la posguerra fria: la estabilidad financiera internacional. el libre comercio, la migración, 



la democracia, los derechos humanos, el narcotnifico, el terrorismo y el cuidado del 
medio ambiente'969

• 

Es evidente que en los objetivos anteriores no se incluye uno que se refiera a un 

aspecto que en la actualidad debía considerarse materia de seguridad nacional. Es decir. 

ninguno de ellos se propone en concreto recuperar y mantener un buen nivel de las 

condiciones de vida de Ja población, ni el desarrollo interno del país. Una vez más está 

presente la ambigüedad de los argumentos, ya que se hablaba de la política interna y externa 

como una misma. sin embargo es notable la aplicación de ambas como dos elementos 

distintos y tal vez excluyentes. 

Con excepción del primer objetivo, que se refiere al fbrtalecimiento del aparato 

responsable de la seguridad para garantizar la aplicación de la ley en el territorio, todos los 

siguientes están orientados a la acción hacia el exterior y no reflejan en el corto plazo 

beneficios de los niveles de vida de la población. 

Las acciones para el logro de dichos objetivos seran. entre otras, las siguientes: 

• ºAsegurar en todo momento la vigencia del Estado de Derecho en el territorio nacional y 
vigilar nuestras fronteras, respetuosos siempre de Jos derechos humanos y de las 
personas. 

• Actualizar la planeación estratégica del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada mexicanas; 
modcmizar y consolidar sus capacidades militares, operativas, de inteligencia y técnicas y 
de respuesta inmediata a emergencias y desastres~ fortalecer el resguardo de las 
instalaciones vitales del país y actualizar la legislación en la materia a las nuevas 
cil"'Cunstancias y desafios. 

• Coordinar las dependencias y entidades de la Administración Ptiblica Federal y de los 
Estados de la Federación en sus relaciones con otras naciones. 

• Fomentar el aprecio a nuestra hi~toria, a nuestra cultura~ a las costumbres, los valores y 
principios que nos dan identidad, tanto en el sistema educativo nacional y en Jos medios 
de comunicación, corno en Ja preparación de nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de 
seguridad pública. 

• Actualizar el marco legal en materia de servicios de inteligencia,, con el fin de tipificar y 
reglamentar las labores que se realicen en esta materia"'70

. 

69 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Plan Nacional de Desarrollo 19954 2000, Op. C11 .• p. 9. 
"º Ibid~m. p. 10. 
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A diferencia de los objetivos. en las lineas de acción para garantizar la seguridad 

nacional está siempre presente el f"actor interno como vital a la seguridad del país. A la luz 

de su lectura se evidencia ta noción de que la seguridad del gobierno peligra desde el interior 

mismo del territorio. de ahí la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y la seguridad 

pública y la casi nula relación con los procesos externos. 

El hecho de actualizar el marco legal en materia de inteligencia y por extensión el de 

seguridad nacional. hace pensar que ese proceso no se está llevando a cabo de manera 

integral. ya que de la misma forma debían modificarse algunas otras prácticas relacionadas 

con la seguridad. Debe modificarse un aspecto fundamental que no se encuentra contenido 

en los objetivos oficiales como lo es la discrecionalidad con la que actúa el President~ de la 

República. Esto es de suma importancia. ya que únicamente el Poder Ejecutivo tiene la 

capacidad de decidir y establecer qué es y qué no es asunto de seguridad nacional y la forma 

en que se le debe hacer frente. 

Un claro ejemplo Jo constituye la desaparición de Ja DFS en 1985 y la posterior 

creación del Gabinete de Seguridad Nacional en diciembre de t 989. dependiente de la 

Oficina de Coordinación de la Presidencia. Nunca se aclaró cuál era la relación entre éstas 

con la Secretaria de Gobernación. que en Jo escrito es la encargada de coordinar la 

seguridad nacional. En este caos burocrático sólo se perpetúa la ambigüedad y con ello se 

justifica cualquier decisión en aras de la seguridad pública o nacional. 

En MéK.ico. el proceso de reforma y modernización también se da en el campo de las 

Fuerz.as Armadas y. como en la mayoría de los paises de América Latina. se está llevando a 

cabo un cambio significativo en lo referente a ese sector. Se vislumbran nuevas atribuciones 
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y funciones para el sector militar. pero ·•a diferencia de otros paises latinoamericanos. esta 

reforma militar se da en sentido inverso: aumento de presencia política. aumento de 

funciones. incremento presupucstal y de nUmero de integrantes, modernización de 

armamento y equipo. etcéteraº71
• 

La razón por la cual se presenta este fenómeno de manera inversa a como se está 

observando en el resto de América Latina es el ambiente de inestabilidad política y social. 

producto de la incapacidad del Estado y sus instituciones para controlar las nuevas 

manifestaciones de malestar y descontento, a la vez que se han visto rebasados ante la 

necesidad de sustituir los mecanismos de control político y social tradicionales . 

... Por ello se revalora a las Fuerzas Armadas como el recurso estratégico de la nación 

para que la situación no desemboque en una grave crisis socio-politica o en una guerra civil. 

De esta manera se amplían sus misiones. sus funciones, se acelera la modernización del 

equipo. del presupuesto y por vez primera desde los años treinta. son un actor político de 

primer orden"72
• 

Bajo este ambiente y con la convicción de modernizar la estructura de seguridad 

nacional, el gobierno ha venido haciendo grandes gastos en la adquisición de armamento 

moderno ... En un documento de la Armada destacan como puntos medulares del proceso de 

reestructuración de la Secretaria de Marina el desarrollo del Proyecto Holzinger. la 

adquisición de 12 buques. el anillamiento de 14 patrullas y 50 lanchas rápidas. la compra de 

" 1 RaUI Bcnhez Manaut.. .. Mé."'ico: la nueva dimensión de las fuerzas armadas en los aftos noventa'"\ en 
Fwerzns armadas y sociedad. No. J. Afta 11. Santiago de Chile. FLACSO. julio-septiembre 1996 .. p.8. 
'

2 Idem. 
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4 embarcaciones ex.trarápidas. 3 buques patrulla y 12 aerobotes, ademas de las naves turbo-

hélice Rédigon7
:l. 

Por otra parte, el gobierno suizo impidió la venta de 48 aviones militares a México 

PC-9 Pilatos ""por temor a que sean usados para enfrentar el problema en Los Altos de 

Chiapas, la razón es que Suiza tiene una política de no exportar armas a zonas en 

conflictoº7 
... De esta manera se siguió con la compra de armas y se dice que en el sex:enio de 

Carlos Salinas la Secretaria de la Defensa Nacional adquirió 6607 vehículos de tierra y 86 

aeronaves, en su mayoría las compras realizadas durante el último ai\o de esa administración 

se destinaron a la zona de Chiapas. 

Se llegó al extremo de comprar annas al gobierno sudafricano. En un articulo 

publicado por la revista Jane•s lnte1ligence Reyiew se reveló que este hecho pudo habCr sido 

una violación al embargo internacional de annas contra ese país, que todavía estaba en 

vigor. use ha nevado a cabo un magno esfuerzo para reequipar al ejército. resultando en la 

adquisición de rifles de francotirador LlAl. lanzagranadas M203 y ARMSCOR L-6 .. armas 

antitanque IMI B-300, RPG-7 y M-47 Dragó11, así corno morteros ARMSCOR M4L3 .. n. 

En general, la tendencia para ""preservar la seguridad nacional .. continuó de la misma 

forma incrementando las compras de armas y equipo militar. En total se triplicó el número 

de vehículos blindados, las compras fueron extraordinarias en cuanto a la calidad y cantidad 

de cohetes, ametralladoras. escopetas. granadas y escudos eléctricos. así como más de 20 

vehículos antimotines . 

.,, -Se multiplicó la capacidad de operación: Armada de !'dexic:o"'. en La Jornmln. 12 de septiembre de 1994. 

f.- ~~ioquea el gobierno suizo la venaa de <48 aviones nlllitan:s • México"'. en La Jornndn. 3 1 de enero de 
199~.p.<4. 
75 -México compró armas al ex ré&imcn Apartheid sudafricano"'. en /.a Jornada. 26 de ícbrero de 1995. 
p.lO. 
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Contrario a lo que se manifostaba en los hechos. por esas f"echas el Secretario de la 

Def"ensa Nacional. Enrique Cervantes Aguirre. durante una visita a Estados Unidos 

manif"estaba. respecto a la compra de armamento y equipo bélico ••en este momento el 

gobierno mexicano no está adquiriendo armamento. ni pretendemos adquirirloº76
. 

PRESUPUESTO FEDERAL DESTINADO A SEGURIDAD NACIONAL 
(Can1icta<1cs en millones de -~s) 

-~o PGR SG SON SM TOTAL 
1882 2.4 8.2 34.7 10.4 55.7 
1883 3.8 8.6 66.8 20.1 89.3 
11184 7.3 20.5 136.7 36.1 200.6 
111115 12.3 27.6 221.1 75.3 336.3 
11186 20.7 35.9 352.8 110.1 519.6 
111117 52.7 lle.8 778 260.2 1187.7 
111M 103.5 235.9 1473.8 592.1 2405.3 
1118 198.4 358.1 1CM1.5 891.5 3189.5 
1111K 418.7 803.8 2841.4 905.8 4587.5 
11191 579.8 733.8 3832.5 1137.5 6083.2 
11192 703.4! ""4 ... 09.6 1466.5 7543.3 
11193 1118.5 1180.4 5414.1 1748. 9459.5 
11194 1505.2 1908.• 755'.3 2079. 13045.1 
11195 1871.4 2531.2 7880.1 2507.7 14570.4 

FUENTE. Cuenta de la Hacienda PUbhca Federal 

Es importante resaltar que ya estando el país sumido en una severa crisis económica. 

bajo e1 gobierno de Ernesto Zedillo. el recorte del I O por ciento del presupuesto f"ederal 

como una de las medidas para hacer frente a Ja crisis. no afectó el gasto de las dependencias 

encargadas de Ja seguridad nacional. ''En I 995, el presupuesto destinado a seguridad 

nacional y procuración de justicia, antes de que se diera a conocer el plan de ajuste, ascendía 

a 12 mil 982.3 millones de nuevos pesos. cantidad que .-epresenta un aumento de 4. 7 por 

ciento respecto del de I 994 .. 77
• 

"
6 

.. No hay intención de adquirir armamento: Cervanacs Aguirrc ... en Ln Jornada. 2-1 de mayo de 1995. p.12 . 
.,., .. No habrá ajuslc en el presupuesto para seguridad nacional: SHCP"" en La Jornada, 13 de abril de 1995. 
p.a. 
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En los ai\os que van de 1982 a 1995. el presupuesto destinado a seguridad nacional 

tuvo un inc.-emento de 26057.9 po.- ciento ... La p.-ioridad confc.-ida a las acciones del sector 

se reflejó en la magnitud de los recursos asignados a su atención. mismos que ascendieron a 

14 mil 570.4 millones de pesos. cifra mayor en 14.5 por ciento a la previsión original; sin 

embargo fue menor en 18.0 por ciento real a la de 1994nu_ 

El ejercicio del presupuesto destinado al rubro ºProcuración de justicia y seguridad 

nacionalº es repartido entre Secretaría de Gobernación (SG). Procuraduría General de la 

República (PGR). Secretaria de Marina (SM) y Secretaria de la Defensa Nacional (SON). 

Por lo que corresponde a la SG. se observa en el cuadro anterior que recibió en t 995 un 

presupuesto de 2 mil 53 t .2 millones de pesos. monto superior en 24. 7 por ciento real al de 

1994. A la PGR se destinaron en el mismo ai\o mil 671.4 millones de pesos. siendo superior 

al del año anterior en un 28.2 por ciento. En cuanto a la Sl\1. ésta ejerció un gasto por a.-riba 

de su asignación original en 23 .5 por ciento superando al de 1994 en 1 1. 1 por ciento. 

Para seguir avanzando en la modernización del equipo militar. se adquirieron en 

1995 º866 vehículos terrestres de transporte de personal y de carga; 14 aviones para la 

Escuela Militar de Aviación; 60 equipos de correo elect.-ónico y de control aéreo; 1365 

aditamentos lanza granadas y 82 equipos de cómputo. entre otros... se fabricaron 1 1200 

fusiles automáticos. 2100 pistolas semiautomáticas HK.P7 M135. 46 millones de cartuchos 

de diferente calib.-e y más de 216 000 g.-anadas~ además de vestuario e implementos varios 

para satisface.- los requerimientos del EjCrcito y Fuerza Aérea .. 79
• 

'• Scc:rc1aria de Hacienda y Crédito PUblico. Cut!nla dt! la lfacit!nda PUblica Ft!deral. 1995. p.189. 
19 /bidt!m, p. 192. 
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La SON en 1 995 presentó uun gasto directo de 7 860. 1 millones de pesos. monto 

que superó en 15.7 por ciento al presupuesto considerado de salida y 23.3 por ciento mayor 

al de 1994; lo anter"ior implicó ampliaciones presupuestales netas por un mil 58.S millones de 

GASTO PROGR.A.l\1ABLE DEL SECTOR PÚBLICO 
(Cnnlidadcs en millones de ....... " 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

DESARROLLO SOCIAL 59466.4 62044 2 68543 5 83611.7 96399 1 107043.1 118777.8 104557 5 
Educace6n 25782.2 26513 9 28348 5 33905 39378 9 45660 1 51787 6 46778.3 
Salud y seguridad social 27130 1 29914.9 33135 8 38857 B 42172 5 46094 4 49211 3 43521.6 
Laboral 327 8 321 332.1 365 2 359 7 380.3 463 7 4502 
Solidandad y desarrollo 2368.2 25669 4336, 5450 1 6632 3 7354 7336.1 6217 
reaional 
o .. arrollo urbano, 
ecologla y agu• potable 3857 9 2707 5 2391 3367 2 5055 4 5252 7485.2 4506 7 
Programa social de 1666 4 2800 3 2302 3 2493 9 3083. 7 
abasto 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pllbhca Federal. 

PORCENTAJES DEL PIB TOTAL 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Gasto programable total 19.9 16.1 15.8 15.7 15.8 16.5 17.6 16.2 
Desarrollo social 5.7 5.7 6 7 7.8 8.5 9.1 8.5 
•Educación 22.5 2.4 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 3.8 
•salud y justicia social 2.6 2.8 2.9 3.3 3.4 3.7 3.8 3.5 
•Laboral n.s n.s n.s n.s n.s n.s 
•solidaridad y desarrollo regional 0.2 0.2 0.4 05 0.5 0.6 0.6 o.~ 

•oesarrollo urbano. ecologla 
y aau• potable 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.4 
•prnorama social de abasto 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 
Seaurid•d nacional v 
orocu,.ción de Justicia 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda PUbllca Federal. n.s. no s1gn1ficat1"0. 

Con mas de 200 mil efectivos y Tecursos que ocupan el quinto lugar en el 

pTesupuesto de la Nación. el EjéTcito se reestructura y moderniza para impartir una mayor 

capacitación militar. La Escuela Superior de Guerra es la principal instancia que se ocupa de 

la preparación académica-militar del instituto armado a niveles superiores. 

90 /<klH 
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Un ai\o después del conflicto armado en Chiapas. fue elaborado el Programa de 

Desarrollo del Ejercito y la Fuerza Aérea Mexicana. que define los nuevos aspectos del 

Ejército de cara al siglo XXI. Entre otros conceptos, puntualiza ··1a organización del Ejército 

en pequei'los comandos altamente sofisticados. con gran movilidad. precisión y eficacia; la 

creación de escuadrones de "fuerzas especiales• en cada región militar, con énfasis en 

Chiapas y Guerrero, dotados de armamento y equipo modernos~ la redefinición radical del 

concepto de seguridad nacional; Ja f'ormación de un verdadero sistema de inteligencia militar; 

Ja •revolución• tecnológica e informática dentro de las Fuerzas Armadas, y la incorporación 

de civiles a la nómina del Ejército"' 1 

Resulta paradójico el proceso de reestructuración y modernización de Jos aparatos y 

dependencias encargadas de la seguridad nacional, ya que al revisar la historia nacional se 

aprecia la tradicional costumbre pacifista de las Fuerzas Armadas. Es ilógico el gasto 

empleado para ese sector. toda vez que Mixico no ha sido ni será un país de gran acción o 

peso en las cuestiones estratégicas globales. Por otro lado. todo pareceria indicar que este 

hecho obedece a considerar que Ja principal amenaza está presente al interior y a panir de 

esa razón se hace necesaria Ja expansión de la fuerza para contenerla o prevenirla. 

Bajo este marco. en el país es creciente el deterioro en materia social debido a que 

Jos niveles de subsistencia de la población registraron el daño más significativo de los 

últimos 16 ai'los. en donde º"39.7 millones de mexicanos se sitúan en las líneas de pobreza, 

situación que a su vez ha vulnerado los patrones en que descansaba la paz social"n. De este 



argumento se desprende la justificación para una demanda de mayor gasto para seguridad 

nacional. debido a que las erogaciones con propósitos militares hechas por la actual 

administración rebasaron las ejercidas por los tres sexenios precedentes. 

La austeridad en el gasto gubernamental prevaleció con la estabilidad que imperó en 

el estado de Chiapas a lo largo de J 995 y con el surgimiento de la crisis económica que 

obligó aJ gobierno a restringir su patrón de gastos. Por tal motivo. el gasto en seguridad 

nacional y procuración de justicia .. resintió una contracción real de 14 por ciento anual. en 

tanto que las erogaciones en desarrollo social cayeron a un ritmo de 29.8 por ciento reaJ"83
• 

En palabras del Secretario de la Defensa. el Ejército Mexicano uno es una fuerza 

annada de agresión o atropello. sino un Ejército que se prepara para afrontar cualquier 

contingencia o eventualidad que coloque en riesgo la seguridad nacional o Ja integridad de la 

República. La tarea fundamental de las Fuerzas Armadas es hacer viable el México de la paz 

y la justiciaº... Lo que debió aclarar el Secretario Cervantes es cuales serian las 

contingencias o eventualidades que pusieran en riesgo la seguridad nacional. así como 

explicar cómo podria darse el México de la paz y la justicia sembrando un clima de 

militarización en gran pane del territorio nacional. 

Las Fuerzas Armadas mexicanas determinan su posición en la sociedad mexicana 

asumiendo una doctrina militar y estratégica únicamente defensiva. basada en tres ejes: el 

Plan de Defensa Nacional 1 (DNl). que consiste en Ja defensa contra un agresor externo; 

.. esta hipótesis se desprende de la historia mexicana. determinada por los siguientes 

acontecimientos: la guerra con Estados Unidos entre 1846-1848, la intervención francesa y 

UJde1tl . 
... .. No somos fuerza de agresión o atropello: Cervantes ... en La Jornada. 4 de diciembre de 1994. p.8. 
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el intento de instaurar una monarquía europea en México. la intervención de Estados Unidos 

en Veracruz durante 1914. la posibilidad de una anexión de la Península de Baja California al 

Estado de California durante los ai\os treinta y la posibilidad de una ocupación armada de los 

pozos petroleros nacionalizados en 1938°·•'. 

El Plan ON 1 tiene su fuente en algunos de los principios constitucionales de Ja 

política exterior me>e.icana: autodetenninación. no intervención en los asuntos internos y 

solución pacífica de controversias. contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política 

Mexicana. 

El Plan de Defensa Nacional 2 (DN2). preparación de la fuerza armada ante gra\.CS 

amenazas a la seguridad interna del país. Este Plan tiene origen en la historia política y 

militar de MCxico. en especial por la forma como se llevó a cabo la desmilitarización del país 

desde los anos veinte y como se fue dando el proceso de centralización y desanne de los 

diversos ejércitos existentes en todo el territorio. uEsta doctrina tuvo su primer desafio entre 

1926 y 1928. cuando una guerrilla de tendencia conservadora y católica -el movimiento 

cristero- desafió por vez primera al naciente Estado revolucionario. La derrota del 

movimiento cristero hizo posible la unificación de los mandos militares revolucionarios en 

1929. Posteriormente el control político comenzó a ejercerse a través del corporativismo y 

populismo. por lo que el Ejercito mexicano pudo encauzar su proceso de 

profesionalización .. 96
• 

Y. el Plan de Defensa Nacional 3 (DNJ). despliegue contra catastrofcs como 

huracanes. inundaciones. temblores. etc. para auxiliar a la población. Este plan permite crear 

•~ Ral.11 Bcnitcz. -A/é:Jcico: la nueva dimrnsión ... Op. Cit .• p.11. 
S6 /bidrm. p.12. 



en la población una imagen positiva debido al contenido cívico de las acciones realizadas por 

el Ejército. De los tres planes enunciados. el segundo parecería ser al que mayor importancia 

brinda el gobierno, debido a la linea que ha seguido en sus acciones, llegando a igualar la 

seguridad nacional con la suya propia. 

Una más de las acciones del gobierno para garantizar la seguridad nacional es la 

iniciativa del proyecto de ley sobre seguridad nacional que busca dar los lineamientos, 

políticas. medidas y acciones a seguir en la materia. Entre sus principales propuestas se 

encuentran .. la creación de un Consejo Nacional de Seguridad. que se erija como una 

instancia superior y cuya labor estará insenada en un contexto de cooperación internacional 

que coadyuve al eficaz combate a1 crimen organizado;"87 presidido por el titular de 

Gobernación. en coordinación con las seer-etarias de Marina y Defensa Nacional. 

En este sentido. dicho proyecto confunde la seguridad pública con la seguridad 

nacional. ya que si se trata de reglamentar Ja seguridad pública ni la Secretaria de Ja Defensa 

Nacional ni la de Marina tienen algo que hacer en el Consejo; mientras que si se trata de 

seguridad nacional. su colaboración es fundamental. A la seguridad pública Je corresponde el 

cuidado de las garantias de los ciudadanos; a la seguridad nacional corresponde lo relativo a 

la soberania. al narcotráfico, al crimen organizado. etc .• o sea. a la seguridad de la Nación. 

Finalmente. con todo y sus confusiones fue aprobada en el Senado de la República el 

31 de octubre de 1995 y ratificada por la Cámara de Diputados el 21 de noviembre del 

mismo ai'io la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Su función principal será erigirse en instancia superior y su labor se 

inscnará en un contexto de cooperación internacional para el eficaz combate al crimen 

87 -A comisiones del Senado. la iniciativa de scguddad ... en La Jumada. 4 de octubre de 1995. p. 38. 
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organizado. Con esta Ley. ••no se sustituyen atribuciones de ninguna autoridad, no se crean 

nuevas autoridades, ni implica \a conformación de nuevos cuerpos policiacos .. 88
• 

De este punto se desprende una de las nuevas misiones encomendadas a la milicia 

mexicana y que se interpl'eta como un pl'Oceso de militarización del país. El hecho que 

propició esta decisión se debe a que se ha visto, en gl'an medida. deteriorada la seguridad 

pública ... Es importante tener presente que esta ºmilitarización" de fin de siglo es diferente de 

la época de la guerra fría. pues no implica ruptura del orden constitucional. sujctimdose las 

Fuerzas Armadas a los poderes constitucionales legalmente establecidos"'89
• 

De igual forma. la participación de los militares está sustentada en la nueva Ley 

Federal en Contra de la Delincuencia Organizada. la cual Cl'eará los mecanismos que forjen 

los procesos de conocimiento del modo de operar de los grupos criminales~ fórmUlas de 

infiltración que permitan a la autoridad aprovechar las contradicciones internas que se 

generan en esas organizaciones. así como la profesionalización de los grupos policiacos a fin 

de que realicen un eficaz trabajo de inteligencia. Dicha ley también c.-eará instituciones de 

ca.-ácter jurídico y policiaco disei\adas específicamente para lograr la persecución de los 

integrantes y jefes de los grupos criminales. 

El inc.-emento de la inseguridad pública es uno de los aspectos que más p.-eocupa a la 

población. El arribo del Ejército a los a1tos mandos policiacos del país ha sido justificado por 

el gobierno como necesario para eficientar y profesionalizar la guerra contra la delincuencia 

y el crin:ien organizado. En palabras de Jorge Chabat. los riesgos de la presencia militar son. 

• .. Aprueba el Senado la Lcydc Seguridad Nacional"'. en I..nJornmla. J 1 de octubre de 1995. p.8. 
99 Raúl Bcnitez Manaul. ''Seguridad nacional y defensa a fin de siglo ",en Crónica Legislativa. No. t 1, Ai\o 
V. Nueva Epoca. México. Cámara de Diputados. octubre-noviembre 1996, p.-11. 
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por un lado que se prolongue e incluso lleve a que el Ejército reemplace a los efectivos 

policiacos; por el otro. exponer a los militares a la corn1pi;.:ión. 

ºMientras más se involucre al Ejército en labores de seguridad interna o de combate 

al narcotráfico. que impliquen el uso de la fuerza. los riesgos de que se violen derechos 

humanos van a aumentar. La solución. sin embargo. no consiste en que el Estado no use la 

fuerza legítima si se ve amenazado. La solución es que ante la perspectiva de que policías y 

Ejército tengan que auxiliar crecientemente al Estado para garantizar su seguridad, se 

incrementen Jos mecanismos de control y sanción de estas violaciones, para que no ocurran 

o para que cuando ocurran sean sancionadasu90
• 

En otro orden. una mas de las lineas de acción para garantizar la seguridad nacional 

ha sido la acción internacional de México. El Secretario de Relaciones Exteriores. José 

Ángel Gurria, afirmó que la política exterior de México se orientó a ese fin, ya que ••ante la 

crisis económica que vivió la nación. se buscó un acercamiento con los centros mas 

dinámicos de la economía y con organismos multilaterales. lo que permitió obtener una 

respuesta sin precedentes de la comunidad intemacional"91
• 

En resumen. las acciones seguidas en aras de garantizar la seguddad de la Nación y 

su integridad territorial dan mayor importancia a cuestiones que no son la esencia de lo que 

se plantea una política integral de seguridad. Solamente ante el grave problema de la crisis es 

que se manejó el concepto a un nivel de acción exterior que repercute en el marco interno. 

Es evidente que frente a la problemática que representan fenómenos como la democracia. la 

soberanía. el desarrollo interno y la justicia social. el narcotráfico y muchos otros factores 

"° Ignacio R..·mlitc7 .... El cjércilo se moderniza ... , Op. C11, p.27. 
91 "'l\.oléxic:o orientó su polilica estcrior a gamntiz.ar Ja seguridad nacional .. , en La Jornada. 26 de diciembre 
de 1995. p.5. 
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que no sólo atai\en a la seguridad del gobierno y. que son realmente materia de la seguridad 

de la Nación como un todo. no son abordados de una manera adecuada. 

El conjunto de esos f"actores. representan realmente las amenazas históricas a la 

seguñdad nacional mexicana. ya que en nuestro país han estado presentes como una 

constante a lo largo de los últimos ai\os. 
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3. Las amenazas a la seguridad nacional mexicana 

En la actualidad. el concepto de seguridad nacional estñ viviendo un proceso de transición. 

Las invocaciones a la seguridad e integridad nacionales de los Estados son cada vez más 

importantes. adquiriendo nuevas formas y contenidos. Por otro lado. las tendencias 

globalizantes y los procesos de integración en los diferentes marcos del escenario 

internacional hacen más endeble la vigencia de las antiguas concepciones. Ante estas 

circunstancias. la reconceptualización de Ja seguridad como un fenómeno creciente de la 

interacción estatal. permite que se vislumbren amenazas a la seguridad de Jos Estados que 

antaño no llegaban a considerarse de tal importancia. 

La internacionalización de los procesos y su repercusión más allá de las fronteras 

nacionales están constituyéndose como los nuevos factores que alteran o modifican las 

acciones y decisiones de Jos Estados. Ante un panorama como el anterior. temas como la 

seguridad nacional revisten nueva importancia. llegando a consolidarse como vitales para las 

relaciones entre Estados. 

Para el caso mexicano -se debe recordar que Ja práctica de la seguridad nacional fue 

distinta de aquellas realizadas en la mayoría de los regímenes latinoamericanos que hicieron 

uso del concepto- esa alteración de los esquemas tradicionales podría representar una fuente 

de amenazas a la seguridad e integridad nacionales. 

De esta manera. como resultado de tales procesos globalizantes en Jos cuales las 

fronteras se ven rebasadas y debido a que en ocasiones tales fenómenos tiene su odgen fuera 

de Jos limites estatales o son parte de estrategias impuestas. se vislumbran como amenazas a 
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Ja seguridad. entre otros. el narcotráfico. el avance o retroceso del proceso democrático. Ja 

vigencia de la soberanía nacional. los grupos armados. la pobreza. el medio ambiente. 

etcétera. 

Para este trabajo, de acuerdo al contexto iniernacional y en estrecha vinculación con 

Ja situación interna. se aborda el narcotráfico. los grupos armados. la democracia y Ja 

soberanía como las amenazas más representativas a Ja seguridad del Estado mexicano. No 

obstante. el número y tipo de amenazas es mucho mas amplio y variado. Fenómenos como Ja 

migración. el contrabando de annas y personas. el terrorismo. el lavado de dinero. etcétera. 

son igual de imponantes para el país como los estudiados en esta investigación. El 

abordarlos seria motivo de muchos otros trabajos por separado y excedería Jos limites 

trazados en este proyecto. 

3.1. El narcotráfico 

El tráfico internacional de drogas se ha constituido en uno de los retos más significativos 

para nuestro país, no sólo de los últimos aftos. sino en Jos que están por venir. La panicular 

din4mica de este f"enómeno internacional multifonne y polifacético. ajeno e indiferente a las 

leyes mexicanas o a las de cualquier otro país. se ha consolidado como una preocupación 

pennanente y constante que se considera como materia de intereses de Estado y no sólo de 

regimenC.s de gobierno 

El consumo de drogas en los países desarrollados ha aumentado de manera 

espectacular en los últimos años. En el nivel mundial. el notable incremento de la demanda 
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de narcóticos. así como de la drogadicción. ha provocado una enorme expansión de las 

actividades relacionadas con el narcotrilfico. 

El carácter multifacético del narcotráfico es el motivo bllsico para inscribirlo como 

propio de la esfera política y. de esta forma. requier-e de enf'oques, estrategias y ticticas con 

un alto grado de adaptación y sensibilidad frente a las circunstancias internas y externas que 

se vayan presentando. 

En este sentido, la nueva política internacional del país en materia de drogas. revela 

un importante cambio de actitud y de estrategias en el gobierno mexicano. Se han creado 

dependencias especializadas encarpdas de la lucha. control y combate de este problema, 

asimismo. se han venido modernizando las principales instituciones encargadas de la misma 

tarea. En el plano internacional, se ha firmado una larga lista de acuerdos y convenios para 

enfrentar el fenómeno (sobre todo con Estados Unidos) y se han impulsado diversas 

reuniones cumbre tanto bilaterales con distintos paises. así como multilaterales y en la 

Oraanización de las Naciones Unidas (ONU). 

México es utilizado por las organizaciones criminales internacionales. desde fines de 

los anos setenta. como puente entre las principales zonas de cultivo y producción de cocaina 

y los mercados de consumo. La producción y el tni.fico de estupefacientes han aumentado a 

velocidades veniginosas. hasta el grado de cubrir la mayor parte del mundo. A medida que 

aumenta la cantidad de la producción de esas sustancias. los narcotraficantes buscan la 

forma de incrementar el mercado internacional para sus productos y por consiguiente. 

integran al mismo a los paises que anteriormente sólo fungían como puntos de tránsito y/o 

zonas de producción. 
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.. Esta propagación del consumo de drogas ha aherado las formas y rutas del trafico 

de estupefacientes. ya que los narcotraficantes procuran evadir los controles y obstáculos de 

las autoridades nacionales encargadas de aplicar la ley en esta matcria''92
• 

Ante el gran crecimiento de la demanda y producción de narcóticos, el Estado se ve 

cada vez más incapaz de combatirlo. En este sentido, el narcotráfico representa una amenaza 

a la seguridad que se expresa de diferentes formas. Por ejemplo, Jos problemas económicos 

aumentan Ja vulnerabilidad del país ante la astucia de los narcotraficantes para llevar a cabo 

el comercio ilegal de drogas, ya que por Ja misma falta de recursos se carace de Jos medios 

necesarios para detectar y controlar el problema. En consecuencia, la producción y el 

consumo de drogas se extiende a lo largo y ancho de los paises af'ectados, burlando las 

medidas preventivas de las autoridades encargadas de dicha tarea. 

