
)~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE :MEXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LA RELACION MEXICO - ESTADOS UNIDOS Y EL FACTOR 

DEL NARCOTRAFICO 1 988 - 1 994. 

T E s I s 
QUE PARA OBTENER El TITUl.C et 
LICENCIADO EN RELACIONl!S 

INTERNACIONAL.IS 

P R F. S E N T A 

LAURA LUZ BELTRAN ALVAlt1% 

ASESOR: LIC. JUAN PALMA VARGAS 

ME;~!CO. D. F. JULIO DEL 2002 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Con todo mi afecto y agradecimiento a todas las 
personas que participaron en la elaboración de esta tesis. 

Muy especialmente a mi hermana Rocío por su brillante idea. 
Gracias a todos. 

¡¡ 



Indice 

Introducción 

1. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado: 
los antecedentes de una relación dificil con Estados Unidos. 

1.1. La perspectiva de la interdependencia 
1.2. La situación internacional 
1.3. La situación interna 
1.4. Deuda Externa 
·1.5. El Grupo Contadora 
1.6. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
1.7. El Caso Camarena 

2. E! sexenio de Carlos Salinas de Gortan 

2.1.La relación México - Estados Unidos 
2.2.EI Tratado de Libre Comercio 
2.3.Migración 
2.4. Narcotrafico 

3. El combate al narcotrafico 

3.1. Ámbito Interno 
3.2. Ámbito bilateral México- Estados Unidos 
3.3. Ámbito multilateral 

Conclusiones 

Bibliografia 

Hemerografía 

Documentos y Medios Electrónicos 

Pag. 

6 
12 
20 
26 
36 
45 
50 

57 
67 
77 
86 

97 
110 
117 

124 

130 

134 

136 

m 



Introducción 

Al término de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín en 1989 y el desmembramiento 

de la URSS en 1991, la visión del mundo había cambiado de manera radical. La era bipolar 

y la amenaza del socialismo habían terminado por lo que Estados Unidos reacomodó su 

situación hegemónica y consideró necesario renovar algunos temas de su interés de 

acuerdo a la agenda internacional. De esta forma se da prioridad a algunas cuestiones 

secundarias de la vieja agenda pero incorporando otros como derechos humanos, 

nacionalismo, narcotráfico, etc .. que se consideraban como los de mayor incidencia en las 

relaciones internacionales asi como también por tratarse de problemas que afectaban a toda 

la humanidad en su conjunto. 

Uno de los fenómenos que mas llamó la atención porque involucra a todos los paises del 

mundo y por ser uno de los negocios mas lucrativos fue el narcotráfico. Las utilidades que 

éste genera son extraordinarias. además tiene la particularidad de crecer rápidamente y 

acarrear consigo violencia y corrupción sin importar fronteras, nacionalidades o culturas. en 

las sociedades que toca. Sin duda. este fenómeno se ha convertido en uno de los conflictos 

más graves que afectan a la sociedad internacional contemporánea pues su eficaz evolución 

ha alcanzado alarmantes niveles de expansión y por ello la comunidad internacional se ha 

enfocado en combatir este ilicito en sus tres principales vertientes, producción, distribución y 

consumo. 

Es por esta razón que el gobierno estadounidense se encuentra preocupado por este 

fenómeno, ya que siendo poseedor de un gran mercado de consumidores, exige mayor 



colaboración a la comunidad internacional. especialmente a aquellos paises productores o 

de tránsito, que según la visión estadounidense. tienen la responsabilidad de cooperar en el 

combate al tráfico ilicito de estupefacientes. La Unión Americana utiliza este argumento 

como instrumento de presión sobre los distintos países que están involucrados en la 

dinámica del narcotráfico pues existe la falsa idea de que si no existiera oferta no habrfa 

demanda. de esta forma este país utiliza politicas unilaterales para que paises como el 

nuestro se ajusten a sus exigencias. 

Para México el problema de las drogas poco a poco se convirtió en una cuestión prioritaria 

para el gobierno pues este problema ha constituido una fuente de conflictos con la nación 

norteamericana. ya que nuestro territorio es una atractiva vía de acceso porque su orograffa 

permite el ingreso de estupefacientes hacia Estados Unidos procedentes principalmente de 

los paises de Centro y Sudamérica. As1rn1siro no hay que olvidar que nuestro pais ha sido 

desde hace mucho tiempo productor de enervantes. lo cual representa un mayor peligro 

tanto para nuestra sociedad como para la estadounidense por qlle esto representa mayor 

violencia y corrupción. 

Asimismo. la relación más importante para México tanto histórica como económica. cultural y 

politicamente hablando. es la que sostiene con Estados Unidos. debido a que nuestro pafs 

no sólo está ligado con la Unión Americana por la geografia. sino también por las prioridades 

que representa para ambas naciones la inversión. el empleo y las finanzas. sin dejar de lado 

que nuestro vecino del norte es el país más poderoso del mundo. De esta manera es 

imposible deslindar el pasado. presente y futuro de nuestro pais sin dar un vistazo a los 

Estados Unidos. ya que los dos paises están tan vinculados que las decisiones que se 

toman en ambos lados de la frontera. afectan directa o indirectamente. a cada una de las 



partes a pesar de que esta incidencia se manifieste en forma desigual por el grado de 

dependencia de cada una. pues no hay que olvidar que Estados Unidos es una potencia 

hegemónica y México es un pals en desarrollo. Estas circunstancias convierten a esta 

relación en una de las más complejas e interesantes en el ámbito de las relaciones 

internacionales. 

Ahora bien, el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, que abarca de 1988 a 1994, 

se tradujo en un intenso cambio en la relación con Estados Unidos seguido por un nuevo 

énfasis en antiguos temas de la agenda bilateral que anteriormente hablan causado fricción, 

sin embargo. en esos momentos de cambios estructurales cobraron mayor fuerza y 

requerlan de una solución concertada. Uno de los temas que revestla mayor importancia en 

la agenda bilateral fue el narcotrafico, ya que dicho fenómeno puso en peligro a las 

instituciones pollticas y atacó directamente a las sociedades de ambos paises, por lo que 

constituyó un problema de seguridad nacional que requirió de la cooperación, tanto a nivel 

bilateral como multilateral. 

Ademas no podemos olvidar que durante dicha administración se llevó a cabo el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). el cual constitula el acuerdo comercial mas 

ambicioso pues involucraba a tres grandes mercados en un sólo continente. lo cual 

representó para México un profundo cambio en materia económica después de las crisis por 

las que habia atravesado y para Estados Unidos la reafirmación de su hegemonla comercial 

en el area. 

Por tales motivos, el presente trabajo estudia en primer lugar el gobierno de Miguel de la 

Madrid Hurtado y su relación con Estados Unidos, para comprender la situación que heredó 



el ex presidente Carlos Salinas de Gortari con su vecino del norte. De la misma forma, se 

estudian los acontecimientos más importantes en los que la Unión Americana tuvo mayor 

injerencia en el mundo dentro de la confrontación este-oeste y en México en particular. 

partiendo desde el enfoque de la economía y de la política exterior hasta el del narcotráfico 

con el caso Enrique Camarena. Lo anterior se explica a través del marco teórico de la 

interdependencia con el objetivo de comprender el desarrollo de las relaciones entre ambas 

naciones. 

En el segundo capitulo, entraremos a analizar el periodo presidencial de Carlos Salinas de 

Gortari. En este apartado se estudia el cambio estructural que se presentó en la relación 

bilateral con Estados Unidos a partir de la relación interpersonal entre los presidentes. asi 

como la importancia de los temas más relevantes de la agenda binacional y cómo éstos 

afectaron la relación bilateral. Se analizan cuestiones como la m1grac1ón por tratarse de un 

problema que afecta notablemente a ambos lados de la frontera. el comercio con la apertura 

del TLCAN y por supuesto el narcotraf1co que representó para la administración sallnista una 

prioridad por considerarse un problema de carácter global y de alta preocupación en la 

relación con la Unión Americana. 

En el tercer y último capitulo, se revisa cómo la administración de Salinas de Gortari manejó 

el problema del tráfico ilícito de estupefacientes tomando en cuenta las acciones que se 

llevaron a cabo para combatir la producción de drogas en territorio nacional y las soluciones 

que se promovieron con la creación y consolidación de programas e instituciones enfocados 

exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico. A nivel bilateral se estudian los principales 

tratados que México y Estados Unidos firmaron en materia de drogas así como los 

mecanismos de cooperación que se implementaron. Y por último se estudia la participación 



de México en destacados foros internacionales con la firma de acuerdos y tratados en 

materia de estupefacientes tanto en el ámbito bilateral como multilateral . 

s 



El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado: los antecedentes de 

una relación dificil con Estados Unidos. 

Capítulo 1 

1 .1. La perspectiva de la interdependencia 

Para poder entender la complejidad de la relación México - Estados Unidos es necesario 

aplicar el marco teórico de la interdependencia. 

La interdependencia, antes de utilizarse como concepto analitico ha sido una caracterlstica 

del sistema mundial, en especial en las relaciones económicas entre los paises capitalistas. 

sin embargo, esta teoria ha sido utilizada en otros ámbitos por su flexibilidad al permitir el 

involucramiento de nuevos participantes. ya que. básicamente dentro de las relaciones entre 

·ns sujetos de la sociedad internacional destacan los contactos intergubernamentales, pero 

3rse una politica mundial mas compleja. se han ido agregando a la participación 

,._.--. , Iernacional actor" -::1onales y no gubernamentales'. 

La concepción mas destacada del termino interdependencia es la siguiente: "el grado en el 

que los hechos que ocurren en cualquier parte dada o dentro de cualquier componente dado 

1 7\1~,;. Josl.!ph . .Ir. cit;.ul•1 l!O Carlos Rico. ··tas rdach.l1h:s 1111:,h:'1nn-n1.,rt.::.10h:rkanas. intcnJC"pcnJcnda ~- d ('lrohh:ma Je las 
asitnl.'tri;.1~·;·, en Ciun.1.tlkl': Sala;rar 1-tol¡ui:. en: ~;1 Jd Illlrh.• lnti:rrnci,\n'" p,; .... arrplln. Coh:gio Je :\hhdco. !\l~'ico. 
19NI. p.5S. 



de un sistema mundial afectan (físicamente o a nivel de percepción) a hechos que tienen 

lugar en cada una de las otras partes o unidades componentes del sistema"2 • 

Es importante destacar que la interdependencia no se explica exclusivamente en términos 

de dependencia mutua equilibrada como pudiera desprenderse de una definición simplista. 

La realidad es que en la gran mayorla de los casos, los efectos de los intercambios, aunque 

pueden ser recfprocos no son simétricos. El manejo y el control que tengan los actores sobre 

las asimetrias les repercute en una posición favorable desde la cual podrán influir en los 

resultados de las negociaciones con otros actores. Es decir, la parte que menos se vea 

afectada por las asimetrias será la que mayor poder de negociación posea. De esta forma es 

posible resumir que cuando se piensa en la interdependencia asimétrica como resultado de 

poder dentro de un marco de interdependencia compleja "el juicio y la medición se tornan 

aún más complejos ... (sin embargo) ... el hecho de ser menos vulnerable en una situación de 

mutua dependencia puede ser usado como un recurso de poder"3 para manipular una 

relación. 

Joseph Nye y Robert Keohane aluden al concepto de interdependencia como "al hecho de 

que lo que ocurre en un pais, tiene alguna injerencia o consecuencia en otro"4
• Al rechazar la 

idea de que la interdependencia pudiera llegar a constituir un fenómeno benigno, que 

afectaba a dos naciones por igual, surge un nuevo concepto de interdependencia asimétrica. 

: Ornn R. Y oung. citado en Carlos Rico. ··Las re luciones mcxicu.n<>-noncamcricnnns y los signifo,.~Jos de l;i 
intcn.Jcpcndcncia00

• t.:n: Fpro lntcmacionnl. VoL IXt. No . .:?. Colegio Je Mé."iico. oct-dic 1978. p . .:?66. 
1 N)c. Joscph ) Kcohanc. Roben. Powcr pnd j01crdcnc:ndence· world ooli1jcs jo 1mnsj1jon. Linlc Bro\\n 30J Company. 
lloston. 1979. p . .:?SJ . 
• lhil! .. p.11 
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Para mediados de la década de los setenta el enfoque interdependentista tomó popularidad. 