AJ respecto, un estudio del ~ fQr lntemational ~ A.Od ~ Enforcement 

Atfai!J sostiene que .. los cáneles mexicanos están creciendo en riqueza, sofisticación y en 

habilidad para proyectar sus operaciones internacionalmente. A pesar de la mejoría en la 

erradicación, el cultivo ilícito de opio y mariguana continúa siendo una fuente significante de 

materia prima para el mercado de la droga estadunidense"93
. 

En el mismo documento se hace referencia a Ja vulnerabilidad del Estado mexicano y 

a Ja .. incapacidad .. del gobierno para hacer frente al problema. Se afinna que uel sistema 

financiero mexicano facilita el lavado de dinero y las autoridades del gobierno mexicano 

carecen. de entrenamiento y de estructura legal para frenarlo efcctivameme. A pesar de la 

v.:; Jorge Tcllo Peón ... El control del narcotráfico; operaciones cslralégictts e intereses nacionales de México y 
EsL"\dos Unidos en el periodo posterior a la guerra fría ... en Sergio Aguayo y John Bailcy (comps). Las 
srgurldadcs de Atexlco ... , Op. Cit., p.170. 
93 Unitcd Slalcs Dcpanmcnl of Slale, Burcau for lnlcrnalional Narcolics and La'v Enforccmcnl AfTairs. 
Jnternnllonnl Narcorlcs Control Stratcgy Reporl, Washington, Marzo. 1996, p.148, 
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determinación en altos niveles del gobierno mexicano para detenerla. la corrupción oficial 

pcnnanece profundamente atrincherada y resistente. constituyendo el mayor impedimento 

para un exitoso programa antinarcóticos.,9-1. 

El narcotráfico se ha infiltrado en el sistema financiero de algunos países por medio 

del lavado de dinero proveniente de las ganancias de las drogas. Este aspecto tiene un 

carácter destructivo. ya que desestabiHza las economias nacionales y. en la mayoría de los 

casos. altera la producción de algunos sectores económicos. representado asi un grave 

riesgo para la seguridad. al obstaculizar. el buen funcionamiento de la economía y por 

consiguiente. del desarrollo. al canalizar recursos que serian necesarios en otros sectores. 

El gobierno mexicano ha tenido que destinar grandes cantidades en la lucha contra el 

narcotráfico. ª"Entre diciembre de 1988 y junio de 1993. el gobierno de Carlos Salinas se 

anotó varios triunfos imponantes en la lucha antinarcóticos. Las autoridades decomisaron 

197 297 kilogramos de cocaima. 1 141 kilogramos de pasta de opio. 662 kilogramos de 

heroina y 2 277 kilogramos de mariguana. Durante este mismo periodo. se erradicaron S 1 

644 hectáreas de mariguana y 45 661 hectáreas de amapola .. 9 '. 

uEn 1988. la Procuraduria General de la República invirtió aproximadamente 

cincuenta millones de dólares (el 60o/o del presupuesto) en programas contra el narcotráfico, 

mientras que en 1987. el presupuesto dedicado a ese renglón fue de veinte millones de 

dólares [ ... ] Las cifras anteriores indican la magnitud del problema y la atención que se le da 

sobre todo cuando se les compara con las de mediados de los ai\os setenta. Por esos ai\os. 

9-1 /cle111. 
9~ Jblclem. p. 172. 
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sólo 5 mil soldados y unos 350 miembros de la Policía Judicial Federal se dedicaban a 

combatir el comercio ilegal de drogas"%. 

Las cifras van en aumento de acuerdo a la agudización del problema. en la actualidad 

el Ejército mexicano ha sido involucrado. más que nunca. en las nuevas modalidades de la 

guerra contra las drogas. En este sentido. salta a Ja vista el aumento de las actividades 

llevadas a cabo para contrarrestar el problema. Esto se comprueba al revisar las cifras de los 

decomisos y erradicaciones de plantíos en el periodo de Carlos Salinas y las del Ultimo 

informe de gobierno. En el documento se señala que "'en el periodo septiembre de 1995-

agosto de 1996, las fuerzas annadas destruyeron 14 588 hectáreas de mariguana y amapola 

(que según las estimaciones representaron más del 70 por ciento de la producción). 

decomisaron 1 1 329 kilogramos de cocaína. y detuvieron a S 793 personas vincula.das al 

narcotráfico"97
• 

Asimismo. duranteº 1990 y 1991 se logró la mayor destrucción de pistas clandestinas 

utilizadas para llevar droga a Estados Unidos. aJ sumar en los dos ai'ios mil 479 pistas. de las 

mil 619 inutilizadas entre 1989 y 1993. Las cifras son elocuentes: en 1989 se inutilizaron 56 

pistas: en 1990 sumaron 713; en 1991 se alcanzó el mayor número con 766; en 1992 fueron 

76, y en Jos primeros meses de 1993 eran solamente ocho .. 9 •. 

Para 1995 el cultivo de "'mariguana en México descendió a 6,500 hectáreas con un 

potencial de cosecha de 3 .. 650 toneladas métricas. Las autoridades mexicanas erradicaron 

11.750 hectáreas de mariguana en el mismo año·•99
• 

96 Celia Toro. '"El narcotráfico como amenaza a la seguridad nacionai-. en Sergio Agua.yo y Bruce Baglcy. 
En busca de ... , Op. Cit., p.)77. 
9

' Ralal Bcnitcz. '"MC."ico: la nu~"D dimensión ... -. Op. C11 .. p.1-1. 
•"En cinco anos el Ejér-cito destruyó mil 619 pistas usadas por narcos". en La Jornada, 14 de ntar¿o de 
199-1. p.45. 

99 Unitcd Statcs Dcpanmcnt of Statc. Burcau for lntcrnational. .. , Op. Cit., p.23. 



Es evidente la magnitud que ha cobrado el problema del narcotráfico y los esfuerzos 

del gobierno por combatirlo en los Ultimas ai\os. Al considerá.rsele como proble1na de 

seguridad nacional. el combate al tritfico de drogas y la prevención del consumo llevan a la 

implantación de nuevas tácticas y estrategias. que en su mayoría no pueden ser establecidas 

totalmente de manera unilateral. De esta forma. se está ante el peligro de seguir 

recomendaciones provenientes del exterior cargadas de intereses ajenos a la realidad interna. 

y que bien podrían representar una amenaza más derivada de Ja situación ya existente. 

México fbrma pane de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilegal 

de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas y ha buscado la forma de adaptarse a los actuales 

imperativos de las políticas internacionales antinarcóticos. desar-rollando medidas en los 

foros internacionales para distinguir las diferentes formas del proceso de las drogas como 

producción. consumo. tratamiento de adicciones. desmembramiento y captura de bandas 

criminales. erradicación de cultivos. lucha contra el lavado de dinero. comercio ilegal de 

annas y corrupción. 

En 1992 se presentó el Programa Nacional para el Control de las Drogas. su 

propósito era delinear la acción estatal en ese aspecto. En et documento se expuso la 

política. la estrategia y el plan de acción de las actividades para combatir las drogas. 

El Programa Nacional "'comenzó por revisar las acciones contra el narcotráfico en 

los últimos decenios. y trató de sistematizar sus esfuerzos expresando políticas integrales. 

sólidas y dinámicas para promover la aplicación de la ley. la salud pública y la educación. 

Asimismo. buscó diseñar políticas complementarias. jerarquizar tareas. coordinar el uso de 
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recursos y fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración en todos los niveles 

gubemamentalcs .. 100• 

La base de operaciones del Programa Nacional es el Centro de Planeación para el 

Control de Drogas (CENDRO) dependiente de la Procuraduría General de la República es el 

encargado de la coordinación de las tareas contra el narcotráfico. Su consejo ejecutivo está 

formado por los representantes de las secretarias de Gobernación. Relaciones Exteriores. 

Def"ensa Nacional. Marina. Hacienda y Crédito Público. Desarrollo Social. Agricultura y 

Recursos Hidráulicos. Comunicaciones y Transportes. Educación Pública. Salud y por el 

procurador general de la República. y dirigido por el comisionado del Instituto Nacional del 

Combate al Narcotráfico. conocido como del combale a las drogas (INCD). 

El tráfico ilegal de estupefacientes ha sido uno de los temas más conflictivos· de la 

relación de México. en especial con Estados Unidos. Debido a que su acción corrompe todo 

lo que toca y erosiona las bases morales de las sociedades. ésta ha sido una de las principales 

razones por la cual el gobiemo de los Estados Unidos presiona e impone de manera 

unilateral medidas que afectan al interior de los paiaes que viven día a día con este problema . 

.. Desde principios de siglo. las políticas para combatir internacionalmente esta 

catástrofe se han acomodado • las iniciativas de Estados U nidos. Sin embargo. estas 

políticas no sólo han fracasado en la resolución del problema creado por un mercado de 

estupefacientes cada vez más rico. sino que han resultado contraproducentesº101
• 

100 JorgcTcllo ... El conlrol del narcotráfk:o ...... Op. Cit .• p.17 ... 
101 Samucl Del Villar ... El mercado ilegal de nan:ódcos en México y Estados Unidos: el fracaso de la politica 
y una allcrnaliva-. en Ajordan Roclt (comp). Atrxlco y Estados Unidos. El manejo de la relación. México. 
Siglo XXI, 1990. p.2~3. 
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De todos los paises con los que Estados Unidos tiene relación. México ha sido el 

país que ha seguido con mayor fidelidad las políticas antinarcóticos que ningún otro . 

.. Prueba de ello son los mit.s de 47 acuerdos bilaterales que al respecto se han firmado; la 

ntayor y más antigua y ef'ectiva campaña de erradicación. y el operativo más extenso de la 

DEA en el extranjero .. 102 

Por más de cuarenta años. México ha empeñado cada vez más sus recursos judiciales 

y de seguridad nacional a Ja erradicación e intercepción de estupefacientes destinados al 

mercado estadunidense. sin éxito alguno. La suma de los fracasos de las políticas del vecino 

país para combatí~ el consumo de narcóticos han creado enormes problemas y han 

ocasionado grandes cargas e inclusive amenazas a la seguridad nacional de México. 

El gobierno mexicano ha trabajado arduamente para modernizar las instancias 

públicas que tienen a su cargo las operaciones contra las drogas. A fines de los ochenta Jos 

esfuerzos modernizadores del país se centraron en tres ejes para Ja lucha antidrogas: los 

sistemas legales y penales. la participación social y programas de erradicación de cultivos y 

contra el tráfico. 

uEI 16 de junio de 1993 el gobierno creó el Instituto Nacional de Combate al 

Narcotráfico. que funcionaría como organismo técnico descentralizado bajo la autoridad del 

procurador general. Entre las metas del INCD están la planeación. ejecución~ supervisión y 

seguimiento de acciones a nivel nacional para atacar el problema y. junto con otros 

organismos públicos pertinentes, tiene también Ja responsabilidad de conservar la salud 

10~ Jde111. 

87 



integral del pueblo de México dentro de los principios establecidos por el procurador 

general .. 'º). 

En México como en todo el mundo. este fenómeno ha tomado nuevas dimensiones y 

se le ha brindado mayor imponancia. Un aspecto novedoso de la política mexicana contr-a el 

narcotráfico es que por vez primera en el PND de 1989 se formuló una agenda de amenazas 

a la seguridad nacional. teniendo como punto único el narcotráfico. 

Sin embargo. en estos ni en otros documentos oficiales o decla.-aciones 

presidenciales donde se considera al narcotráfico como amenaza a la seguridad se 

fundamenta por qué lo es. Durante su gobierno el presidente Miguel De la Madrid afirmó 

que .. el narcotr-áfico es un riesgo para la seguridad nacional" y en el discurso del Primer 

Informe de Gobierno. el presidente Salinas repitió lo mismo aunque agregó .. que también lo 

era para la salud de los meKicanos aftadiendo que se trataba de un problema de solidaridad 

internacionar•104• 

Quien fundamentó un poco más las razones por las que el narcotr-áfico repr-esentaba 

una amenaza a la seguridad de la nación fue quien tuviera la responsabilidad de combatirlo 

en la Procuraduría General de la República. Javier Coello Trejo opinó que .. el narcotr-áfico 

atenta contra la estabilidad política. pone en peligro la solidez de las instituciones. contamina 

los procesos económicos. financieros y agrícolas y lesiona el prestigio de México en el 

contexto internacional ... 1º'. 

103 Jorge Tcllo. "'El control del narcotl'afico .. :·. Op. Cit .. p.178. 
104 Miguel De la Madrid Hurtado ... Sexto lnfonne de Gobierno", en La Jornada. 2 de noviembre de l 9a, 
Carlos Salinas de Gonari. -Primer Informe de Gobierno"\ en La Jornada. 2 de noviembre de 1989. 
1~ Jorge Reyes Estrada. "Narcotráfico. grave peligro para la acguridad nacional: SON y PGR''. en 
Unomds11no, 27 de julio de 1989. 
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En el caso del PND 1995-2000 el utrifico de drogas y los delitos conexos 

conatituyen uno de Jos fenómenos más complejos y destructivos de la sociedad: combatirlo 

debe constituir una prioridad nacional. Su existencia atenta contra todo el tejido social. por 

su potencialidad desintegrador. Combatir sus causas y sus efectos. acabar con la impunidad 

que genera y castigar a sus autores. son tareas urgentes que debemos emprender sin 

dilaciones ni titubeos .. 106
• 

El concepto de seguridad nacional contenido en los documentos oficiales es el 

requisito esencial para la paz. la libertad y la justicia social. De acuerdo con los textos de los 

PND. gobierno y sociedad afianzan dichos valores en el marco de la ley para garantizar la 

viabilidad del proyecto nacional. Con base en tal definición. los narcotraficantes atentan 

contra la salud de los habitantes mexicanos al usar el territorio nacional como punto de 

tr•nsito f"omentando la producción y el consumo de drogas. Al igual que afectan la 

inte&ridad territorial y amenazan la seguridad nacional mediante el envio de drogas y armas 

por vias ilegales y actos de violencia que ponen en riesgo la convivencia pacifica. La 

creciente diversificación de las actividades del narcotrafico se refleja en hechos como este: 

ºen el sexenio pasado. la PGR incautó 28 mil 889 armas de fuego y más de 746 mil 

canuchos; en cambio. del primero de diciembre de 1994 al 1 1 de mayo de 1995. se habían 

decomisado mil 119 annas y 136 mil cartuchos·· 107
. 

La interpretación que se hace de una amenaza implica la identificación del enemigo, y 

las características de éste detenninan la estrategia para combatirlo. En el caso de la 

producción y el tráfico de drogas los candidatos obvios son los narcotraficantes, la 

106 Secretaria de Hacienda y Credilo Piablico • .. Plan Nacwnal de Desarrollo 1995-2000". Op. Cit., p.21. 
107 -PGR: importanlc aumenlo en el lráfico de armas en Mésieo". en La Jornada. 9 de julio de 1995, p.23. 
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corrupción de funcionarios mexicanos y la demanda en Estados Unidos. Sin embargo. el 

gobierno nunca ha especificado de una manera clara quién seria el agente principal que 

amenaza a la seguridad. 

Desde esta perspectiva serian uamenazas exte.-nas desde las operaciones milita.-es que 

conducen al combate. hasta amenazas más sutiles (operaciones encubiertas. movilizaciones 

militares. incursiones incidentales. intercambio de disparos entre unidades polici~cas o 

militares que transg.-edan los limites f"rontcrizos) .. 'ºª. 

uLos grandes distribuidores y contrabandistas son el principal p.-oblema en México. 

Se trata de organizaciones que controlan la dist.-ibución. afectan la oferta y someten a 

productores y consumidores. El poder que adquieren les permite desafiar abiertamente a la 

autoridad del Estado y debilitar -mediante su inftucncia conuptora- la capacid8.d del 

gobierno para garantizar la ley y el orden. Este tipo de narcotraficante es el que compra 

protección y está dispuesto a intimidar a productores. policías. etcéteraº109
• 

El narcotrafico es un u.tema que toca muy de cerca áreas extremadamente sensibles 

de las sociedades en su conjunto. Amenaza las percepciones de la autoridad politica en 

términos de control territorial y político. la legitimidad del gobierno. el estado de derecho y 

la efectividad de los aparatos de seguridad. Es un riesgo a los fundamentos de la sociedad 

que provoca crisis en sus instituciones básicas. erosiona los valores culturales y distorsiona 

la ética de trabajo. Asimismo. afecta a las relaciones internacionales de los paises donde 

109 Calia Toro. -El narcotráfico ..• -. Op. Cit .• p.368. 
109 /biJem. p.37 l-
110 Guadalupe Gonzitlc7 ... Aléxlco y Estn,los Unidos en In cn,/enn internnciunnl de nnrcotrdfico. México. 
FCE. t989. p.18. . 
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Otra f"orma de expresión del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional es el 

aumento en el número y la cada vez. mayor peligrosidad de las bandas de narcotraficantes y 

Jos problemas que ocasiona como la corrupción en los niveles gubernamentales y militares, 

asf como la aplicación de leyes más allá de las fronteras nacionales . 

.. Los narcotraficantes promueven la desestabilización. debilitan la ética social y violan 

severamente a las leyes nacionales al efectuar operaciones para el lavado de dinero, al 

traficar en forma ilícita con armas y precursores químicos, y al emplear sus cuantiosas 

utilidades para fomentar la corrupción en diversas esferas socialesu 111
• 

Entre 1992 y J 993 los ingresos que obtuvo el narcotnifico .. fueron equiparables a la 

suma total de las exportaciones, incluyendo las de Ja industria maquiJadora, es decir de 26 a 

28 mil millones de dólares,'' 112 según datos presentados por la PGR. 

En este sentido. Ja problemática del narcotráfico constituye para México una 

prioridad de seguridad nacional, ya que en muchas ocasiones ha complicado las relaciones 

exteriores del país, al generar fricciones con otros países que obstaculizan la cooperación 

bilateral y provocan presiones y exigencias que ponen en tela de juicio el derecho soberano 

del país ante legislaciones externas. Un ejemplo claro de esta situación lo constituye el 

procedimiento de certificación anual que el gobierno estadunidcnse lleva a cabo para 

calificar el ""buen desempeño .. de los países involucrados en el combate al narcotráfico. 

El Programa para el Control Internacional de Narcóticos (INCP por sus si.glas en 

inglés) es el origen de Ja práctica de certificación del gobierno estadunidcnse a Jos gobiernos 

en Ja Jucha contra las drogas. Del INCP México recibe anualmente varios milJones de 

111 Jorge Tcllo, .. El contcol del narcotcáfico ...... Op. Cu .. p.J81. 
112 -oanacias del narco, más que las exponacioncs .. , en /..a Jornada, 18 de septiembre de 1995, p.6-1. 



dólares para Ja erradicación e intercepción de drogas, por esta razón. el gobierno 

cstadunidense ha asumido una actitud coercitiva y punitiva que le ha causado a México altos 

costos politices, llegando al extremo con la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986. 

La ley sef\ala unegar a cualquiera o a todos los bienes de [cualquier país productor o 

pais de tránsito de drogas] las tarifas preferenciales contempladas en[ ... ] cualquier ley que Jo 

haga y aplicar a cualquiera o a todos los productos de ese país un impuesto que no deber.a. 

exceder del 50°/o ad \•a/orcn1, o adoptar las medidas que combinen dichas acciones [a 

menos] que el presidente determine y certifique ante et Congreso [ ... ] que durante el ai\o 

anterior [ ... ] las acciones del gobierno [del mencionado país] hayan resultado en reducir al 

m8.ximo la producción de drogas [y en tanto] el Congreso no adopte una resolución 

desaprobándola'' 113
• 

Los costos potiticos, económicos e internacionales de la cooperación de México con 

el INCP han sido muy altos, pero et mayor de todos tal vez sea el hecho de acercar y 

propiciar que las fuerzas de seguridad del país se expongan e integren a la corrupción. Por 

otro lado, el carácter coercitivo de la política antidrogas impuesta por Estados Unidos 

resulta inaceptable para una nación soberana. ya que someter las fuerzas militares y 

policiacas a revisión. cenificación y aprobación del presidente y el Congreso de ese país no 

significa cooperación. sino humillación. 

De esta forma, Hen toda la historia del problema del narcotrcifico. México se ha 

convenido en el ~chivo expiatorio' de la política antid.-ogas de Estados Unidos. El pago por 

la cooperación mexicana. extraordinariamente costosa para resolverle el problema, ha sido 

decepcionante: dislocación del comercio en su frontera norte. un manipuleo político y 

111 Samucl Del Villar ... El mercado ilegal de narcóticos ....... Op. Cit., p.267. 
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diplomático sin precedentes. audiencias congresionales. filtraciones a los medios de 

comunicación de testimonios de testigos de cargo en el jurado estadunidense. y también. Ja 

certificación como país que combate a las drogas .. 114 

Otro aspecto negativo que ocasiona el narcotráfico al pais se encuentra en la 

pennisibi1idad que brinda el fenómeno para erosionar las relaciones bilaterales. ya que 

proporciona un gran margen de nlanipulación política. HEn no pocas ocasiones el tema del 

narcotráfico parece ser utilizado por algunos sectores burocráticos y políticos como 

instrumento de presión en las relaciones entre Estados Unidos y México para influir en otras 

áreas de negociación, que rebasan este ámbito de problemas" 11
'. 

México responde a las presiones de Estados Unidos más por la necesidad que por 

considerar al narcotráfico como un problema companido. en primer lugar por las medidas de 

castigo como la Ley contra el Abuso de Drogas (certificación) y sqbre todo porque el costo 

de las actuales políticas antidrogas como la violencia y la corrupción recaen principalmente 

en México. ºEs posible que la etiqueta •hecha en Estados Unidos• que se adhiere a la lucha 

contra los estupefacientes sea contraproducente: lastima et nacionalismo mexicano que 

responde. en gran medida. a una historia de dominación estadunidensc .. 116
• 

El proceso de cenificación tiene tres variantes y concede al mandatario 

estadunidense tres opciones para calificar el desempeño en la cooperación antidrogas de 

terceros paises: a) la certificación completa. b) la desccrtificación y c) la ccnificación vital a 

los intereses de la nación~ también conocida como cenificación por cuestiones de seguridad 

114 .. Ningím prcsupucS'lo anlinaTCO sin.·c si no se acaba el consumo··. en La Jornada, 24 de febrero de 1997, 

P.·!'Guadalupc Gon7.álc7 .. .AféxlcoyE.stados Unidos .•. Op. Cit., p.21. 
116 Gn:gory Trevcrton, -Los narcóticos en la relación de México y Estados Unidos''. en Riordan Roen 
(comp). ,\,léxico y Estados Unidos ... Op. Cit .. p.288. 
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nacional. De acuerdo con un documento de la cancilleria estadunidense ... aún cuando en 

algunos paises no se ha cumplido ·el total de las metas• en el combate al narcotráfico. éstos 

obtendrán la cenificación por cuestiones de seguridad nacional. Esto equivale a una 

certificación complet, más indica que el país no ha cumplido los estándares del 

Departamento de Estado para ser aprobado completamente. ( ... ) si el mandatario niega la 

certificación. el apoyo se cona completamente (salvo en casos específicos de respaldo 

humanitaño y la asistencia en el combate al narcotriticor11
". principalmente la suspensión 

de algunas conceaionea comerciales y huta el apoyo para el otorgamiento de creditos en los 

orpnismos internacionales. 

La certificación ha sido mis útil co~o instrumento de presiones políticas que como 

apoyo contra el narcotrifico. pero a pesar de las protestas y muestras de .. descontento e 

india.nación•·. el gobierno mexicano siempre se ha alineado a ellas. Con base en estos 

supuesto~ la inf"ormación con la que cuenta el gobierno de Estados Unidos sobre 

narcotráfico en México se ha convenido en un arma muy eficiente. ya que ha permitido que 

el gobiemo mexicano ceda en áreas que anterionnente se consideraban intocables. 

relacionadas con la soberania nacional. 

De frente a la incapacidad para controlar y combatir el narcotrit.fico y los procesos 

que genera,, es cada vez más probable que el país avance paulatinamente hacia lo que se ha 

denominado 11arcoes1ado. Esto es~ el alto avance del narcotráfico en los gobiernos. El 

descubrimiento del vínculo entre el general Jesús Gutiérrez Rebollo. comisionado del INCD 

y una de las bandas de narcotraficantes que operan en el país, sólo refuerza la tendencia 

sostenida desde el asesinato del agente de la DEA. Enrique Camarena. en 1985 de que el 

11 " -Mcxico, en la b.'llanza de la ccnificaci6n", en El Fmnnciero. 3 de febrero de 1997, p.73. 
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poder del narcotráfico ha impregnado las estructuras policiacas. sociales. económicas y 

políticas. constituyéndose como un peligroso poder paralelo al Estado. 

En conferencia de prensa. el Secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes 

Aguirre. declaró que .. durante los últimos años. el general Gutiérrez Rebollo engañó a sus 

superiores. Defraudó la confianza en él depositada; atentó contra la seguridad nacional de 

México; y vulneró el esfuerzo conjunto de tas instituciones en contra del narcotráfico, ya que 

si bien actuó eficazmente contra algunos grupos de narcotraficantes. ahora consideramos 

que también sirvió consciente y preponderadamente a los intereses y fortalecimiento de otro 

Pero no sólo el Ejército se ha llegado a vincular al narcotráfico. también la Marina ha 

incurrido en estas actividades. 06Durante 1989 y l 990, más de cincuenta mañnos. entre ellos 

algunos oficiales. fueron detenidos por delitos contra la salud. siendo señalado como 

presuntamente vinculado a esta actividad ilícita el secretario de Marina. Mauricio Scheleske 

Sinchez .. 119
• Unos días después. el secretario de Marina presentaría su renuncia debido a 

razones familiares que le imposibilitaban seguir con el cargo. 

Considerada una de las instituciones más sólidas e impenetrables del país, el Ejército 

Mexicano ha sido alcanzado por el poder del narcotrii.fico. ºel secretario de la Defensa en el 

sexenio de Miguel de la Madrid. Juan Arcvalo Gardoqui. fue acusado de dar protección a 

los narcos. En el sexenio pasado el secretario de Marina. Mauricio Schelenske. también fue 

objeto de sospechas por el mismo motivo. A principios de 1988. la corte de San Diego. 

11• Agustln Ambri7_ .. Informe militar sobre el general Gutiérrcz Rebollo: otros oficiales del Ejército. agentes 
y comandantes del INCD y de la PGR. cómplices de Amado Carnno·". en Proct"so. No. 1060. 23 de febrero 
de 1997. p.7. 
119 Ignacio Ramircz,. -Capos-militares. una vinculación que emergió en el rancho ·et BU.fato• de Caro 
Quintero ... en Proceso. No. 1060. Op C11., p. 11. 
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California. libró órdenes de arresto contra e1 general Juan Poblano y el teniente coronel 

Salvador de la Vega, por presunta protección a narcotraficantes~ y en 1991 tres oficiales del 

Ejército fueron acusados penalmente en Onxaca de traficar con cocaína y de estar enlazados 

con el cártel de Cali"' 120
• 

El avance del narcotráfico en altos niveles gubernament~les está consolidando el 

proceso de Hcolombianización .. del país. El caso más sonado. en últimas fechas. fue el del 

general Gutiérrez Rebollo. sin embargo este no ha sido el único. '"A la sombra de la 

protección del aparato policiaco y militar y de algunas autoridades civiles. el narcotritfico se 

ha convertido en un emporio que ha penneado la economía y el ámbito político. 

confonnando un verdadero narcopoder. cuyas secuelas en el campo de la seguridad pública 

son notorias y ya apuntan a lo que se ha dado en llamar una creciente colombia11i:ació11 .. 121 . 

El fenómeno del narcotráfico se ha consolidado como un fuerte desafio para la 

seguridad de la Nación, la cual esta ante el peligro de la colon1bia11i:ació11, es decir, el 

deterioro de la capacidad de1 Estado para lograr la gobernabilidad del país. ya que el poder 

del narcotráfico tiene la capacidad de alterar las relaciones financieras. políticas y sociales. 

El primer síntoma de la co/ombia11i:ació11 mexicana puede observarse en la creciente 

tendencia corruptora a1 interior de la Policía Judicial Federal y de las Fuerzas Armadas y en 

los cada vez más frecuentes enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Otro síntoma 

quizá mas grave son las ejecuciones violentas y asesinatos políticos de personalidades que de 

alguna t:orma han obstaculizado la actividad de los cártclcs. 

120 
.. Narcopodcr en ascenso". en El Fi,,ancJero. Informe Especial. 2 de marzo de 1997. p.48-19. 

121 
.. Debacle de la seguridad públic.-. ... en El Flnancl~ro. Informe &pl!clnl. 30 de junio de 1996. p.60. 
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Fue debido al ambiente de descomposición y corrupción imperante en el país y en las 

principales dependencias encargadas de combatir al narcotráfico, como el JNCD, que se 

decretó su desaparición el 1 de mayo de 1997, en su lugar comenzó a funcionar la Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos contra la Salud, que a diferencia del rNCD vuelve al 

control directo de la oficina del procurador, dependiendo de la Subprocuraduria de 

Averiguaciones Previas. Ademas de la Fiscalia. el CENDRO seguirá participando en el 

combate al narcotráfico. 

El narcotráfico afecta la estructura interna de la sociedad al crear nuevos actores, 

bases de poder y parámetros de consumo. El contrabando de las sustancias ilegales 

representa la pérdida de control del Estado. La amenaza mayor la representan los 

narcotraficantes que f"onnan organizaciones sofisticadas y son los que tienen mayor 

influencia sobre el mercado y sobre el Estado. uotra fonna de amenaza resultante del 

narcotráfico, aunque aún sin comprobación, es la llamada narcoguerril/a, es decir, la 

aparición de grupos armados ligados a Ja mafia que sirven como instrumento de 

desestabilizaciónº122
• 

Debido a la existencia del narcotráfico las cada vez más agudas presiones que 

Estados Unidos impone a México a causa de este fenómeno. en especial cuando se acerca la 

f"echa de la cenificación. responden más que a un balance de la lucha contra las drogas, a una 

estrategia que busca obtener concesiones de otro orden. En este sentido, el problema del 

narcotráfico se convierte en una doble amenaza a Ja seguridad nacional: por un lado. en un 

grave factor desestabilizador y corruptivo que afecta a toda la Nación y pone en peligro Ja 

existencia misma del orden interno (f'enómeno de Ja colombia11i:ació11) y; por otro lado, se 

122 .. Narcopodcr en ascenso·-. Op. C11., p.49_ 
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constituye como un elemento que justifica las tradicionales intenciones injerencistas del 

vecino país. dando los argumentos necesarios para socavar la soberania nacional. 

3.2. Los srupos armados 

uoesde mediados de los anos setent~ cuando los grupos guerriJleros fueron neutralizados a 

través de una articulación exitosa de políticas de contrainsurgencia militar en el estado de 

Guerrero; políticas populistas que les quitaron •eJ agua donde se mueve el pez'; apenuras 

democráticas que ofrecieron la panicipación en la legalidad; y finalmente el decreto de 

amnistía a los alzados ( 1977). se pensó que los grupos que surgieron en el campo en los 

sesenta (Gcnaro Vázquez y Lucio Cabañas). y los que tuvieron su origen a inicios de los 

setenta de composición urbana (clases medias radicalizadas vinculadas al naciente 

Movimiento Urbano Popular). habían dejado de existir'" 123
• 

1994 marcó un parteaguas en Ja historia contemporánea de México. Por un lado. los 

aires de la modernización traian aparejados el desarrollo y el progreso. a la luz del ingreso de 

nuestro país al circulo de las naciones más ricas del mundo. La inminente entrada de México 

al primer mundo. iniciada con Ja membresia de la Organización para Ja Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y el TLCAN como piedra de roque. fue frustrada por el 

levantamiento annado de un grupo de indígenas en el estado de Chiapas. 

A poco más de tres décadas del inicio de Ja lucha guerrillera en México. las dos 

vertientes de los movimientos armados vuelven a presentarse en el país. Por un lado. Ja 

123 Raúl Benllcz Manaul ... Guerrilla. CiviJi:r..arsc o morir", en Enfoque!. Reforma. 5 de enero de 1997. p.12. 
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guerrilla de tipo rural, con fiJenes bases sociales y un área de acción localizada, EZLN; por 

el otro, la guerrilla de tipo rural-urbana. de linea dura en sus relaciones con las autoridades y 

con tendencia a •ccioncs de tipo terrorista (Ejército Popular Revolucionario. EPR). 

Sin ser éstos los únicos grupos armados que operan en el territorio nacional. ambos 

representan uno de los retos más importantes en término de seguridad nacional y reviven una 

coyuntura que tiende a impulsar un cambio por Ja via violenta o por la via política y 

negociada. tal y como intentan realizarla el gobierno y los partidos politicos. 

"'"'El EZLN y el EPR marcan el tercer escenario posible de la transición en México, 

aunque muchas voces indiquen que no es el más deseable. otras intentan minimizar su 

influencia caracterizándolos como •pantomima" o •grupúsculos" (en el caso del EPR) o 

incluso se autodenominen como •guerrilla de transición". es decir. como un movimiento 

violento que presione el cambio político para luego dejar las annas (en el caso del 

EZLN)"" 124
• La presencia del EZLN y el EPR pueden ser importantes detonadores a favor de 

una transición democrática o a favor de una fónnula autoritaria de nuevo corte. 

El levantamiento zapatista se da en un contexto politico diferente aJ de la guerrilla de 

Jos anos sesenta y setenta. Está inmerso en el proceso de transición a la democracia, en la 

apenura comercial y el TLCAN. y en un momento en el que Ja sociedad civil, más 

organizada y participativa.. llega a niveles de acción mundial definida como la diplomacia 

ciudadana. que constituye un frente de presión ante las medidas tomadas por el gobierno 

para hacer frente al problema. 

12" -Guerrilla y 1ransici6n: opciones confron1adas-. en Jnfont1e especial. El Financiero, 1 de scplicmbn: de 
1996. p.66. 
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.. La lentitud de transición a la democracia durante los gobiernos de Miguel de la 

Madrid y Carlos Salinas de Gortari (J 982-1994) y las tensiones provocadas por una 

democratización selectiva (a la derecha. favoreciendo al PAN y reprimiendo al recién nacido 

PRO). fueron el contexto para que grupos sobrevivientes de los setenta (Fuerzas de 

Liberación Nacional y PRO-CUP-POLP) sostuvieran que se daban nuevamente las 

condiciones f"avorables para Ja lucha armada'' 12
". 

Una vez iniciada la lucha. la reacción inicial del gobierno fue en exceso tradicional al 

ordenar a las Fuerzas A.rmadas sofbcar Ja insurrección y restó imponancia a Ja dimensión. 

alcance y orígenes del Ejército Zapatis1a. en congruencia con declaraciones anteriores 

( J 993) en las que negó la existencia de grupos armados en Chiapas. De esta f"orma el 

gobierno intentó dar una imagen de estabilidad ante el mundo. afirmando que se trataba de 

un conflicto local y aislado. 

El motivo que llevó al levantamiento armado en Chiapas y las posteriores apariciones 

de otros grupos armados. se expresa como una amenaza a Ja seguridad nacional bajo el 

entendido de que ésta. en Ja lectura oficial contenida en los PND desde la década de Jos 

ochenta. es Ja condición permanente de paz. Jibenad y justicia social que. dentro de un 

marco institucional y de derecho. procuran Jos poderes de Ja federación. mediante las 

acciones correspondientes. políticas. sociales. económicas y militares. 

""A dif"erencia de Ja mayoría de Jos movimientos tradicionales de guerrilla. el EZLN 

no buscó destruir el Estado. sino más bien cambiar el balance de fuerzas en f'avor de 

movimientos democráticos y populares. por medio de aislar y Ultimamente derrotar 

tendencias antidemocráticas al interior del gobernante PRI. en el Estado y en el resto de Ja 

1 ~-' Raúl Bcnilcz. -Guerrilla. Ci ... ilizacse .. .''. Op. Cil., p.12. 
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sociedad .. 126• Al respecto, los zapatistas parecen haber hecho más por acelerar la 

democratización de México, que los cinco años anteriores de la refonna económica 

implementada por Carlos Salinas. 

El 1 de enero de 1994 el movimiento armado chiapancco demostró a la sociedad civil 

mexicana y al mundo la fragilidad de tas condiciones de bienestar social, político y 

económico y la enorme brecha de desigualdad existente en el país. La modernización y la 

reforma político-económica no pasaron por Chiapas, de esta forma. saltó a la vista que tales 

condiciones no sólo imperaban ahi, sino también en Guerrcr-o, Michoacán, Estado de 

México, Oaxaca, Puebla. Hidalgo. entre otros, en los cuales poco tiempo después se 

presentaron situaciones similares. 

Se han documentado casos de la existencia de otros grnpos annados en diversas 

partes del pais. Se tiene conocimiento que en la región de la Huasteca, que abarca Veracruz,, 

Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosi. existe desde hace quince años una organización 

armada que tiene su base social en la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la 

Huasteca (OIPUH). Asimismo, en la Sierra Negr-a poblana, las movilizaciones del Ejército 

refuerzan la hipótesis de que en esa región existen grupos guerrilleros ligados al EZLN. En 

Oaxaca. según versiones de dirigentes campesinos y autoridades estatales, en ta zona triqui 

opera un grupo armado vinculado al EZLN y que podría tener su base social en el 

Movimiento Unificado de Lucha Triqui. Finalmente, en Guerrero antes de la aparición del 

EPR. distintos r-eportes de prensa han sei\aJado la existencia de grupos armados en el estado. 

entre los principales se encuentran: Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del 

•~ Stcphcn Wagcr y Donald Schul7 .• The Awnkenmg: 1he Znpnllstn Revo/1 and u.~ lmpllcntions for Ci\•il
.\fthtary Uclnlions nnd the Puture of.\/exicu. U.S. Army War Collcgc. Washington. 1994. p. l. 
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Pueblo-Panido de los Pobres (PROCUP-PLDP); Ejército de Liberación de la Sierra del Sur 

(ELSS); Movimiento Popular Revolucionario (MPR); Ejército Insurgente de Chilpancingo 

(EJCH); Fuerzas Armadas Clandestinas (FAC); Ejército de Liberación del Sur (ELS) y; 

Comando Armado Revolucionario (CAR)127
. 

uLa aparición pública del EZLN se da con base en la revisión de las estrategias. 

tácticas e ideologias de dichos grupos y actúa en un proceso de gran clandestinidad a fin de 

acumular fuerzas políticas y militares sin poder ser neutralizado por las f"uerzas del gobierno 

(el primer enfrentamiento con el ejército se da en mayo de J 993). Este grupo y sus bases de 

apoyo campesinas e indígenas se insenó en regiones nuevas para la acción política, donde se 

presenta una situación social y política de gran descomposición y polarización, en 

condiciones muy similares a las de los paises cen1roarnericanos" 12
•. 

A raíz de estos acont"imien1os. surge en nuestro país el debate sobre el terrorismo. 

en condiciones de debilidad institucional del Estado, de profunda crisis económica que llegó 

a un punto e)(tremo en J 995 tras diez aftos de modelo neoJibe.-al, de enorme penetración de 

las bandas de narcotraficantes en los organismos policiacos, políticos y militares y de 

aparición de grupos armados que van desde guerrilleros (EZLN y EPR), hasta expolicias 

que han cambiado de bando amenazando la capacidad de control del gobierno y de los 

cuerpos de seguridad pública. 

Como consecuencia de esta situación se desprende con gran rapidez un clima de 

insegur~dad e ingobernabilidad~ con un régimen e instituciones incapaces de responder a tales 

desafios. ºLa ingobernabilidad, definida como la capacidad del Estado para lograr conducir 

1=1 Para mayor inf"onnación sobre la existencia. dirigcncia y operación de estos grupos ver ••Guerrilla y 
violencia" en Informe especial. El Financiero, lol de julio de 1996. 
1 ~ Raúl Bcnhcz.. -México: la nua·a dimensión ... - Op. Cit .• p.12. 
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por Ja via democrática a la población. se conviene en uno de los principales desafios para la 

seguridad nacional. La gobernabilidad en México se determina por Ja capacidad para lograr 

concluir Ja ref"orma del Estado en múltiples niveles ... y de esa forma enf'rentar los desafios 

politicos y de defensa que plantean las protestas de la población (como el caso del 

levantamiento indígena en el estado de Chiapas). y la reaparición de grupos armados que se 

consideraban desmantelados (como el EPR). que actúan y tienen una lógica de acción similar 

a las guerrillas f'oquistas de los años setenta, propia de un esquema de guerra ftía y que 

emplean como medio acciones que se tipifican como •terroristas• " 129
• 

La etiqueta de '"acciones terroristas"' se da en función de los ataques perpetrados por 

pane de estos grupos a los sectores militares y de seguridad del gobierno. que lo ubican 

como un grupo que atenta dir"ectamente contra la estabilidad del sistema, lo cual pondría en 

riesgo la transición hacia la democratización del país, afectando a la seguridad nacional en 

todos sus niveles. De esta forma. el terrorismo naciente '"si no logra ser contenido de forma 

eficaz puede prolongar sus acciones poniendo al pais en condición de desventaja en el 

sistema de competencia mundial -por considerarse un país inestable, no apto para la 

inversión extranjel"a- y obligando al Estado a desviar recursos para su contención. lo que 

implicaría sobredirnensionar a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad"130
. 

La posición del gobierno en tomo al fenómeno del terrorismo use aceleró a raíz de la 

aparición del Ejército Popular Revolucionario. organismo que al principio fue desechado 

°' como una amenaza seria~ calificándolo de •pantomima• y que ahora se le dimensiona como 

un grupo, en extremo peligroso y. por supuesto, terrorista .. 131
. 

IN R.aUI Bcnitcz., ... Seguridad nacional y defensa ...... Op. Cit .• p..&5. 
IJO Ib/d,.m. p.46. 
131 -Terrorismo global''. en /nfurme ~.'fpecial. El Financiero. 29 de diciembre de 1996. p.46, 
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La aparición del EZLN fue el detonante para el inicio de un clima de inestabilidad e 

incertidumbre que hicieron cuestionar de manera profunda, por primera vez en más de 

sesenta ai\os, la vigencia del régimen. Como sei\ala una analista: .. el estallido de la violencia 

armada en Chiapas en el preámbulo del cambio de gobiemo puso de manifiesto los limites 

del régimen poHtico vigente para contener y encauzar las crecientes demandas de una 

sociedad fragmentada y plural por las vías tradicionales del cacicazgo. el corporativismo. la 

manipulación electoral y la centralización del poder político en manos del ejecutivo .. 132
. 

Chiapas vino a reforzar el avance de los conflictos electorales suscitados desde la 

elección de 1988 y el de las movilizaciones sociales para. de alguna forma, presionar 

haciendo evidente que era necesaria una mayor evolución en el proceso de la modernización 

política y no sólo en el campo de las reformas económicas. Es a panir del 1 de enero de 

1994. que todo este conjunto de factores orillan a dudar de la capacidad del sistema político 

mexicano para garantizar la estabilidad interna y con ésta las condiciones elementales y 

básicas para la mayoría de la población. 

Por otro lado. a pesar de que ha habido una notable apenura en el sistema politice 

mexicano, ºes evidente que en algunos paises sigue imperando el autoritarismo con 

maquillaje democr8.tico que se resiste a una transformación profunda. Esta situación ha 

provocado que la oposición marginada que busca estadios políticos mits avanzados 

radicalice su accionar. y recurra a las annas como forma de presión para acelerar el proceso 

de transición y no precisamente para acceder directamente al poder. como lo plantearon los 

tn Ouadalupc Gonzálcz Gonzálc.7 ..... Los dcsaflos de ln modernización inconclusa: estabilidad, democracia:-· 
..:guridad nacional en Mé . ._.ico''. en Scirgio Agu.11yo y John Bailcy (comps). Las ... egurulnde~· tle AICx1cu .... Op. 
Cit .. p. 133. 
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movimientos annados tradicionales. Bajo este eM¡uema se explicarla la aparición del EZLN 

en México, cuya tendencia ha sido eminentemente politicaº 13
:. 

Posterionnente. con la aparición de otros grupos de carácter similar al EZLN como 

el EPR en Guerrero y Oaxaca, se multiplican las tensiones y las fuentes de violencia, las 

cuales siembran en el territorio un clima de militarización al adjudicar a las Fuerzas Armadas 

nuevas y mayores misiones. tanto en número como en contenido. Esto se debe en gran 

medida a que. en más de treinta ai\os. en la historia de México no se presenciaban 

alzamientos de tal naturaleza como los que se han hecho presentes a raíz del surgimiento del 

EZLN. 

En el caso del levantamiento zapatista. el éxito de su movimiento radicó en que 

ºdemostró suficiente capacidad militar los diez primeros días del afto (f"ase militar· de la 

ofensiva guerrillera) y gran cantidad de armamento: annas de alto poder. uniformes y, lo 

más significativo es que tienen mando político y militar .. 134
, aunado a las facilidades que 

permite la zona de la selva Lacandona como es su proximidad a Centroamérica donde se 

libraron largos enfrentamientos guerrilleros conocidos como de baja intensidad, con grandes 

ex.tensiones de áreas rurales marginadas en las que se desarrolla un gran número de 

operaciones clandestinas como el tráfico de drogas y armas. así como la existencia de grupos 

de seguridad al servicio de los terratenientes. tomando la justicia en sus manos y propagando 

la violencia indiscriminadamente. 

Los factores antes mencionados han hecho posible. en gran medida. el surginüento 

de los grupos armados. En este contexto y sumado a los factores anteriores. 04 para que exista 

133 
.. Guerrilla latinoamericana". en /,,forme espirclol. El Financiero, 2 de febrero de 1997, p.61. 

•~ Raúl Bcnhcz Manaut. '"México. El desafio de las a;ucrrillas'". en Nuevo Sociedad, No. 130, Caracas. 
111arzo..abril 1994, p.24. 
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una guerrilla deben conjugarse tres condiciones: 1) una situación social propicia. lo que se 

conoce en Ja literatura revolucionaria como <<condiciones insurreccionales>> -que existe a 

todas luces en Chiapas-; 2) una dirección política y militar que decida alzarse en armas y 

tener receptividad en sectores de población que no tiene nada que perder al tomar las armas; 

y 3) una situación política nacional. donde las vías de panicipación y acceso al poder 

excluyen a muchos. Estas tres condiciones. si bien es claro que no existen en todo México. sí 

se localizan en regiones como Los Altos de Chiapas y la selva Lacandona·· •H. 

En Chiapas el sistema político mexicano ha operado de manera muy diferente a como 

se ha hecho en el resto del pais. No se implementaron las acciones típicas del sistema para la 

resolución de conflictos. como la negociación y cooptación de lideres de los movimientos de 

protesta ... Por ello, los dirigentes del EZLN seftalan que su organización nació en 1983. en 

condiciones propicias. por lo que. entre 1983 y 1993. lograron desplegar Jo que se denomina 

en la teoría de las guerrillas <<acumulación de fuerzas>>, o crear una base social de 

Y es precisamente que sobre esa base social de apoyo la acción del EZLN se 

legitimiza para poner condiciones y establecer los objetivos perseguidos por su lucha 

armada. En una entrevista realizada a uno de los mandos militares del grupo guerrillero se 

afirmó que ºno pararemos la guerra hasta que se cumplan las diez demandas: trabajo. tierra. 

techo. alimentación. salud. independencia. libenad, democracia, justicia y paz•• 137 
_ 

_ El apoyo y simpatía que goza el EZLN de parte de Ja sociedad civil tiene base en eJ 

contenido de sus propuestas y en la demostración de que no es un grupo radical con 

in Jbidem, p.2 ... -2.5. 
IM Jbitlem, p.2.5. 
u 1 La Jornada. 16 de enero de 199-1. p.J. 
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tendencias propias de Ja guerra fria. Entre sus propuestas se encontraba ºel respeto a los 

pueblos indígenas; una verdadera democracia política; el establecimiento de un gobierno 

interino muhipanidista; la celebración de elecciones legitimas y justas; la instrumentación de 

ref"ormas sociales y económicas que incluyeran el rechazo a las enmiendas realizadas en 1992 

al aniculo 27 constitucional relativo a Ja tenencia de la tierra y. por implicación. la anulación 

del TLC. Asimismo. el EZLN invitó a la sociedad civil a participar en una lucha nacional por 

refonnas sociales. económicas y políticas. pero no necesariamente mediante la f"uerza de las 

La actitud del gobierno para tratar el problema en Chiapas fue por demás positiva e 

inteligente. En gran parte por las presiones -nacionales e internacionales- de los grupos 

civiles y de defensa de Jos derechos humanos. se pudo reducir el enfrentamiento annado a 

una duración de sólo doce días, dando la pauta para una posible salida política aJ 

enfrentamiento bélico. ºDe la forma en Ja cual el gobierno respondió a la crisis se hace claro 

un hecho: la rebelión no fue un •problema militar". por el contrario. pudo ser vista como una 

concatenación de los muchos problemas endémicos económicos. políticos y sociales que 

prevalecen no sólo en Chiapas sino en la mayoría del área nual de Méx:icoºuP. 

Al respecto. una estrategia del gobierno para aligerar el problema y cortar de manera 

importante el apoyo fue el .. Jlevar a cabo un masivo gasto social. En menos de seis meses. 

más de 220 millones de pesos fueron filtrados en proyectos de desarrollo social e 

infraestructura. lo que representó un 44 por ciento más del presupuesto proyectado. Las 

1• David Rontelcll y Armando Manjncz ... Comentarios sobre la guerra de red zapatis1a··. en Sergio Aguayo y 
John Bailey. Los ~••rldndes ele A-f¿zlcoy Estados Unidos ... Op. Cit., p.322. 
139 Slcphen Waaer y Donald SchuJ.z. Tire Awakenlng: the Zapatisla Revo/l ... Op. Ctt., p.2. 
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poblaciones beneficiadas fueron sobre todo. San Cristóbal. Altamirano. Ocosingo y Las 

Margaritas .. ª"º. 

Debido a la gran atención de la cual se hizo y benefidó el levantamiento armado 

chiapaneco -tanto nacional como internacionalmente-. llevó a que numerosas organizaciones 

de defensa de los derechos humanos. indígenas. etcétera. acudieran en grandes cantidades. 

electrónica y fisicamente. a la zona de conflicto. 

Es por este fenómeno que algunos analistas han denominado la segunda fase de la 

guerra en Chiapas como una guerra de red ... Esta guerra de red trasnacional y social ha sido 

panicularmente eficaz. Contribuyó a obligar a dos presidentes mexicanos a detener las 

operaciones militares y recurrir al diálogo político y la negociación: primeramente. el 

presidente Salinas en enero de 1994. una semana después de que estallara el levantamiento y 

el ejército se internara en Chiapas; posteriormente, et presidente Zedillo en febrero de 1995. 

cuatro dias después de ordenar al ejército que incrementara su presencia en la zona del 

conflicto y que arrestara a los líderes del EZLN .. 1"
1

• 

Otro aspecto destacable que facilitó la ºguerra de red .. fue el reinicio de los debates 

püblicos sobre la identidad nacional y la política mexicana. Es decir, permitió la presión 

sobre los grupos de poder para consolidar reformas políticas y electorales. hacer más 

transparente y democrático al sistema político y que tome en cuenta los derechos humanos. 

aceptar el crecimiento de la sociedad civil. así como atender las demandas de la sociedad 

civil y los pueblos indígenas. 

1"'° lbidem. p.23. 
1"'

1 David Rotúcldt y Armando Mnrtlnc.t_ -comentarios sobre la guerra ...... Op. Cit.,p.335. 
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Es imponante sei\alar que el EZLN se distingue por ser un movimiento que articula 

dos estrategias con éxito. Una de c11as es .. la resistencia indígena al poder de los caciques y 

terratenientes, que se gesta en Chiapas desde el siglo XVI. y formas no militares de lucha 

propias del fin de siglo y el siglo XXI: la comunicación de masas a través de medios como el 

intemet ... En este elemento radica la capacidad de penetración de su mensaje en la sociedad 

civil mexicana y las simpatías que logra en el mundo" 1
"

2
• Así. las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) constituidas como grandes coaliciones trasnacionales. 

comunicadas mediante las redes computacionales, fungen como sujetos activos para librar 

una guerra de red en la era de la informática. para limitar al gobierno mexicano y apoyar la 

lucha del EZLN . 

.. Las ONG lograron alterar la dinámica de la confrontación en Chiapas y ayudaron a 

convenir un enfrentamiento militar en una confrontación política. TambiCn lograron que lo 

que antes podría haber quedado como un suceso local adquiriera dimensiones nacional e 

internacional; afectó el contexto de la toma de decisiones en la Ciudad de México; fue un 

factor para obligar al gobiemo a dialogar y a negociar con et EZLN; ayudó a mantener a 

raya a los militares e impuso una fuerte presión al sistema politico para que se 

democratizaraº 1'
0

. 

La disposición del gobierno para llevar el conflicto a la mesa de negociaciones pone 

en evidencia el caracter dual del sistema político mexicano. al igual que las ••virtudes y 

defectos. Sus virtudes en cuanto se ofrece una salida politica al conflicto al momento mismo 

de estallar: la negociación permanente como norma ... sus defectos se dan principalmente en 

1•:: Rnúl Ben he;, .... Guerrilla. Ci...-ilizarsc .. :·. Op. Cil., p.12. 
'º Oa-\•id Ronfcldl y Armando Martíncz.. ··Comentarios sobre la guerra .. :·. Op. Cil .. p.336. 



zonas rurales y marginadas: aplicando la represión -no la negociación- y compartiendo el 

poder con los caciques. defendiendo únicamente sus intereses y siendo inexistente en la 

realidad el sistema de justicia. Esto es lo que estalló en Chiapas. pues et campo es el recurso 

de sobrevivencia del sistema políticoº' ..... 

En el caso del EPR. sale a la luz pública en junio de 1996. sus acciones son muy 

similares a las acciones llevadas a cabo por las guerrillas de los ai\os setenta. tiene base en 

las mismas y no en la forma como se planteó la guerrilla zapatista. uPara el EPR la estrategia 

foquista (acción de comandos armados clandestinos para generar incertidumbre y terror) 

sigue vigente. No ha generado simpatías ni en sectores importantes de la sociedad civil 

mexicana ni en el mundo. No se comunica por intemet ... Sin embargo. su origen derivado 

directamente del PROCUP-PDLP lo encasilla para intentar la guerra de guerrillas· como 

medio. Dialogar. negociar con el gobierno o dejar las armas es traicionar la posibilidad de 

construir un Estado Revolucionario y abortaría el camino para conducir al país a la crisis 

revolucionaria••'''. 

La posición del EPR es bastante diferente de la del EZLN. sus medios de acción y 

fonna de manifestarse están desfasados del actual momento histórico. No reconocen tos 

avances de apertura democrátic~ por mínimos que éstos sean. que está viviendo el sistema 

político. Su actitud intransigente y negativa en la bíasqueda de una salida alternativa al 

enfrentamiento y a la respuesta a sus demandas. más allá de legitimar su existencia. lo 

traducen en un movimiento negativo encauzado a la desestabilización del país y fuente 

importante de violencia. 

''' Raül Bcnhcz.. -Jli,tCxico. El dcsaOo ... -. Op. cu .. p.31. 
i..s Raúl BcnltC7- -ciucnilla. Ci"·ilizarsc ... -. Op. Cit .• p.13. 
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ºEl EPR está condicionado al aislamiento endémico ai en el país continúa y se 

consolida el proceso de democratización. a dividirse y/o desaparecer si esta democratización 

otorga espacios de poder a fuerzas de izquierda en la arena electoral. o a crecer si fracasa. se 

prolonga o se distorsiona la democratización del sistema politico" 146
• 

De esta forma. es evidente la necesidad de aminorar e1 conflicto mediante el 

.. enf'rimniento•• de los rebeldes. Uno de los principales retos para la administración de 

Ernesto Zedillo es encontrar la forma de conciliar las demandas políticas. económicas y 

sociales de los grupos armados. Por un lado. con el cumplimiento de las promesas que han 

sido hechas a fin de aliviar la pobreza y la desesperación que condujeron a los campesinos e 

indígenas a apoyar los levantamientos guerrilleros; por otro, reformando las estructuras de 

poder. locales y estatales. para asesurar Jo que se dice en el discurso: el imperio de la ley y el 

Estado de derecho. así como para permitir el acceso a quienes han sido relegados del 

sistema. 

ºEs un imperativo que el proceso de la reforma política nacional se profundice y 

consolide. Sin democratización, otras mejoras serán una prueba efimera, ya que lo que 

puede ser tan ficilmente dado. también puede ser arrebatado. Asl, la última contribución de 

los rebeldes podría ser: que en un momento crítico en la historia de México forzaron la 

reforma sobre un presidente reacio y sobre un sistema político aún más reacioº 1º. 

La existencia de grupos armados en México puede consolidarse como una seria 

amenaza a la seguridad nacional no sólo por su misma presencia y acciones. sino también 

porque el f'enómeno guerrillero implicaría. en las condiciones propicias. toda una serie de 

1*.ldenl. 
1 •

1 Stcphcn Waecr y Donald Schulz. The A wa/r,nlng: lht! Zflpafi&la Revo/t ..• Op. Cil .• p.26. 
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nuevas preocupaciones derivadas de su existencia. el terrorismo es un caso evidente. Por 

ejemplo. una posible aalida seria la represión frente a la tendencia de militarizar la seguridad 

pública y de reconocer a los movimientos armados como terroristas. 

Otra vertiente seria la salida negociada. la cual es probable en la medida en que la 

actual tendencia permanezca. Sin embargo. ante el fracaso de Jo anterior el resurgimiento de 

la guerrilla podria darse siempre y cuando se agudicen las condiciones socioeconómicas 

imperantes. se incremente la represión a los opositores y se cancelen los conductos políticos. 

Finalmente. de continuar la tendencia en México de una sociedad dividida y 

desintegrada y con condiciones políticas adversas que no brinden un fundamento o causa 

legal y socialmente aceptada a los grupos armados. éstos podrían convertirse en bandas 

annadas al servicio del narcotráfico o derivar en cuerpos delictivos con e1 único· fin de 

sobrevivir. 

3.3. Democracia y justicia social 

Al igual que para la soberanía, el proceso de globalización e interdependencia mundiales 

trajo consigo nuevas tendencias y connotaciones en el ámbito de la democracia. En este 

sentido. parecería que esta situación es uno de los aspectos dignos de remarcar de la actual 

situación mundial. pero como en la mayoría de los fenómenos internacionales, el aire 

democratizador viene aparejado de complejas situaciones de presión e incluso de 

condicionamientos que obedecen a intereses creados en los centros de poder mundial. 
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En el ültimo lustro se han registrado grandes cambios que hacen pensar la 

finalización en México de un ciclo histórico. para abrir una nueva época en la historia 

política del país. En especial. tres son los factores del cambio interno que validan esta 

creencia ... El primero se refiere al agotamiento del sistema político corporativo del panido 

hegemónico como consecuencia del avance electoral de los panidos de oposición.. El 

segundo es la institucionalización de un nuevo modelo de desarrollo centrado en la apenura 

comercial y Ja introducción de capital internacional. Ja desregulación económica y Ja 

privatización ... El tercero es la imposibilidad de seguir sosteniendo como fórmula para la 

modemización del país el modelo dicotómico Csalinastroiska") de reforma económica 

acelerada,. por un lado. y modernización politica lenta. por el otro. sin poner en riesgo la 

estabilidad política y la paz sociar· 1"'ª. 

Un cambio que opera en la construcción de la seguridad nacional de la posguerra fria 

radica en el entendido de que Ja seguridad nacional es alimentada y f"onalecida por la 

democracia. entendida a partir de los valores .. liberales-occidentales de este régimen político 

con los conceptos de legitimidad y soberanía del Estado. La soberanía y la legitimidad las 

otorga la población en procesos electorales y en cualquier otro mecanismo de acceso al 

poder. por ejemplo revoluciones armadas o golpe de Estado o formas de gobierno 

autoritarias o totalitarias. son ilegítimas y por tanto deben evitarse. pues pueden atentar 

contra Ja estabilidad de las relaciones entre los Estados y la gobernabilidad en el seno de los 

mismos ... 1"
9

• 

t.&IS Guadalupe CionT .. ilcz ... Los dcsafios de Ja modernización inconclusa .. ". Op. Cit .• p. 130-131. 
1"9 Raúl Bcnilc7 .. ••Seguridad nacional)' ....... Op. Cit .• p. 38. 
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Otra premisa que se abroga al proceso democratizador es el binomio democracia-

mercado. Ha aparecido con mayor fuerza el planteamiento que sugiere ver a Ja democracia 

como parte del mismo proceso de la economía de mercado De alguna manera esta relación 

en Ja práctica parece ser cierta, pero no constituye por si misma el hecho de que todo país 

que tenga una economía de apertura y libre mercado sea en el mismo grado democrático . 

.. Es claro que no se puede asegurar que los procesos de cambio económico y polílico 

se apoyen mutuamente, ni se debe esperar que los que promueven Ja instauración del 

mercado también lo hagan con el movimiento prodcmocracia ... Una pretendida convergencia 

entre libre mercado y democracia no da excusa para hacer mala economía en pro de una 

buena política y viceversaºuº. 

En México se estiln viviendo grandes cambios en materia económica y también en el 

ámbito politice. Es precisamente la transformación en Ja dimensión económica del país Jo 

que ha permitido que un f'acror político como la democracia sea cuestionado a partir de las 

políticas de apertura económica. 

De esta forma. las concurrentes crisis económicas en las que se ha encontrado el país 

han originado grandes niveles de descontento que por momentos podrían ser considerados 

como el inicio de un estado de ingobemabilidad. AJ respecto. la opción se plantea como la 

reforma del Estado. Ja cual partiría. en un primer lugar. del éxito de la reforma económica 

(modernización) de Ja que se ha hablado en anteriores partes de este trabajo . 

.. _.La principal implicación política de la reforma del Estado es que no ha realizado una 

reforma democrática. De muchas fonnas y en tonos distintos se ha comprobado que los 

•$<>Carlos Bazdrcsch, ''Las implicaciones ccon6mic:as de la lmnsición a la democracia"". en José Luis Barros 
Horcasitas. et al. (comps), Transición n la democracia y rt':fiJrmn del F ... uat!o elf ,\ft.lrico, México. FLACSO. 
1991. p.35. 
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procesos de modernización rara vez logran conjuntar la dinámica política de ampliación 

democrática con el proceso económico de apenura y viceversau" 1
• En México este 

fenómeno se ha reproducido en las acciones emprendidas por el gobierno para dar paso a 

una acelerada reforma económica sin su contraparte en lo político, llamada reforma del 

Estado. 

"·Por reforma del Estado vamos a entender el proceso de reacomodo del Estado 

como poder y como aparato. para la resolución de dos factores bitsicos: las condiciones de 

gobernabilidad de un régimen politice que empezó a ser obsoleto. y readecuar el desarrollo 

económico a las nuevas condiciones internacionales ... es decir. la implantación de un nuevo 

modelo de desarrollo .. 152
• 

Por transición democrática, se entiende, .. el cambio de regímenes autoritarios hacia 

otro orden de sistemas políticos -abiertos. plurales. de partidos políticos competitivos- que 

aceptan y practican la alternancia del poder, y que revaloran la sociedad civil como agente 

de cambio o como sujeto histórico. sobre la base (aceptada por todos. de modo irrestricto) 

del sufragio universal. del respeto de regímenes genuinamente representativos, de amplia 

libertad de información y de una liberación consecuente de las relaciones económicas y 

socialesº 153
• 

El cambio interno hacia una mayor y verdadera democracia es el resultado de las 

acciones llevadas a cabo por los gobiernos que desarrollaron el proyecto neoliberal. La falsa 

idea de justicia y bienestar cayó por la borda ante los graves estragos de la última crisis 

151 Alberto Aziz Nassir. -Reformar al Estado. Modcrni7.aci6n sin modernidad ... en Transición a la .... Op. 
~~l .. ~.77-78. 