Mario Ojeda se refiere al concepto: "Interdependencia asimétrica como al fenómeno que se 

da como mutua dependencia, pero no en forma igual en todos los paises·•. Jorge 

Bustamante se refiere como: "una integración que se da en dos países. pero en forma 

desigual''6 . 

En la relación entre México y la Unión Americana se aprecia la mutua interacción que existe 

entre ambas naciones y que "si bien persiste la asimetrla entre ambos, se están volviendo 

cada vez más interdependientes"7
. 

Carlos Rico. hace una clasificación de los diferentes tipos de interdependencia asimétrica 

que se presentan en la relación México-Estados Unidos: "Se refiere básicamente a la 

interdependencia físico-geográfica. la comercial y la socio-polltica"8
. es decir. la ffsico

geográfica está determinada por la frontera en común; el turismo y las transacciones 

comerciales fronterizas se encuentran dentro de la interdependencia comercial; y en la 

socio-política encontramos por ejemplo. el narcotráfico. 

De lo anterior se deduce que el término de interdependencia asimétrica no solamente es 

desigualdad sino también se presenta el término de dominio. En el problema del narcotráfico 

se observa que Estados Unidos lo utiliza como instrumento de dominio y poder. 

~ OJcJa. '.\l;uiu ... ,k,icn ,_ los l-:~taJ11s l 'niJtl~ ;.lnh:rJi:pt,..ndi:n..:ia '' J ... ·p\!'nJcncia'.'··. en t'it111.1;.\h:J' Sal..iJ'ar Roque. tcump ... J 
l.;.i fr,111h .. •r;.11111rt1 .. • l1111 .. •µn11.:jl111' 1>i: .. arrnlh1 l.!'11 :\k,i..:t'. l\1kgio Je :\k,i..:t1. :\h!':\.i1..·tl. l'>XI. p. 1::!8. 
, lt-iiúi:m 
· lnf1.1rm..: Ji: la C"•misiún !-.ohrc i:I futuro J..: l.1s rd;.h:it11H:~ :\1-.!'k(' -Estados l 'nido~. FI "k•s;1fi11 d\.• 1;1 iOf\"o.f!.'""'"Jcndg· 
~11hk1,1' ¡:,!i!~Üti~QS. F.C.E.. llJXS. p. XII. 
" Rko. C.1rln:-.. ··L;,1 fwnti:ra nh:,kam1·noncum..:rkan;.1. inh:n.kpl.'nJi:ni.:ia ,. d prohlcma 1.k las. asimctria!'I. ... en <lunT..áh:L 
Sala.1ur. R1•ql11:. \!'n l..1 frontera Jd ~t'f1\• lntcgr.11..·i,·,.,' lk,~1rn1 ll11 \.f¡,},il..·11. '.\1~:'1.ico. l':>MI. p. 1-'h. 
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Es hasta la segunda mitad de los anos setenta. que una perspectiva alternativa de la 

interdependencia es introducida en el debate sobre la relación México-Estados Unidos. 

"Esta visión de la relación mexicano-estadounidense era la más optimista sobre el papel 

jugado por México, toda vez que Estados Unidos también es visto como dependiente 

(aunque en menor grado) de México"9
. Este enfoque de interdependencia mutua intenta dar 

una visión diferente sobre el manejo y sobre los resultados potenciales de las relaciones 

México-Estados Unidos. 

Asimismo, al iniciarse la década de los ochenta se reconocen varias caracterlsticas básicas 

en la relación bilateral. La primera de ellas es la interdependencia asimétrica, la cual significa 

dentro de este marco: 

Una situación de efectos reciprocas o dependencia mutua ... EI efecto reciproco. sin 
embargo. es raras veces igual para todas tas partes y los grados de dependencia son casi 
siempre desiguales. Tal dependencia desigual puede ser una fuente de poder en los casos 
que el otro puede jugar con este hecho para manipular la relación'º. 

En ese sentido la asimetrla favorece a Estados Unidos por ser una pals más grande, más 

fuerte y sobretodo más rico. México ocupa el lugar débil en la ecuación por lo que la mayorla 

de las veces la negociación no se realiza sobre bases de igualdad. 

El concepto de interdependencia asimétrica se empezó a utilizar en México en la década de 

los ochenta, ya que el auge petrolero y por ende la creencia de haber incrementado la 

capacidad de negociación por sentirse económicamente más fuerte, colocó a nuestro pals 

_, Chanona Burgctc. AkjanJro ... Una rL~onsidcración de las teorías de: integración económica fonnnl entre Mé,ico y 
E~aoidos Unidos··. \!n Rdacioncs lntcmacionals.-s. No. 60. FCPyS. UNAM. ~téxico.. Oct - Die de 1993. p. 89. 
:·• S)c. Jos..:ph. Jr. citudo cn Carlos Rico. -1 as o;!pcioncs mc:\jcnn0=m..,ncamcricnnas - p.266.. 



en una posición supuestamente más privilegiada con respecto a Estados Unidos reduciendo 

as! la asimetrla. 

Sin embargo. la situación cambió repentinamente con la crisis de 1982 pues México perdió 

credibilidad a nivel internacional y nuevamente la balanza de poder se inclinó hacia la Unión 

Americana resaltando aún más las asimetrías. 

Un elemento primordial que caracteriza la relación México-Estados Unidos es la clara 

asimetria de poder. Esta asimetría está dada por el hecho de que México es el socio débil y 

por lo tanto, un aliado 'incondicional" de Estados Unidos 

En el caso concreto del narcotráfico se puede observar esta desigualdad de poder en la 

operación Intercepción realizada en 1985. la cual constituyó una forma de presión por parte 

del gobierno norteamericano para asi forzar al gobierno mexicano a ajustar sus polit1cas 

internas. llevando a cabo acciones drásticas contra la producción y contrabando de drogas 

destinados a los Estados Unidos. 

El hecho es que la droga se ha transformado en un arma que Estados Unidos utiliza para 

intervenir políticamente en la vida interna de los paises inmersos en este fenómeno. cuyos 

pueblos y gobiernos no se ajustan a sus intereses. 

Por lo mismo Estados Unidos ha llamado a México para que asuma su responsabilidad en el 

mantenimiento de la seguridad internacional y preste una mayor atención a los peligros que 

se ciernen sobre su propio pais. como lo es el narcotráfico. pues según la visión 

estadounidense. la falta de aptitud política para controlar dicho fenómeno podrla 

'º 



desembocar en una desestabilización social y polltica general en México por las secuelas de 

corrupción y violencia que terminarlan repercutiendo gravemente en la propia sociedad 

norteamericana. 

Desde luego que México no ha logrado evadir la presión de Estados Unidos en distintos 

temas de la agenda bilateral. sobretodo en lo referente al narcotráfico. lo cual ocasiona a 

final de cuentas que la relación sea una de las más complejas y difíciles a pesar de la 

indiscutible interdependencia entre ambos paises. 

La historia y la contigüidad han dado caracterlsticas peculiares y realidades innegables a la 

relación México-Estados Unidos . A la luz de estas caracterlsticas. se empezó a creer que la 

persistente tendencia a una inestabilidad política y social en México alcanzaría severamente 

vitales intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos. Ambos gobiernos 

explícitamente reconocen que sus respectivos intereses nacionales requieren de una activa 

cooperación bilateral para evitar un colapso económico y social total en México. Por lo que. 

el entonces presidente de México. Carlos Salinas de Gortari. también se pronunció por la 

apertura y aceptó la interdependencia entre ambos paises como base de su desarrollo. 'El 

reto es lograr que la interdependencia entre ambas naciones se convierta en un elerr.ento 

propulsor de la economía. del comercio y de las finanzas internacionales. Nuestra historia es 

permanente conciencia de soberanía en un mundo interdependiente" 11
. 

¡ '•1linus Je liurtari. .. Primer infom1c de gobierno"'. en: \arios autores. l p oo!hk11 E:stecinr de: Mé:sico en d nuc'o onJco 
munJiu!. Fundo Ui: Cultur.i Económica. :\.1éxico. 1993. p.:?.1 l. 
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1 .2. La situación internacional 

Durante este periodo la Guerra Fría aún mantenía dividido en mundo en dos grandes 

bloques. Por un lado encontramos a Estados Unidos con la idea de un capitalismo puro. y 

por el otro a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) con la bandera del 

socialismo. Las dos superpotencias representaban ideologías completamente opuestas una 

de la otra, por lo que ambas naciones mantenían una constante rivalidad por mantener la 

hegemonía mundial. A dicho conflicto se le denominó la confrontación Este-Oeste. 

Cuando Ronald Reagan tomó posesión como presidente en 1980. esta lucha de poder se 

intensificó, ya que trató de proyectar una imagen fuerte y agresiva de Estados Unidos al 

exterior debido a que creía que el país había perdido respeto ante la comunidad 

internacional por culpa de las adm1nistrac1ones pasadas. As1m1smo. Reagan no perdia 

oportunidad para dar a conocer su particular visón del régimen comunista -A su entender 

(de Reagan). el mundo estaba d1v1d1do entre dos grandes 1deologias y grupos de poder. 

consagrando uno a la libertad. y el otro a la esclavitud. Los Estados Unidos representaban al 

primero. en tanto que la Unión Soviética. el imperio del mal'. representaba el segundo". 12 

Ademas el presidente norteamericano tenia la fiel conv1cc1ón de que la URSS era un cancer 

que se extendería a todos aquellos paises débiles. por lo que su misión seria la de rescatar 

a esas naciones que estuvieran en peligro de caer en la esclavitud. La realidad es 

I::? 



que Estados Unidos no podla permitir perder puntos estratégicos, por lo que constantemente 

recurrla a intervenciones ya sean pollticas o militares en distintos paises para de esta forma 

contener la amenaza soviética. 

En este marco se desarrollaron distintos conflictos alrededor del mundo, en los cuales dicha 

confrontación se hacia latente. Entre ellos encontramos el conflicto armado entre Irán e lrak 

que empieza en 1980 y termina en 1988. Sus orlgenes se encuentran en las anejas disputas 

entre los imperios persa y otomano y en las rivalidades regionales; en concreto, lrak queria 

invertir la delimitación de fronteras entre los dos estados, establecida en los Acuerdos de 

Argel de 1975, pues querla la soberanla total sobre el canal de Shatt al Arab, donde 

confluyen los rlos Tigris y Eufrates. Además, lrak estaba preocupado por la propaganda 

religiosa de Irán a raiz de la Revolución Islámica de 1979 con el ayatola Jomeini al frente. En 

suma. lo que trataba de evitar era la infiltración iranl pues temla perder la lealtad de grupos 

minoritarios, por el temor de que éstos se levantaran en armas en contra del gobierno iraqui. 

Aunque las fuerzas iraqules obtuvieron éxitos al principio de la confrontación, Irán contuvo a 

los invasores, reorganizó sus fuerzas y se lanzó a la ofensiva. Hacia 1982, las tropas 

iraquies hablan sido expulsadas de la mayor parte de Irán quien rechazó la posibilidad de 

comenzar un proceso de paz y continuó la guerra para castigar a lrak. 

Por otra parte. a pesar de que los Estados Unidos y la Unión Soviética hablan llegado al 

acuerdo de mantenerse neutrales, a comienzos de 1986, la marina estadounidense ingresó 

al Golfo para "proteger" la navegación y asegurar el suministro de petróleo a sus aliados de 

Occidente. Irán minó el estrecho de Ormuz y realizó esporádicos ataques, pero no pudo 

evitar el control norteamericano sobre la navegación de la región. El gobierno 

13 



norteamericano estaba interesado en lrak por su contigüidad con Irán ya que es este pals el 

que controlaba el paso de petróleo a través de dicho estrecho y por que le permitra continuar 

con su polltica de acentuar el distanciamiento entre los paises árabes y la Unión Soviética. 

Estados Unidos brindó información de .nteligencia al gobierno iraqul. sin embargo. también 

vendió en secreto armas a Irán para ob:ener la liberación de cinco rehenes estadounidenses 

en poder del grupo pro-iranl Hezbollah en el Líbano. siendo Israel el intermediario en dicha 

transacción. La Unión Soviética por otr:> lado. trató de permanecer neutral. no obstante el 

tratado con lrak por el cual se comp~ometia a invertir militarmente en caso de alguna 

agresión extranjera. además de garan:,zar el abastecimiento de armamento y de equipo 

militar. 