Jb1dem. p.8~. 
1 ~' Porfirio Munoz Ledo. ••Sobcrania y legitimidad. requisitos para la democracia'". en Transición a la ... Op. 
Cil .• p.l~S. 
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económica. que hace más evidente la desigual distribución del ingreso. a Ja vez que se 

acentúa Ja inestabilidad política en un régimen con un sistema de tipo autoritario. En 

conjunto, estos elementos son los que propician en gran medida el proceso de u-ansición a la 

democracia en l\1éxico, como contraparte de la transición buscada por los acreedores y 

socios comerciales extranjeros. 

No se trata hacer pensar que las intenciones de llevar a cabo la consolidación 

democrática de un régimen. como resultado de una corriente intel"nacional, sea negativa por 

si mi!:ma. lo que importa resaltar es que la forma en que se realice determinará de manera 

considerable el avance o retroceso de una democracia que responda, en último fin. a las 

exigencias de la situación interna. 

••como una moneda al aire: o somos lo mexicanos. precisamente en la construcción 

de nuestra democracia. quienes reencontramos un sitio digno y segul"o para nuestro país en 

el mundo y acomodamos a los intereses externos en un lugar de nuestra casa que no sea 

ventajoso. o serán las fuerzas de afuera las que nos asignen. nos impongan o nos induzcan a 

aceptar una forma de democracia que permita a los extranjeros moverse a sus anchas en 

nuestro paisº 1
,". 

La idea antel"ior no tiene nada de alal"mist~ por el contral"io basta revisar et proceso 

que ha venido impulsando una mayor apenura democrática en nuestro pais para darse 

cuenta de lo que ésta podiia implicar para el futuro de la nación. Hacer las cosas fuera de la 

realidad. mexicana o tomar tal coyuntura como alternativa para remedial" o aminoral" ot.-os 

154 Adolfo Aguilar Zinscr-... Las dos car-as de la dcmoc:r-acia'". en Pablo Gon7.ále.t Casanova y Jorge Cadena 
Roa (coor-ds). Primer informe sobre la democrncln: ,\/ixico /988. México. Siglo XXI. 1989. p. 37. 
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males derivados de esa misma situación. será el indicador para el éxito o fracaso de la 

renovación democnitica mexicana. 

Frente a estas circunstancias y tendencias. el proceso de transición a una verdadera 

democracia podría expresarse como una situación de peligro. amenazante a la seguridad 

nacional en el sentido de erigirse .. como una especie de consejo de administración al servicio 

de una reorganización económica decidida desde fuera. es decir tolerada y hasta propiciada 

como mecanismo de contraloría externa.. y obligada a no pasar de esto so pena de volverse 

disfuncional a la economía-mundo neoliberal. o bien Ja democracia como simple válvula de 

escape momentánea. si es que no oportunista. frente a la presión de la crisis económica" 1
H. 

Es probable que con Ja crisis económica pueda darse Ja segunda vertiente planteada 

en la cita anterior. Si se toma como punto de partida el hecho de que con la crisis económica 

se ha venido cuestionando con mayor profundidad a las instituciones nacionales y su 

maniCestación en la sociedad con fenómenos como inflación. fuga de capitales, desempleo. 

estancamiento de Jos niveles de vida. etcétera. se evidencia Ja inconformidad de una 

población más urbanizada. participativa e involucrada con lo que acontece en su entorno. 

Este aspecto es de suma importancia porque representa una gran fuente de 

inestabilidad y descontento al interior del país. lo que permitiría el uso de medios violentos 

para contrarrestar el descontento social, impidiendo la consolidación de un Estado de 

derecho. sin el cual no sería posible un régimen realmente democrático. El Estado, por el 

contrario, debe valerse de otros medios para promover el mínimo bienestar social a los 

sectores necesitados y garantizar las libertades y derechos políticos esenciales. 

u~ Carlos Caslillo Pcrn:t.c"l ... La reforma del Estado en México: aspectos polltic:os ... en Transición n la ... Op. 
Cit., p.93. 
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El MéKico actual es un país con una sociedad dividida y fragmentada con grandes 

diferencias culturales. regionales y económicas. con graves problemas de integración social y 

política que fácilmente podrían convertirse en amenazas a la estabilidad y paz internas. 

••La aguda concentración del ingreso y la riqueza que desde siempre ha caracterizado 

a México. se ve hoy acompaftada por un resurgimiento y extensión de la pobreza extrema. y 

por una regresión en indices básicos del desarrollo social. Asi. la sociedad se ve fracturada. 

no sólo. ni tanto. por la diversidad modemizante. sino por la desigualdad y la miseria 

material. Por sus alcances globales. asi como por la dinámica perversa que ha generado. esta 

situación se vuelve un desafio poderoso a legitimidad del orden económico y permite. exige, 

que se le incluya en toda agenda democratizante. más que en un proyecto económico-social 

detenninado o asociado a una ideología especifican'". 

Loa imperativos de cambio, tanto internos como externos. sitúan a México en un 

momento de suma imponancia históñca para su futuro y para la democracia. Al interior del 

pais la población se muestra cada vez más insatisfecha por la forma en que se ejerce la 

acción política. con el abuso. uso y distribución de los recursos y la riqueza. Factores como 

la recesión. la falta de empleo. los programas de austeridad y recorte al gasto social con los 

que el gobierno ha tratado de solventar la crisis se traducen en un creciente descontento 

politice y social. 

••Aunque seria muy dificil creer que el gobierno norteamericano haya considerado 

seriamente la conveniencia de promover un cambio político profundo. es evidente que podía 

sentir la tentación de aprovechar la inestabilidad interna para influir sobre el desarrollo 

u 6 Rolando Cordera Campos. -La dcmocmcia dificil (prc·posicioncsr. en Rolando Cordera y Rnúl Trcjo 
Dclarbrc (coords), A/e.r;co: el reclamo ,,/emucr<ilico. México. Siglo XXI. 1988. p.32. 
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político mexicano ... En Ja situación de vulnerabilidad internacional en que se ha encontrado 

México cuando su política económica ha tenido que sujetarse a condiciones impuestas desde 

el eJderior. no era impensable que algunos intentaran lo mismo en materia de política 

elecloral .. 1'
7

• 

En el plano externo. los centros económicos y financieros. principalmente Estados 

Unidos. son cada vez más críticos de las formas de política económica mexicana. la cual 

argumentan. obstaculiza la proliferación de negocios privados y el acceso a imponanles 

recursos_ impidiendo que el país asuma y se integre a las condiciones de interdependencia 

imperantes que rigen el escenario internacional. 

ºEn Estados Unidos el gobierno, los panidos políticos y los panidos ideológicos. los 

tpupoa económicos y la opinión pública en general entienden a México de muchas. muy 

diatintas y muy propias maneras y ae proponen. cada cual con mayor o menor interés y 

determinación. llevamos a los meJcicanos a un futuro que les sea. a ellos. más SC:IJllro. mb 

democr .. ico y rnU confiable',.. 

El cuestionamiento externo de la democracia mexicana deja ver que no obedece a la 

falta de democracia en el país. Tiene oriaen en el temor de que el sistema político mexicano 

sea incapaz de garantizar la estabilidad y el progreso económico. a fin de que no se rompan 

los acuerdos y compromisos financieros que se han concenado y mediante los cuales se hace 

posible e1 control sobre las decisiones y la forma de cómo dirigir al país. desgastando la 

validez y efectividad de Jos principios mexicanos de autodeterminación. 

",. Soledad Loacza ... Nacionalismo y dcm(J(:racia en México: tensión entre dos ficciones"". en A-léxico: el 
reclamo ... Op. Cit .. p.104-105. 
•~Adolfo Aguilar Zinser ... Las dos caras de ...... en Primer informe ... Op. Cit .• p.38. 
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En este sentido la intención de reforzar la capacidad de autodeterminación. 

equivalente en gran medida a la soberanía. ha permitido una amplia gama de reclamos 

políticos y económicos de los estadunidenses. que a la larga han facilitado que la idea de 

democracia estadunidense sea vista como un valor supremo. por encima aún de la soberanía. 

Bajo tales parámetros es que el impulso de las reformas democráticas en México est8.n 

teniendo lugar. Así. la idea de soberanía vinculada a la democracia ha llegado a traducirse. 

en un eKtrento del proceso, como fuentes de amenaza a la seguridad nacional. 

""Los miedos apocalípticos, la antipatía manifiesta hacia el sistema politico. las 

exigencias de cambio y la fijación de condiciones de todo tipo, conforman el nuevo 

panorama de las relaciones y de las negociaciones entre México y Estados Unidos. En la 

nueva agenda política de Washington. el mantenimiento del ~·1at11-q110 ya .lo es 

necesariamente sinónimo de estabiHdad. Por esta razón los dos grandes temas de esta nueva 

agenda son precisamente la "modernización' y la "democratización' de México. es decir: el 

cambio .. 159• 

Tal ""cambio''. y su relación con Ja apertura política hacia la democratización ha 

implicado para el país Ja renuncia al poder de expropiación. apertura desmedida a la 

inversión extranjera (inclusive a nivel constitucional). privatización de grandes recursos y 

áreas estratégicas y. finalmente. la apertura comercial bajo términos de desigualdad. En lo 

político. la modernización y democratización que se plantea para el país. con su respectiva 

apertura y liberalización económica. van más ana de los procesos de interdependencia 

global. a la luz de la integración económica con Estados Unidos. 

l$si Jbidem. p.46. 
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ºLa •alianza" que se espera con México no es una asociación de voluntades 

soberanas para cumplir con propósitos de interés común. sino que implica su sometimiento y 

la subordinación de Jos intereses nacionales a los de Estados Unidos. Por ello este tipo de 

alianza supone de manera expresa la •adecuación' interna y externa del régimen político 

mexicano. Éste es precisamente el sentido estratégico de la democratización: propiciar el 

acceso al poder de sectores de Ja sociedad dispuestos a concertar esta alianza con Estados 

Unidos en el marco de un orden politico que la haga segura, duradera. eficaz. versátil .. 160
• 

El régimen mexicano ha gozado de legitimidad a pesar de Ja ausencia de rasgos 

democráticos en su régimen político. De igual fonna nunca se ha impedido Ja iniciativa 

individual y ha permitido, en diversos grados. la existencia de libertades civiles y ciudadanas. 

Es un régimen que sin llegar a ser Ja oposición total a la democracia. condensa altos indices 

de autoritarismo. 

Un ejemplo se puede ver en el .. contexto del predominio del PRI y de esas 

contradicciones entre lo democrático de un proyecto nacional heredado de la Revolución y 

lo antidemocrático de [más de] 50 ai\os de ejercicio continuo del poder. La permanencia en 

el poder de un partido no implica por si misma que el sistema sea antidemocrático. pero el 

hecho de que el PRI haya usado los recursos del Estado con el fin de cerrar el paso a Jos 

demás panidos políticos. sí lo es; y también el hecho de que la ausencia de competitividad en 

la lucha político-electoral. impida el ejercicio efectivo de Ja critica de la gestión 

gubernamental y anule la posibilidad de elegir gobernantes y representantes ante el poder 

legislativo .. 161
• 

160 Adolfo Aguilar Zinser ... La crisis de las relaciones con Eslados Unidos y el cambio polflico en México"'. 
en A-léxico: el reclamo ... Op. Cll., p.277. 
161 Silvia Gómcz Taglc, .. Los partidos. las elecciones y la cdsis", en Primer Informe ... Op. Cit •• p.211. 
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Sin embargo. si bien el control político del partido en el poder ha asegurado la 

estabilidad, esto no se ha manifestado en prácticas democráticas más amplias, en mayor 

legitimidad o en el fortalecimiento de la unidad nacional frente al proyecto de nación 

desarrollado. dirigido y controlado por la. fusión partido-gobierno. Es decir. el control no es 

sinónimo de legitimidad y mucho menos de democracia . 

.. El lento proceso de transición a la democracia genera una disminución de las 

capacidades del Estado para sustituir los antiguos mecanismos de control politice y social. 

por instituciones nuevas basadas en las necesidades de una nación moderna y una sociedad 

civil activa. relacionada con formas democrilticas que logren la estabilidad política y la 

gobernabilidad. Esto genera ~vacios' de poder. lo que a su vez se manifiesta en una 

inestabilidad política e ingobemabilidad .. 162
• 

El control político del país, sin participación real de las mayorías, se ha convenido en 

un estimulante que ha disparado el descontento de la población y que se traduce en 

elementos de desintegración como es el caso de Chiapas. Las acciones del gobierno para 

desarrollar el proyecto nacional están cerrando en grados ascendentes los espacios de 

participación y la posibilidad de que exista una influencia real para transf'ormar y adecuar el 

proyecto nacional. y en menores oportunidades de participar y de disfrutar del mismo. en su 

vertiente económica. para todos los sectores de la sociedad. 

Desde 1994, el PRI uha dejado de garantizar. con toda y su extensa red de contr-ol 

corpora.tivo, la estabilidad y la paz social, discurso que legitimaba el gobierno de la 

revolución institucionalizada. Desde la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional en Chiapas. Ja entidad que según las cifras oficiales tenía un 90 por ciento del 

ic Raúl Bcnllez. .. Mé.xico: la nueva dimensión ..... Op. Cu., p. 8. 
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electorado a f"avor del PRI, Ja divisa priista de la paz social se puso en cuestión. Después 

vino la inestabilidad generada por Jos crímenes políticos surgidos en su seno" 163
• 

Para un país como México, Ja falta de integridad y unidad nacional dejan sentir sus 

efectos sobre la seguridad nacional, de esta forma ºno parece muy f"actibJe fortalecer estos 

dos componentes en un entorno politico en el que Ja democracia existe en Ja Constitución, 

pero que poco tiene que ver con Ja cotidiancidad de la vida política del pais. Sin una mayor 

apertura de espacios políticos que se traduzca en una real participación de los sectores más 

representativos de Ja sociedad mexicana. es dificil pensar que el proyecto nacional y, por 

ende la seguridad nacional. tendrán la suficiente fuerza y consolidación para afrontar con 

éxito los retos previsibles en el mediano y el largo plazo. Esto significa que en ausencia de 

ajustes de fondo en el sistema político y de mayor apertura para la definición, 

instrumentación y participación en el proyecto nacional, la situación actual podría 

desembocar en escenarios aún más complejos'' 164
. 

De esta forma. la interrogante seria si al interior del país el avance y la consolidación 

de la democracia están favorecidos por el deterioro estatal. o si una posible estabilidad 

política sea una condición de oportunidad para el proceso democratizador. 

La construcción de un estado democrático y moderno, que garantice Ja estabilidad y 

la paz internas. no se acaba en Ja creación de un juego transparente y competitivo entre las 

fuerzas politicas. ºSe requiere completar la reforma política en dos ámbitos que son hoy día 

fuente endCrnica de inestabilidad. corrupción institucional y violencia política: Ja 

inoperatividad del sistema de justicia, por una lado. y la debilidad sistémica del f"edcralismo. 

16' "Nua-o pacto de sobrc"l.'i"l.'cncia'". en Informe especial. El Financiero, IS de septiembre de 1996, p.56. 
le-4 Luis Hcrrcra-Lasso ... Democracia y seguridad nacional". en A-léxico: el reclamo ... Op. Cit., p.287. 
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por el otro. Los enormes problemas y deficiencias del actual aparato de administración de 

justicia en México afectan no sólo Jos derechos individuales (libenad y seguridad jurídica) 

sino que ponen en entredicho la vigencia del Estado de derecho, la seguridad pública y. por 

ende, la paz social'' 16~. 

Al enfrentarse ante la presión ocasionada por el deterioro del régimen y el de las 

condiciones de vida de la población, se opta por la intención de la democratización. sin 

embargo. esto no es garantía de que dicho proceso sea genuino y voluntario. en otro 

extremo, seria la respuesta a la búsqueda de producir tas condiciones necesarias pal"a la 

permanencia en el poder de aquellos que inician tal proceso. utilizando mecanismos que 

tiendan a ser más democriticos. La otra veniente seria el tratar de responder a razones 

externas que tienen que ver con la necesaria apertura y estabilidad política que requiere la 

inversión de capitales extranjeros en nuestro país a la luz del desarrollo del TLCAN. 

uDe esta manera, el momento de la transición mexicana se ubica en el ínterin que va 

de ta liberalización al inicio de la construcción de un régimen democritico. O sea. se ubica 

en el inicio de una primera transición democrB.tica.. y no en el paso de una situación de 

ausencia de democriacia en un país que tuvo instituciones y tradiciones democriticas a -de 

nueva cuenta- un régimen democrático•• 166
• 

El principal riesgo del pl"oceso de transición que se ha iniciado radica en ta forma y 

en quienes promuevan y negocien el cambio. De continuar con la exclusión de los sectores 

más rep.resentativos de la sociedad mexicana y convenirlo en una cuestión de élites. tal vez 

tengamos democracia. pero los resultados que esto arrojaría serían el reflejo de cómo se 

16'° Guad."llupc Gonzálcz., .. Los dcsafios de la nKKlcrnizaci6n inconclusa .• :·. Op. Cu .• p. 134. 
166 Ja,,·icr Huna&> ... Caraclcrlsticas y dificultades de la &rnnsición dcmoccilicn de México con relación a Ja 
na1uralC7.a de su régimen politico"". en Tran.dclón a la ..• Op. CU., p.139. 
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acordó el paso a dicha democracia. ya que no respondería a los objetivos de bienestar y 

distribución más equitativa de la riqueza y los ingresos. 

AJ respecto. el Estado debe p.-ocurar ºuna efectiva vigencia del derecho. es decir. la 

legalidad de todo cuanto hace o deja de hacer y garantizar la vigencia de los derechos. Se 

configura un Estado que no esta dispuesto a cometer arbit.-ariedades; ahora debe explicar y 

debatir abienamente sus actos frente a la sociedad .. 167
• Esta dcbe.-ia ser la forma en la que el 

Estado refonnado debe actuar para lograr lo que se plantea en el transito hacia una 

democracia real para la Nación mexicana. 

Una característica de la transición democrática basada en el consenso. es que se da 

bajo fuertes presiones políticas y sociales. como una forma de evitar la ruptura de la 

estabilidad que dé paso a una situación de violencia e ingobemabilidad. De esta forma.. se 

abre Ja posibilidad del surgimiento de nuevos actores políticos que constituyan una nueva 

forma de representación y entendimiento con la sociedad civil. 

En el caso mexicano. ""el comienzo de la transición democrática se da por el 

aa;otamiento del neoliberalismo. por la inflación. y frente a la necesidad de los centros 

hegemónicos de sustituir a una clase autoritaria desgastada por democracias hipotecadas a la 

deuda püblica; por democracias generalmente cautivas del ajuste económico y de patrones 

de desarrollo dictados desde el exterior. A ello se debe que las democracias cautivas estén 

situadas en la paradoja de no poder ofrecer a sus electores los satisfacto.-es mínimos que 

deberían provenir de una transición democrática·• 161
• 

1151 Romeo Flores Caballero ... La rcíorma del Estado en México". en Transición a la ... Op. Cit .• p.115. 
1611 Porfirio Mulloz Ledo, ""Sobc:ranla y legitimidad. ...... Op. Cit., p.148. 
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El contexto de gran dificultad para el país durante los dos primeros años de gobierno 

de Ernesto Zedilla hace pensar que el rCgimen posrevolucionario, que a pesar de graves 

desigualdades socioeconómicas garantizó por más de sesenta años condiciones de 

estabilidad politica. está llegando a su fin. Sucesos como el levantamiento armado en 

Chiapas y los asesinatos políticos coinciden con factores estructurales que hacen necesaria Ja 

redefinición del sistema político mexicano. 

ºEl apego estricto al principio de Ja legalidad como soporte fundamental de la 

legitimidad de las acciones del actual gobierno constituye. desde una óptica liberal, el único 

camino viable para avanzar en el cono plazo hacia la construcción de un orden político 

democrático que permita resolver los conflictos generados por Ja propia diversidad social del 

país con un mínimo de coerción o violencia. El mantenimiento del estado de derecho es. 

entonces. una condición indispensable para el fortalecimiento de bases internas sólidas para 

la seguridad nacional'" 169 y para la construcción de la democracia. 

La democracia implica por si misma la demanda de la igualdad porque, entre otras 

cosas. tiene origen y parte de Ja suposición de la igualdad jurídica y política de los individuos 

y. en su desarrollo. esta idea de igualdad se desplaza a las relaciones sociales y económicas. 

En este sentido, se encuentra una contradicción entre los tres pilares de una sociedad 

democrática: mercado, libertad y democracia e igualdad y es precisamente en este punto que 

de nuevo Ja idea de Estado tiene que incorporarse lógica y necesariamente, al discurso 

democr~tizador que pane de la sociedad civil. 

El reto para México es arribar a una forma de democracia que más allá de lograr la 

satisfacción de las necesidades de desarrollo y justicia social de las mayorias. asegure para el 

169 Gundalupc Gonzálc7 .. ""Los dcsaflos de la modcrnizaci6n inconclusa .. :·. Op. Cit., p. 16-1. 
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país un lugar de independencia en el que interactúe con los agentes extranjeros y permita la 

ventaja de los intereses nacionales. De lo contrario. se darían las armas para que desde el 

exterior se regule y dirija el destino del pais en detrimento de la integridad territorial y de la 

seguridad nacional. En este sentido. la constn1cción de la democracia mexicana está. 

estrechamente relacionada con ta vigencia de la soberanía nacional. 

••et principal reto para la seguridad nacional y ta estabilidad en México es acelerar y 

completar ta transición del actual sistema político semiautoritario hacia un régimen 

plcnmnenie democrá.tico. El objetivo estratégico detrás del desafio democrático es la 

transformación de las bases mismas de la estabilidad y la paz internas. es decir. la sustitución 

del f'dgit equilibrio de la "estabilidad autoritaria• por una tf'ansitoria •inestabilidad 

democr•tica• .. t'70. Al respecto podf'ia afirmarse que en el actual contex.to de mayor 

inestabilidad político-social MCx.ico es hoy mucho más democrático que en épocas de la 

eterna paz social. 

3.4. El desafío a la soberanla 

Las tendencias que se han vivido en los últimos ai\os en el escenario internacional orientadas 

hacia la globalización e interdependencia. han ocasionado el cuestionamiento sobre ta 

vigencia de la idea tradicional de la soberanía nacional. no sólo en MCx.ico sino en el mundo 

entero. ya que se ha empezado a dudar de las posibilidades de su fUnci.onami.ento en un 

contexto de interdependencia y competencia entre bloques comerciales. 

"'" JbJdj!m. p. \33. 
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Como producto de esta situación. los procesos de interrelación de las naciones en el 

ámbito internacional dan la pauta para que algunos estudiosos afirmen que el Estado-nación 

tradicional está experimentando una transformación en la cual las fronteras tienen cada vez 

menor razón de ser. 

uLas suposiciones e instituciones que han gobernado las relaciones internacionales en 

la era de la posguerra tienen poca concordancia con las nuevas realidades. Las nuevas 

tendencias que trascienden las fronteras nacionales est&n ya comenzando a derrumbar los 

límites sagrados de la soberanía nacional. previamente socavada por las revoluciones de la 

comunicación y la información y el instantáneo movimiento global del capital financiero .. 171
• 

De esta manera. se presenta la posibilidad de que un Estado sea afectado. directa o 

indirectamente. por tas acciones de algún otro. representando una fuente de amenaza a la 

seguridad al atentar contra su soberanía. 

De acuerdo con algunos pensadores ·•et Estado-nación se ha convenido en una 

unidad no natural e incluso disfuncional para la organización de la actividad humana y el 

manejo económico en un mundo sin fronterasº 172
• Esta afirmación seria válida para los 

Estados que cuentan con un gran poder y con la capacidad de manejar e incidir en el 

desarrollo de las relaciones para su propio provecho. ya que se desprende de la idea del 

surgimiento de un Estado Regional el cual obviamente sería comandado por el miembro más 

poderoso de dicho .. estadoh. La intención estadunidense de formar un bloque comercial en el 

hemisferio sería un claro ejemplo de esta situación. 

171 Jcssica Tuchman Mathcws. -Rcdcfining Sccurity''. en Foreign Affairs. No. 2. Vol. 68. Estados Unidos. 
Counci1 for Forcign Afl'airs, Spring 1989. p. 162. 
172 Kcnichi Ohmac ... Thc Risc of thc Rcgion Statc''. en Foreign ..lffairs. No. 2. Vol. 72. Estados Unidos. 
Council for Forcign Affairs. mnrzo- abril 1993. p.78. 
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Los avances de la tecnología permiten que el mundo se interrelacione de forma 

automática ya sea en decisiones de o..-dcn económico y transacciones productivas. 

comerciales y financieras. 00 Estos avances han dado lugar a un proceso de creciente 

i11lerdepe11de11cia global y 11r11/1idimc11~·io11al -económica. política. ecológica. etcétera- que 

obliga no sólo a reflexionar sob..-c el futu..-o de la fo..-ma de o..-ganización política del Estado-

nación -entidad histórica progresivamente rebasada por la difusión de procedimientos y de 

organismos internacionales (como la emp..-esa transnacional)-. sino también a cuestionar el 

destino de la práctica política de la soberanía. tal y como la hemos concebido 

tradicionalmente'" 17
,j. 

Todos estos factores están permitiendo la consolidación de la globalización y de los 

procesos intesracionistas. A su vez. esta situación se presenta como una fuente de conflictos 

mundiales y regionales al incrementar la dependencia y el dominio de unos paises sobre 

otros; lo que continúa aolpeando la :M>berania si no hay cooperación y colaboración entre las 

panes. 

Los procesos de integración que se viven en el mundo bien podrían llevar implícita la 

cesión parcial de la soberanía nacional. Este hecho por si sólo no representarla una fuente de 

amenaza si la integración no descansara en el sometimiento. en la subordinación, en el 

conflicto de intereses paniculares o en el aprovechamiento y ventaja unilateral de alguna de 

las panes. Como la historia y los hechos lo han demostrado. la integración se ha realizado. 

en la gran mayoría de los casos en sentido inverso. en detrimento de las naciones débiles. 

1' 3 Luc..-cc:ia Lozano. "Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el contcKtO del nuevo orden 
económico y gcopllltico internacional ... en Relaciones lnternaclonnles. No. 61. MéKico, UNAM. FCPyS. 
CRI. enero-marzo 1994, p.49. 
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En la actualidad tal panorama se refleja en que ... están aflorando como graves 

problemas de índole mundial: luchas por ta apropiación de recursos naturales y humanos. 

fuertes competencias por ta captación de mercados. por activar flujos financieros y nuevos 

capitales, por imponer fuertes presiones políticas que. en e1 llamado proceso de integración y 

gtobalización económica. esconden relaciones de dominación, subordinación y explotación 

en beneficio de Estados más fuertes frente a otros que se debilitan o tienen que ser 

asimilados económica. política y socialmcnten 17
•. 

La globalización en un contexto como el actual se expresa como un proceso 

caracterizado por la expansión a nivel mundial de las actividades económicas. políticas y de 

comunicación. asi como por el incremento de la interrelación entre los Estados. En este 

sentido, la soberania nacional sirve como un arma para defenderse de un agente externo que 

aunenaza con tomar una dirección que afecte la vida interna de un Estado. Por este motivo. 

la preservación de la soberanía en la época de la globalización es un asunto de vital 

imponancia para los paises que tienen grandes desventajas frente a las potencias de tipo 

económico, militar o político. 

La globalización se está consoJidando como un importante instrumento gcopolitico al 

servicio de los paises que dirigen el mundo. Bajo el pretexto de lo transnacional justifican la 

injerencia en áreas que son de importancia para sus tendencias expansionistas. une este 

modo. la globalización caracteriza a todos los problemas que tenemos por delante: riqueza y 

pobreza. migración y desarrollo. narcotráfico. desanne y protección al medio ambiente. 

,., .. Francisco Dávila Aldñs ... La crisis económica de México y los nuevos rc1os en el fu&uro escenario 
internacional ... en Relaclanc."> /nlernacionales. No. 67. México, UNAM. FCPyS. CRI, julio-septiembre 1995. 
p.S6. 
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todos Jos cuales se encuentran íntimamente vinculados y no pueden solucionarse 

aisladarnenteº1..,'. 

De esta manera. f'enómenos como el narcotráfico. los derechos humanos. las 

migraciones. el desanne y Ja protección al ambiente. entre otros. son los parámetros que 

sirven como motivo para intervenir en Jos asuntos internos de los Estados af'ectados por 

tales situaciones. El peligro radica en que en muchos casos. dicha intervención no obedece 

sólo a combatir o arreglar el problema. sino que es aprovechada con otros fines y de acuerdo 

a Jos intereses particulares de quien brinda la Hayuda... Ante situacionea como esta la 

soberanía nacional corre el riesgo de ser violada expresándose como un desafio a la 

sesuridad nacional. 

Al respecto. ºproducto de Ja slobalización de las economías. se desvanece la 

dimensión territorial de la nación, por lo que las políticas de sesuridad nacional dejan de ser 

•nacionalistas•. debido a que la seauridad ahora no está atada a la sola acción de los actores 

nacionales. siendo en muchos niveles decisivo -por ejemplo. en lo económico- la 

transnacionaJización .. 176
• 

Por lo que corresponde a nuestro pais. la globalización e interdependencia han 

incidido de forma directa en lo que podría llamarse pérdida de soberanía.. uentre otras cosas 

por cambios constitucionales no del todo ventajosos para la nación. como es el caso de la 

modificación al aniculo 27 constitucional. la debilidad del Estado mexicano ante el eKterior~ 

una deuda externa en ascenso. negociaciones desventajosas con el TLCAN y la panicipación 

1 '-' Francisco Villcaas. -La sobcrania de f\oVxieo anlc el rclo de la globaliz.ación y la inlcrdcpcndencia ... en 
Relacion.,s Jnternaclonnfes. No. 62. Mchdco. UNAM. FCPyS. CRI. abril-junio 1994. p.!10. 
n 6 Raúl Bcnifcz. .. Seguridad nacional y ...... Op. Cit .• p.38. 
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en un proceso mundial de globalización desnacionalizadora. lo cual. ademits de afectar 

nuestra soberanía. propicia costos sociales y políticos muy sevcros'' 177
• 

Es evidente que el desgaste paulatino de Ja soberanía nacional mexicana comenzó a 

darse de forma más clara a partir del gobierno de Miguel de Ja Madrid. cuando comenzó a 

instrumentarse el proyecto neoliberal consolidado con Carlos Salinas de Gonari en la 

Re.forma del Estado. En este momento es cuando tiene lugar Ja privatización de un gran 

número de empresas estatales. algunas de ellas de sectores estratégicos de la economía 

nacional. en manos de inversonistas ex:tranjeros. por recomendaciones del gobierno 

estadunidense y organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Entre algunas de las .. recomendacionesº más importantes de mención se encuentran: 

.. Ja liberalización de la economía. la desregulación del sector financiero. la privatización y 

desnacionalización de recursos naturales. de empresas bancarias. industriales. agricolas y 

ganaderas y de antiguos servicios públicos como ferrocarriles. electricidad. teléfonos. 

correos. agua potable. Todas esas medidas de privatización. desnacionalización. integración 

y globalización, coincidieron con una nueva politica de disminución del gasto público para 

equilibrar el presupuesto. y para dedicar al pago del servicio de Ja deuda lo que antes se 

destinaba a salud. educación y desarroJloº 1u. 