El 20 de agosto de 1988 se anunció un arm1stic10. que puso fin a la guerra. Con la mediación 

de la Organización de las Naciones Ur:das (ONU) se logró el cese del fuego. pero no se 

firmó un acuerdo de paz por discrepancias sobre el tema de fondo. que era la frontera Dicho 

acuerdo se alcanzó a fines de 1990 después de la invasión 1raqui a Kuwait. En ese 

momento el gobierno de Bagdad acced::> a todas las ex1genc1as iranies. a fin de asegurarse 

la neutralidad de este país en su confl1c::: con Estados Unidos. 

Ante los acontecimientos ocurridos en e ~.1ed10 Oriente por la revolución en Irán y por tener 

este pais fronteras con Afganistán y Pakistán. la URSS vio amenazados los suministros 

petroleros y no descartó la posibilidad de aue se propagara un anticomunismo islámico en la 

región, por lo que invadió Afganistán a finales de 1979, con el objetivo de estabilizar la 
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situación que se salla de control 13 y porque este pals se encontraba en un área vital en la 

estrategia geopolltica y militar soviética, con esta invasión lograron una aproximación trsica 

importante con la penlnsula arábica donde se encontraba la mitad de petróleo del mundo y 

además se colocaron a un paso de llegar. a través del Golfo de Omán, al mar de Arabia 

donde se hallaba un vital centro de operaciones para la armada de los Estados Unidos. 

El Presidente norteamericano James Carter consideró esta invasión como una violación al 

derecho internacional. por lo que sancionó a la URSS reduciendo la venta de cereales a 

Moscú y enviando armas a Pakistán, esta medida tuvo el apoyo de la mayor parte de los 

grandes exportadores de granos (Australia. Canadá y el Mercado Común Europeo) en el 

sentido que ellos no suplirlan la escasez de los soviéticos. 

El conflicto se extendió por varios af\os, sin embargo. para los soviéticos esto significó una 

de sus peores derrotas. Finalmente, en el marco de la polltica de distensión de Gorbachov, 

las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán en febrero de 1989. 

En este mismo marco. durante 1980 hubo varias ofensivas israelles contra los palestinos 

asentados principalmente en Ubano desde 1973 después de la guerra árabe-israell, lo cual 

le sirvió a Israel como pretexto para justificar sus frecuentes incursiones a través de la 

frontera y sus bombardeos a la población civil. La violencia en Beirut comenzó hacia más de 

una década y uno de los objetivos principales de Israel era desestabilizar y dividir a los 

guerrilleros palestinos para evitar la radicalización del conflicto en el Llbano y asl continuar 

con una polltica anexionista, pero Israel no esperaba la resistencia de los libaneses. 

" l.!km. I'· 607. 
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Durante los primeros siete meses de 1981, la aviación israelí desencadenó una serie de 

ataques sobre Llbano, cuyo punto culminante fue el bombardeo a Beirut el 17 de julio 

diezmando a la población civil. En junio de 1982 el ejército de Israel invadió Ubano por 

tierra, aire y mar y las ciudades de Tiro y Sidón fueron ocupadas rápidamente. mientras que 

Beirut fue prácticamente destruida por los bombardeos. 

Las fuerzas palestinas se unieron a Libano en su lucha contra Israel e inmediatamente 

después la Organización para la Liberación Palestina (OLP) solicitó la intervención del 

Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para condenar las 

acciones represivas de Israel en los temtonos ocupados. Los israelies se vieron obligados a 

efectuar un repliegue en agosto de 1983 ya que el elevado costo de vidas humanas y 

materiales. habian menguado al pueblo lsraeli 

En junio de 1983 se firmó un acuerdo entre Israel y Libano. por el cual se decretó la 

finalización del estado de guerra entre ambos paises Israel se comprometió a abandonar el 

territorio libanés. en el marco de una retirada de todas las fuerzas extran¡eras: y el Líbano. a 

su vez. se comprometió a no albergar en su terntono a grupos armados. 

Mientras tanto. al otro lado del mundo en El Salvador. el 15 de octubre de 1979 asumió el 

poder un gobierno moderado impuesto por un golpe militar que dio lugar a una dictadura 

derechista. Sin embargo, la falta de poder real no permitió al nuevo gobierno controlar a los 

opositores del régimen. lo cual obligó a numerosos salvadorer'\os a integrarse a filas 

izquierdistas que eventualmente desembocaron en una guerrilla. 
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En octubre de 1980 se crea el Frente Farabundo Martl para la Liberación Nacional (FMLN), 

el cual agrupó a cinco organizaciones polltico-militares que luchaban contra el régimen 

salvadoreño. El 10 de enero de 1981. el FMLN lanzó una ofensiva general y amplió sus 

acciones a la mayor parte del territorio nacional. 

El gobierno de Reagan trató la situación de El Salvador como un problema de seguridad 

nacional, interviniendo de manera directa en el conflicto y constituyéndose en pilar militar y 

económico de la 'guerra contra insurgente'. llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de El 

Salvador, ya que el gobierno apoyaba firmemente 'el anticomunismo' latinoamericano••. 

Los combates en El Salvador persistieron a pesar del abierto apoyo de los Estados Unidos 

con los soldados que habla mandado para defender la democracia en la región en contra de 

la guerrillas comunistas, sin embargo estos embates menguaron en 1984 cuando José 

Napoleón Duarte llega al poder. Durante el periodo 1987-1989 el gobierno duartista. 

apoyado por Estados Unidos, procuró una salida polltica para el conflicto con el FMLN. pero 

las contradicciones internas. la presión de los sectores ultraderechistas y de las Fuerzas 

Armadas imposibilitaron esta solución. 

Finalmente en enero de 1992, en Nueva York. luego de 21 semanas de negociaciones y 12 

años de guerra civil ambas partes firmaron los acuerdos y compromisos para proceder al 

establecimiento de la paz en El Salvador; definieron un plazo desde febrero a octubre de 

1992, para cesar todo enfrentamiento armado. crear un ambiente favorable a la aplicación 

de los acuerdos y las negociaciones que continuaron. con la supervisión de la ONU y la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

'"'~.p.630. 
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Al mismo tiempo en Nicaragua, Anastasio Somoza llevaba un régimen dictatorial que habla 

durado 46 años. En este tiempo los Estados Unidos hablan apoyado a Somoza con armas 

y el entrenamiento de los oficiales nicaragüenses. sin embargo, en julio de 1979 después de 

una prolongada revolución, triunfó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 

asumió el poder la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. 

Ante estas circunstancias, los seguidores somocistas formaron un grupo antisandinista. 

también llamados 'contras' quienes se oponían al nuevo régimen. Este grupo fue 

abiertamente apoyado por los Estados Unidos con armamento. suministros, dinero y 

asesoría militar. Esto obedeció a que según la visión estadounidense • .. los sandinistas eran 

simples peones de la URSS y de Cuba y trataban de exportar la revolución .. ."''. 

Reagan creía que era su obligación enfrentarse a los comunistas en Latinoamérica y 

derrotarlos. En consecuencia. defendió a El Salvador. desestabilizó a Nicaragua. invadió 

Granada y desmanteló las políticas de Carter en materia de derechos humanos y control de 

armamentos. 16 El acoso al régimen sandinista se basaba en su supuesto carácter totalitario 

y en el contenido de su política. por tanto el discurso que legitimaba la actuación de 

Washington era un discurso prodemocratico. 

En 1984 las elecciones le dan el triunfo a Daniel Ortega del FSLN y en ·¡ 988 se firmó un 

acuerdo de alto al fuego con los representantes de la guerrilla. En las elecciones de febrero 

de 1990 el FSLN fue derrotado y Violeta Chamorro tomó posesión como nueva presidenta . 

. IJ..:m. p. h~I. 
,., P:.i~h,r. Rnbcrto 1\ .. FI remolino ta nplith:;i c:slcripr J..: F~taJos l 'njdps bada t\nH.:rka 1 ¡tti_n~~- MC,ico. Siglo 
;..;:xi. 199:;. p. 7'> 
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Por otra parte, al asumir Mijail Gorbachov el poder de la URSS en 1985. éste propone 

grandes reformas que buscaban modernizar al estado soviético, lo cual trajo como 

consecuencia la desintegración de la república ya que la base del programa de las reformas, 

la Perestroika (reestructuración de la economla) y en glasnost (transparencia polltica). 

requerían la reducción del gasto para la defensa. conseguir estabilidad en las relaciones 

exteriores y atraer inversión del occidente17
, es decir, cambiar radicalmente la estructura 

socialista para emprender una nueva etapa económica. 

Este proceso se inicia de forma lenta y gradual. con la sustitución de antiguos burócratas por 

jóvenes técnicos en puestos de mando, mayor autonomla para las repúblicas soviéticas y 

disminución de la inversión en la industria militar. En realidad esta decisión obedeció a que 

la URSS atravesaba por difíciles momentos económicos y sociales que obligaron al estado a 

cambiar sus posturas. tanto nacionales como internacionales, hasta llevar al sistema al 

declive el cual se materializó en 1989 con la calda del muro de Benin. 

Esto trajo como consecuencia un cambio estructural a nivel internacional, el antiguo mundo 

bipolar se habla convertido en unipolar consolidando de esta forma la hegemonfa 

estadounidense a nivel mundial, lo cual dio la pauta para el reacomodo de la agenda 

internacional pues el comunismo habla dejado de ser una amenaza y asl comenzó una 

nueva era en las relaciones internacionales. 

17 Nevis. Allan y Stcelc. 1 tenry . .QnJJL...p. 626. 
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1.3. La situación interna 

A finales de la década de los setenta, medidas aplicadas a la economfa mexicana como la 

nacionalización de la banca privada, la implementación del sistema dual en agosto de los 

mex - dólares; la conversión forzosa en pesos de los depósitos en dólares en la banca 

nacional, fa devaluación de la moneda en un 40%. aunada a la imposibilidad de poder 

cumplir con los pagos de la deuda externa. fueron solamente algunas de las causas que 

sumieron al pais en una grave crisis económica. 

Al finalizar el sexenio de José López Portillo. la economia presentó serios problemas como: 

el desplome y retraso de la producción. hipennflac1ón. desempleo. aumento del défict público 

y del circulante. caida del ahorro canalizado a través del sistema financiero. devaluación 

aguda del peso. agotamiento de reservas 1nternac1onales. deuda externa. virtual suspensión 

de pagos a los acreedores internacionales y altas tasas de inflación, por e¡emplo. en 1982 

tuvo 98.8% mientras que el penado anterior registró un 28.7% promedio 16
. 

La política económica que llevó a cabo el gobierno mexicano repercutió no sólo en el ámbito 

nacional. sino también en el internacional pues hubo una pérdida de confianza en fa 

capacidad financiera del pals. Sin embargo. el sistema politice demostró su habilidad para 

efectuar ordenadamente la transición del gobierno. por lo que el 1 de diciembre de 1982. en 
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medio de un clima de incertidumbre y de una de las peores crisis económicas en la historia 

del país. Miguel de la Madrid Hurtado inició su mandato. 

A primera vista no se planteaba una solución viable como lo fue el petróleo durante el 

sexenio anterior. por lo tanto, la nueva administración decidió estructurar profundamente la 

politica económica. sobre todo por la calda del precio del petróleo en 1981 y por que se 

había reducido nuestra solvencia para silicitarr nuevos créditos del exterior. 

Ante tales circunstancias. el 30 de mayo de 1983 se dio a conocer el Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988 en dónde se establecía como objetivo principal: 

Mantener y reforzar la independencia de la nación. para la construcción de una sociedad 
que, bajo los principios del estado de derecho, garantice las libertades individuales y 
colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social. Para 
ello requerimos de una mayor fortaleza interna: de la economia nacional, a través de la 
recuperación del crecimiento sostenido. que permita generar los empleos requetidos por 
la población. en un medio de vida digno: y de la sociedad, a través de una mejor 
distribución del ingreso entre familias y regiones. y el continuo perfeccionamiento del 
régimen democr8tico"19

. 

Dicho plan se apoyó en las decisiones de los primeros meses de la administración de Miguel 

de la Madrid y estableció su vinculación con la estrategia de desarrollo y Programas 

Sectoriales. 

El mayor obstáculo que enfrentaba el gobierno a corto plazo. era indudablemente la crisis 

económica por la que atravesaba el país. pero un planteamiento más durable exigía eliminar 

la posibilidad de que tal situación se repitiera en un futuro. Se • ... reconocla que si bien la 

economía mexicana enfrentaba una situación grave que requerla de acciones inmediatas. 

10 rodcr Ejecutivo Federal. Pl?n Ngcional de Pl!"ªrrollo t9Rl-JQSR. México. 1983. p.12. 
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era igualmente necesario dar los primeros pasos para resolver los problemas 

estructurales". 20 

Ante este panorama, el presidente de la República anunció la puesta en marcha del 

Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). el cual incluyó un análisis de la 

crisis considerando en qué grados los factores internos habían sido la causa fundamental de 

la crisis económica. sin considerar la importancia de los factores externos. Estos factores 

internos fueron: La ineficiencia del sistema productivo, la insuficiente generación de divisas y 

su uso irracional, la falta de ahorro interno y la desigualdad social en el proceso de 

crecimiento. 

Los objetivos principales que tenía el PIRE eran combatir a fondo la inflación y la 

inestabilidad cambiaría. así como proteger el empleo. el consumo básico y la planta 

productiva, con el objetivo de recuperar las bases para un desarrollo sostenido, justo y 

eficiente21 • En otras palabras el PIRE se basó principalmente en recortes al gasto público 

junto con incrementos en los precios y tarifas del sector público. Con estas medidas el 

gobierno inició un intenso proceso de ajuste. de cambio estructural y de corrección 

macroeconómica. 

Con la implementación del PIRE. los indicadores económicos mostraron al principio una leve 

mejoria. Sin embargo, el programa resultó insuficiente para revertir la tendencia económica y 

en 1984 hubo al parecer, un relajamiento en las medidas que se habían tomado. lo que 

ocasionó un deterioro en las principales variables económicas. 

: 'PoJi:r Ej..:r.:ulhl\ Fi.:Ji.:rnl. l.~l'i r;1l'nrh.-'' la._ ,,bras. romo l. \k,ico. JtJS.i. p. :!7. 
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A esta situación se le sumó la cancelación del apoyo financiero por parte del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) a mediados de 1985, ya que no se hablan cumplido las metas 

fijadas en un principio. Además de la cancelación del préstamo, la situación se agravó 

debido al desplome en los precios internacionales del petróleo en 1985. 

Paradójicamente a lo que se podfa esperar en 1985, México fue sacudido por dos sismos el 

19 y 20 de septiembre. A las 7: 19 hrs. se registró el primer sismo de 8. 1 grados en la escala 

de Richter, con una duración de 2.5 min.; el segundo a las 17:35 hrs. de 7.3 grados en la 

misma escala22
. Según los resultados, las zonas más afectadas o que resintieron los efectos 

de estos movimientos telúricos fueron el Distrito Federal, Colima, Michoacán. Guerrero. 

Jalisco; y en menor grado en el Estado de México. Puebla. Tiaxcala y Morelos. 

La Ciudad de México quedó sumamente dal'\ada, tanto que, quedó prácticamente 

incomunicada con el exterior pues se afectaron en gran medida las comunicaciones. se 

cayeron grandes e importantes edificios tanto del sector privado como público. miles de 

familias quedaron sin hogar y murieron miles de personas. 

El monto de las pérdidas afectó directamente a las actividades económicas del pafs. la 

estructura de precios. balanza de pagos y gasto público principalmente. Asimismo los 

sectores más golpeados fueron el turismo. comunicaciones, energía, vivienda, educación. 

industria. comercio y sistema bancario.n 

Por lo anterior, en febrero de 1986 se tomaron medidas de ajuste presupuestario mucho más 

drásticas todo ello dentro del Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), cuyo objetivo 

~~Presidencia de In Rcpühlka. Los sismos de 1985, México. 1986. p.13. 
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además del control de la inflación fue el de recuperar el crecimiento por medio de una 

mayor reducción en el gasto público que se tradujo en el despido de servidores públicos y en 

recortes presupuestares, además se aceleró la venta de las paraestatales. 

Por otra parte. una de las primeras acciones de Miguel de la Madrid fue regresar al sector 

privado el 34% del capital de los bancos. mediante la oferta pública24
. Se buscaron nuevas 

formas de participación para reactivar la banca. de tal forma que la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) tuvo mucho dinamismo durante el periodo 1985-1987 pues las expectativas 

de altas ganancias y altos rendimientos anuales atrajeron grandes grupos de ahorradores 

mexicanos. Sin embargo, el 19 de octubre de 1987. se desplomaron las bolsas de valores de 

los principales centros financieros del mundo. y por ende. la BMV no fue la excepción. Este 

colapso bursátil mexicano y las altas tasas de inflación provocaron un aumento en la 

incertidumbre financiera que se tradu¡o en especulación y en una fuga masiva de capitales. 

Ante estas circunstancias el gobierno tuvo que tomar medidas aún mas estrictas que 

llevaron a la implementación de un programa de emergencia. El 15 diciembre de 1987 se 

firmó el Pacto de Solidaridad Económica 1_PSE) entre los distintos sectores productivos del 

pals. cuyo ob¡etivo principal era el de evitar que el pais cayera en una hiperinflac1ón, y que la 

población viera mas deteriorado el poder adquisitivo asi como las condiciones de empleo. 

El pacto no contó con el financiamiento externo ya que ni el FMI ni la Banca Internacional 

pensaron que el programa económico pudiera tener éxito. Sin embargo. los resultados de 

dicho pacto fueron positivos. ya que pudo estabilizar la economia. pues fue capaz de dar 

:i D~hila Fl,m:s .. -\lcjJtll.Jrtl. "'L.t Bllls~1 !\k\.kana ,Ji: \ºah 1ró. ,· .. \ltcrn~ni\a p;.ira d tinand~1micnto Je la itl\crsiún 
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certidumbre al tipo de cambio, a los salarios y a los precios, logrando asl recuperar la 

confianza de la sociedad nacional e internacional respecto a la polltlca económica mexicana. 
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1 .4. Deuda Externa 

Como resultado de la dificil situación económica que padeció el pals en 1982. el gobierno de 

Miguel de la Madrid tomó ciertas precauciones en su relación con los Estados Unidos. 

Ronald Reagan habla relevado en el cargo a James Carter en 1980 y las primeras sel'lales 

en su administración no eran las mejores para México. Miguel de la Madrid era el primer 

presidente mexicano con estudios realizados en Estados Unidos y su carácter contrastaba 

con el de su antecesor, lo que permitió entender mejor los cambios del pais en sus 

relaciones internacionales. 

Como se recordará al finalizar el sexenio de López Portillo la economla mexicana presentó 

serios problemas. Para finales de los años setenta. el petróleo representó una solución a los 

problemas económicos que el pais padecía. asi corno el sustento de vanos proyectos de 

desarrollo muy ambiciosos. Con base en esto. el petróleo fue un arma de dos filos que las 

autoridades no dudaron en utilizar como la me¡or garantía ante la comunidad financiera 

internacional. quien a su vez, no dudó en otorgar los créditos necesarios a nuestro pais 

para aliviar su aguda crisis económica. pues poseia un aval inme¡orable. Sin embargo. el 

endeudamiento económico se incrementó ya que. "para 1981 la deuda externa habla crecido 

al doble respecto a 1976; 41.000 millones de dólares y para 1982 ésta se duplicó. 

ascendiendo a casi 80.000 millones de dólares convirtiéndose en el segundo país más 

endeudado del mundo. después de Brasil que ocupa el primer lugar"25
. Ver cuadros 1 y 2. 



Al haber recurrido a los financiamientos de corto plazo, México se vio implicado en un 

circulo vicioso de endeudamiento que debilitó la capacidad de hacer frente a la deuda, 

asimismo ésta fue de grandes proporciones con intereses elevados y a plazos muy cortos, 

condiciones que el gobierno aceptó porque creyó equivocadamente que las condiciones del 

mercado petrolero mundial favoreclan a los productores. Para 1981 se presentaron por una 

parte, la suspensión de compras del petróleo, y por otra, la calda de los precios 

internacionales del crudo. El gobierno mexicano se vio en la necesidad de suplir este ingreso 

mediante más endeudamiento externo. 

Tal situación fue consecuencia de la falta de visión del gobierno de José López Portillo, ya 

que previendo altos ingresos por la explotación del petróleo recurrió al endeudamiento 

externo tanto en las instituciones de financiamiento público internacional como privadas, con 

el objeto de importar material y tecnología tendiente a la explotación y extracción de los 

recursos petrolíferos sin contar con el desplome de los precios internacionales del crudo, lo 

cual mermó notablemente la capacidad financiera del Estado mexicano para hacerle frente a 

su situación económica. 

Esto trajo como consecuencia fuertes cambios en el ámbito interno como: un incremento en 

el nivel de los precios. una inusitada aceleración de la inflación a niveles del 100 %, 

contracción del ingreso nacional, devaluación, desempleo, reducción del gasto público. 

mlnima disponibilidad de recursos para favorecer la inversión, desproporcionado servicio de 

la deuda externa, virtual suspensión de pagos al exterior, elevado endeudamiento que 

impedla el acceso a nuevos préstamos internacionales y finalmente la nacionalización de la 

banca mexicana. 
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Al tomar posesión como nuevo presidente Miguel de la Madrid el primero de diciembre de 

1982 reconoce la gravedad de la crisis por la que atraviesa el país: 

Una inflación que alcanza este año casi el 100%. un déficit sin precedentes en el sector 
público la alimenta agudamente y se carece de ahorro para financiar su propia inversión, 
el regazo de tarifas pone a las empresas del estado en situación precaria: el 
debilitamiento en la dinámica de los sectores productivos nos ha colocado en crecimiento 
cero ... una deuda pública y privada que alcanza una proporción desmesurada cuyo 
servicio impone una carga excesiva al presupuesto y a la balanza de pagos y desplaza 
recursos de la versión productiva y los gastos sociales ... 26

. 

El proyecto económico gubernamental iniciado en diciembre. pretendió cumplir dos 

objetivos: uno, superar los rasgos más notorios y agudos de la crisis y dos. realizar 

cambios estructurales que permitieran acceder al pais a otra etapa de crecimiento. El nuevo 

tipo de inserción de México en la economia internacional. se llevaria a cabo por medio de la 

colocación de los productos mexicanos en el mercado mundial y la exportación de 

manufacturas ya que se vislumbraron como importantes receptoras de inversión extranjera. 

Los cambios económicos y el fomento a las exportaciones no petroleras. buscaron equilibrar 

el déficit de la Balanza de Pagos. repercutiendo abrumadamente en el bienestar social. "La 

crisis económica ha puesto de manifiesto las deficiencias y la inviabilidad de una estrategia 

de crecimiento altamente dependiente al exterior. con la crisis han desaparecido las 

condiciones que en el pasado han favorecido una politica exterior activa ... •27 

Para mediados de 1982 la crisis llegó a su máximo nivel. El vencimiento en este momento 

de la mayoria de los créditos obtenidos meses atrás y los elevados intereses que hablan 

generado. colocaron al gobierno mexicano en una situación de insuficiencia financiera para 

:;, '.\ligu..:I J.: 1~1 '.\ladriJ. "":'\h:nsa.ii: Je toma J..: po:-.1..·~iún·· . ..:n ~~~~ko.ul. p.1.3 
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hacer frente a sus obligaciones externas y paralizaron la actividad económica interna. La 

deuda externa mexicana habla llegado a niveles insospechados, a casi 60 mil millones de 

dólares a finales de 1982, cifra que aumenta a un total de casi 90 mil millones de dólares si 

se le agrega la deuda externa del sector privado. (Ver cuadro 1 y 2) De este total por lo 

menos un tercio se hablan contratado con la banca estadounidense, la que vela con gran 

preocupación el hecho de que una parte muy importante de esa deuda debla de vencerse 

para finales de 1983 (Ver cuadro 3). 

Ante este panorama. el 23 de diciembre de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid 

suscribió un acuerdo con el FMI, el cual permitió a México reestructurar su deuda externa 

bajo criterios de largo plazo. En este sentido, más de la mitad de la deuda mexicana se 

reestructuró conforme a un plazo de catorce ar"los. 

Las dificultades de México para hacer frente a su deuda externa, asf como la necesidad de 

contar con nuevas lfneas de crédito internacional. colocaron al gobierno de Miguel de la 

Madrid en una posición muy dificil. La posibilidad de una moratoria en el pago de la deuda 

externa era cada vez más real. 

A finales de 1982. el servicio de la deuda externa mexicana estaba paralizado. Su monto 
total ascendía a 87. 400 millones de dólares que representan casi el 53% del producto 
interno bruto. Su estructura de vencimiento se encontraba recargado excesivamente en el 
corto plazo: 46% de la deuda debía pagarse según los términos contratados en un plazo 
no mayor de tres años. y 27% durante 1983. En estas condiciones la deuda era 
realmente impagable28

• 

:s ".\:a' arrl!tc. Jorge Eduardo ... Política Exterior y negociación financiera internacional. La dcudu c~tcma y el consenso d..: 
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Fue en este marco de grandes dificultades económicas en donde empezaron a verse 

afectados diversos puntos de la agenda politica con Estados Unidos. 

Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión como presidente en 1982. heredó un pals con 

una crisis económica de magnitudes impresionantes que provocó que se dedicaran todos los 

esfuerzos a administrar los problemas internos de la crisis -económicos. politicos y sociales

y negociar términos más liberales para el pago de la deuda con Washington. el FMI y la 

comunidad bancaria internacional. 

La crisis económica forzó a Miguel de la Madrid a iniciar un acercamiento con Estados 

Unidos para encontrar una solución urgente a los grandes problemas que enfrentaba. Por su 

parte, el gobierno estadounidense acudió a apoyar a su vecino. puesto que los riesgos 

económicos eran muy grandes. aunque estaba en amplio desacuerdo por las decisiones que 

tomara el gobierno mexicano respecto a la nacionalización de la banca. la política exterior 

hacia Centroamérica y el grave problema del narcotráfico (factores que originaron que la 

relación bilateral se tensara en ese tiempo). los intereses económicos estadounidenses en 

México eran uno de los aspectos que se verían afectados. ya que la banca estadounidense 

estaba seriamente comprometida. pues poseía alrededor de un tercio del total de la deuda 

mexicana. 

De esta forma el sistema bancario de Estados Unidos se veia seriamente expuesto y las 

consecuencias para el sistema financiero internacional serian graves pues la posibilidad de 

la moratoria continuaba amenazando con uno de los grandes deudores. El peligro de que se 

aplicara esta acción arrastrarla a otros paises. lo cual motivó a los organismos crediticios 

internacionales a aceptar la negociación de la deuda externa. ampliando los periodos de 
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pago. Sin embargo, en los círculos internacionales se aceptó la idea de que en la generación 

de la crisis de la deuda externa, tan responsables eran los acreedores como los deudores. 

La crisis económica de México fue sin duda el principal detonante para que Estados Unidos 

volteara los ojos hacia su vecino del sur pero en esta ocasión lo que origina este cambio de 

percepción es su preocupación por las repercusiones que esto pudiera ocasionar en la 

nación vecina. A partir de este momento se hace evidente en Estados Unidos que la relación 

entre ambos paises es muy estrecha. ya que ros acontecimientos en México pueden afectar 

fuertemente sus intereses. 

La presencia y agravamiento de la crisis económica de México durante 1985 y 1986 reforzó 

las percepciones negativas en Estados Unidos sobre la élite política mexicana y aumentó el 

interés en la seguridad del sistema polltico mexicano. ·E1 establisment estadounidense llegó 

a tal postura critica respecto al régimen mexicano a través de la crisis económica y de los 

desastres electorales que le restaban legitimidad al sistema político mexicano"29
. Durante 

esta época la imagen de México llegó a tal deterioro. que algunos analistas de la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) y el departamento de Defensa consideraban a México como un 

caso perdido que podía afectar seriamente la seguridad de Estados Unidos. 

Sin embargo· en México se afirmaba que: ·Los temas económicos siempre han estado 

presentes en nuestra agenda diplomática. A partir de 1982 adquieren mayor importancia. 

creando en ocasiones tensión o en su caso desarticulación con las lineas pollticas generales 

que tradicionalmente han regulado nuestra Política Exterior. Bajo estos criterios básicos de 

la seguridad nacional es posible conciliar las prioridades y requerimientos en materia 

:·• Comclius. \Va) ne:. ··~hhico-Estados Unidos: las fuentes del pleito"". en rc\'ista ~~No. 118. octubre de 1Q87. p.37 
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económica con los objetivos y prioridades pollticas de nuestra relación diplomática y 

multilateral con el exterior"3º. 

Fue hasta el agravamiento de la crisis de 1985 cuando se puso en marcha una reforma 

económica tendiente a liberalizar el aparato productivo. La punta de lanza de estas reformas 

fue el desmantelamiento del proteccionismo comercial. "La recaida de la economia 

mexicana en la crisis de la deuda a finales de 1985. llevó al presidente Miguel de la Madrid a 

una reunión de medio dia en busca del apoyo de su homólogo norteamericano para apoyar 

los planes de México de solicitar cuando menos cuatro mil millones de dólares en 1986 al 

FMI y al BM. asi como a los bancos comerciales extranjeros"". 

Pese a lo espectacular de algunas tensiones que tuvieron lugar en 1985 entre Mexico y 

Estados Unidos. conviene no perder de vista que en el area dónde México estaba más 

vulnerable. -la economia-. Estados Unidos actuó con cautela. 

Con la participación de México en El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). 

se reforzó la estrategia del cambio estructural y el divorcio con los postulados de la 

revolución mexicana. El cambio no sólo se limitaba a lo estructural sino también a lo 

ideológico. 

'" O:o>c~1r JI! L.1~s.: .\. ºt"Uatn.' IÍ"llllh:rns polilkas ..:,1n1lkti\as··. -.·n FI Fin;1m:i!r~((l. ~b Je '"-'tubn: Ji: 198.S. J'.-UC 
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CUADRO 1 

----------·-- - - - -- - -·--- -- ----·----------

SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PLAZOS 

- ---

MILLONES DE DÓLARES: 
DEUDA PÚBLICA EXTERNA BRUTA 

LARGO PLAZO 
CORTO PLAZO 

DEUDA PÚBLICA EXTERNA NETA 
PORCENTAJES DEL PIB: 

DEUDA PÚBLICA EXTERNA BRUTA 

LARGO PLAZO 
CORTO PLAZO 

DEUDA PÚBLICA EXTERNA NETA 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público 

(Cifras a fin de periodo) 

1982 1983 1984 1985 1986 - - --- -

62 5~ ,¡69,3779 720:0 ,[;3509 58,874.2 
49,548.7 52.778.7168,994.4 71,626.0173,956.8 
9,325 5 9,777.5 383.5 454.1 11,394.1 
58,874.2 62,556.2 69,377.9 12.oa0Ts.3so.9 

44.2 40.1 37.6 45.5 67.3 
37.2 33.8 37.4 45_2 66.0 
7.0 6.3 0.2 0.3 1.3 
44.2 40.1 37.6 45.5 67.3 

1987 1988 

81,406.8 81,003.2 
80,845.9 80,223.3 

560.9 779.9 
81,406.8 81,003.2 

63.7 40.4 
63.3 40.0 
0.4 0.4 

63.7 40.4 
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CUADR02 

SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL DEL SECTOR PRIVADO 
Cifras a fin de periodo 

____ 

1 

__ 198? _

1 

__ 19ªª-- ..J~ª~- r~ª~--1~~]6 1987 1988 

MILLONES DE DÓLARES i 
DEUDA EXTERNA PRIVADA TOTAL 30,988 70¡27,578 60124,855 90'.25.337 9024,101 50

1

21,2571014,298.30 
PORCENTAJéS DEL PIB 23201 17.70¡ 13.50

1 
16.00 21.50 16.60 7.10 

SECTOR PRIVADO NO BANCARIO 23,030.80

1

20,432.60117,630.90¡17,053.9016,283.501

1

15,384.10 8,015.30 

PORCENTAJES DEL PIB 17.20 13.10 9.60 1 1080 14.50 12.00 4.00 
SECTOR PRIVADO BANCARIO 7,957.90\ 7,146 oo¡ 7.225.00; 8,284.00 7,818 ºº¡ 5,873.00 6,283.00 

PORCENTAJES DEL PIB 6.00

1 

4 j 3.90
1 

5.20 7.00
1 

4.60 3.10 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico 
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CUADRO 3 

~-- -- ---
SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

CLASIFICADA POR PAISES 
(Cifras a fin de periodo en millones de dólares) 

1982 

TOTAL 58,874.20 
ESTADOS UNIDOS 18,891.30 
OFIS* 4,786.10 
JAPÓN 8,102.80 
GRAN BRETAÑA 6,997.20 
ALEMANIA 3,522.80 
FRANCIA 4,288.60 
SUIZA 2,177.20 
CANADA 3,199.80 
OTROS 6,908.20 

'Organismos Financieros Internacionales 
FUENTE: Secretarla de Hacienda y 
Crédrto Publico 

1983 

62,556.20 
22,036.60 
4,402.60 
8,639.10 
7,143.80 
3,407.10 
4,525.30 
1,834.50 
3,835.10 
6,732.10 

1984 1985 1986 

69,377.90 72,080.10 75,350.90 
24,964.20 22,408.20 20,742.00 
4,877.90 5,945.60 7,410.90 
9,924.30 10,704.10 13,010.60 
7,049.00 7,467.70 7,766.50 
3,377.10 3,326.30 3,516.60 
4,451.90 4,921.60 5,454.20 
1,881.50 1,996.10 1,983.40 
3,658.60 3,898.10 4,215.20 
9,193.40 11,412.40 11,251.50 

1987 1988 

81,406.80 81,003.20 
20,499.70 18,272.70 
8,125.50 10,419.90 
15,228.30 15,312.40 
8,952.50 8,891.30 
3,718.40 3,620.10 
6,137.60 6,089.10 
1,906.90 2,015.30 
4,618.50 4,913.50 
12,219.40 11,468.90 
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1.5. El Grupo Contadora 

Sin duda, en la relación México - Estados Unidos durante el periodo 1982-1988 hubo 

grandes diferencias, muchas veces. casi inconciliables; sin embargo, el problema más 

importante que exigia una solución negociada, por poner en peligro la estabilidad del área 

centroamericana y por consiguiente la seguridad territorial mexicana. era la crisis provocada 

por los movimientos revolucionarios de El Salvador y de Guatemala. Por otro lado. como 

consecuencia del triunfo de la revolución sandinista. existían una serie de problemas entre 

Nicaragua y sus vecinos territoriales, situación que tomó mayores proporciones 

principalmente en Honduras, puesto que en ese pais entraban los contrarrevolucionarios 

nicaragüenses, lo que en algunas ocasiones amenazó en convertirse en una guerra total 

entre ambos paises. "Sobre todo se advertía el peligro de una confrontación abierta entre 

Honduras y Nicaragua, por el incremento substancial de las acciones militares en contra de 

la segunda, por parte de contingentes antisandinistas operando desde el territorio hondurer'\o 

con el apoyo de Estados Unidos. Por otra parte. Honduras con el apoyo de Costa Rica 

estaba dispuesta a solicitar la intervención de la OEA y Nicaragua por su parte la de la 

ONU"32
. 

Por otra parte. Estados Unidos enmarcaba el problema en la confrontación Este-Oeste y 

para evitar la supuesta infiltración del socialismo en la región intervinieron abiertamente en el 

conflicto centroamericano. El objetivo estratégico norteamericano fue la recuperación 

hegemónica del área neutralizando las fuerzas políticas y sociales que parecian estar a favor 

36 



del socialismo y de reglmenes antidemocráticos. Sin embargo, al mismo tiempo, Estados 

Unidos impulsaba la carrera armamentista y mejoraba sus relaciones con gobiernos militares 

como Chile, Argentina y Paraguay que a pesar de ser dictaduras los consideraba 

democráticos. 

Desde el inicio de su gestión, Miguel de la Madrid mostró principal interés en continuar con 

los esfuerzos para la pacificación de Centroamérica y puso un énfasis especial en la acción 

diplomática multilateral. ·cuando Miguel de la Madrid llegó al poder los conflictos de 

Centroamérica se hablan convertido en parte de la confrontación Este - Oeste y habla 

creado en el continente una nueva atmósfera de guerra fria. lo que en cierta forma afectaba 

a los paises vecinos. se necesitaba entonces aislar a los conflictos de la injerencia 

extraregional e iniciar una gestión de mediación por parte de los paises latinoamericanos 

vecinos a Centroamérica"33
. 

La polltica exterior mexicana no fue relegada a un segundo plano pues México ha seguido a 

lo largo de su historia la defensa de sus principios básicos. "Desde los inicios del nuevo 

gobierno se sentaron las bases para continuar la Polltica Exterior, particularmente la polftica 

de Centroamérica y reafirmar la necesidad de seguir una Polltica Exterior de participación 

activa en los asuntos internacionales"34
. 