Asi, al seguir al pie de la letra tales consejos provenientes del exterior. el retroceso 

en la soberanía mexicana llega a puntos que nunca antes pudieron imaginarse y en dirección 

totalme~te contraria a lo que se conoce como soberanía. La •·soberanía nacional. entendida 

177 Roscndo Bolh··ar Me:za ... Apuntes para el concepto de sobcranJa". en Rclnc1urrcs lnternnclonnles. No. 67. 
México. UNAM. FCPyS. CRJ.julio--septiembn: 1995. p.JOJ. 
1"• Pablo Gon7.álcz Casanova ... La crisis del Estado y la democracia en el Sur•\ en Perfil de La Jornada, 14 
de febrero 1992. p.3. 
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en su sentido estricto, es la potestad que tiene una nación de darse una fbrma propia de vida 

política y determinar Jos principios de su derecho, con independencia de cualquier otro 

poder nacional o internacional" 1
7<J. 

México en su proceso de inserción a Ja economía mundial esta experimentado esta 

situación. Poco a poco se ha dejado ver la pérdida paulatina de la soberanía nacional. uEs 

preciso asumir que la pertenencia al bloque norteamericano es una cesión de soberanía real, 

la que nos pone bajo el tutelaje de los Estados Unidos y crea en el pais una nueva comunidad 

de interese• que rebasa largamente el campo meramente económico" 1ao. 

En este sentido, el de.Baste de Ja soberanía nacional representa una amenaza a la 

aesuñdad del pais ya que el Estado como una unidad política organizada es., dentro de la 

comunidad internacional, el único sujeto en el que la soberania reside. Para garantizarla, 

necesita para su propia existencia asegurar el mínimo de condiciones necesarias para la 

conaervación del orden en su territorio y el respeto de los demás Estados. 

Con las imposiciones y condicionantes externos en la f'onna de manejar los asuntos 

que ataften sólo al Estado mexicano, es casi imposible asegurar las condiciones necesarias 

para el orden en el territorio, el bienestar de la población y el respeto de los demás Estados, 

pues los acontecimientos de los últimos aftos han demostrado que los costos sociales. 

económicos y políticos son muy altos, llevando al país a un estado de caos e inestabilidad y 

con un alto nivel de dependencia. 

Al no contar con una i.ndependencia política y económica real. la soberanía está lejos 

de la posibilidad de consolidarse como la garantía de la seguridad nacional y. por el 

u 9 Roscndo BoUvar. "Apunlcs para .. :·. Op. Cit., p.107. 
llll> Francisco Dávila ... La crisis económica de México ...... Op. Cit .• p.59. 
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contrario, ser una fuente potencial de amenaza a la nación, puesto que el Estado no es 

soberano ni tiene la capacidad necesaria para preservar su autodctern1inación e integridad. 

En México esta situación se ha estado presentando constantemente, la soberanía 

nacional ha sido amenazada, principalmente, por dos fenómenos. Por un lado, la gran 

vulnerabilidad económica del país, por otro la debilidad del Estado mexicano que imp1ica 

desventaja en la negociación internacional. La deuda. en general. y la crisis económica de 

1994, en panicular. son factores que han ido debilitando la soberanía y permiten la 

intervención externa en la política mexicana . 

... La crisis empuja hacia la subordinación otra vez integral (en lo económico. en lo 

político, en lo cultural). pero ahora bajo el comando de una revolución científico~tecnológica 

lidereada por los intereses de las potencias. cuya sola presencia inhibe como nunca el 

derecho a la autodetenninación de las naciones ... A esta tendencia se opone diametralmente 

la preservación de la soberania .. 181
• 

Al revisar el PND 1995-2000, se entiende que el principal objetivo sobre el que se 

basa el proyecto de Nación es el fortalecimiento de la soberanía nacional. en dicho 

documento se afirma que la soberania .. es el valor más importante de nuestra nacionalidad~ 

su defensa y fortalecimiento son el primer objetivo del Estado mexicano. La soberania 

consiste en asegurar la capacidad de los mexicanos para tomar libremente decisiones 

políticas en el interior. con independencia del exterior''. 192 sin embargo. como se ha repetido 

hasta el .cansancio. en los hechos el discurso dista mucho de ser llevado a la práctica. basta 

1
•

1 Luis Gonzálcz Souzn ... Rccoloniznción "bclicotrónica' o sobcranla latinoamcricanista". en Raíal Bcnitcz 
Manaut y Luis Gonzálcz Sou.za (comps). Vif!jos dcsajio.v. nuc,•as per ... pecti\'as. ,\/éxico-E.vtados Uniclu.o: y 
Amérlcn /..atina, México. Pornm, 1988. p.46. 
••::Secretarla de Hacienda y C"dito Público • .. l'lnn .vaclonnl Je Desarrollo 1995-:JOOO ... Op. Cil .• p. J. 



con revisar 1os acon&ecimientos de los últimos años para darse cuenta de la realidad: el 

TLCAN. las elecciones de 1994,. la certificación por el combate a las drogas, las condiciones 

impuestas por el prC:stamo de la crisis económica de 1994, entre otros. no n1enos 

imponantes. 

Con respecto a lo antes citado, ¿hasta qué punto se ha def"endido y f"ortalecido la 

soberanía nacional de acuerdo a lo estipulado en el PND? La intención es muy buena. ya que 

se hace ref"erencia a los temas de debate mundial como los derechos humanos, el combate al 

narcotráfico y al terrorismo, la lucha contra el deterioro ecológico y la promoción de la 

deinocracia. De acuerdo al texto. MéKico debe cuidar que tales temas ••no sirvan de pretexto 

para justificar la injerencia en nuestros asuntos internosn. Nuevamente, ha ocurrido 1o 

contrario. la soberanía nacional es cada vez más débil ante los acontecimientos externos. 

Un instrumento esencial para la preservación y fortalecimiento de la soberanía en 

nuestro país ha sido la política exterior. En este sentido, la politica exterior es la encargada 

de promover, con base en los intereses nacionales. la defensa de la soberanía de la Nación. 

Sobre esas bases los principios de la politica exterior mexicana fueron elevados a rango 

constitucional y están contenidos en el artículo 89 de nuestra Carta Magna. 

México ha consagrado esos principios que le han permitido vincularse de manera 

pacifica con e1 exterior y como instrumento de defensa de la soberanía a lo largo de su 

historia. Las doctrinas como la Carranza. la Estrada, la Ccirdenas. junto a los principios 

tradicionales de la política exterior mexicana han sido durante muchos ai\os la base de la 

acción mexicana en el exterior y pilares de la defensa de nuestra soberanía. En la actualidad 
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esa práctica tradicional de la politica cKterior parece haber sido desechada. para suplantarla 

por los dictados externos. 

Como ya se ha señalado, las recientes administraciones llevaron a cabo la política de 

la modernización del país por medio de grandes gastos y endcuda1nicntos en el plano 

económico, y por la adopción de esquemas y prácticas políticas ajenas a la realidad 

mexicana. Sin embargo, el país no se hizo ni más moderno ni más estable y justo, por el 

contrario. se hizo más vulnerable a la desestabilización proveniente del exterior y también 

menos independiente. 

Bajo la que fuera una inminente entrada de México al primer mundo. siendo miembro 

de la OCDE y del TLCAN, se desprenden algunas preocupaciones como el que esté en 

juego la soberanía nacional. ya que todas esas políticas de desarrollo y modernidad p"odrian 

comprometer la existencia misma del país como nación independiente. 

Al respecto, surge otra interrogante, ¿la política exterior mexicana ha sido 

desplegada para promover la defensa y fonalecimiento de la soberanía o por el contrario ha 

sido el factor que ha contribuido a su desgaste? La política eKterior, como nunca antes en la 

historia de nuestro pais, ha sido ejercida de manera radicalmente contraria a lo que 

tradicionalmente constituían las acciones de MéKico hacia el exterior. En este sentido. son 

muy altos los costos que los procesos de integración y globalización han ocasionado en la 

practica de su política exterior. la cual ha dejado de ejercer una diplomacia independiente 

que bus.que el logro del interés nacional. 

ºEs un problema de soberanía la modernización que desintegra y marginaliza 

socialmente, que CKcluye a una porción muy grande de la población y que acentúa en 
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extremo las desigualdades e incrementa la pobreza ... La modernización que hemos venido 

conociendo no cohesiona a la sociedad, sino que Ja desintegra .. 193
• 

En México. a raíz de la propuesta del cambio estructural que dio paso a la 

nu>cler11i::ació11 y a la Reforma del E...\·tado. la soberanía nacional se ha visto minada. más que 

nunca antes, principalmente por tres condicionantes: la excesiva apenura al exterior. la 

deuda extema como instrumento para presionar en favor de las medidas convenientes a 

nuestro mayor socio comercial y la privatización de las áreas reguladas por el Estado. 

uLos antiguos componentes estratégicos que alimentaron la expectativa de un posible 

desarrollo "hacia dentro• fueron abandonados y reemplazados por criterios y políticas de 

apenura hacia el exterior .... Actualmente la soberanía se presenta restringida en la medida de 

la capacidad de nuestros pa¡ses en términos de sus decisiones soberanas. en el marco de las 

condiciones actuales que imponen los procesos de adaptación e integración mundiales a la 

dinálnica comercial. económica y financiera .. •••. 

Todo ese proceso de cambio en la legislación mexicana para implementar la nueva 

política económica se realizó de acuerdo a los intereses de los sectores privados. tanto 

nacionales como extranjeros. lo que propició una gran concentración de la riqueza y el 

desequilibrio del país. De esta forma. los cimientos en los que descansaba la estabilidad 

fueron debilitados, convirtiéndose la merma de la soberanía en una amenaza a la seguridad 

nacional. 

""Esa forma de "globalización' se ha traducido en una forma de "reinserción' de cene 

colonial para la economia y el sistema político mexicanos. concretada en formas de 

1113 Darlo Salinas ... La sobcrania restringida como problema de la democracia en América Latina"'. en 
SociolOgJca. No. 25. Ano 9. México, UAl\1, mayo-agosto 1994, p. 70. 
1 ~/bidem, p.5S. 
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•integración• con Estados Unidos donde los espacios de soberanía e independencia del país 

se reducen considerable y aceleradamente. no sólo por lo que se refiere a las politicas 

econórnicas en lo rural. industrial. minero y el área de servicios financieros. sino también en 

aspectos básicos de jurisdiccionalidad y de Ja misma Constitución, en cuyo contexto esta 

subsumido el concepto de seguridad nacional mexicana01
•

5
• 

Por otro lado. debido a la vulnerabilidad del país para enfrentar situaciones adversas. 

ya sea de orden económico como la crisis o politico-social como el narcotnüico y Ja 

democracia interna. se abre la puerta para que se siga debilitando la soberanía nacional. La 

vasta presencia de la DEA en México es una violación de la integridad territorial y amenaza 

a la soberanía nacional. La violación a la soberanía se ha manifestado en casos como el 

secuestro del médico Humberto Alvarcz Macháin en 1990, por mencionar sólo u·no de 

tantos casos. por su supuesta implicación en la muene de Enrique Camarcna, agente de la 

DEA. 

uLa trasnacionalización de las policías ha sido un fenómeno presente desde que, a 

fines de la década pasada. Estados Unidos asumió el combate al narcotráfico como una 

cuestión de seguridad nacional. La DEA ha sido la agencia encargada de llevar a cabo esta 

tarea en Jos paises productores de dr'"oga y. especialmente en MCxico. En nuestro país hemos 

atestiguado como. a partir'" de 1985 y salvo algunos paréntesis, el narcotr8.fico y Ja presencia 

de la DEA en territor'"io nacional se han convenido en los ejes centrales de la relación entre 

México y Estados Unidos .. 1S6. 

1
•

5 John Saxc·Fcrnándcz. .. Seguridad nacional mexicana en la posguerra fria··. en Snciológicn. No. 2S. Ailo 
9. México. UAM. mayo.agoslo 1994. p. ISO. 
IN HCclor Castaitcda.. Seguridad nacional .• \,fexlco anle ... Op. Cit .• p. 228. 
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La DEA en México ha rebasado el limite en sus misiones pasando de ser operativas o 

de información. a la acción como centro de espionaje. La DEA bajo el manto del 

narcotráfico ha sido un instrumento del gobierno estadunidense para presionar e intervenir 

en la politica interna. a la vez que le brinda a Estados Unidos el apoyo de la opinión pública 

para realizar tareas de inteligencia más allá de sus fronteras. de manera que dicha agencia 

funcione como un elemento de penetración para obtener infonnación política. policiaca y 

militar. 

Durante los últimos ai\os, el propósito de la DEA en el terreno de la lucha contra las 

drogas se ha centrado en presionar a las autoridades mexicanas para obtener mayores 

concesiones para la actuación de sus agentes en territorio mexicano como la ponación de 

armas. operaciones directas o hasta el propio remplazo de las policias mexicanas en el 

combate al narcotráfico. El último intento en este sentido tuvo lugar a raíz de la captura del 

general Gutiérrez Rebollo y del proceso de cenificadón. 

Durante la última Reunión Binacional México-Estados Unidos celebrada bajo el 

contexto de la amenaza de descenificación de la lucha contra las drogas. las intenciones 

estadunidenses eran las siguientes: 

1. .. La extradición a Estados Unidos de mexicanos acusados por algún delito. 
2. Instrumentación de nuevas leyes en México para ta obtención de evidencias en 

operativos. inmunidad de testigos, operaciones encubiertas. negociación de penas y 
protección a testigos tal y como ocurre en Estados Unidos. 

3. Conexión electrónica entre el Cendro y la embajada de Estados Unidos en México. 
4. Agentes de la DEA podrán operar dentro del Cendro. 
5. Expansión. adición y reubicación de las fuerzas existentes de la DEA en México. 
6. Trabajo conjunto MCxico-EU en contra del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes. 
7. Destino de bienes asegurados a Juan Garcia Ábrego. 
8. Creación de una fiscalia especial de lavado de dinero en ta PGR" 197

• 

1
•' .. EU: diplomacia de la droga .. , en El Financiero. Informe E.'>peclnl. 6 de abril de 1997, p.47. 
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La postura estadunidense es clara. tratar de sacar el máximo provecho de una 

situación de la cual ellos también son culpables. El narcotráfico tiene éxito debido al gran 

mercado que existe en ese pais. Pero mas allá del problema del narcotráfico. esta situación 

no debe ser aceptada por el gobierno mexicano como una excusa para la intromisión en 

otros asuntos de competencia interna. La misma situación se repite con algunos otros rubros 

de la relación entre los dos paises. La célebre crisis económica de finales de 1994 ha sido el 

mejor y más grande pretexto para justificar el aumento de la presencia de Estados Unidos en 

nuestro país. 

Se puede llegar a pensar que uno de los factores determinantes para que se continúe 

debilitando la soberanía nacional es el cambio radical en la política exterior mexicana. ••Este 

cambio profundo en et contenido de la política exterior mexicana ha constituido uno de los 

condicionantes mú importantes para el gobierno de Ernesto Zedilla ... es evidente. que tanto 

la política económica como la comercial y financiera instrumentadas durante el sexenio 

salinista lejos de otorgar mayores márgenes de autonomía para la toma de decisiones frente 

al exterior. condicionaron desde un primer momento las posibilidades del actual 

gobiemo··1 ... 

Uno de los objetivos de la politica de seguridad nacional es la preservación y el 

fortalecimiento de la soberanía. Al respecto. la política exterior es uno de los instrumentos 

mediante el cual se pretende la realización de Jos objetivos e intereses nacionales. Podría 

pensarse que. en este sentido. la política exterior y la de seguridad nacional no están siendo 

,..,, Gloria Abclla Armen gol. .. La polilica exterior en el primer al'\o de gobierno de Ernesto Zcdillo ... en 
R.claciom!s /nternacioniJ/r..•s. No. 69. México. UN~. FCPyS. CRl. cncro-marLo 1996. p.130. 



aplicadas de manera correcta para el mantenimiento de la soberanía nacional. pues la 

situación del pais demuestra lo contrario . 

... La situación mexicana actual dista de ser coyuntural no sólo por los costos de la 

crisis económica en el cono plazo sino porque las bases en las que se ha sustentado la 

integración de la economía al mercado internacional y. sobre todo. el papel que actualmente 

juega México para los intereses regionales y mundiales de Estados Unidos, implica 

necesariamente redefinir los alcances y las posibilidades del ejercicio de la soberanía 

nacional'"1
S9. 

De no ser capaces de reflexionar en torno a las actuales condiciones en las que el país 

esta inmerso se puede correr el riesgo de que la soberanía nacional. su despste e incluso su 

desaparición. pase de ser un bastión a una grave amenaza a la integridad nacional, debido al 

uso que del concepto se ha hecho. permitiendo su violación sistemática en materia 

económica y defendiéndola en materia política. 

189 Jdem. 
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4. Hacia una posible squridad binacional 

con los estados unidos 

El actual contexto histórico de globalización e interdependencia. que ha dado origen a 

diversos procesos de integración en diferentes regiones del mundo. t:&tá marcando !a pauta 

para que se venga pensando en que la integración de las economías trascienda ese marco y 

abarque temas de otra índole. A panir de este punto se desprende una interrogante: ¿hasta 

qué punto la globalización ex.ige una nueva seguridad. ya no estrictamente nacional?. Por 

ejemplo en los mercados. finanzas. integraciones. se agregan cuestiones como el sistema 

político. lucha contra el narcotráfico, etcétera. 

Últimamente se ha venido hablando de la idea de una posible seguridad binacional 

entre México y los Estados Unidos. Antes del TLC de América del Norte se hablaba de esto 

como algo posible a ser sujeto de seguridad nacional; en Estados Unidos desde el principio 

fue considerado como asunto de seguridad nacional. 

A partir del acuerdo se puede ir cristalizando la idea de la seguridad binacional 

mediante aspectos como la migración y el narcotráfico, (podria ser incluso el terrorismo 

como respuesta a la ausencia de los comunistas). También, el paquete de rescate económico 

que otorgó el gobierno estadunidense al mexicano en 1995 y las condiciones impuestas para 

garantizar el cobro de esos recursos, ha definido en gran medida el curso de las relaciones 

bi1aterales y la agenda de seguridad nacional. 

Decisiones como privatizar la petroquímica. el desvio en los principios fundamentales 

de la politica exterior mexicana y el ace.-camiento militar. son elementos que responden a 
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criterios de seguridad e intereses estratégicos de Estados Unidos. mAs que a necesidades 

mutuas. La aparición de nuevos grupos guerrilleros y Ja fuerte presencia de bandas de 

narcotraficantes hacen pensar que el criterio que guiará la relación bilateral de seguridad. 

estará fundado en garantizar la gobernabilidad y una transición interna funcional a los 

intereses de Estados Unidos. 

El fenómeno de una posible seguridad binacional no sólo reside en las políticas 

llevadas a cabo. sino también en las acciones y en los hechos. México ya camina hacia Ja 

seguridad binacional. entendida ésta en la concepción amplia de la seguridad nacional. 

4.1. Aspectos de sesurid•d nacional contenidos 

en el tnt•do de libre comercio 

El 12 de asosto de 1992 inició la negociación entre México. Estados Unidos y Canadá para 

la realización de un Tratado de Libre Comercio. El TLC de Alnérica del None ha sido 

considerado en Estados Unidos como materia de seguridad nacional. lógico es pensar que de 

igual f'onna para México y Canadá tiene implicaciones en ese campo. Esto no quiere decir 

que los aspectos específicos que se consideran de seguridad nacional en cada uno de los 

paises miembros sean los mismos o que respondan a Jos mismos intereses. 

Este aspecto es importante resaltarlo, ya que a partir del proceso de apenura 

económica y liberalización comercial que se planteó con Ja moder11i:ació11 y el cambio 

e.str11cturul~ la política exterior de México ha dado un viraje significativo. que en muchos 

casos ha dejado de lado la postura tradicional (y tal vez los intereses nacionales). para 
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adecuarse a los requerimientos de los aocios comerciales a fin de consolidar las condiciones 

necesarias. no sólo de tipo económico-comercial. para la instrumentación del TLC. 

HProbablemente. frente a los cambios tan acelerados que acontecen en el mundo. 

MéKico ha perdido de vista los riesgos de reposar su seguridad nacional en la seguridad de 

Estados Unidos. ya que en el futuro. Estados Unidos podria •pedir• a México que se 

involucrara en la defensa de los intereses estadunidenses a fin de •tegitimarlos•. en una clara 

desviación del interés nacional de los mexicanosº190
• Hay elementos que podrian hacer 

pensar que el TLC ha contribuido a que el gobierno mexicano iguale en momentos sus 

intereses nacionales y de scsuridad a los de Estados Unidos. 

Principalmente. porque la intesración de naciones para f'ormar mercados libres y para 

ampliar su competitividad. trae con1CCUencias ambivalentes en el terreno de las pÓlíticas 

nacionales. modifica las condiciones de desarrollo al romper los esquemas de intercambio y 

propicia una expansión de las actividades productivas en la nueva división del mundo. 

ºMéxico está de acuerdo en hacer casi todo lo que Estados Unidos siempre babia 

querido que se hiciera en materia económica: levantar barreras de imponación. estabilizar su 

moneda. reducir la induatria estatal. desresular los negocios privados y pennitir grandes 

cantidades de inversión extranjera. En paso. México recibe acceso recíproco al mercado 

estadunidense. además de la estable entrada del capital exterior que virtualmente 'Je garantiza 

un acuerdo de libre comercio con Washington··•91
• 

uo Maria Cris1ina Rosas Oonzalez. .. Separid8d nacional y aspectos cslratégico·militares imncr.os en el 
Acuerdo de Libre Comercio entre México. ESUdos Unidos y Canadé"". en Relaciones lnlf!rnaclonnles, No. 
~2. Mé"ico. UNAM. FCPyS, CRI, wpticmbn:.-dicicmbn: 1991, p.93. 
1511 William Ormc, .. Myths Venus Facts ... en Forelng Affa/rs, No. '· Vol. 72. Es1ados Unidos. Council íor 
Forcign AfTain. no\"icmbrc~icicmbrc 1993. p.2. 



.. El bloque comercial de América del Norte fue diseftado para dar respuesta a los 

cambios en el orden económico mundial iniciados con el proceso de la integración europea y 

la mayor inHuencia de Japón y el bloque asiático en el comercio internacional. 

Evidentemente. gran parte del interés por esta iniciativa corresponde a Es1ados Unidos dada 

su necesidad de conlar con una eslrategia para enfrentar los grandes problemas de una 

economía que debe adaptarse a las nuevas condiciones .. 19:z. 

La histórica y tradicional aspiración estadunidense en el hemisf"erio americano 

encuentra. mú palpable que nunca antes. con el TLC la posibilidad de concre1ar el suefto 

monroista. Ésta va encaminada a ''subsumir en un contexto ideológico-administrativo 

controlado por Washington los elemenros fundamentales de la acción del Estado Nacional 

latinoamericano respectivo. Es decir. propiciar un lipo de 'integración' que. ademlls de la 

comercial. se proyecte en las esf"eras políticas y mililares. El TLCAN es la piedra angular en 

esta aniculación 'geopolítica._ descrito como 'un puenle para una fuene cooperación 

econónüca y política con América Latina•. alladiendo que una proyección hemisférica del 

TLCAN será nuestra prioridad para fortalecer la seguridad económica de Estados 

Bajo esas condiciones. una gran parte del éxito de las relaciones México-Estados 

Unidos dependen de esle acuerdo. asi como el futuro estadunidense como potencia y para 

nueslro país la búsqueda del desarrollo pleno. Pero. a partir de las condiciones imperantes en 

México. es poco probable que esto suceda. ya que en la historia de la relación bilateral. 

19z Carlos Ballesteros. -El conccplo de Kguridad ambiental y la integración del mercado noncamcricano". 
en Relaciones Jn1ernaclonales, No . .58. México. UNAM. FCPyS. CRI. abril-junio 1993. p.6.5. 
193 John Saxc-Fcm.tndcz. -Seguridad nacional mc.'-'.icana ...... en Sociológ1ca. Op. Cit .. p. 167. 
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cuando han sido más profundas las relaciones entre ambos paises también lo han sido las 

desigualdades económicas. sociales y políticas. 

ueaste un indicador en cada uno de los renglones mencionados. En el económico, el 

Producto Interno Bruto (PIB) de EU con relación al de MCxico era de 16 veces mayor en 

1980 y, una década después aparece 27 veces mayor. En lo social. el diferencial de salarios 

también crece de 3 a 1 en 1980, a 1 O a t en 1992. Y en lo político se refleja en la 

soberanía ... en EU la capacidad de autodeterminación va al alza, mientras que en México va 

en picada .. 194
• 

Bajo este marco, ¿cuáles serán las posibilidades de que l\.1éxico supere el atraso y 

pueda tener los elementos necesarios para aventurarse en una integración como Ja planteada 

en el TLCAN? Es evidente Ja función y el lugar que se Je da a nuestro país en el proceso de 

integración con Estados Unidos y Canadá. resuhante de la menor capacidad industrial, 

económica. profesional. etcétera, en la división trilateral del trabajo, con las cuales podría ser 

f"actible pensar que lo que se busca es perpetuar la condición de nación atrasada. 

"'La reservación para EU de los empleos más calificados y bien remunerados, así 

como de Ja tecnología más avanzada; el reforzamiento de México como plataforma para las 

exportaciones norteamericanas, y como recipiente de Jos productos más elaborados~ Ja 

prohibición de que México se enganche por otro lado, diversifique (en serio) sus re1aciones 

con otros bloques o sea utilizado por éstos. como puerta trasera hacia el mercado 

noncamericano. En ocasiones. lisa y llanamente, se habla de multiplicar Ja industria 

UM Luis Gon7.álc7. Sou7.a ... Principales proyectos e implicncioncs del TLC para el fuluro de las relaciones EU
México". cnRelnciones/ntcrnacionales. No. 62. Mé.<\:ico. UNAM, FCPyS. CRI. abril-junio 199-1, p.102. 
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maquiladora ya existente en México. con base en su principal atractivo: la mano de obra, ya 

una de las mas baratas del mundo. y sindicatos bastante dóciles" 19
,. 

El escenario futuro puede ser el de convertirse en una extensión de la planta 

industrial y productiva de los Estados Unidos y no un gran competidor que amenace Ja 

estabilidad económica del vecino país ... El TLC es el anteproyecto para una mas eficiente 

reordenación de la producción industrial a una escala continental. Se reconoce que esa tarea 

requiere algunos dolores y disrupciones -sobre todo en México-. pero la mayoría de estas 

dislocaciones son inevitables en respuesta al intercambio y competencia económica global. 

Los Estados Unidos tienen mucho que ganar y poco que temer de la industrialización en 

México. ya que el intercambio entre nuestras naciones siempre nos ha Yavorecido [Estados 

Unidos] y continuará haciéndolo siempre y cuando México continúe como una nación en 

desarrono .. 196
• 

Para el gobierno mexicano que negoció e impulsó Ja firma del TLCAN y para 

algunos sectores de la población. el acuerdo fue visto como la mejor Yorma de llegar a Ja 

modernización; las políticas llevadas a cabo por el régimen apoyan fuertemente esta 

afirmación. En primer lugar porque la forma mediante la cual se buscó el tratado se basó en 

una estrategia dual. hEconómicamente. el acuerdo de comercio fue para proveer a la 

enfenna economía mexicana de las inyecciones de capital extranjero que se necesitaban para 

el crecimiento sostenido. Políticamente, una economía mexicana en expansión, -una 

195 Jbldem, p. 103. 
196 William Ormc ... Myths Versus ...... Op. Cit., p.3. 



vinculada a los Estados Unidos- ayudaria a establecer las bases para una eventual y 

controlada transición dcmocr8tica197
n. 

En caso de impedir la llegada del capital que se necesitaba. se induciría en México, 

según analistas estadunidcnses, una revuelta democrática, y también probablemente se 

presionaria al partido en el eobierno al regreso a la vieja línea atitoritaria. En ese contexto. 

decrecerían las exportaciones estadunidenses e incrementaría Ja emigración mexicana al 

norte. Es por ese motivo que se apoyó firmemente la idea del libre comercio entre ambos 

paises. con la postura mexicana de que el acuerdo no implicaba riesgos reales aJ país y por el 

contrario seria la solución a Jos problemas no sólo de tipo económico. 

Sin embargo. el TLCAN en si mismo puede implicar grandes riesgos. Ningún pals ha 

osado liberar su economía de manera tan indiscriminada, ni ha intentado desarrollar una base 

exportadora de manufactura abriendo las fronteras a productores de bajo costo al estilo f"ast 

track. Tampoco existe. antes de México. algún país que haya sacrificado su política 

industrial o su comercio controlado con tan buena voluntad y disposición. Las consecuencias 

han sido graves, se han perdido más empleos de los que se han podido generar. asimismo 

muchas de las industrias y productores agrícolas han sucumbido o han tenido que asociarse a 

los grupos o inversionistas extranjeros para poder mantenerse en actividad. 

Del lado estadunidensc, en los circulas académicos y empresariales se tiene la 

seguridad de que el acuerdo creará cientos de miles de empleos altamente remunerados. hará 

maravillas en la competitividad de Estados Unidos y asegurará la prosperidad de Norte 

América ... La verdad acerca del TLC puede ser resumida en cinco asuntos: 

• El TLC no afectará sobre el número de empleos en los Estados Unidos~ 

19
" Jorge Castancda, -can NAFTA Changc Mcxico? .. , en Forelng Affairs, No . .a., Vol. 72. Estados Unidos, 

Counc1I .for Forcign AfTairs. scplicmbrc~lubrc de 1993, p.66. 

148 



• El TLC no dai\ará y podria ayudar al medio ambiente; 
• El TLC. sin embargo. producirá una pequeña ganancia en gene.-al del ingreso real de 

Estados Unidos; 
• El TLC tambiCn probablemente llevara a una insignificante caida en los salarios de los 

trabajadores no calificados de los Estados Unidos. 
• Para los Estados Unidos, el TLC es esencialmente una politica exte.-ior más que un 

asunto cconómicoº 1911
• 

De esta forma, el TLCAN representa para México. desde el punto de vista 

estadunidense. una especie de p.-ornesa. hacia los inversionistas extranjeros de que la 

reforma en México continuará y que el mercado estadunidense permanecerá abierto a los 

bienes producidos en territorio mexicano. La postura de Estados Unidos se basa en el 

razonamiento de que quien necesita dicho acuerdo es el gobierno mexicano y es por ese 

motivo que tiene un gran interés en "'ayudar .. a continuar con el proceso de reforma. 

Sin embargo, con todo y ta .. intención" de Estados Unidos de ayudar a la conci-eción 

de la reforma. los obstáculos para la modernización de México. principalmente la negación a 

transferir el poder democrBticamente y el remediar las ancestrales injusticias de la sociedad, 

pennanecen y se necesita que el país se transforme por si mismo para poder establecer las 

condiciones mínimas que realmente permitan ta modernización. con o sin un acuerdo de libre 

comercio. 

El desempei\o de cualquier administración en el pais y las ventajas que pueda brindar 

ta nueva relación con los Estados Unidos debian ser medidas para luchar contra este 

escenario. ••sajo ciertas condiciones. el TLC brinda una oportunidad para construir una 

nación más próspera. democrática y equitativa. Sin embargo. el TLC solo no modernizará 

México. En el corto plazo, et acuerdo tal y como permanece actualmente podria exacerbar 

1" Paul Kn1gnmn. "'Thc Uncomfortablc Truth About NAFTA ... en Foreigu Affiur .... No. 5. Vol. 72. Estados 
Unidos. Council for Forcign ArTairs. novicn1brc.-dicicmbrc de 1993. p. 14. 
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las disparidades y dislocaciones que ya existen en el país. mas que facilitar y acelerar la tan 

larga y muy esperada transición democrática·· 199
• De consolidarse esta vertiente. la situación 

en el país estará avanzando paulatinamente hacia escenarios de mayor ingobcrnabilidad. 

poniendo en peligro el orden social y politico. 

Sin embargo, tanto en tos Estados Unidos como en ~1Cxico existe en algunos 

sectores la creencia de que este acuerdo y la integración económica han logrado de manera 

exitosa la creación de empleos y la estructura necesaria para la modernización mexicana. 

Desafortunadamente, las disparidades en nuestro país se estcin profundizando, y se reflejan 

en el mayor número de cierres de empresas pcqueiias y medianas, así como en un incremento 

de los grupos desposeídos contra un pequeño grupo de la población cada vez más rico y 

poderoso. 