México convocó a una acción diplomática colectiva y a unir esfuerzos para lograr la 

pacificación del área. De esta forma. el 8 y 9 de enero de 1983 se reunieron en la isla 

Contadora los ministros de relaciones exteriores de Colombia, México, Panamá y 

Venezuela. quienes representaban a sus gobiernos y decidieron formar un grupo que tuviera 

': lhid. p.J3 
'º !.hliJ.. p.30 
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como objetivo primordial lograr la pacificación del área. Los cuatro ministros ser'lalaron que 

los conflictos en la zona no deberian ser parte de la confrontación Este - Oeste y 

coincidieron en la necesidad de eliminar los factores externos que agudizaban el problema. 

También solicitaron a los paises implicados directamente que resolvieran sus diferencias por 

medio del diálogo y la negociación. 

La situación centroamericana se agravó en el primer trimestre de 1983. lo que llevó a 

Contadora a precisar su papel frente al conflicto centroamericano en la reunión del 11 y 12 

de mayo y a examinar la situación regional México tuvo una participación activa tanto en el 

debate como en las negociaciones. pero ante el bloqueo de toda negoc1ac1on por parte de 

Estados Unidos y al agravarse la situación centroamericana se reunieron en Cancún el 17 

de julio los presidentes de los países del Grupo Contadora. quienes firmaron la declaración 

de Cancún. con el propósito de acordar : .. m coniunto de diez compromisos políticos que 

giraban en torno de la seguridad y estrategias militares en la zona Lo que deseaban era 

conformar la perspectiva multilateral de toda negociac1on al senalar que eran insuf1c1entes 

las soluciones parciales. 

La iniciativa de Contadora llevaría eventualmente a México a cambiar su política extenor 

respecto a Centroamérica. ya que aumentó la influencia del país en la región y el gobierno 

de Miguel de la Madrid ¡ugaba un papel preponderante al proponer un con¡unto de 

alternativas para contrarrestar la política 1ntervencion1sta de Washington. Sobretodo porque 

la postura de México ante el conflicto era muy clara ya que: proponía una solución 

negociada que reconsiderara los derechos legit1mos de los estados centroamericanos, 

incluyendo Nicaragua bajo los principios de no 1ntervenc1ón y libre autodeterminación de los 

pueblos: no cuestionaba la legitimidad de los gobiernos; y no ignoraba los intereses de 
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seguridad de la zona. ·contadora preservaba una de las virtudes más importantes de la 

nueva política exterior: la introducción de los problemas de paises terceros en la relación 

bilateral con Estados Unidos convirtiendo a México en un interlocutor válido -aunque no 

siempre bienvenido- de Washington sobre problemas ya no limitados al campo propiamente 

binacional"35
. En consecuencia el desacuerdo de México y Estados Unidos en tomo a 

Centroamérica se habla convertido en el rasgo más importante de la relación. 

Este problema produjo importantes ajustes en ambos lados: México ya no usaba una 

cuestión de política exterior para exhibir su independencia de Estados Unidos: y por primera 

vez Washington aceptó que México fuera un interlocutor válido en el caso de un problema 

que tenia importancia estratégica para ellos. "A medida que aumentaban las dificultades con 

Estados Unidos la relación bilateral y los problemas económicos, la iniciativa de Contadora 

pasó a ser la pieza central -sino es que la única pieza sustancial- de la Política Exterior del 

régimen de Miguel de la Madrid"36
. De hecho, se puede decir que durante el segundo 

periodo de Reagan. gran parte de la relación México - Estados Unidos se enfocó en 

Centroamérica. 

Ronald Reagan resultó electo presidente de Estpdos Unidos por segunda ocasión el 6 de 

noviembre de 1984. Hasta esos momentos la participación de Contadora resultaba positiva 

para el proceso de paz. sin embargo, la administración Reagan decidió crear la comisión 

bipartidista o Kissinger para el estudio de las causas de los conflictos de la región. para asl 

definir las metas de la seguridad nacional estadounidense en el área. Dicha comisión 

propuso la visión opuesta de Contadora que entre otras cuestiones sugeria aumentar la 

'~ Ci.lsta1kJa li .. Jorge,_ Pastor:\. Robcrt. I jmit!.!'S di.:' la amj!<.tnd i\fc,~xko-Estados (laidos. Joaquin Moniz/Pbncta. Mé,ico. 
1'189. p.:!::!S. 
'" \k~cr l.1..m:n/'(l. ""\.tc!-,ko-Estados Unidos: Las ..:tapas de unu relación difldi-. en Revi~t:1 Mexkana de noJilig C'S1c:rfor. 
"\;o.4. S.R.E .. julio-~cpticmbn: de 198.t. p. J ..i. 
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asistencia militar a El Salvador y los grupos antisandinistas. al menos que se llevaran a cabo 

reformas "democráticas" en la zona. La incursión de Estados Unidos en las polfticas internas 

de Centroamérica tenia como supuesto que los grupos rebeldes. o bien. los gobiernos 

emanados de las guerrillas civiles eran una columna mas del socialismo. 

México sostuvo que el origen de fa crisis centroamericana no eran los factores externos sino 

los internos derivados de la problemática económica. social y política interna de los paises 

de la región; es decir, crisis originadas en el atraso económico y social. en la ausencia de 

procesos polfticos susceptibles de garantizar la estabilidad interna. 

El .factor soviético era secundario. frente a la invasión en Afganistán y el apoyo 

nó.rteamericano, que derivó en la resistencia afgana. la URSS trataría de apoyar la 

, resistencia centroamericana vía Cuba. Sin embargo. las acciones soviéticas fueron vistas 

con poca importancia ya que se estimaba que América Latina iugaba un papel marginal en la 

estrategia global soviética. 

A finales de 1984 se empiezan a ver avances significativos en materia de paz. El Acta de 

Contadora para la Paz y la Cooperación Centroamericana representó el proyecto mas 

palpable para el cese al fuego en el área. Sin embargo. las posturas de ios paises 

involucrados no lograron encontrar una convergencia. sobre todo. por que los intereses 

norteamericanos en vez de apoyar las iniciativas de paz. rechazaban las negociaciones de 

Contadora. incitando así a las partes a continuar con el conflicto. Se notaba claramente que 

" ... el proceso negociador se (iba) desgastando. (salían) a relucir las grandes diferencias de 

intereses entre los paises de la zona. Se (intensificaban) las acciones de Contadora . pero 
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los enfrentamientos entre los países centroamericanos se (acentuaban), impidiendo avances 

en la negociación"37
• 

Al iniciar 1985, México recibió avisos para que reconsiderara su política exterior hacia 

Centroamérica. La aprobación de la ley Simpson - Rodino por el Congreso estadounidense 

para el problema de los indocumentados y la campana de desprestigio en contra del 

gobierno mexicano por el problema del narcotráfico e incluso en contra de Miguel de la 

Madrid, fueron el tipo de presiones que llevaron a México a reducir gran parte su actuación 

en el área centroamericana. 

A principios de 1985 se había manifestado el repliegue de México. con la suspensión de los 

envíos de petróleo a Nicaragua argumentando falta de pago. Esto provocó la desconfianza 

en algunos paises latinoamericanos y dementó el prestigio que México había ganado, sin 

mencionar que la difícil situación económica del pais propiciada por la crisis de la deuda 

externa, comenzaba a hacer estragos en el gobierno mexicano. 

Sin embargo, la actuación del Grupo Contadora fue el principal pero no el único foco de 

tensión entre México y Estados Unidos en el ámbito de las relaciones multilaterales. En la 

ONU. la delegación mexicana asumió posiciones o hizo declaraciones que fueron 

consideradas con desagrado por el Departamento de Estado norteamericano. "Reagan 

seguía considerando a México como un obstáculo para el logro de sus objetivos políticos en 

Centroamérica. y los funcionarios se pronunciaban en contra de las posiciones pro-

Nicaragua o anti-El Salvador que México toma ocasionalmente en los organismos 

Doh ila. c .. m~u.:k• ... La politica exterior de :O.. léxico en d marco Je Contadora-. ~:n: Rclgcipnes IQ1<:m?cionak"""'. :'\:o . ..& 1. 
t ·onn.Jimu.:iún J.: Rdaciones lmcm01cionah:s. Facult:id Je Cicncias Politicas )' Sociales. Universidad Nacional Autónoma de 
\ 1é'.\.ico. ~li!.,h:::o. enero - abril de 1988. p. 42. 
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internacionales"36
. Es sabido que la posición de México irritó a Reagan en por lo menos dos 

ocasiones en 1986, una de ellas fue cuando presentó una resolución que criticaba el acta de 

los Derechos Humanos de El Salvador. Pero en realidad, las dificultades del gobierno de 

Miguel de la Madrid con Washington giraban en torno al problema centroamericano y la 

importancia que México estaba desempeñando en éste. 

La actitud de México en Centroamérica segula molestando a los Estados Unidos y las 

presiones ejercidas sobre nuestro pais comenzaron a surtir efecto. En la polltica exterior los 

efectos fueron bastantes notorios. México parcializó sus relaciones con algunos grupos y 

empezó a retroceder en posturas unilaterales para sopesar su relación con Estados Unidos. 

Poco a poco la participación de México en el grupo se fue opacando. los problemas 

macroeconómicos que la administración de Miguel de la Madrid padecia hicieron efecto. 

Pronto Contadora dejó de ser la posibilidad real de lograr la paz mediante la concentración y 

el diálogo entre las partes del conflicto. El gobierno mexicano no pudo continuar defendiendo 

el lema de Contadora "'paz para todos los pueblos en Centroamérica". los problemas 

económicos y politices comenzaron a restarle fuerza a su posición negociadora. por lo que 

poco a poco el grupo fue perdiendo la influencia entre sus antiguos aliados. Es obvio que 

México cambiara su posición de apoyo por el de mediador cuando su situación económica 

empeoró. los problemas financieros y la calda del precio del petróleo influyeron de manera 

definitiva en la actitud de México. 

El 6 de junio de 1986 el grupo presentó el Plan de Paz de Contadora para la Región 

Centroamericana, denominado con el nombre de Acta de Contadora para la Paz y la 

Cooperación en Centroamérica, el cual debla de ser firmado por los cinco paises 



latinoamericanos. sin embargo la falta de voluntad polltica frustró dicha firma. El obstáculo 

principal de la estrategia de paz fue la permanente confrontación de Nicaragua con la 

administración de Reagan y su polltica de Guerra de Baja Intensidad (GBl)39
, la cual priorizó 

con sus diferentes tácticas al derrocamiento del gobierno sandinista. mediante el apoyo 

contra insurgente en El Salvador y Guatemala, que mediante operaciones clandestinas 

reforzó las campañas contrarrevolucionarias con presiones políticas y económicas. La GBI 

comprendió la confrontación permanente de una serie de pollticas y estrategias por parte de 

Reagan para derrocar el gobierno sandinista. 

Para finales de 1986 y principios de 1987. atemperaron las presiones de Estados Unidos 

sobre México pero continuaron los esfuerzos norteamericanos por anular el papel del Grupo 

Contadora y de su grupo de apoyo también llamado Grupo Lima. 

A pesar de todo el Grupo Contadora continuó realizando esfuerzos durante tres anos 

llevando a cabo reuniones hasta julio de 1988, las cuales obtuvieron los mismos resultados 

que las anteriores. Contadora formó durante este periodo comisiones que acudieran al area 

en calidad de observadores. se propusieron una serie de programas con el objeto de que se 

realizaran conversaciones regionales y bilaterales, las cuales giraron en torno a los 

siguientes puntos: La carrera armamentista en Centroamérica. el control de armamentos y 

su reducción; el riesgo de armas. la presencia de asesores militares y otras formas de 

asistencia militar foránea; las acciones destinadas a desestabilizar el orden interno de otros 

estados; los incidentes bélicos y las tensiones fronterizas. 

Contadora realizó 37 reuniones en las cuales se reunieron con los paises del conflicto y en 

el seno de la ONU. También se creó un Mecanismo Permanente de Consulta y de 
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Concertación y se organizaron grupos especializados en los conflictos latinoamericanos 

como el Grupo de los Ocho y el Grupo de Río de Janeiro. Sin embargo, la solución del 

problema estaba más allá de las buenas intenciones del grupo, por lo que 

desafortunadamente no lograron encontrar una viable definitiva a corto plazo. 



1 .6. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

Como primer momento histórico tentativo en 1979, México se planteó la posibilidad de 

ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) 

presentando un protocolo de adhesión, el cual fue rechazado a nivel interno y no fue 

ratificado por el gobierno mexicano. ya que no existlan las leyes y reglamentos adecuados 

para integrarse a dicho organismo comercial. El ingresar al mercado internacional, sin que 

su economía se encontrara saneada y apta para competir frente a los demás paises, desde 

luego representaba una desventaja. 