La estrategia del 1'"égimen de Carlos Salinas de Gortari para enfrentar las 

innumerables dificultades económicas y políticas fue simple: el libre comercio con Estados 

Unidos. Al realizar una elección ''limpia" y a la vez asegurar la victoria del candidato a la 

presidencia postulado por él mismo. la economía tenia que dar muestras de crecimiento y al 

mismo tiempo crear el millón de empleos necesarios para absorber el crecimiento de la 

población demandante de trabajo y facilitar el gasto social. 

La única forma de atraer el capital extranjero necesario para estabilizar el 

intercambio comercial y sanear el déficit en la cuenta corriente. era darle a los inversionistas 

potcncif!.les las garantías de continuidad en la política económica y el acceso al mercado 

estadunidcnse mediante un acuerdo con Washington, en este sentido, el TLCAN seria el 

medio para satisfacer ambos requerimientos. 

199 Jorge Castai\cda. ··can NAFTA Changc ...... Op. C11 .• p.68. 
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•
0 Más que un complemento a las políticas de modernización iniciadas en 1985, el 

TLC fue visto como una bala de plata para neutralizar los obstáculos que esas mismas 

políticas generaron. Cuando se necesitara más capital del esperado y se enfrentara a una 

mayor indisposición para invenir. el TLC sería la diferencia. Tamhien aminoraría la presión 

extranjera para acelerar la refonna po1ítica. como en los casos de las violaciones a Jos 

derechos humanos y el fraude eiecto.-al. La inversión p.-ovenientc del exterior pern1itiria el 

crecimiento de la economía. int.-oduciendo nuevas tecnologlas y mayor eficiencia. 

modernizando a la sociedad mexicana. De esta forma. la identificación de modernidad con 

los Estados Unidos de un buen núme.-o de mexicanos se.-ia reforzada y el tradicional 

resentimiento hacia ese país y las asimetrías del presente serían suavizadas .. 200
• 

Es de g.-an importancia resaltar que. con base en estos supuestos. se busca una forma 

más de sometimiento. Es decir. la pérdida de la identificación de lo nacional para tomar 

fonnas de conducta que no son p.-opias. para acelerar la desvinculación con los principios de 

pertenencia a una Nación con valores culturales históricos que permitieron su consolidación. 

La integración económica con Estados Unidos seguramente servirá más para administrar un 

sistema legal. y el desanollo de la economía mexicana y sus estándares de vida -si no es que 

también su identidad cultu.-at o autonomía nacional- beneficiaran en el largo plazo a una 

mayor inversión e intercambio comercial con ese país. asi como a una mayor presencia 

política. cultural e ideológica estadunidense en México. 

En el TLC sobresale el hecho de que en éste no se ~~enfaticen los aspectos de la 

seguridad nacional denotando la cruda .-ealidad de que para Canadá y EU. l\1éxico es poco 

menos que un intruso. Es un pais pobre, poseedor de una cierta infraestructura, y de ventajas 

~·· lblclem. p. 7.a 
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comparativas que pueden permitirle a Jos canadienses y estadunidenses, mejorar su posición 

competitiva en relación al resto del mundo (o por Jo menos, con respecto a Japón y Ja 

Comunidad Europea) .. 201
• 

México, ante Estados Unidos y Canadá, como ya se mencionó. va en retroceso en su 

soberanía y en su poder de autodeterminación. En Ja actualidad está. presente la tendencia a 

identificar a la soberanía con una economía fuene y un proceso de desarrollo equitativo. 

Bajo estas circunstancias es que se llega a considerar el peligro que representa para la 

seguridad nacional de México el proceso de integración a Estados Unidos. 

ºMéxico ante Ja inserción al bloque noneamericano úe jure, a través del Tratado de 

Libre Comercio, requiere de otra estructura interna económica, política y social para hacer 

frente a esa nueva realidad, de aquí Ja relación de seguridad nacional y el Tratado"202
. En el 

TLC. al adquirir Ja soberanía nacional las dimensiones de Jo económico-comercial y en 

estrecha relación con el desarrollo nacional, entra en forma justa el concepto de la seguridad 

nacional, ya que la vulnerabilidad que se posee con respecto a las otras panes del tratado, la 

asimetría en las economías, la dependencia tradicional mexicana y los desajustes de la 

economía. evidencian que en el acuerdo de libre comercio no todo será beneficio para las 

panes, por el contrario, implica un gran número de problemas, principalmente para México, 

que tienen que ver con la independencia en Ja toma de decisiones y en los procesos internos 

inherentes a cada país. 

~1 Maria Cristina Rosas Gonzálcz, -El TLC cnlrc México. Estados Unidos y Canadá: semejanzas y 
diferencias con el ALC cnlrc Canadá y Estados Unidos ... en Relaciones Internacionales, No. 51. Mé.'>ico. 
UNAM. FCPyS, CRI, enero-mal7.o 1993. p.61. 
::o2 Paulino An:llnncs Jiméncz. -er Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la seguridad politica 
nacionnl"'. en Relaciones ./nternncionales. No. 59. Mésico. UNAM. FCPyS. CRJ. julio-septiembre 1993. 
p.28. 
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ºMuchos de los cambios que ha experimentado el país en los últimos años se reflejan 

en la política exterior. El solo hecho de negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos entraña un viraje radical respecto a la politica exterior. que se habia carac1erizndo 

por un virtual. aunque retórico enfrentamiento permanente con nuestro vecino .. Si México 

quiere pertenecer al mundo occidental tiene que participar en todos sus Jimbitos. aunque con 

las modalidades y los matices que el país adopte .. 203
• Las modificaciones que al interior del 

pais se hagan. respondcrin, de hecho lo están haciendo. al ajuste en aras del tratado. México 

ha cedido gran parte de su condición nacional para alinear la situación interna del país a los 

condicionantes inmersos en el TLCAN. como la economía orientada al exterior y para 

prevenir o aminorar sus propios efectos. 

En lo referente al sentido que adquiere el acuerdo para las partes integrantes existe 

una gran diferencia en los significados. ''Para Estados Unidos significa su seguridad nacional. 

dentro de las nuevas ireas corno son el narcotráfico internacional y ahora el área económica. 

comercial y financiera. sobre todo en la competencia con otros bloques comerciales.. En 

cambio para México. el TLC. significa un mecanismo comercial para entrar a la 

competitividad internacional. una estrategia de política económica exterior para subsistir 

como nación .. 204
, precisamente por esa razón se debe dar mayor importancia al desnrrol1o del 

tratado ya que. desde ese enfoque, estii en juego la subsistencia y viabilidad como nación 

independiente y soberana. 

Los intereses económicos de México y Estados Unidos con el acuerdo de libre 

comercio no son necesariamente iguales. éstos se ven acercados por el mismo proceso de 

::<•3 Luis Rubio. ¿Cómo va a nfcctnrnA/éx1co el Trnuulo de /.ibre Comercio?. México, FCE, 1992. p. 101. 
;:. ... Paulina Arcllancs, ""El Tratado de Libre Comercio ... -. Op. Cil .. p.31. 
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integración y es importante distinguir lo que se busca para México si se quiere salir del 

atraso e iniciar un verdadero desarrollo económico. Sin embargo. en los hechos tal 

integración es más propensa a ser vista como una virtual incorporación a Estados Unidos, y 

no sólo en lo económico. Esto es así por la colindancia geogriltica y el alto grado de 

dependencia y concentración de los flujos comerciales. financieros. de inversión y 

migratorios nacionales en el vecino país noneño. 

Esta situación no es nueva. a lo largo de la historia nacional se ha mantenido como 

una constante ... Lo nuevo ocurre por la convergencia. desde 1982, de dos tendencias en este 

proceso de •integración'. integración que implica que algunos espacios geogrificos del 

territorio nacional sean más propensos a los intereses del socio. arreglando leyes internas 

para Ja integración de los capitales nacionales con los internacionales e insertándose a 

economías más desarrolladas a través de bloques y grandes mercados comunes. en este caso 

et noneamericano"20
' 

La tendencia de cambios en el sistema regulatorio para la integración de México al 

bloque comercial de América del Norte comenzó a la par del neoliberalismo. después de la 

firma del tratado éstos se centraron en dos aspectos fundamentales: la reforma del Estado y 

la reestructuración económica. Con frecuencia se realizaron los cambios que se creyeron 

necesarios de forma unilateral. bajo las presiones de los acreedores y socios estadunidenses. 

Con relación a Ja seguridad nacional y basándose en los objetivos de la misma. 

resulta claro que se está obrando de manera equivocada. ya que ••si seguridad nacional es la 

defensa de los intereses nacionales. el resguardo del territorio y la soberanía nacional. y por 

interés nacional debe entenderse la satisfacción de las necesidades nacionales. la pregunta 

:o~ lbldcm. p.33. 



que aparece es. hasta qué punto las modificaciones responden a los intereses nacionales y no 

de grupo. hasta qué punto las modificaciones son conoplacistas y no de largo plazo .. 206
• 

Por otra pane. no se han tomado en cuenta las implicaciones de una integración entre 

naciones con condiciones asimétricas de desarrollo. riqueza e infraestructura. ºAdemas. la 

situación reguladora de México fue en gran medida excluida del TLC. con la excepción de 

aquellas áreas en las cuales los intereses estadunidcnscs están fuerten1ente interesados: 

inversión extranjera. propiedad intelectual y la industria textil. Pero si México difiere 

profundamente de sus vecinos en algún aspecto. ademas de la riqueza. es en la ausencia del 

impeño de la ley y en el sistema regttlador que caracteriza a las economías de mercado 

desarrolladas. El poder Judicial est• completamente subordinado al Ejecutivo y existe un 

enonne índice de corrupción"'207
• Además de las grandes dif"erencias en educación, salud. 

combate a la pobreza y desigualdades sociales. 

En teori, la firma del TLCAN institucionaliza.ria nuevas reglas de entendimiento 

comercial entre ambas naciones. basadas en prácticas de igualdad y respeto mutuo que' 

permitieran, sobre todo. a nuestro país expandir sus mercados para consolidar su desarrollo 

económico y social. 

Sin embargo. en los hechos y a más de tres anos de entrar en operación dicho 

tratado, Jos resultados esperados en México no se han presentado en la magnitud deseada, 

aunque si se han observado acciones originadas en Estados Unidos contrarias al libre 

comercio que afectan los postulados de equidad y que han repercutido en Ja relación 

bilateral. 

~ Jbidem. p.3 ... 
:0

7 Jorge Castancda. -can NAFTA changc ...... Op. cu., p.76. 
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••Medidas como la Ley Helms-Bunon destinada a castigar a empresas que directa o 

indirectamente comercien con Cuba. han impactado por otro lado los términos de la relación 

continental en virtud de que para la mayoría de las naciones del área es una norma 

extraterritorial inaceptable. En este sentido el TLC, lejos de representar un mecanismo 

eficiente para la competencia abierta y benéfica para ambas partes, se ha convenido en otro 

frente de fricción en la relación bilateral y. por sus resultados negativos actuales en la 

economía. para México significa riesgos adicionales para su seguridad nacionar·w•. 

Nuestro país pasó de ser visto por Estados Unidos de país pobre e insignificante a 

socio comercial imponante. en gran parte como resultado de la gran magnitud que ha 

cobrado el comercio entre ambas naciones. ""México es el tercer socio comercial de EU, 

después de Canadá y Japón; el monto total de las transacciones comerciales pasaron de 59 

mil 652 millones de dólares en 1990 a 120 mil 101 millones en 1995~ la inversión extranjera 

directa proveniente de Estados Unidos pasó de dos mil 308 millones de dólares en 1990, a 

cuatro mil 346 millones en 1994, mas del 50 por ciento del flujo total. La inversión 

acumulada había ascendido hasta mayo de este año a 35 mil 448 millones de dólares"209
. 

A la fecha el TLCAN ha resultado ser ineficaz como piedra angular del actual 

modelo de desarrollo mexicano. En el mismo aná.lisis del diario El Fjnanciero citado con 

anterioridad. se documenta que el 57 por ciento de las industrias manufactureras del país 

importa más de lo que cxpona y el grueso de las ventas de productos mexicanos continúa 

concenu:ado en los mismos rubros y empresas que antes de la entrada en vigor del tratado. 

::i;. -Tratado de Libre Comercio. Cos1os politices y económicos de la apertura-. en El Finnnciero. Informe 
E.."'pccinl. 8 de diciembre de t996. p.70. 
:t"l9Jdem. 
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Según estudios de la Red Me¡icicana de Acción Frente al Libre Comercio, México ha 

dejado de percibir anualmente cuatro mil 200 millones de pesos por Ja eliminación de 

aranceles a productos procedentes de Estados Unidos y Canadá. 

Bajo estas condiciones. se puede concluir que a la fecha el acuerdo tiene muchas 

dificultades para establecer un modelo de integración satisfactorio para México. Más que 

beneficios ha agravado asuntos que implican riesgos para la seguridad nacional, entendida 

ésta en su acepción más amplia: cesión de soberanía. desequilibrios en la economía. 

agudización de la dependencia económica-comercial y tal vez política. incremento en los 

indices de migración hacia Estados Unidos y pobreza en ascenso. 

Es necesario y urgente aprovechar la condición que goza México respecto a Estados 

Unidos frente a la nueva relación con el fin de revisar los términos de Ja firma del tralado y 

hacer de éste un mecanismo verdaderamente equitativo para las panes. El TLC colocó al 

país en la órbita económica de Washinston. La crisis desatada a finales de 1994 reveló que si 

Estados Unidos no entraba al urescate .. de su socio comercial. el impacto en términos 

migratorios. de seguridad fronteriza y de consumo iba a ser mayor no sólo en México. sino 

en toda América Latina y dentro de Estados Unidos. 

Esto deja ver que también el poderoso vecino del norte puede ser vulnerable y 

depender de otros factores para mantener su condición de potencia mundial. Es realmente 

posible que nuestro país haga uso de esta situación para enfrentar de manera más decorosa 

las negociaciones y peticiones de sus socios comerciales y acreedores internacionales. 
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4.2. El petróleo y el rescate financiero de 1995 

Para la mayoría de Ja gente. 1994 era el ai\o en el que México entraría a una nueva era cuyos 

trazos habían sido delineados y guiados por la administración de Carlos Salinas. En menos 

de cinco años la economía mexicana pasó de ser una de las economías mils protegidas en el 

mundo a una de las más abienas. Desde tiempo atrás se fueron construyendo las bases para 

incursionar en el libre comercio. cuando en 1986 nuestro país se convirtió en un activo 

participante de Ja Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT por sus siglas en inglés). así como miembro de la OCDE y del Foro para la 

Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC por sus siglas en inglés). De esta forma, y 

con la negociación del TLCAN como piedra de toque de la est.-ategia económica. México se 

convirtió en uno de los destinos más atl"activos pa.-a la inve.-sión. ya fue.-a di.-ecta o de 

portafolio. 

El ai\o de 1994 fue también el que marcó el fin del .-égimen de Carlos Salinas. ··El 

presidente ent.-ante no sólo hereda.-ía un régimen mit.s democ.-ático. sino que había 

expectación por ve.- si podia consolida.- los avances económicos hechos du.-antc las dos 

administ.-aciones p.-evias. No obstante, el nuevo p.-esidente no estaría cautivo de la "vieja 

gua.-dia' del partido gobernante. que había sido ma.-ginada por las políticas de 

modernización económica de Salinas. de esta forma. se esperaba que el nuevo presidente 

expandiera y profundizara el naciente proceso de .-eforma política. La impresión que 
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prevalecia en la opinión pública miraba a México como una nación industrializada, un 

miembro del llamado Primer Mundoº21º. 

El optimismo que prevalecía creó un ambiente propenso para la inversión extranjera 

y el intercambio comercial. en el que el país se convirtió en el consentido de los corredores 

de bolsa y de las firmas internacionales. A pesar de algunas reservas y expresiones de 

preocupación. -la posibilidad de una devaluación siempre estuvo presente como un tema de 

conversación entre los economistas internacionales. financieros y hombres de negocios- el 

ánimo para invenir fue generalmente optimista. 

El 1 de enero de 1994, pocos días después de que fuera aprobado el TLC por los 

Estados Unidos. en el mismo día en que se pusiera en marcha. el EZLN apareció en la 

escena nacional dando un fuene golpe a la ficticia imagen del México de estabilidad y 

progreso. causando un .shock en la percepción del_ nación modernizada. A partir de este 

ac-.ontecimiento se presentaron una serie de eventos. en su mayoría con un alto contenido de 

violencia., que fueron minando las visiones optimistas que prevalecían en el exterior. 

De esta fonna. º1994 permaneció como uno de los años más inusuales en la historia 

de México. Los asesinatos de dos grandes figuras políticas -Luis Donaldo Colosio. 

candidato original del PRI a la presidencia y, un ai'\o después. de José Francisco Ruiz 

Massieu. quien seria líder de la fracción pl"iista en la Cámara de Diputados bajo el nuevo 

gobierno de Zedillo (y persona responsable de la evaluación presidencial del 21 de agosto 

::io Gary Springcr y Jorge Molina ... Thc Mcxican Financial Crisis: Gcncsis. lmpact and lmplications"'. en 
Journnl of Jnteramerlcan Stmlics and U"orld Affalrs. No. 2. Vol. 37. Estados Unidos. Unhcrsity of Miami, 
Summcr t 99S. p.!59. 
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del mismo afto) -impactaron el sistema político más que alguna otra ocasión en los últimos 

Dichos acontecimientos marcaron et inicio de una etapa de enormes dificultades para 

la administración recién iniciada. En lo referente a la situación económica. se comenzaban a 

dar seftalcs de que las cosas no estaban en su mejor momento. El presidente anunció que se 

mantendría la banda de flotación establecida en la política cambiaria. Pocos días después se 

hizo el anuncio de aumentar el 15 por ciento el limite superior de la banda cambiaria para 

mantener en el futuro ese desliz. En círculos oficiales se negaba que la medida fuera una 

devaluación. argumentando que ello se debía al ambiente de inestabilidad ocasionado por el 

surgimiento de la guerrilla en Chiapas. 

ºEl 21 de diciembre se daba a conocer la decisión de que la ofena y la deinanda 

determinen libremente el tipo de cambio hasta que el mercado cambiario muestre 

condiciones de estabilidad ... El peso se devaluaba y la cconomia mexicana no resistía más los 

intentos de seguir ocultando lo evidente ... el 3 de enero de 1995 [el presidente Zedilla] 

declaraba: el desarrollo de México exige reconocer. con todo realis1no, que no constituimos 

un país rico. sino una nación de graves necesidades y carencias. El avión supersónico hacia 

et Primer Mundo había fallado y aparecía en escena el ferrocarril del porfiriato .. 211
• 

Pocos dias después el presidente Zedilla empezó a cambiar la versión oficial acerca 

de ta realidad nacional mexicana. derrumbando la imagen del México de Salinas: "'la 

economia. colapsada; el desaliento nacional. e indirectamente cuestionó doce aftas de 

tecnocracia en el poder para. de la mano del Fondo Monetario Internacional. volver a 

211 Jbld~m. p.62. 
:i:? Gloria Abcllu ... La politica exterior en el primer al'lo ... -. Op. Cu .. p.123. 
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empezar. Dijo que México no es un país rico. su economía no es sólida. el progreso es 

magro. hay mucha inequidad social. riene problemas de infraestructura, el gobierno está sin 

recursos y la siauación actual es grave y urgente. e irremediablemente afectará los niveles de 

vida de Ja población .. 213
• 

Del inicio de la rebelión en Cl"liap11i1 al día en que estalló la crisis del peso en 

diciembre de 1994. el país experimentó uno de los anos más dificiles en su historia. Con Ja 

llegada de ta devaluación se enfrentaba una crisis en tres ámbitos: económico. político y 

social. Antes de que cumpliera un mes la administración de Ernesto Zedilla. su gobierno fue 

blanco de fuertes criticas por ser débil y. para muchos. imposibilitado para lograr Ja tarea de 

dirigir un país fuenemente sumido en crisis. 

Con la inestabilidad política que imperaba en el país y las seftales de que el peso iba 

en picada. los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar grandes sumas de dinero (Ja 

mayoría en capital especulativo). El miedo por dicha situación cubrió al mercado y en muy 

poco tiempo Ju reservas internacionales de México cayeron de J 7 mil millones a fines de 

noviembre a menos de 6 mil millones en sólo dos días. 

ºLos problemas financieros enfrentados por México desde fines de diciembre de 

1994 son el resultado de la crisis en la balanza de pagos que se desarrolló tiempo atrás 

cuando una serie de sucesos políticos y económicos se hicieron presentes para alterar sus 

planes financieros. Una combinación de eventos -incremento en las tasas de interés en 

Estados Unido&, ef"ervescencia po1ítica y elecciones presidenciales en México. entre otros-.. 

contribuyó a. y culminó en el colapso del peso a finales de J 994 .. 21
". 

:u .. Se esfumó el ~ico de ficción y quedó un México paralizado por la decepción. la frustración y la 
dcsconfianz.a". en Proceso, No.9 .. 9. 9 de enero de 1995, p.JO. 
21

" Oary Sprinser y Jorge Molina. "Thc Mcxican Financial Crisis: ...... Op. Cit., p.!7. 
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00De acuerdo con la visión del presidente Zedillo. la devaluación del peso mexicano 

proviene principalmente de un considerable déficit de la cuenta corriente. acumulado durante 

varios ai'\os. y financiado por capital privado a corto plazo. Este déficit der-ivó en una alta 

vulnerabilidad de nuestr-a economía. El problema se agudizó en especial ante el pronunciado 

ascenso de las tasas de interés externas y ame la zozobra causada por algunos sucesos 

políticos de violencia que sufrió nuestro país durante 1994. En otr-as palabras. se reconocía 

que la política monetaria fue excesivamente expansiva. situación que produjo una 

acumulación de deuda a cono plazo contr-atada a través de los Tesobonos. Se aceptaba así. 

haber dependido de los llamados capitales golondrinos y no haber devaluado la moneda en el 

momento oportuno. En lo que se .-efiere al déficit en cuenta corriente su monto ascendía en 

diciembre de 1994 a 28 863 millones de dólares en tanto que la tenencia total del público en 

Tesobonos superaba ligeramente los 26 400 millones de dólares al 19 de diciemb.-eº2
". 

La reacción internacional. principalmente de Estados Unidos. se dirigió a rescatar al 

pais de la grave situación en la que se encontr-aba. La iniciativa de un paquete de ayuda fue 

muy debatida y en principio rechazada por el Congreso de los Estados Unidos. ••El anuncio 

de un paquete de ayuda de los Estados Unidos, el 12 de enero de 1995, inicialmente ayudó a 

estabilizar el peso ... El 31 de enero de 1995. el pr-esidente Clinton tomó la decisión de usar 

recursos del Fondo de Estabilización de Divisas (ESF). en conjunto con fondos del FMI. del 

Banco Internacional de Ajustes (BIS) y préstamos de bancos comerciales -totalizando cerca 

de 53 mil millones de dólares- para ayudar a estabilizar el pesoº216 

::ns Gloria Abclla. -La polltica c.xtcrioren el primer ano ... -. Op. C11 .• p.123. 
~16 Jb/dem. p.66. 
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En los momentos en que se dcbatia en el Congreso de Estados Unidos el paquete de 

ayuda. contenido en la Ley de Estabilización Económica de México 1995. "el cxsccrctario 

de Estado norteamericano. Henry Kissinger. arguyó el 2 de febrero ante un comité senatorial 

que la aprobación de esa norma era la oportunidad ideal para crear un sistema político-

económico del continente americano""217
• En efecto. dicha ley no sólo sirvió para invertir en 

el territorio y frenar el llamado ºefecto tequila•• que produciría una más abrupta devaluación 

del peso frente al dólar. sino para confirmar y consolidar la expansión geopolítica de Estados 

Unidos más allá del Río Bravo. 

HLos términos del paquete fueron controversiales. Los Estados Unidos consideraron 

el paquete de rescate como un trato de negocios: ( 1) exigir a México el pago de intereses y 

cuotas de ~ de medio plazo; (2) desembolso de fondos de contingencia sobre la 

certificación de la adherencia de México a los estrictos objetivos monetarios del FMI; y (3) 

exigir los ingresos de las exportaciones mexicanas de petróleo. para ser depositados en una 

cuenta del Federal Reserve Bank de Nueva York. .. los términos finales del acuerdo 

pennitieron a México (a) reconstruir sus reservas internacionales. (b) implementar un 

programa de ajuste estructural. y (c) construir un programa de apoyo para el sistema 

bancario naciona1 .. 21
• 

El paquete de rescate económico que el presidente estadunidense William Clinton 

otorgó al gobierno mexicano y las condiciones impuestas a nuestro país para garantizar el 

cobro de esos recursos. han definido en gran medida el esquema actual de las relaciones 

bilaterales y la propia agenda de seguridad nacional. 

=11 ... Nuc,·a agenda México-Estados Unidos". en El Financiero. Informe E..~pcclal. 8 de diciembre de 1996. 

fi·:~ary Springcr y Jorge Malina. ""Thc Mcxican Financial Crisis: ... -. Op. Cit., p.66-67. 
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Esta situación se hizo evidente cuando el ex-titular del Departamento de Estado, 

Warren Christopher, ºargumentó ante legisladores republicanos que la ley comprometía a 

México a realizar una serie de cambios en materia de narcóticos, procuración de justicia y 

migración que constituían una virtual agenda paralela de compromisos derivados del paquete 

de 40 mil millones de dólares del fondo de rescate financie,-o•·::?''-' 

Decisiones como la de privatizar la petroquímica, el repliegue de los principios 

bisicos de la política exterior mexicana y el ace,-camiento en materia militar son elementos 

que más que a necesidades mutuas. obedecen a los propios criterios de seguridad e intereses 

estratCgicos de la potencia mundial. 

Así, la Ley de Estabilización Económica para México se sumó desde 1995 a Ja lista 

de esquemas que han definido las relaciones bilaterales y la agenda de seguridad nacional: el 

TLCAN. la Iniciativa para tas Américas, los tratados de extradición, las cartas de intención 

con el FMI y los memoranda secretos que han puesto a nuestro país en la esfera geopolítica 

de Estados Unidos. ºLa agenda de la seguridad nacional entf"e ambas naciones se ha ido 

configurando entonces no como un acuerdo bilateral. sino como la extensión de los propios 

criterios de seguridad e intereses estratégicos de Estados Unidos aplicados a México••220 

Una "Vez que se obtuvieron los recursos la administración de Ernesto Zedillo anunció 

un plan de austeridad económica para estabilizar el mercado financiero y restablecer la 

confianza en la credibilidad de la política económica del país. Paralelamente al paquete de 

rescate, el gobierno mexicano creó su p1"opio paquete económico, conocido como Acuerdo 

de Unidad para Superar la Emergencia Económica. para estabilizar la economía y aumentar 

=19 ""Nueva agenda México-Estados Unidos-. Op. Ca .. p.68. 
::.::" lcl1n11 
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los ingresos. Éste consistió en .. ( 1) aumentar el ingreso al valor agregado (IV A) del 1 O al 1 S 

por ciento; (2) incremento en el precio de la gasolina y de otros bienes y servicios 

proporcionados por el gobierno; y (3) incrementos mensuales en las tarifas de carreteras y 

caminos. El programa fue disci\ado para reducir la demanda y dar estabilidad a ta economía, 

un remedio frecuentemente prescrito por el FMI y bien conocido en el pais .. 221
• 

Este nuevo paquete interno se sumó a los acontecimientos violentos ya mencionados 

para que se pensara en una etapa de inestabilidad generalizada en el país, motivo que 

preocupó en ex.ceso a los socios estadunidenses. Además, la recesión financiera de 1994 y 

sus secuelas hicieron posible entender que el futuro del pais no sólo dependía de los recursos 

obtenidos de Estados Unidos, sino que los propios fondos de inversión estadunidenses se 

habían colocado en una posición vulnerable frente a una crisis generalizada en México. 

Lo anterior se confirma con una serie de consultas realizadas por el Congreso 

estadunidense antes de la aprobación del paquete. uun memor8ndum enviado al presidente 

Williarn Clinton el 20 de enero de J 995 por la Cámara de Representantes. estableció que: 

1. La estabilidad social de cualquier país puede verse afectada si hay grandes extremos entre 
los niveles de vida de los pobres y los ricos. 

2. La historia ha demostrado que las sociedades que no tienen una clase media importante y 
viable, dificilmente pueden mantener instituciones estables y gobiernos democr8ticos. 

3. El gobierno mexicano debería mantener su compromiso de llegar a un arreglo pacifico de 
la situación en el estado de Chiapas"222

• 

En ese mismo memorándum. que exigia que los fondos petroleros se dieran como 

aval al multimillonario préstamo. se reclamaba una serie de compromisos por pane del 

gobierno mexicano. Éstos. que a continuación se reproducen. constituyen la vinual agenda 

:::a Oary Springcr y Jorge Molina. -Thc Mcxican Financial Crisis: .. :·. Op. Cit .. p.67. 
::::::! .. En \Vashington. al presidente Zcdillo le impona más In rapidez que los compromisos; "Eslá mu~' 
ansioso·. dice cl lidcr del Senado"'. en Proceso, No. 9.S l. 23 de enero de 199.S. p.9. 
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de medidas que et Congreso estadunidense ha demandado para garantizar la gobernabilidad 

en México: 

a) .. Proteger Ja integridad de la frontera entre México y Estados Unidos. 
b) Aumentar los esfuerzos en la lucha contra la violencia fronteriza y la criminalidad. 
c) Acelerar el proceso de solicitudes de transferencia de reos bajo el acuerdo de extradición 

entre Estados Unidos y México. 
d) Repatriar migrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos a loca1idades 

Jt:terminadas po1· mutuo acuerdo. con el respeto total de los derechos humanos a dichos 
migrantes. 

e) Tomar medidas para impedir y eliminar la falsificación de documentos oficiales de ambos 
paises. 

f) Establecer de manera efectiva el tratado de extradición entre Estados Unidos y México. 
g) Combatir los narcóticos ilegales. incluyendo su cultivo. producción. consumo. tráfico. 

precursores químicos y lavado de dinero. 
h) Liberalizar el régimen aduanero que aplica a mercancias traídas de Estados Unidos a 

México por ciudadanos mexicanos y evitar la ayuda (incluyendo ta condonación de la 
deuda) a países que rehusen tener elecciones multipanidistas y el otorgamiento o 
descuento en la venta de la deuda de dichos paises·'1D. 

Las acciones del gobierno mexicano. una vez aprobado el paquete y establecidos los 

condicionantes del mismo~ se centraron en cumplir casi al pie de la letra tales condiciones: 

entregó al jefe del cártel del Golfo. Juan García Ábrego. a los Estados Unidos. faltando a los 

acuerdos de extradición previos; se impulsó una ley contra et crimen organizado; se 

incrementó el papel y las funciones de las Fuerzas Armadas; y se pretendió liberalizar 

sectores estratégicos de ta economía. como la petroquimica b3.sica. vetado por el propio PRI 

en su XVll Asamblea Nacional. 

Las implicaciones que trajo consigo el paquete de rescate. ademas de los 

condicionantes antes mencionados. hicieron la endeble situación interna aún más precaria. El 

impactO de la devaluación de fines de 1994 no sólo afectó a la relación del pais con el 

exterior. especialmente con Estados Unidos. sino que también dejó sentir sus efectos 
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desoladores en la vida de la población mexicana. ..El impacto más inmediato de la 

devaluación pudo ser visto en las estadisticas del nuevo pronóstico económico de 1995 para 

• México: inflación cercana al 50 por ciento (comparada con el 7.5 por ciento en 1994); una 

contracción de la economía del 3-5 por ciento. tasas de interés en ascenso (a más del 100 

por ciento). lo que condujo a un declive en la disponibilidad de crédito; y una tarifa 

carnbiaria de mas de 6 pesos por dólar (comparada a los 3.46 pesos a fines de noviembre de 

1994). A pesar de que el salario minimo aumentó casi en 20 por ciento del nivel de 

diciembre. se anticipó que en 1995. los consumidores experimentarían una baja neta en el 

poder de compra del 20 al 30 por ciento""22
•. 

El colapso del peso mexicano produjo circunstancias negativas en todos los ordenes 

de la vida del pais. Una de las implicaciones más significativas y desafonunadas es el 

incremento de la dependencia hacia Estados Unidos. Indudablemente. como ya se ha 

mencionado. el paquete de emergencia financie.-a dio a Estados Unidos gran ventaja e 

influencia sobre aspectos importantes de la .-elación bilateral. además de abrir las puertas 

para un mayor "'ºacercamiento"" de los dos paises y al mismo tiempo. hace que el manejo de la 

agenda bilateral sea mucho más dificil y. coloca a la parte mexicana en franca desventaja y 

en posición de derrotada. 

Más aún. el efecto de la crisis ha influido para que nuestro país fue.-a visto como un 

socio comercial no confiable. 6•Aquellos que estaban interesados en México como un socio 

comercial9 como los países centro y sudamericanos. llegaron a ver su emergente relación 

comercial con desaliento y mi.-aron hacia otra parteº22
'. Este hecho dificulta opciones 

::.: .. Gary Springcr y Jorge Mohna. -Thc Mcxican Financial Crisis: .. :·. Op. Cil .• p.68. 
:::5 Jbidem, p. 75. 
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alternativas. cayendo en la necesidad de seguir y profundizar la relación con Estados Unidos. 

al no existir otros canales para diversificar las relaciones comerciales. constituyendo un 

elemento que contribuye a la intensificación de la dependencia hacia ese país y un riesgo 

latente para la seguridad nacional. 

Para continuar con el mismo rumbo. el paquete también obliga a incrementar el ritmo 

de privatización en sectores como ••Ja industria petroquimica secundaria. puertos. 

aeropuertos. carreteras. puentes, ferrocarriles y. posiblemente. la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). Mucho de esto fue parte del paquete económico de Zedilla y representó 

un aumento en Jos ingl"esos del gobiel"nO, ganancias a largo plazo en ténninos de eficiencia. y 

ayudó a reducir el tamai\o del gobierno y su influencia sobre la economia"226
. Es de esta 

f'onna como se va cristalizando el objetivo cstadunidense de moldear la situación interna del 

país para adecuarla a sus propios intereses estratégicos y de seguridad. 

La recuperación económica y la l"Cstauración de la confianza dependerán mucho del 

mejoramiento de las condiciones políticas y sociales. y según la visión de los socios 

extranjeros. esto se dará en la medida en que se cumpla con los requerimientos establecidos 

por el paquete financiero de rescate. Es claro que la situación nacional mejorará a la par de 

un cambio positivo en las condiciones politicas y sociales del país. sin embargo. la mayoría 

de las medidas y condicionantes inmersos en el la Ley de Estabilización Económica de 

México. como ya se ha apuntado. van en contra de un mejol"amiento real en las condiciones 

políticas. y sociales . 

.. Organismos como el Banco Mundial que a pesar de las evidencias del fracaso de las 

politicas neoliberales proponen ahora la •segunda generación' de reformas consistente en el 

::::::6 /bldem. p. 78. 
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desarrol1o de la capacidad institucional. la reforma del servicio civil y la modernización del 

sistema judicial. En otras palabras. profundizar la apertura, la desregulación y la 

privatización así como instrumentar políticas destinadas a aumentar la productividad entre 

las que se incluyan la desaparición de los sindicatos y la contratación colectivaº227 

El conjunto de las medidas impuestas para la estabilización de la economia llevaron a 

la población del país a realizar mayores sacrificios expresados en el deterioro de las 

condiciones de vida y niveles de bienestar y menores oportunidades de empleo. Algunos 

otros elementos de ta estrategia del Programa de Emergencia Económica de Ernesto Zedilto. 

"parecen un virtual regreso a las políticas de hace unos diez ai\os cuando el entonces 

presidente Miguel de la Madrid anunciaba un dristico ajuste al gasto público. que implicó. 

entre otras cosas. un severo recorte en las estructuras gubernamentales y, en consecuencia. 

el despido de miles y miles de burócratas y trabajadores de empresas paraestatales"'229 

Para continuar con la estrategia de recuperación, el Presidente Zedillo llamó a un 

acuerdo entre los sectores productivos para impedir un carrera entre devaluación e inflación. 

así como la aplicación de una serie de medidas privatizadoras para profundizar el cambio 

estruclural. Dicha profundización del cambio estructural en el corto plazo provocó .. un alza 

brutal en las tasa de interés -el Banco de México emitió Cetes a 31 por ciento-. que desatará 

presiones inflacionarias. inhibir& la inversión productiva. postergara proyectos. estancara la 

economía. reducir&. las oportunidades de empleo. cancelará expectativas y dai\ara aún más. 

reconoció Zedillo. los niveles de vida de la población"229
. 

:::.
7 Gloria Abclla. ··t.a politica exterior en el primer afto ...... Op. CU., p.128. 

::=- .. Ante el espejismo del Primer Mundo. Salinas dejó. disfm7.ado y maquillado. un enorme boquete en las 
finnnzas del pais-. en Proceso. No. 9-48. 2 de enero de 1')95, p.13. · 
~~ lde111. 
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Lamentablemente. todo parec;e indicar que lo más importante para los últimos dos 

gobiernos no es la condición de los niveles de bienestar de la población. ya que bajo los 

términos en los que se negoció la ayuda financiera exterior se abren tos espacios para seguir 

castigando al país en su conjunto. En una declaración. el presidente Zedilla asentó: ºEl 

programa económico y el paquete financiero harán patente muy pronto la plena solvencia del 

país y restituirán la necesaria confianza interna y externa de los mercados financieros" 230
• 

Muy probablemente se logre el objetivo de cono plazo del gobierno. pero no se hace 

público el alto costo que el flamante paquete de rescate impone en el mediano y largo plazo . 

.. México paga tres veces por los recursos ofrecidos: una vez. mediante la prima de seguro de 

hasta 10% de los fondos utilizados. como compensación por la garantía brindada por ta 

Reserva Federal; una segunda vez. a través de los intereses pagaderos sobre los nuevos 

préstamos contratados para reembolsar en dólares los 29,000 millones de Tesobonos. 

garantizados por Estados Unidos y. tercera vez., al comprometer los ingresos petroleros a 

futuro como garantía de la garantia .. 231
• 

De esta fonna surgen las interrogantes sobre el futuro de México. puesto que fue en 

Estados Unidos donde se decidió su suene para salir de Jos problemas a cono plazo y se 

condicionó su futuro mediante exigencias que atai\en a intereses ajenos a la situación 

nacional. La crisis permitió ver que la idea de seguridad nacional para Estados Unidos tiene 

que hacerse valer en México como una extensión o remplazo de la propia politica de 

seguridad nacional mexicana. 

:>o .. La desconfianza. el temor y la irri&ación. dentro y fuera del pals. en,'Uch:en al prcsidcn1c-. en Prvcesu, 
No.950. 16 de enero de l 99S. p. 9. 
=~1 Jorge CR!itHncda ... Los errores del gobierno de Zcdillo pueden culminar con la hipoteca de In Ultima joya 
que nos queda. el pcuólco-. en Proceso. No. 952. 30 de enero de 199~. p.27. 
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4.3. Acciones conjuntas contra el narcotráfico 

La intensificación y el mayor acercamiento que se ha registrado en las relaciones bilaterales 

entre México y Estados Unidos. sobre codo desde el inicio de la década de los n..:>venta, han 

ocasionado un cambio radical.en el desarrollo de las mismas y en la actitud del gobierno 

mexicano. El inicio de una mayor penetración e involucramiento de los Estados Unidos en 

los asuntos mexicanos, puesta en marcha con el TLCAN y consolidada con la debacle del 

peso y la crisis económica de fines de 1994,. ha encontrado el punto final de la política 

estadunidense. que busca la alineación de nuestro país a los intereses globales de la potencia 

mundial, bajo el pretexto del combate al narcotráfico para buscar la dependencia, también, 

en materia militar. 

Debido al gran avance de las organizaciones criminales ligadas al tráfico de 

narcóticos y por el carácter de sus acciones a nivel mundial. se ha optado por combatir este 

f"enómeno de manera multinacional con base en acuerdos entre los paises que son afectados 

en mayor medida por la acción del narcotráfico. así como por aquellos que de alguna forma 

se ven en riesgo de ser presa del imperio transnacional del narcotráfico. cuyas utilidades 

ascienden anualmente a más de 500 mil millones de dólares. 

Bajo la premisa de que un país unilateralmente no puede atacar y solucionar el 

problema del nArCOtrá.fico se busca la unión de esfuerzos para librar esa batalla. En ese 

marco, uMéxico y Estados Unidos colaboran activamente en el combate a las drogas. como 

muestra de su mutuo apego al concepto de información hemisférica. Uno de los resultados 
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de esta cooperación multilateral ha sido el establecimiento del Sistema Hemisférico de 

Información para el Control de las Drogas (SlflCOD). que funciona como red de 

inteligencia contra el narcornifico••2.'2 . 

En el contexto del SHICOD. la cooperación se limitaba al intercambio de 

información y experiencias con el gobierno mexicano y al apoyo de actividades preventivas. 

La posición mexicana en la colaboración antidrogas con Estados Unidos parte de la idea y 

convicción derivada de la necesidad de atacar y prevenir las amenazas del narcotráfico a la 

vida, a Ja salud. al desarrollo y a la seguridad nacional. De 1994 a la fecha. como se apuntará 

en su momento. eso ha cambiado y la colaboración ha pasado a otros planos. 

El origen de la política actual de cooperación en la lucha contra el trilfico de drogas 

es el Convenio México-Estados Unidos para la Cooperación en la Lucha coritra el 

Narcotráfico y la Dependencia de las Drogas. firmado el 22 de febrero de 1989. que 

.. establece los conceptos y las aspiraciones fundamentales de estas dos naciones en cuanto al 

control de las drogas ... El convenio reconoce con toda claridad que el problema exige una 

solución integral. y subraya los valores de seguridad. cooperación. autodeterminación. no 

intervención, igualdad legal y respeto para la integridad territorial de las naciones. Además. 

el tercer articulo señala que e1 convenio no concede a las autoridades de uno de los dos 

paises el derecho de emprender. dentro de la jurisdicción territorial del otro. el ejercicio y 

descargo de aquellas funciones cuya jurisdicción o competencia están reservadas por las 

leyes o .reglas nacionales exclusivamente a las autoridades del otro .. 2 :i:i. 

:?J:? Jol"gc Tcllo. "El control del narco1r.llic:o .. -. Op. Cu .. p.17H-179. 
:u Jhidl!m. p.179-180. 
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Desafonunadamentc. el esplritu de buena volumad contenido en los acuerdos no es 

respetado en Ja mayoría de los casos, y se llevan a Ja práctica acciones que van en contra del 

ambiente de colaboración y respeto, argumentando falta de capacidad y conocimiento para 

abordar los problemas en el ámbito nacional. 

••Desde la Universidad de Texas, -1990- ya se advenía que tras Ja obsesión de los 

medios gubernamentales e informativos estadunidenscs de exagerar la corrupción de líderes 

politices y militares mexicanos para integrar militarmente a México, considerándolo como el 

flanco sur. so pretexto de librar Ja guerra a las drogas que. según argumentan esos medios, 

los mexicanos están incapacitados para conducir por si solosn23
". 

A partir de acontecimientos como el TLCAN. que como ya se ha seilalado han 

permitido un mayor acercamiento en las relaciones MCxico-Estados Unidos, se ha dado paso 

a que un ámbito tan restringido y limitado como el de las Fuerzas Armadas sea también 

motivo de un mayor acercamiento y cooperación con nuestro vecino ... Cuando las relaciones 

diplomáticas mejoraron y las ideas modernistas en f'avor de la reforma económica y la 

integración internacional adquirieron fuerza en Washington y México, fue más fácil para fas 

dirigencias militares en ambos paises discutir la posibilidad de reanimar las inactivas 

relaciones institucionales. Las circunstancias nuevamente n1ejoraron a finales de 1993 

cuando se logró Ja aceptación formal del TLC en Estados Unidos"2
;ij. 

Es importante resaltar que existia un acuerdo bilateral de colaboración militar 

surgido en épocas de Ja segunda guerra mundial. A principios de 1942 se formó Ja Comisión 

.::.M John Saxc-Fcrnándcz. -seguridad nacional mc.'lri:icana ...... en Soc10/dgica. Op. Cit .• p.164 . 

.::u John Cope. -en busca de Ja con\'crgcncia: las relaciones milirnrcs Cnlrc fl.féxico y Eslados Unidos en el 
umbral del siglo XXI"". en Sergio Agu;1yo y John Bailcy. La.-; .Jegurulndes d1.• ,\/t!.:i:ico y E .. tadus l!nidus r!"ll un 
1110111en10 ,/e lranMción, Op. Cit .• p.234. 
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Conjunta de Defensa México-Estados Unidos (J~1USDC. por sus siglas en inglés). para 

elaborar un plan de defensa integral entre ambas naciones. Si se habla de reanimar las 

inactivas relaciones militares es debido a que México en su política exterior. siempre había 

rechazado la idea de un mayor vínculo entre los militares de los dos paises. 

Fue sólo a raiz del cambio en tas políticas mexicanas de la modcr11izac.:ió11 que se 

permitió eJ abandono y repliegue de los principios fundamentales de política exterior 

mexicana. que se encontraban contenidos en el ya mencionado Convenio México-Estados 

Unidos para la Cooperación en la Lucha contra el Narcotráfico y la Dependencia de las 

Drogas. y se facilitó el acercamiento militar. bajo el manto del combate al narcotr&ifico . 

... Consideraciones no militares hicieron que el contacto entre las fuerzas armadas 

atravesara varias etapas: una colaboración relativamente buena en la década de los cuarenta. 

un alejamiento casi total durante gran pane de la guerra fria y. por último. los esfuerzos 

recientes por hallar puntos de convergencia en la era de un tratado de libre comercio que no 

tiene precedentesu2."'6 • 

En un documento del ~ f2.r ~ ~ ~. se considera al libre 

comercio como el más grande factor unificador de la relación de Estados Unidos con sus 

socios. El documento señala: .. los países miembros del TLC comparten las preocupaciones 

sobre los derechos humanos y el deseo de promover la democracia. regional y globalmente ... 

A pesar de las diferencias. los tres paises han trabajado juntos en el combate al crimen 

organizado y tráfico de drogas. promoviendo la seguridad en la región y participando en los 

foros diplomilticos multilaterales .. 231
• 

::l6 Jbiclem, p.2JS. 
2 :n Stratc•glc .-1 ...... e ... sme,rt 1997. Flnshpoint ... nn,f Force S1ruct11re, Nntional Dcfcnsc Univcrsity. lnstitutc for 
Nation.-il Stralcgic Studics. Washington. 1997. p.70. 
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En dicho texto también se hace mención a los potenciales flashpoint.o; o puntos de 

calentamiento. iden1ificados como aquellos que 1icnen implicaciones para la seguridad de 

Eslados Unidos. El primero de ellos. es el hecho de que el gobierno mexicano continúe bajo 

presión que lo orille a la ingobcrnabilidad. En un contexlo así. la acción cstadunidense se 

dirigiría a ureducir la asistencia técnica y económica poi'" la presencia militar dirccta•·2
JS. 

Debido a que México y Estados Unidos comparten una gran frontera. ésta se ha ido 

convirtiendo en el punto de cruce pal'"a el tráfico de drogas más grande del mundo . 

.. Aproximadamente 70 por ciento de la cocaína. 50-80 por ciento de Ja mariguana. 5-15 por 

ciento de la heroína. y más del 80 por ciento de las mctanfotaminas consumidas en Estados 

Unidos entran a través de México. Las mafias mexicanas tienen un ingreso de más de 1 O 

billones de dólares al año. con el cual no dudan en subvertir a la policia y a oficiales del 

gobierno en todos los niveles••239
_ 

Según la información contenida en el Strategic As~·e~••sme11t 97. el desanollo de dos 

aspectos cambiaría significativamente la naturaleza del problema del tf"áfico de drogas en 

México. a saber: 

• uEI incremento del contf"abando. La mayor panicipación de las mafias mexicanas de la 
droga en el tráfico y producción de d.-ogas ilegales les proporciona mayor dqueza y más 
oportunidades de tomar ventaja de la corrupción del gobierno. Crecientemente. se han 
aprovechado del sector financiero no regulado como un medio para lavar las ganancias 
ilegales. 

• El incremento del papel de las Fuerzas Armadas en operaciones antidrogas. La 
administración de Zedilla incrementó la participación del ejército en operaciones 
antidrogas. dirigiéndolo a conducir operaciones. más que a la eHadicación de plantíos y 
destrucción de pistas clandestinas de aterrizaje"'240

• 

:» Jbidem, p. 72. 
:J9 Jbitlem. p. 7 ... 
: .. ., Jbidem, p. 75. 
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A partir del TLC. pane imponante de la estrategia de seguridad de Estados Unidos. 

y de las circunstancias que éste ha derivado en todos los órdenes de la relación bilateral. la 

tradicional acción de las Fuerzas Armadas Mexicanas (contenida en los Planes ON t. 2 y 3). 

ha aumentado sus funciones y misiones. Esto se refleja en et cambio de enfoque que se tenia 

de la seguridad nacional que se circunscribía a la estabilidad interna del país. para avanzar a 

una nueva etapa influida por las presiones surgidas en torno al propio acuerdo comercial. el 

levantamiento del EZLN en Chiapas y el EPR en Guerrero, los graves problemas 

económicos y políticos y amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado. 

Este cambio de actitud de las Fuerzas Armadas McKicanas podría obedecer a la 

situación que impera en la relación con Estados Unidos. El enorme grado de dependencia 

económica y política al que se ha llegado es el resultado de la condicionalidad que rige las 

relaciones bilaterales. La imponancia estratégica que ha cobrado nuestro país para Estados 

Unidos en los últimos anos es un hecho incuestionable. en ese sentido. el gobierno 

estadunidense ha desplegado una serie de estrategias y mecanismos mediante los cuales 

pueda sostener sus intereses en el territorio nacional. 

06El asesoramiento militar de Estados Unidos a MéKico en la lucha contra el 

narcotráfico constituye una ~inquietante~ circunstancia para reforzar indirectamente la 

relación estadunidense con su país vecino. Aunque con la eKplicación de un "claro respeto a 

la soberanía•. legisladores meKicanos de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados 

mantuv.ieron a partir del 12 de septiembre de este afto ( 1996) una serie de reuniones con sus 

similares estadunidenses de la Comisión de Seguridad Nacional para revisar. el) Washington~ 
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los tratados bilaterales en materia de cooperación militar. seguridad e intercambio de 

tecnología en apoyo de armamento antidrogas .. 741
• 

Aunque el gobierno mexicano se había mostrado indispuesto a incrementar las 

relaciones militares con Estados Unidos, se tienen antecedentes de que la Secretaria de 

Relaciones Exteriores de l\.léxico inició. desde fines de 1995. platicas con una delegación 

estadunidense para establecer los niveles de cooperación militar en la lucha contra el 

narcotráfico y la capacitación de mandos. así como asistencia en caso de desastres naturales. 

intercambio en materia educativa y adiestramiento militar. 

El avance en las negociaciones para ·~acercar .. al sector militar de ambos paises ha 

continuado a pa.os agigantados a panir de la visita, en octubre de 1995, del secretario de 

Defensa estadunidense a México, William Perry. En ese sentido. como sei\ala Carlos Fazio, 

la cuerda de la deuda externa había llevado al país a una situación de absoluta subordinación 

política y económica respecto de Estados Unidos. pero aún faltaba el tercer vinculo. 

ucuando el 23 de octubre (1995) et secretario de Defensa. William Perry. visitó 

México, el coronel retirado Jack Cope. catedrAtico de la Universidad de la Defensa NaCional 

del Pentigono, afirmó que ese viaje significaba un hito en la estrategia noneamericana para 

convencer a las fuerzas armadas mexicanas de que. en la era posterior al NAFTA,. Estados 

Unidos había dejado de ser un "adversario" intervencionista para constituirse en el "aliado• 

digno de confianz.a y con intereses de seguridad companidos'"242
• 

Efectivamente. a raíz de esa visita ambos gobiernos acordaron la creación de un 

grupo binacional de alto nivel para tratar los asuntos relativos a la cooperación en el ámbito 

=•1 -intereses cslratégicos de Estndos Unidos·". en El FinnncJcro. Informe E.s¡H!cial. 8 de diciembre de 1996. 
l"71. ·•= Carlos Fa:t.io. El /ercer vinculo. México. Jo.,quln Mortiz, 1996. p.177-178. 
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milita.-. En dicha visita. el secretario Perry afirmó que la seguridad nacional entre su país y el 

nuestro es ºel tercer vínculo'' en que ambas naciones consolidaran su estrecha relación. ya 

que en la actualidad existen fuertes lazos políticos y económicos. 

El l 5 de marzo de 1996 los gobiernos de J\.1Cxico y Estados Unidos suscribieron un 

acuerdo, mediante el cual ambos países se comprometen a emp1·endcr acciones urgentes y 

coordinadas contra el narcotráfico. El acuerdo tuvo como resultado la creación del Grupo 

de Contacto de Alto Nivel para el Control de las Drogas. a Ja cabeza del cual está el jefe de 

la oficina de narcóticos de la Casa Blanca. Barry MacCafTrey, y el procurador general de 

México. 

ºLa primera reunión del Grupo de Contacto de Alto Nivel se celebró a finales de 

marzo en la Ciudad de México. durante ella la delegación estadunidense informó que el 

presupuesto asignado para combatir el narcotráfico aumentará en la medida que se agrave el 

fenómeno. De paso tambiCn advinió sobre la urgencia de que se legisle en México para 

evitar que en su sistema financiero se generalicen las actividades del lavado de dineroº2
'
13

• 

Los resultados de la primera reunión del grupo de Contacto se centraron en los 

siguientes puntos: ºdesarrollar una estrategia común de control de drogas~ combatir a f'ondo 

el lavado de dinero y otros delitos financieros; perfeccionar el mecanismo de cooperación en 

la aplicación de la ley; mejorar los mecanismos para acelerar la detención de narcotraficantes 

buscados por la justicia de los dos países; y la utilización de alta tecnología para el control 

del narcotráfico"2..w. 

:.u .. México en In órbita impcrinr·. en El Financiero. /nJC1rme E . .,¡>f:cml. 19 de mmo de ICJ'J6. p.57. 
::

44 
.. Colaboración nntinarcóticos ... en El Finonciero. Jn.JUrme Eo;pecia/, 18 de ago~to de l9'J6. p.56. 
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En la segunda reunión del mismo Grupo. realizada en \.Vashington en julio de 1996. 

funcionarios de ambas naciones concretaron un convenio en materia de cooperación 

policiaca en la región fronteriza que podría involucrar a la DEA. el Federal Burcau of 

lnvestigations (FBI) y la policia mexicana. Además de profundizar el compromiso en el 

intercambio de información sobre lavado de dinero. para desarrollar investigaciones 

conjuntas contra las principales organizaciones de narcotraficantes. asi como para atacar el 

trafico ilegal de armas. 

Es evidente que en la forma como se dan los hechos concretos, existe un dominio 

total de la visión estadunidense para enfrentar el problema de las drogas. en México sigue 

ausente el diseilo de una estrategia que permita la inclusión de los intereses mexicanos en los 

acuerdos que distan mucho de ser realmente bilaterales. Además, los altos indices de 

corrupción entre autor-idades y criminales legitiman la posición estadunidense y. mientras no 

se luche contra estos males al interior- del país no se podrá enfrentar de manera más decorosa 

la cooperación militar. 

En su célebre visita, .. Perry delineó cinco ireas de cooperación entre los dos 

ejér-citos. que incluían la modernización de equipo militar y para la lucha antinarcóticos, 

dispositivos para vigilar los espacios aéreo y naval. ademas de intercambios en instrucción 

de cuadros y pr-ogramas de aux1tio a la población civil. Sin ambages. Pcrry hizo evidente que 

el de la seguridad fue el /t!il mo11v de su visita como representante del llamado complejo 

industrial-militar de Estados Unidos··:"~. Su misión fue insistir en el involucramiento de las 

Fuerzas Armadas mexicanas, y en particular del ejército. en el esquema de seguridad 

;:.t!' Carlos FaL.io. 1-..·11,•rcer \'inculo. Op. Cit .• p. 179 



interamericana disenado por el Pentágono para ta cristalización de los intereses estratégicos 

estadunidenscs. 

u El 13 de mayo pasado ( 1996) el Congreso de la Unión recibió de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. el acuerdo de Ja colaboración militar al que llegaron los ministros de 

Defensa de México, Enrique Cervantes Aguirre. y de Estados Unidos. William Pt::rry, 

durante la reuniones que sostuvieron ambos. El convenio de cooperación en materia de 

intercambios educativos, apoyos para combatir el narcotrá.fico, asistencia en casos de 

desastres y modernización de equipo antidrogas, pasó prácticamente inadvenido por los 

sectores políticos y sociales mexicanos, aunque en el fondo significa el establecimiento de 

una nueva etapa de colaboración en un area que tradicionalmente habia quedado fuera de las 

discusiones de la agenda bilateral"2 
.. 

6
. 

Es de esta forma que el tema del narcotr8fico, ligado al de la cooperación militar, 

están arrinconando y poniendo a México a la defensiva en un área de vital importancia para 

el país en conjunto. De un buen tiempo a la fecha, las relaciones bilaterales han estado 

marcadas por ta creciente presencia y actividad de actores militares y de inteligencia, más 

que por representantes diplomáticos . 

... De hecho, el aspecto más peligroso de la subordinación y vulnerabilidad mexicana 

frente a Estados Unidos, está marcado por et tema de Ja seguridad nacional. En este punto la 

política mexicana ha v9ido un cambio radical, ya que desde el siglo pasado la defensa de ta 

soberanía y la autodeterminación política y militar fueron las razones centrales de la 

seguridad nacional mexicana. y de la relación del Ejercito con su homólogo de Estados 

Unidos. Hoy, a raiz del proceso de integración económica auspiciado por et TLC y el fin de 

:J ..... NuC'-O rostrn de la Doctnna Monroc··. en J-:/ F11111ncwro. Jnfi,rme ¡.:.,pt.•c1nl. 19 de ma~o de J<J<J6. p.58 
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la guerra fria. las coordenadas de la agenda de la seguridad mexicana se subordlnaron n la de 

Estados Unidosu2
"

7
• 

En ta medida que nuestro pais ha ido perdiendo espacios de decisión frente a Estados 

Unidos. los criterios de ta politica de seguridad nacional han comenzado a moverse en 

dirección de los objetivos de Washington. La prueba de esta afirmación son los cada vez más 

frecuentes encuentros entre los lideres militares de los dos países y la firma del TLC. un 

acuerdo que aparentemente no vulnera la soberanía nacional. pero que a la larga. se ha 

llegado a mencionar que encaminal'"á al país a quedar bajo la protección militar 

estadunidense. 

AJ respecto John Saxe-Fernández apuntó que la reedición de la Doctrina Monroe. 

sustentada históricamente en aspectos políticos. económicos y militares, tienen en el TLC un 

instn.1mento geopolítico que le pel'"mitirá a Estados Unidos conservar su hegemonía sobre 

México e impactar en las cuestiones militares. 

El acercamiento militar entre Mé:xico y Estados Unidos y los debates que ha 

generado en nuestro país se ilustran en hechos que han tenido lugar bajo la administración 

del presidente Zedino: 

• ºDurante la Reunión Cumbre de las Américas. celebrada en diciembre de J 994, en Miami. 
Florida, el pl'"esidente estadunidense, \Villiam Clinton. propuso a los presidentes y jefes de 
gobierno de los paises del Brea un acuerdo informal para defender la libertad y la 
democracia en las A.nléricas ... el mandatario mexicano decidió no firmar dicho pacto en 
congruencia con los principios de la poHtica exterior del país. 

• El 19 de junio de 1995, el secretario mexicano de la Defensa Nacional. Enrique Cervantes 
Aguirre. realizó una visita oficial a Estados Unidos. durante la cual se entrevistó con su 
homólogo estadunidcnse. \\'i11iam Pcrry... el general Aguirre declaró que las 
conversaciones habían girado en tomo a la relación bilateral~ posteriormente se supo que 
el general mexicano habia sido invitado para la Reunión Ministerial de Defensa de las 
Américas celebrada un mes despué:s en Washington. 

:.a~ .. M6.ico en la órbita imperial"·. Op. C11 .. p.57. 
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• Contra la tradición, con reservas. y como consecuencia de los dos hechos anteriores, el 
gobierno meKicano decidió enviar al embajador Jesús Silva Herzog y al agregado militar 
general Rafael García Aguilar a la Reunión de Ministros de Defensa Americanos ... Los 
consensos mayoritarios alcanzados durante el cónclave realizado en Washington (25 y 26 
de julio de 1995) fuel"on: a) que los paises americanos utilicen sus ejércitos para el 
combate al narcotráfico~ b) reforzar la democracia e incrementar la cooperación militar 
para promover la seguridad regional, y c) mayor cooperación regional para la 
panicipación voluntaria en misiones de paz a cargo de la ONU. 

• El 23 de abril de 1996 el general Cervantes viajó a Washington para devolver la visita a 
su contraparte y finiquitar los acuerdos que durante meses fueron discutidos por grupos 
de trabajo de ambos paises ... El ti,ular de las fuerzas annadas mexicanas dejó claro que 
capacitación, entrenamiento. inteligencia y tecnología pueden ser parte de la cooperación, 
cuyos únicos limites serio, y de ese supuesto partirin. el respeto de la soberanía nacional 
y ningún viso de intervencionismo .. 41

'
1

• 

La pregunta que surge es hasta dónde se permitirá el involucramiento estadunidense 

en la decisión de militarizar la guerra contra las drogas y cómo afectará la autonomia que 

histórica y tradicionalmente habia distinguido a las Fuerzas Armadas MeKicanas .en el 

conteKto latinoamericano. Ya que al igual que está pasando con la integración de dos 

economias tan asimétricas. la situación de una posible unificación de aparatos militares 

resultaría sumamente delicada para nuestro pais . 

.. Considerando que el presupuesto del Depanamento de Defensa de los Estados 

Unidos es casi igual al Producto Nacional Bruto de México. no es dificil del todo advenir 

que en esta enorme y abismal asimetría el tipo de integración militar que ahora propicia el 

aparato de seguridad nacional estadunidense con sus aliados en MéKico. f&cilmente 

desembocaría en la absorción de MéKico a nivel militarº2
'

9
• 

No seria descabellado pensar que Ja idea anterior pudiera cristalizarse. tan sólo basta 

revisar la política mexicana de combate a las drogas durante la prt:se11te ac.lminiMración. la 

cual se ha caracterizado por asumir una estrategia (posiblemente no propia) de demasiada 

= .. "'Nuevo rostro de la Doctrina Monroc". Op. Cl1 .• !8. 
;oe John Saxc-Fcrnándcz. .. Seguridad nacional mexicana ...... en Sociológica, Op. Cit., p. t69. 
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colaboración con Estados Unidos, cuyos puntos específicos permiten observar que se ha ido 

alineando a los designios marcados por el vecino del nene, en su mayoría coyunturales y 

unilaterales . 

.. La mayor cooperación militar entre ambos países, la iniciativa de homologación de 

leyes antinarcóticos, la finna de acuerdos antidrogas, la permisibilidad de las autoridades 

nacionales para autorizar operaciones de agentes de la DEA.. así como la anuencia para que 

naves estadunidenses sobrevuelen territorio mexicano, son la muestra de que en materia de 

narcotrifíco se ha pasado de una actitud prudente y nacionalista a la colaboración 

indiscriminada que raya en la subordinación. En el marco de estas nuevas relaciones se 

advienen sipt0s riesgosos para la maltratada soberanía nacional toda vez que desde 

Washin¡pon se articulan presiones contra Méx.ico similares a las organizadas contra 

Colombia''"°. 