Cuando se decidió la no-adhesión en 1979 se fundó especialmente en el supuesto auge de 

la industria petrolera que sustentaba el impulso y crecimiento de la economía. Esto 

ocasionó. dado el proteccionismo, que declinara sus opciones en lo que a comercio 

internacional respecta. En este contexto económico resulta ilusorio pensar que con tales 

perspectivas. la producción se hubiese visto alentada y pudiese contemplarse la posibilidad 

de ser lo suficientemente competitivo como para ingresar a un acuerdo internacional. 

En los primeros años de la década de los ochenta. México contempló la posibilidad de 

realizar esfuerzos para equilibrar sus necesidades de captación de divisas con el 

financiamiento externo disponible y partir de 1982 se empezaron a aplicar las medidas 

necesarias para crear un clima más propicio, de mayor libertad al comercio exterior a fin de 

iniciar la adaptación de algunas medidas propuestas por el GA TT y Estados Unidos en ese 

sentido. Desde el principio se rechazó la continuidad en las políticas de sustitución de 



import~ciones, ya que el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 (PND) presentado por la 

·administración de Miguel de la Madrid consideró que • ... la polltica de sustitución de 

importaciones seguida en el pasado, alcanzó un límite como modelo viable para el desarrollo 

del futuro país ... ·•0 

La solicitud de formal adhesión al GATT no fue una decisión impensada. ni se concretó sólo 

en cuestión de unos meses. el proceso de un nuevo planteamiento para la entrada de 

México al GATT se inició desde el momento que Miguel de la Madrid accedió al poder, ya 

que las condiciones económicas del pais y las exigencias internacionales demandaban un 

cambio en la política económica mexicana. 

Estas condiciones que incitaron al pais a firmar un convenio con el GATT. se explican 

claramente en base a las cifras obtenidas de nuestras exportaciones. "Entre 1982 y 1985, 

las exportaciones totales de mercancias del pais. excluyendo el petróleo. cuyo proceder se 

explica por factores obviamente distintos. pasaron de 4 752.2 a 7 099.6 millones de dólares, 

un incremento de 2 347.1 millones. equivalente al 50% en sólo 3 anos"." 

Ante tales circunstancias. entre 1983 y 1988 se fomenta el PND en el que se plantea como 

objetivo fundamental de la estrategia económica el incremento de las exportaciones no 

petroleras y la sustitución selectiva de importaciones. sin embargo continuaba el efecto 

1nílacionario y devaluatorio. pues para este tiempo el pais habia generado una gigantesca 

deuda externa (ver cuadro 1) y no se vislumbraba un futuro prometedor para nuestro país. 
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Asimismo, hacia 1985 la no - adherencia al GATT implicaba represalias comerciales 

especialmente por parte de Estados Unidos ya que su economla se vela amenazada porque 

para dicho pals, el que México no se adheriera a la corriente económica representaba una 

pérdida en promedio de 240 mil empleos para su economla42
, pues obligaba a la economia 

norteamericana la absorción de mayores importaciones por lo que la entrada de México al 

GATT se realizó de acuerdo a la posición negociadora de Estados Unidos imponiendo a 

México planes de desarrollo económicos sujetos a la disciplina de dicho organismo 

obteniendo importantes condiciones de concesión arancelaria para los productos 

estadounidenses. 

Esto es, el pais vecino a través de su legislación comercial podia imponer gravámenes 

comerciales denominados derechos compensatorios a importaciones de productos 

especificas que: 

a) Su venta o producción al exterior esté subsidiada. 

b) Causen o amenacen dañar a la industria de su pals a través de la práctica de ·comercio 

desleal". 

Como se puede observar, la compleja problemática de la deuda externa nacional y la falta 

de créditos aludida. fueron los factores determinantes que motivaron la decisión para la 

adhesión de México al GATT, por lo que podemos afirmar que los elementos de presión para 

condicionar la economia mexicana y obligar por parte de la potencia extranjera el ingreso al 

GATT. lograría asila liberación del mercado. 
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En consecuencia, la decisión de entablar negociaciones para adherirnos al GATT dividió las 

opiniones de los distintos sectores en dos grupos: aquellos que vieron el ingreso al 

organismo como la única salida factible a la crisis económica y otros argumentaron que tal 

ingreso sólo aumentarla la dependencia económica de México hacia los Estados Unidos. 

En abril de 1985 las autoridades mexicanas firmaron un memorándum de entendimiento 

sobre subsidios y derechos compensatorios con Estados Unidos, y en noviembre. Miguel de 

la Madrid solicitó al Secretario de Comercio y Fomento Industrial. la conducción de las 

negociaciones internacionales necesarias para conseguir la adhesión de México al GATT y 

el 17 de julio de 1986 se firmó el protocolo de adhesión a este organismo. 

De hecho. México ya había adecuado su polit1ca comercial a los requerimientos del GATT 

desde julio de 1985, pues la mayoría de las fracciones estaban exentas del permiso previo 

de exportación. el arancel máximo era de 40% y el promedio arancelario siempre era del 

2.5%. Con esto se comprueba la conv1cc1ón que el gcbierno mexicano demostró aún antes 

de haber ingresado de manera formal al GATT. 

Fueron tres los documentos oficiales resultantes de la incorporación al GATT: El Protocolo 

de Adhesión de México al acuerdo general sobre aranceles y comercio. el Informe del Grupo 

de trabajo para la adhesión de México y la Lista de Productos Concesionados por México. 

Asl. se registró uno de los elementos que han caracterizado al sexenio; el incremento de las 

exportaciones manufactureras de 3 mil O 18 a 9 mil 907 millones en 1987. lo que representa 

un aumento de más de tres veces en sólo cinco años y un promedio de crecimiento de 

26.8% anual. 
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La crisis económica y la necesidad de allegarse recursos frescos del exterior, para lo cual 

era necesario contar con el beneplácito norteamericano, llevaron al gobierno mexicano a 

actuar de esa manera; sin embargo, esto no fue suficiente para Washington que continuó su 

escalada de presiones, incorporando un nuevo elemento, el narcotráfico. 



1 . 7. El Caso Camarena 

Las relaciones políticas bilaterales se vieron gravemente deterioradas y tuvieron un 

momento de gran tensión en 1985. La Drug Enforcement Administratíon {DEA) - agencia 

dependiente de la Oficina del Procurador General de los Estados Unidos - y el gobierno 

mexicano. instrumentaron la Operación Padrino con la finalidad de capturar traficantes de 

herolna y cocaina. 

El 7 de febrero de ese ar'\o, Enrique Camarena Salazar. un agente comisionado en 

Guadalajara por dicha administración. al investigar el tráfico de drogas en la zona. fue 

secuestrado. torturado y días después asesinado en la Costa Occidental de México. 

Este incidente de inmediato fue usado por las autoridades de Estados Unidos para expresar 

su descontento en torno a ciertas polit1cas mexicanas. es decir. pasó de ser un asunto 

juridico a uno de carácter politice. "México reaccionó en forma lenta y privada. y eso provocó 

un sentimiento de frustración en el gobierno norteamericano. que ya estaba indignado y que 

interpretó la falta de solidaridad como una adm1s1ón de complicidad o de culpa-.• 3 

El 17 de febrero. dias después de la desapanc1ón de Camarena. la administración Reagan 

instrumentó la Segunda Operación Intercepción. en la cual. a través del servicio de 

Inmigración y Naturalización. se dio la orden de revisar minuciosamente a todas las 

personas que cruzaran la frontera hacia los Estados Unidos con el pretexto de encontrar a 
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Camarena y de evitar el comercio iUcito de enervantes. Desde luego el objetivo era presionar 

a México para que aumentara su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y aprovechar 

la coyuntura, es decir, las presiones fronterizas en tomo al problema del tráfico de drogas 

surgen en un momento de amplio deterioro y en el cambio del marco polltico global de la 

relación bilateral. 

Para 1985 al inicio de esta Segunda Operación Intercepción existlan relevantes fisuras en 

los esquemas de cooperación bilateral en materia de drogas. Sin embargo, es importante 

resaltar la debilidad por la que atravesaba la economla mexicana y las crecientes 

dificultades de la negociación polltica, las cuales, llevaron a México a ver con escepticismo 

sus posibilidades de presentar una alternativa a la acción de fuerza de Estados Unidos al sur 

de su frontera. o a negociar la larga serie de problemas bilaterales -como el narcotráfico- en 

un clima de buena voluntad y deseo de cooperación. 

En febrero de 1985, los dos Presidentes, Jos Secretarios de Estado y los Procuradores 

Generales se reunieron y debatieron sobre los narcóticos como el asunto de mayor 

importancia. Durante dicha reunión. el tema de los estupefacientes no se discutió 

simplemente como una cuestión de aplicación de las leyes, sino también como un asunto 

diplomático. Sin embargo, el marco general de las relaciones bilaterales se vio afectado por 

la mala impresión que se habla producido en Estados Unidos. Altos funcionarios 

estadounidenses trataron el tema con el gobierno Mexicano con más intensidad que en 

cualquier otro momento. 
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El problema y las tensiones provocadas por el caso Camarena poco a poco se fueron 

diluyendo a medida que el gobierno mexicano daba muestras efectivas del compromiso que 

habla adquirido. 

El 5 de abril de 1985, el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica y, 

a raíz de esta detención salieron a la luz los niveles de corrupción del gobierno de México y 

los motivos del asesinato. Según se dice, el comandante de la Policia Judicial Federal a 

cargo de la investigación del caso Camarena. Jorge Armando Pavón Reyes. se encontró con 

Caro Quintero en el aeropuerto justo antes de que éste abandonara el país. Después de una 

leve discusión. Caro Quintero le firmó un cheque por sesenta millones de pesos y huye de 

Guadalajara. Referente al secuestro. se declara que Caro Quintero supuso. erróneamente. 

que Camarena era un jefe de la oficina local de la DEA. y al secuestrarlo esperaba averiguar 

cómo es que habían descubierto una enorme plantacio11 de marihuana en Chihuahua. ya 

que el año anterior agentes norteamericanos la habian destruido ocas1onandoie pérdidas 

millonarias. 

Sin embargo, el resultado de este incidente. que tuvo un costo muy alto para el gobierno 

mexicano. fue la terrible im:J¡:;en de México en los círculos políticos y financieros de Estados 

Unidos. "Todo indica que tanto el gobierno como los medios de difusión de Estados Unidos 

han decidido finalmente enterrar a Enrique Camarena. Sin embargo el daño ya está hecho. 

Por un lado la actitud prepotente del gobierno norteamericano (respaldado por la prensa). y 

por el otro una actitud pusilánime (¿de culpable?) del gobierno mexicano. lograron dejar una 

imagen muy pobre de México en la conciencia del público norteamericano e internacional"~. 



A lo largo de 1986, los ataques de algunos congresistas norteamericanos acentuaron las 

tensiones en la relación bilateral. El 12 y13 de mayo del mismo ano, el Senador Jesse 

Helms (republicano por Carolina del Norte), presidió una audiencia en el subcomité de 

Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. dedicada a analizar la situación 

mexicana. Las audiencias Helms tuvieron la participación de varios funcionarios connotados. 

pertenecientes al gobierno de Reagan, que se ocuparon principalmente en demostrar la 

inviabilidad del sistema poHtico mexicano, ya que a su parecer, el cáncer de la corrupción lo 

estaba aniquilando. Como se puede observar. en dicha audiencia el gobierno de México fue 

acusado severamente de incompetente y corrupto. asimismo el tema de las drogas no 

estuvo ausente. El comisionado de Aduanas de Estados Unidos William Von Raab ·acusó al 

gobierno del Estado mexicano de Sonora de cultivar marihuana y piantes de amapola en sus 

ranchos. los cuales. se dijo eran custodiados por el ejercito mexicano ... •. De hecho la 

implicación de altos miembros del gobierno mexicano en el narcotráfico fue recurrente. por 

lo que el trafico de drogas y las posibles vinculaciones entre los narcotraficantes y los 

funcionarios del gobierno contribuyeron a aumentar las dudas y temores que se hablan 

generado en trono a la capacidad del gobierno mexicano de controlar y erradicar el trafico 

ilícito de estupefacientes. Los Estados Unidos aprovecharon esta coyuntura para presionar a 

México a través del ataque constante de la prensa norteamericana. la cual criticaba el alto 

nivel de corrupción existente entre los cuerpos policiacos. 