La facilidad que brinda el pretexto del narcotráfico para atacar por diversos Crentes a 

México pennite a Estados Unidos colocarse como el capataz en la conducción de la relación 

bilateral. Se ha llesado al extremo de especular con situaciones que no eran generalmente 

uauales en el imbito bilateral. Un ejemplo de e1lo se localiza en el Strategic Assessme111 

/997. en el cual se dice que ... las organizaciones criminales colombianas (vinculadas al tr•fico 

de drogas) han contribuido con fondos para las campai\as presidenciales de 1994 de Ernesto 

PCrez Balladares en Panamá y Ernesto Zedilla en México (recordando que el Cártel de Cali 

pagó 6 millones de dólares para asegurar la victoria de Ernesto Samper en Colombia en 

1994r·2
'•. 

~!11) -cotaboraci6n anUnarcóticos••, en El F1na11c1ero. Informe Especial, 18 de agosto de 1996, p.56. 
~!ol S1ra1egicAs.sessmen1 1997. Flashpoinls nnd Force Structure, Op. Cll., p.201. 
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En el mismo orden la presión hacia México se ha mantenido, esta vez, bajo una 

nueva forma de contrabando (metanfetaminas). el director de la Agencia Antinarcóticos de 

Estados Unidos, Thomas Constantine, acusó a México por el hecho de que .. pandillas 

mex:icanasu dominan actualmente el mercado de esas sustancias químicas en su pais. Como 

derivado de esta situación y como .. cuarta prioridad para el gobierno estadunidense en la 

relación bilateral, según el US Mission Program Plan (Plan de Prioridades de Ja embajada de 

Estados Unidos en México). Washington anunció en septiembre (1996) que podria enviar 

hasta 3 7 millones de dólares en equipo militar para el combate a las drogas. incluso 53 

helicópteros restantes de un embarque de 73 º 232
• 

Otro factor que posibilita el aumento de la presión hacia Méx:ico radica en que 

nuestro país es usado como paso para el contrabando de las diversas formas que tonian las 

sustancias ilícitas. además de ser un importante productor de mariguana y amapola. Esta 

situación ha servido a Estados Unidos para justificar la supervisión de la política mexicana 

contra las drogas y el ex:igir que se acaten ex:igencias unilaterales que en su mayoría tienen 

un contenido intervencionista. 

Una muestra de lo anterior son las seis demandas que el presidente Clinton pidió al 

gobierno mexicano en momentos de la certificación pasada ( 1997): 

1. ºArresto. en un plazo máximo de seis meses. de los capos Amado Carrillo y los hermanos 
Arellano FClix. 

2. Extradición de 12 narcotraficantes mexicanos. algunos ya detenidos. como Rafael Caro 
Quintero. 

3. Inmunidad diplomática para los 39 agentes de la DEA asignados en México. 
4. Permiso para que et personal de esa agencia destacado en ta frontera pueda cruzar a 

México ponando armas. 
S. Autorización para que barcos de la Guardia Costera estadunidense ingresen en aguas 

mexicanas. 

2°'2 .. Tendencias de la relación bilateral'\ en El Financif!ro. Informe Especial, 10 de noviembre de 1996. 
p.68. 
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6. Participación plena de las Fuerzas Armadas mexicanas en una fuerza multinacional para 
combatir el tráfico de drogas .. 253

• 

Como se observa, las demandas estadunidenses tienen como principal objetivo tomar 

bajo su control y globalizar el combate al narcotráfico en América Latina. pero con la 

condición de que esto sea bajo la supervisión de ellos mismos. 

En e1 marco de la evolución de las relaciones militares era de esperarse que la 

desigualdad entre los ejércitos de los dos paises tuviera como resultado la dependencia 

militar de México respecto de Estados Unidos. ºEl 29 de marzo (1996) el subsecretario 

asiatente de Defensa para asuntos de narcotráfico. Brian Sheridan. declaró en Washington 

que el Pent•gono capacitaría a 1 S oficiales mexicanos en el uso de las unidades militares de 

rcaceión r•pida ... Un dia después. tambien desde Washington. Jim Cason y David Brooks 

inf"ormaban con base en fuentes del gobierno cstadunidense. que México reforzada su flota 

aérea antidroga con la compra de 30 helicópteros Bell Huey. modelos 206 y 212, y que a 

comienzos de ai\o el general Mc:Caffrey habia propuesto al Pentágono que ofreciera al 

Ejército mexicano entre 20 y 50 helicópteros 'de sobra· (inactivos) Huey UH-111"""2
"'. 

Los helicópteros en principio serian usados para librar la guerra contra las drogas. 

pero se llegó a pensar que serian parte del equipo militar destinado a sobrevolar la zona de 

conflicto en Chiapas. Este hecho ocasionó que las presiones en la cooperación militar fueran 

aún mils estrictas. Esto se reflejó ante la solicitud que hizo el Pentágono en junio de 1996 

para que el Congreso estadunidense aprobara hasta 1 O millones de dólares de asistencia 

militar a México para el año fiscal de 1997. que incluirla equipos de visión nocturna. para 

2u -Eu: estrategia injercncisia", en El Financiero. Informe E."pecial.2 de marzo de 1997, p.!§ l. 
z~ Carlos Fa7.io. El tercl!r vinculo. Op. Cit .. p. l83-1S4. 
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posicionamiento global. de comando, comunicaciones e inteligencia, y para detección y 

monitoreo. 

Como lo señala Carlos Fazio, .. ese paquete seria adicional al de programas de 

asistencia antinarcóticos que incluía los helicópteros Huey para las nuevas unidades de 

reacción rápida y dos navíos Knox para la armada mexicana. El 14 de junio (1996), el 

documento del Depanamento de Estado dio a conocer que México permitiría el sobrevuelo 

de su territorio por pane de las agencias de seguridad pública estadunidenses (en especial 

del Servicio de Aduanas) y que la flota de helicópteros quedaria sujeta al monitorco estándar 

de su •uso finar y otros reglamentos norteamericanos. La donación tendría •ataduras 

po1iticas' y ta responsable de velar por su cumplimiento sería la Oficina de Enlace Militar de 

la embajada de Estados Unidosu::::!SS en México. 

La dependencia de México hacia Estados Unidos. ahora también en materia militar. 

se siguió profundizando con ta visita del presidente William Clinton a México en mayo de 

1997. En la llamada Declaración de la Alianza México~Estados Unidos contra las Drogas. 

firmada el 6 de mayo de 1997 por los mandatarios de Pmbos paises de manera conjunta se 

acordó que México y Estados Unidos. entre otros aspectos: 

• uReducirán ta demanda de drogas ilicitas a través del fortalecimiento de esfuerzos 
educativos y difusión pública. 

• Reducirán la producción y la distribución de drogas en ambos paises. panicularmente de 
la mariguana. las mctanfetaminas. la cocaína y la heroina. 

• Fonatecerán la cooperación bilateral y la coordinación de políticas en materia de 
procuración de justicia. y asegurarán la protección de los funcionarios encargados de 
aplicar la ley. 

• Procurarán que los fugitivos. sit:an procesados. de manera expedita. con apego al debido 
proceso legal. y que sean incapaces de evadir la justicia en un país huyendo al otro o 
permaneciendo en Cl. Con este fin. acordamos negociar un protocolo al tratado de 
extradición que. en apego al sistema legal de cada nación permit~ bajo condiciones y 
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circunstancias apropiadas. que individuos sean juzgados en ambos paises antes de 
completar sus sentencias en cualquiera de ellos. 

• Mejoraran sus capacidades para interrumpir los flujos terrestres. aéreos y marítimos de 
drogas. 

• Fonalecerán y facilitaran el intercambio de información y de evidencias para procesar y 
condenar a criminales y detener el trñfico de drogas. y garantizarán la seguridad y el uso 
apropiado de esta información y evidcncias .. 256

• 

La Alianza l\1éxico·Estados Unidos es una muestra de que los intentos 

estadunidenses por tener el control total del combate al narcotr8fico est8n avanzando. en 

tanto que México ha cedido imponantes espacios en la toma de decisiones. lo que sin dudas 

es un riesgo para la soberanía y seguridad nacionales. uEl secretario de Relaciones 

Exteriores. José Ángel Gurria_ reconoció que México aceptó que personal de Estados 

Unidos seleccionari a los nuevos agentes mexicanos antinarcóticos al declarar: el 

Dr.pan'lrnf'nto de Justicia del vecino país dictará los parámetros para el escrutinio y 

selección de los nuevos agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

contra la Salud. según acuerdos entre la Procuraduría General de la República y el 

Depanamento de Justician2s7 _ 

El aumento del poder del narcotráfico. la corrupción imperante en los principales 

organismos encargados de combatirlo y la falta de una estrategia mexicana son factores que 

dan annas a los principales centros de inteligencia estadunidcnses. por lo que es muy 

probable que en un futuro próximo aumenten las exigencias hacia México. Esto podría 

traducirse en más extraditables. más ayuda económica y logística. más agentes de la DEA en 

territorio nacional y mayor injerencia en la toma de decisiones internas. 

=~ Para consultar inlcgramcnlc la Dcctarnci6n de In Alianza f\..téxico-Estados Unidos contra las Drogas 
referirse a Nexos. No.234, México. JuIUo 1997. p.S9. 
::,,. .. Integración funcionar. en El Financie,.o. /nfo,.me E.."pt.•cml. 18 de mayo de 1997. p.-1-1. 
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En tomo a los agentes de Ja DEA ... se han creado grupos especiales de contacto y 

coordinación para la lucha contra las drogas. y obviamente se necesita aumentar el número 

de agentes que permitan estos enlaces. Otro indicio de que México esta cediendo terreno en 

esta materia es la aceptación para que 23 agentes de la DEA actúen en la franja fronteriza, 

Jos cuales contarán con inmunidad consular y podrán ingresar a territorio mexicano para 

realizar actividades de inteligencia e intercambiar inf"ormación con policias mexicanos .. 2 '
11 

Otros acuerdos a los que se llegó durante la visita del presidente Clinton a México 

fueron: 

• "Redefinir la estrategia conjunta antidrogas con una visión de corto, mediano y largo 
plazo. 

• Negativa de México para que agentes de la DEA porten annas en el territorio nacional. 
• Ofrecimiento de Estados Unidos de seis millones de dólares para capacitación. equipo y 

f"ormación de personal de la fiscalia antidrogas. 
• Revisar el tratado de extradición para incluir la figura de Ja •extradición temporal'. 
• Apoyo de Estados Unidos para la realización de una Cumbre Hemisf"éric:a contra el 

Trüico de Armas. 
• Apoyo de Estados Unidos para la celebración de una sesión extraordinaria de Ja ONU 

para abordar el problema de las drogas''2
'

9 

Todas estas medidas estB.n enmarcadas en el entendido de que en la actualidad 

México esta en el primer lugar de la lista de los paises con mayores implicaciones para la 

seguridad nacional de Estados Unidos. Un documento del Ejecutivo estadunidense 

establece: .. un México estable. democrático y próspero es fundamental para Ja seguridad de 

la Unión Americana. El documento añade que preservar esa seguridad demanda una relación 

estrecha y de cooperación con México. que nos permita tomar acciones conjuntas sobre 

:~Jdem. 

:.ff' El 1-lnonctrro. 6 de ntn)'·odc 1997. p.8. 
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problemas comunes como narcotráfico. crimen internacional. migración ilegal y medio 

ambienteº260 

En este contexto. todo parece indicar que Estados Unidos pide y México hace. El 

anuncio de la .. nueva alianza•• entre los dos paises y Ja firma de acuerdos desventajosos en 

materia de narcotrlifico. ponen en evidencia que el gobierno mexicano decidió adoptar una 

actitud practica a Jos intereses estratégicos de Estados Unidos. Es necesario. ahora más que 

nunca,, hacer una revisión de Jos lineamientos que rigen la política exterior mexicana y de las 

pautas de la politica de seguridad nacional. Renovar los alcances del concepto es un 

elemento indispensable para la construcción de una auténtica política de seguridad que vele 

por los intereses de la Nación. 

~El Financiero. 6 de mayo de 1997. p.5. 
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Conclusiones 

La teoría de Ja seguridad nacional surgió en un escenario inlernacional enrocado en la lucha 

por el poder. El realismo político como una teoría de las relaciones internacionales 

contribuyó. en gran medida. a que Ja seguridad nacional fuera expresada en tCf"minos de 

militarismo y acciones de defensa. aún cuando no existiera una amenaza directa. El 

incremento de Ja tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Ja ex-URSS. posterior a Ja 

Segunda Guerra Mundial y el surgimienro de Ja guerra fría ocasionaron que se llevaran a Ja 

práctica políticas de disuasión y la intensificación del poder militar como una condición de 

mayor seguridad. 

De esta f"orma el poder nacional en términos militares hizo que se considef"ara a la 

seguridad nacional restringiéndola a Ja seguridad interna y en Ja mayoría de los casos 

equiparada sólo con Ja seguridad del gobierno. El fin de la guerra rria y el distensionamiento 

de relaciones entre las superpotencias cambió el mapa político y estratégico. Con ello 

aparecieron nuevas condiciones internacionales. así como directrices y variables que definen 

de forma distinta a la seguridad. Este nuevo concepto adecuado a las nuevas realidades 

internacionales ya no considera sólo al Estado como el único agente rector de la seguridad. 

A Ja par de un nuevo mapa geopolítico nuevos fenómenos cobran imponancia. 

expresados en procesos políticos, económicos y sociales. debido al aumento de las 

tendencias integracionistas (globalización) y Ja nlayor importancia de la interdependencia en 

las relaciones estatales. Con Ja interdependencia se da Ja posibilidad de que se encuentren 
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canales para una nueva definición de la seguridad que no tienda a perpetuar condiciones de 

desigualdad. 

La decadencia en la importancia del uso de Ja fuerza militar y Ja tendencia a buscar 

soluciones mediante Ja cooperación marcan una nueva etapa en el campo de Ja seguridad de 

las naciones. A raiz de los nuevos supuestos del escenario mundial y de Jos nuevos factores 

que inciden en el establecimiento de las agendas y en especial la de seguridad. se afirma que 

no tiene sentido definir a la seguridad nacional en lo abstracto; tiene que construirse con 

base en un examen de los contextos sociohistóricos. los valores culturales y las necesidades. 

percepciones y expectativas de pueblos y estados específicos. La razón de esta afirmación 

consiste en que la noción de seguridad nacional no es una categoría absoluta. objetiva o 

universal; es relativa,, subjetiva y socialmente condicionada. 

Para el caso mexicano. el uso y aplicación del concepto de seguridad nacional fue 

distinto al de la mayoría de los Estados que han llevado a Ja práctica una política de 

seguridad debido al proceso histórico de consolidación del Estado-nacional mexicano. Como 

se describió en su momento. se aplicó al interior del país de forma casi imperceptible. En 

México Ja preocupación era Ja creación de una unidad interna y el interés nacional 

prácticamente se basaba en la preservación de la integridad territorial. 

Las primeras nociones de seguridad nacional se dieron con Ja proclamación de la 

Constitución de 1857. el fracaso de la intervención francesa y la Doctrina Ju<irez que 

constituyó una politica exterior y que ahora conocemos como política de seguridad nacional 

orientada en un sentido defensivo. Con el triunfo y consolidación de la Revolución Mexicana 

y ta mayor presencia de Estados Unidos en América Latina. constituyéndose corno una 
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potencia mundial. las amenazas a la integridad territorial de México fueron menores y la 

orientación del país en materia de seguridad se concentró en buscar un desarrollo económico 

bajo el conducto del Estado. 

Conforme evolucionaba la consolidación del Estado mexicano. la orientación de la 

política de seguridad nacional. en las tres primeras décadas del siglo XX. tuvo su base en los 

postulados de la política exterior de la época: Doctrina Carranza, Doctrina Estrada y 

Cláusula Calvo, asi como en principios nacionaHstas y pro·latinoamericanos. con el fin de 

preservar la integridad territorial y la propiedad de la Nación sob['"e los recursos naturales. 

Fue la defensa del petróleo lo que permitió establecer una política de seguridad nacional en 

forma. Posterionnente, la estabilidad, la paz social, el crecimiento del país y la inexistencia 

real de amenazas externas pennitieron que no fuera necesario hablar de la seguridad en 

términos militares o de defensa nacional. 

Esa visión fue suplantada por el desarrollo de una política de seguridad nacional al 

interior enfocada a actividades represivas. intimidatorias. a la cooptación, control de 

movimientos contrarios al régimen, etcétera, y de hechos o sucesos que pusieran en riesgo la 

seguridad del gobierno. En 1980. con el auge petrolero se habla e intenta entender a la 

seguridad nacional en términos de poder y se enfoca dicha potitica hacia Centroamérica en el 

entendido de que nuestro país emergía como una potencia regional gracias al hidrocarburo. 

Posteriormente. en las administraciones siguientes ( 1982-1994) se hicieron 

referen~ias a una agenda y política de seguridad nacional. considerada como el objetivo del 

Estado mexicano en alcanzar el desarrollo integral de la Nación. En gran medida esta 

interpretación correspondia al contexto histórico y no tanto a las necesidades reales del pais. 
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A medida que avanzaban \as transformaciones de\ escenario internacional, el régimen 

1ncxicano fue cambiando su posición con el exterior dando los pasos necesarios para formar 

parte de dichas transformaciones, adecuando a la vez su politica de seguridad nacional a la 

forma que su nueva relación con et mundo exigía. 

El cambio en el modelo de desarrot\o con la politica del cambio estructural y del 

Estado reformado entendían el momento como una oportunidad para poner a la vanguardia 

a\ pais. Con la confianza en la apertura y en el entendido de que México necesitaba 

reestructurar su posición hacia el exterior para lograr los objetivos programados en los 

documentos oficiales en los que se contenían las políticas de seguridad nacional, se buscó ta 

Corma de llevar al pais a niveles de desarrollo propios de un país de Primer Mundo. Sin 

embargo. la carencia de una estrategia integral en el desarrollo de tas politicas ocasionaron 

que la situación se reviniera. 

La reforma del Estado se \levó a cabo de forma desigual. concediendo mayor 

impunancia a la esfera económica sin igualar los cambios y desatendiéndolos en los órdenes 

pollticos y sociales. El resultado fue una creciente ola de violencia e inestabilidad. así como 

serios prob1emas económicos que facilitaron el fracaso de dicha política. El autoritarismo 

que caracterizó a ese periodo se reflejó también en la pr8.ctica de la seguridad nacional al 

interior de\ país. Ésta no pudo ser capaz de lograr coadyuvar al desarrollo de la Nación ni 

proporcionar los niveles de bienestar y paz a la población. En este sentido. la política de 

seguridad nacional se vinculó a garantizar la continuidad de las acciones del régimen que 

buscaba intereses paniculares. 
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El centro de esa propuesta de cambio fue la modernización del Estado mexicano. la 

cual se concretó a esperar de las bondades del libre cambio y la apertura la solución a todos 

Jos problemas del pais. La confianza total en el exterior no consideró que Jos paises tienen 

necesidades y procesos propios. ajenos a situaciones dadas en otras fronteras y que de igual 

forma necesitan una solución propia y genuina a las condiciones de cada nación. La 

modernización pudo ser una buena opción de desarrollo para el país, sin embargo, el 

resultado negativo tuvo su origen en la ambición desmedida de la clase gobernante. la cual 

no se interesó en otra cosa que no fuera conservar su posición de grandeza ante el mundo. 

haciendo caso omiso a demandas que, de haberse tomado en cuenta, probablemente 

pudieron haber permitido la modernización del país en todos los planos. 

Por otro lado. ta linea dura y autoritaria continuó en otros ámbitos de la vida 

nacional. En especial, tas acciones de las instancias encargadas de ejercer las funciones de 

inteligencia y seguridad no cottespondian con el discurso político. En su mayoría. sus 

actividades estaban dirigidas a focalizar puntos de conflicto al gobierno, desempei\ando 

labores de represión. coerción y en ocasiones podría considcrárseles como policias politicas. 

En lo que respecta a la estrategia de la seguridad nacional y a ta aplicación de la misma. las 

acciones desarrolladas han sido. en gran medid~ contrarias a lo que se plantea en los 

objetivos de los documentos oficiales. Como se ha descrito. la política de seguridad nacional 

se articula de acuerdo a la coyuntura nacional y con base en los aspectos que se consideran 

prioritarios. 

En nuestro país tradicionalmente se ha considerado como fundamental la unidad 

nacional y la integridad del territorio mexicano. En lo referente a la integridad territorial se 
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plantea la defensa de la soberanía mediante una aniculación de las acciones externas e 

intemas. como un solo elemento. Al respeclo. la aplicación de la política exterior estaba 

basada en principios e intereses nacionales y estrechamente ligada a los procesos internos 

como la democracia. la soberanía. el desarrollo social y el crecimiento económico. 

Contrariamente a lo que se pretendía. las estrategias del gobierno para lograr el 

desarrollo nacional tuvieron resultados adversos. Esto se reflejó en la profundización de la 

crisis económica y el incremento de la violencia e inestabilidad en el país. Como respuesta a 

esta situación. la salida fue modernizar. también. a los cuerpos e institutos encargados de 

velar por la seguridad. Con esta situación se argumentó como necesaria la panicipación de 

las Fuerzas Armadas en asuntos que anteriormente no eran de su competencia. Se crearon 

nuevas instancias para desarrollar el trabajo concemiente a la seguridad nacional. se 

aumentaron las misiones y las funciones de los institutos armados y se legisló para dar base 

constitucional a tales medidas. 

En el contexto de la modernización del pais y del aparato de seguridad. y siguiendo 

los pasos de los cambios en el sistema internacional. la estrategia de la política mexicana de 

seguridad nacional se instrumentó de forma que pudiera hacer frente a las nuevas formas de 

amenaza a nuestra seguridad nacional. En un contexto internacional dominado por la 

interdependencia en las relaciones entre Estados y en el que los cambios y procesos 

mundiales se registran en conos plazos. afectando de manera directa e indirecta a las 

naciones. nuevos fenómenos están marcando tas directrices en lo que se considera como 

materia de seguridad nacional. Las nuevas tendencias en el marco de un mundo globalizado 
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dan la pauta para considerar como materia de la seguridad nacional a fenómenos que 

anteriormente se trataban en otros campos de la acción estatal. 

Aspectos como el narcotráfico, los grupos armados (que en ocasiones podrían 

igualarse con organizaciones terroristas). la democracia y la soberania. entre otros no menos 

importantes. han desplazado a anteriores manif"estaciones de amenaza al Estado. El carácter 

global que adquieren estos acontecimientos y la casi nula posibilidad de hacerles frente de 

manera unilateral por rebasar. muchos de ellos, los limites territoriales hacen que sean 

considerados como asunto de seguridad en dos niveles, un nivel interno que repercute de la 

misma forma en las estructuras básicas de la nación. y otro ex.temo que obstaculiza el 

desarrollo y la conducción de las políticas del país en su relación con el exterior. 

El caso del narcotráfico es el más elocuente. Su gran poder corruptor y las amplias 

redes de acción constituyen un fuerte factor desestabilizador para las naciones que son presa 

de esta problemática. En otro orden. con un mundo globalizado e interdependiente. la idea 

de ta soberanía nacional tiene frente a si un gran debate. Se considera que en este estadio del 

sistema internacional no se puede hablar de limites teritoriates o fronteras nacionales, pero 

¿quién determina esta situación? Frente a esta tendencia mundial es necesario que se fijen 

posturas y se establezcan posiciones que mantengan vigente y definan la soberania nacional 

de paises independientes y autónomos. ya que en muchas ocasiones los paises. 

(principalmente desarrollados). aprovechan el vacio conceplUal referente a la soberania 

obrand~ de forma ventajosa o por intereses específicos. 

En el caso de la democracia, también puede considerarse como amenaza a la 

seguridad nacional en la medida en que no se logre una democratización real del país. con un 
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p,-occso en el cual la transfc,-cncia y alternancia del poder sea legítima y de acuerdo a la 

decisión nacional. Si en México no se lleva a cabo un proceso de democratización integral. 

tampoco se podrim crear las condiciones que permitan mayores oportunidades para la 

población. ni n1ayor bienestar. de igual f"o,-ma al cerrar las oportunidades y reservarlas para 

una minoría. se corre el riesgo de aumentar el descontento social y con esto la violencia en 

todo el país. situación que conduciría a altos índices de ingobernabilidad. 

La democratización que se debe implantar en México debe basarse en un proceso 

interno que responda a las necesidades y factOf"CS del pais. No debe responder a pl"esiones 

externas ni ser el resultado de negociaciones y condiciones impuestas para preparar el 

terreno que pueda ser más útil a Jos países hamigos ... 

Estrechamente relacionado con el nivel democrático y de justicia social que existe en 

un país. el caso de Jos gnipos armados es, de alguna manera. el resultado de graves 

carencias y fallas en la administración que no permiten un desarrollo homogéneo y que 

perpetúa la condición de explotados y atrasados de grandes grupos humanos. Esta situación 

pone al régimen ante Ja coyuntura de buscar los medios necesarios para una solución pacifica 

y po1itica o a optar por la vía de Ja fuerza y la represión. 

La aparición de grupos armados en el país representa una amenaza para la seguridad 

nacional en el entendido de que si el gobierno resuelve el conílicto por medios violentos se 

corre el peligro de vivir una etapa de te,-ror y abuso que regrese a épocas de fuerte 

autoritarismo. La existencia de grupos armados en México podría consolidarse como una 

seria amenaza a la seguridad no sólo por su misma presencia y acciones, sino también 

porque el fenómeno guerrillero implicaria. en las condiciones propicias, toda una serie de 

197 



nuevos problemas derivados de su existencia. el terrorismo es un caso evidente. En otro 

renglón. la presencia del EZLN y del EPR.. enrre otros grupos armados. pueden ser 

importantes detonadores en favor de una transición democrática. 

Bajo este marco de descontrol Jos acontecimientos en el país continuaron su curso. 

La presión estadunidense hacia nuestro país ha ido en aumento a Ja par de la profundización 

de las relaciones. La serie de condicionantes y acuerdos desventajosos entre ambas naciones 

encuentra justificación en tópicos como el narcotráfico. Ja transición democrittica y los 

grnpos armados. con el pretexto de que nuestro país no puede hacer frente a tales 

f'enómenos. debido a que se le considera incapacitado para accionar de manera correcta. En 

ese contexto. la estrategia estadunidense avanza en el logro de sus intereses para llegar casi 

al nivel de considerar su seguridad nacional como Ja propia seguridad meKicana. Esta visión 

tiene mayor profundización a raíz de la firma del TLCAN. ya que Ja integración planteada en 

ese acuerdo dista mucho de ser equitativa y permisible en el logro de un desarrollo 

económico. político y social para México. 

Con el acuerdo comercia) se abrió Ja puerta para el ingreso de Estados Unidos en 

asuntos estrictamente de competencia nacional. La franca desventaja de México en la 

negociación y su vulnerabilidad penniten que la potencia mundial imponga condiciones y 

ordene recetas que más allá de procurar un mejor ambiente en la relación bilateral vela por 

Jos intereses mundiales de la Unión Americana. Este hecho fue mucho más que evidente con 

los acontecimientos sucedidos a finales de 1994 y principios de 1995. cuando nuevamente 

México se encontró sumido en una grave crisis económica. posiblemente Ja mayor en Ja 

historia del país. 
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La Ley de Estabilización Económica de México 199S. con la que el gobierno 

cstadunidense ... rescató .. a nuestro pais. no sólo sirvió para invertir en México y frenar el 

llamado ••efecto tequila .. que produciría una más abrupta devaluación del peso frente al 

dólar. sino para confirmar y consolidar la expansión gcopo\itica de Estados Unidos. La 

agenda de seguridad nacional entre ambas naciones se está construyendo no como un 

acuerdo bilateral. sino como la aplicación de los criterios de seguridad e intereses de Estados 

Unido• en México. 

Las secuelas que la crisis dejó ocasionaron que \a autodeterminación mexicana como 

nación soberana se encuentre en uno de sus niveles mtís bajos de la histoña. Los altos costos 

políticos. ec;onómicos y sociales que el paquete de rescate financiero ha dejado en nuestro 

pais hacen evidente que en México se esta perdiendo de vista el objetivo del proyecto 

nacional y con átc. la política de seguridad nac¡onal ha sido deaplegada en sentido favorable 

a los intereses estratégicos y de seguridad de\ vecino de\ none. 

Este hecho permite aventurarse a pensar en una seguridad binacional. pero con \a 

imposición de refllu y dictados unilaterales debido a la condición defensiva de México y con 

carácter de derrotado. Una vez dadas las condiciones económicas y políticas necesarias para 

la subordinJlción de nuestro país a la estrategia continental estadunidense. se hizo necesario 

Uegar a profundizar las relaciones también en materia militat". El pretexto lo dio el 

narcotráfico y la gt"an cantidad de problemas que este produce como el lavado de dinero. el 

trafico de armas y el ct"imen organizado internacional. Con e\ supuesto de que a un pt"oblema 

global se le debe hacer frente de la misma forma. Estados Unidos lanzó la ofensiva a este 

flagelo. pero ahora junto con el socio más importante para sus aspiraciones estt"atégicas. 
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En la condición de derrotado. el pais ha tenido que admitir los acuerdos y 

condiciones establecidas por Estados Unidos para hacer frente al problema de tas drogas. 

Lamentablemente, como se puntualizó en este trabajo. la nueva relación en materia militar 

dista de ser una real cooperación bilateral, puesto que en esta nueva forma de acercamiento 

entre ambos paises están inmersos aspectos que. como sucedió en el TLC.AN y en la crisis 

de 1994, responden a otros aspectos que en sentido estricto estarian fuera de la simple 

búsqueda de soluciones a problemas comunes o de interés mutuo y que por el contrario 

facilitan la profundización de la dependencia mexicana hacia el exterior. 

Es necesario crear al inter-ior del país las condiciones necesarias que propicien un 

cambio de fondo de las principales estructuras de gobierno, ya que sólo si se trabaja 

arduamente en crecer nacional y humanamente se podrá romper con los vicios históricos que 

han caracterizado a nuestro país. Sólo así se podrá ganar el r-espeto y el reconocimiento 

tanto interno como internacional y de esta forma seria muy probable que al contar con las 

instancias y elementos necesarios para arrancar hacia el crecimiento y desarrollo, se fuera 

rompiendo ese vinculo de dependencia con Estados Unidos y se darían las condiciones para 

panicipar en los procesos mundiales de manera más firme. fuene y decorosa para nuestro 

país. 

MCxico tiene ante si una oponunidad histórica. en poco tiempo se han estado dando 

cambios que apuntan hacia una nueva etapa en la relación del gobierno con los demás 

actores de la vida nacional. El romper con el viejo sistema politice mexicano para crear 

instancias capaces de enfrentar los retos que plantean las nuevas y futuras amenazas a la 

seguridad mexicana es el reto que hay que tomar. Es momento de constituir un nuevo 
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sistema que sea adecuado al Estado Moderno. En nuestro pais se cuenta con instituciones 

que están desfasadas de la realidad nacional. Un ejemplo claro de esta situación es la PGR. 

la cual dista mucho de fungir como un Ministerio de Justicia. inexistente en México. 

Asimismo. Jos códigos y leyes internas de las instituciones armadas corresponden a epocas 

que poco tienen que ver con Ja realidad nacional y; en ese c~tado se encuentran gran parte de 

las dependencias encargadas del destino del país. 

Por otro lado. existen instancias como el Instituto Federal Electoral y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, que bien podrían pertenecer a un esquema de Estado 

Moderno. Es también importante el hecho de que a últimas fechas está cobrando cada vez 

mayor fuerza la sociedad civil. consciente y organizada. En suma, se están dando las 

condiciones necesarias para arribar a niveles de mayor interacción y representatividad que 

permitirian una democracia legítima y mejores horizontes para el país. 

El desafio de la política de seguridad nacional mexicana a fin de siglo es aprovechar 

los avances que se logren en el conjunto de las políticas nacionales para poder encauzar el 

interés nacional. hacer mas soberano al país y mas democrático el sistema politicO. de 

manera que permita la consecución de los objetivos esenciales de la Nación. 
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