La reacción mexicana no se hizo esperar. diversos funcionarios participaron en la campal'\a 

"en defensa por la nación", respondiendo con firmeza a las acusaciones estadounidenses. El 

nacionalismo tradicional provocado en México por cualquier critica directa a las instituciones 

..I< Gon7;.lkz. Juun ... El impou;to de las audiencias 1 h:lms en la relación bilateral-. en Cnna de PoHtjca E"Stgior Mc,jcanµ 
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mexicanas que emanara del gobierno estadounidense formó una mezcla de fuertes ataques 

y reclamaciones. 

Las opiniones del senador Helms y por otra parte. los serios problemas financieros de 

México agravados por el desplome de los precios internacionales del petróleo a principios de 

1986, marcaron el momento más dificil en el manejo de la relación. "El 8 de marzo de 1986 

el gobierno estadounidense cerró 75% de las garitas aduanales con México. argumentando 

la búsqueda de drogas y armas introducidas por terroristas libios. Un mes después, el 16 de 

abril, la embajada de Estados Unidos en México suspendió la expedición de visas hasta 

agosto con el pretexto de razones de seguridad ante posibles acciones terroristas"46
. Como 

se puede observar. el gobierno de Estados Unidos siguió ejerciendo presión sobre el 

gobierno mexicano. lo cual formó parte de la estrategia norteamericana para lograr que 

México efectuara reformas económicas y politicas asi como también que cambiara el rumbo 

de su política exterior. sobre todo respecto a Centroamérica. 

Las fricciones de los dos paises durante el gobierno de Miguel de la Madrid dificilmente 

puede explicarse sólo por el narcotraf1co. Sin embargo la muerte de Camarena motivó una 

serie de reclamaciones contra el gobierno mexicano ante las amenazas de Washington de 

negarle la cert1ficación47
, por lo que tuvo que permitir que la DEA emprendiera la búsqueda 

contra los implicados. 

La politica unilateral norteamericana repercutió de manera trascendental dentro de la 

relación bilateral. Las certificaciones que aparecen en las leyes anti-narcóticos 
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norteamericana de 1986 y 1988, constituyeron otra forma de presión en la cual se mostró 

claramente la asimetría de poder que existe entre México y Estados Unidos ya que la no -

certificación, puede traducirse en un severo deterioro en la relación bilateral, puesto que el 

gobierno norteamericano llega a perjudicar la economía de los países no certificados. a 

través de medidas arancelarias y bloqueos comerciales. 

Después del caso Camarena y las audiencias Helms. la relación entre ambos países se vio 

afectada significativamente, ya que el gobierno norteamericano siguió una política de presión 

hacia México a través de las campañas de desprestigio y las certificaciones. 

Lo anterior trajo fuertes repercusiones tanto económicas como sociales hacia México. pero 

el presidente Miguel de la Madrid ratificó el compromiso de su administración en la lucha 

contra el tráfico de drogas señalando que se destinaron considerables recursos humanos y 

materiales comprometiendo a la Procuraduría General de la República. el Ejercito y la 

Armada a través de la implementación de diversas acciones a lo largo del territorio nacional. 

Como podemos observar los intereses nacionales del pals se encuentran estrechamente 

relacionados con la soberanla. la seguridad y la autodeterminación del país y a pesar de los 

obstáculos la Política Exterior se planteó tal como lo muestra el PND. presentado por el 

poder ejecutivo, con la misma trayectoria que había seguido. 

El problema de los narcóticos es prioritario para Estados Unidos y su resolución goza de un 

fuerte apoyo entre la mayoría del público estadounidense. Los narcóticos constituyen quizá, 

el problema más serio entre México y Estados Unidos durante el periodo 1982-1986. Esto es 

..:~ta h:y. a4ud pais que no ha~a ayudado en el comhatc a las drogas no s.crú ccnificado ~· se hnr.i acrecJor a sanciones 
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asf, por que el tráfico de drogas no es fácilmente controlable por ninguno de los dos 

gobiernos y las consecuencias para ambas sociedades son profundas y perdurables. 

S6 

-------------------- ·-- --- --------- -·-



El sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

Capítulo 2 

2. 1. La relación de México con Estados Unidos 

En el periodo de la Guerra Fria, la polarización del mundo entre el bloque socialista y el 

capitalista, determinó las prioridades de la politica exterior estadounidense: Contener la 

amenaza soviética y apoyar el avance del capitalismo sobre el socialismo. Por lo que México 

se convertia para Estados Unidos en una prioridad en tiempos de crisis. 

Sin embargo, a finales de la década de los ochenta las circunstancias mundiales 

presentaron cambios sustanciales con la calda del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la 

posterior desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991, dando asl no sólo por 

terminada la Guerra Fría sino dando paso a un esquema unipolar. 

Este nuevo orden mundial trajo consigo dos variantes que representarlan sustancialmente 

esta nueva etapa: la consolidación de tres grandes centros económicos. como lo son: 

América del Norte, la Unión Europea y el Pacifico Asiático y una agenda multilateral que 

toma en cuenta temas como el narcotráfico. la migración y el medio ambiente, suplantando a 

la antigua agenda de desarme, desarrollo y pobreza48
• 

Esta nueva realidad internacional facilitó las condiciones para un acercamiento formal entre 

.a Solana.. Femando.~ Ai\o-. Je Política F'i.tctior. Ed. Parrún. ~1é:"l..ico, 1994. p.98. 
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Estados Unidos y México. La caída del bloque socialista permitió a la Unión Americana girar 

. su atención hacia su zona de influencia natural y por consiguiente en los intereses 

económicos del área. 

Bajo este marco. en noviembre de 1988. los presidentes electos Carlos Salinas de Gortari y 

George Bush se reunieron por primera vez en una visita no oficial en la ciudad de Houston. 

Texas. Como se recordará. "desde 1977, los encuentros entre los presidentes de las dos 

naciones han llegado a ser acontecimientos periódicos, casi siempre anuales; (y) en algunos 

años -1978, 1980, 1985, 1987-no los ha habido··•9
. No obstante, en esta ocasión las 

circunstancias se presentaron de manera diferente. 

Al sentarse a la mesa "los mandatarios reconocieron que la vecindad era un hecho 

inalterable. pero no asi los mecanismos de entendimiento y colaboración que demandabcin 

las sociedades de ambos paises". 50 Ahi se construyó un diálogo 'franco y directo' 

estableciendo entre ambos la 'relación constructiva· y la 'buena quimica'. que a la postre 

sería caracterizada como 'la relación especial entre ambos presidentes'. 51 

Por la comple¡1dad que existla en varios temas de la agenda y por la coincidencia en la suma 

de voluntades para lograr soluciones se habló de un nuevo espiritu bilateral, fincado en un 

marco de mutuo respeto. Con la ins1stenc1a de abrir una nueva era de amistad y de 

mantener un trato respetuoso. el gobierno mexicano subrayó la necesidad de un 

acercamiento que permitiera resolver los múltiples problemas derivados de las relaciones 

'' Ca:-.t~u,..:Ja. Jnrg..: :- Pa:-.ll•r. lhlbert. Qn....!:il. p.175. 
··· Roz..:nt~1l. .·\mJri::-.. 1 .. 1 Pt1!!ti..:;\ E'Sl!.'fh"lr J~ ~h;,h;1,,1 '"'" h.1 i:ra J~lroihl.a~. l'.:J. h1mJo Ji: CuhurJ E..:,múmica. :\.té,ko. 
)l)l)_3. p.7:. 

• i C.:nrk•:-. Fa.tio ... r•n1t'i.1r..l Bu:->h con ~IC:-r..h:o su ..::-.trJt..:~ia l.atim'O.m1crkana ... ..:n l'rt\\.'c-.u. núm. hJ8. pA:!. 

58 



entre dos paises vecinos fuertemente desiguales. Asf México y Washington impusieron un 

enfoque constructivo y de consulta para normar los temas de la agenda. 

La reunión estuvo dominada por los asuntos económicos: el comercio y la deuda externa 

mexicana: aunque también se pasó revista a los temas relacionados con Centroamérica. y 

de manera particular. se abordó el asunto de la migración y el narcotráfico. Se esperaba 

que los presidentes definieran las características básicas de las áreas más espinosas en la 

relación bilateral. 

A dicho encuentro. cuya duración fue de tres horas. se le calificó como "el inicio de una 

cercana relación entre los dos presidentes"52
. Lo singular de la reunión fue el reconocimiento 

a nivel gubernamental del inicio de ·una nueva relación' entre México y Estados Unidos 

Para ratificar lo anterior. Bush declaró en ese momento que la reunión con Salinas "era sólo 

una visita para manifestar la importancia que yo le otorgo a las relaciones entre México y 

Estados Unidos"53
. 

De esta forma. la reunión de Houston. que si bien se trató de un acercamiento informal dada 

las condiciones de los protagonistas. también fue calificada como un acierto polftico para el 

futuro de las relaciones entre ambos paises. pues hubo un acercamiento en función de la 

vecindad y se entró en una nueva etapa de negociaciones y de mutua cooperación en los 

distintos problemas que aquejaban a las dos naciones. "A partir de este diálogo informal. el 

presidente electo George Bush propuso la necesidad de lograr un entendimiento franco que 

diera pie a establecer una relación cordial. Para ello se comprometió a que su gobierno 

:~ Tl~c ~i..·n York Times. ::?3 de no\icmhn: de JQ88. 
· lhu.km. 
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brindarla el apoyo polltico a las acciones que llevaran a este fin"54
• En nuestro pals esta 

actitud se percibió como un paso muy importante en el preámbulo para cambiar la relación 

de Estados Unidos hacia México. 

Históricamente. "la relación personal entre los dos presidentes (ha tenido) una gran 

importancia para México porque es mucho lo que depende de la estimación que haga el jefe 

del Ejecutivo Mexicano sobre la postura y la disposición de su homólogo norteamericano 

hacia México"55. Asi 'el espíritu de Houston', como se le conoce a dicho encuentro. mostró 

en primer lugar, la coincidencia de intereses entre ambos proyectos gubernamentales. y en 

segundo plano, los cimientos de una estrecha amistad personal entre ambos gobernantes. 

Después del encuentro de los dos presidentes electos. Salinas declaró que durante su 

administración se abrian espacios cerrados. es decir. se comprometió a no poner obstáculos 

en la investigación de toda sospecha que tuviera relación con el narcotráfico. a pesar de la 

fuerte presión de la opinión pública. 

Sin embargo. bajo el contexto internacional descrito anteriormente. al momento que Carlos 

Salinas de Gortari asume la presidencia de México. recibe un pais profundamente débil 

debido a la crisis de endeudamiento ya que contaba con grandes indices de inflación, 

devaluación del peso mexicano. parálisis en las inversiones productivas que requería el país 

y sobretodo una pérdida de confianza y autoestima ante los ojos de la sociedad 

internacional. 

'' R~un,,s. J,,s~ \la ... l.~1 polhica \!Sl1..~rior di: :'1.1.:~ic,,: lti:nt.h.:ndas n.-cil:ntcsº. en R1,.•\ i"'la ~k,kana JI." P(?JjJka F\Wdi!r.. No. 
:!h. l'IR. SER. ;.1ño7. \tc,icu. 1990. p.':>. 
·~ CJS.ta1,cJa G. J,,rgl.! ~ Pastor,\. R,,hcrt. Op. Cit. p. 1 S-1. 
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Por lo tanto, los cambios radicales en polltica exterior fueron consecuencia de la dificil 

situación interna que prevalecla en el pals al comienzo de la administración de Salinas, una 

economía estancada y una crisis de legitimidad polltica que fue acrecentándose después de 

las elecciones de 1988. 

Sin embargo. la polltica exterior recibe un nuevo impulso al darte un mayor activismo en el 

contexto mundial. prosigue con la estrategia diplomática de enarbolar y defender los 

principios de nuestra polftica exterior y del derecho internacional, asl como diversificar las 

relaciones bilaterales y multilaterales sobre todo en los aspectos pollticos y económicos. 

El propósito fundamental de la politica exterior de Salinas de Gortari fue el lograr la 

reinserción de México en el nuevo contexto internacional. pues el fin de la guerra fria, el 

derrumbamiento de bloque socialista y el unipolarismo militar dieron paso a nuevas 

oportunidades para que nuestro país se configurara en la nueva realidad internacional. 

La nueva política exterior de México trataba de comprender y aceptar la creciente 

globalización del planeta y elegir una estrategia más apropiada. Un elemento central de esta 

estrategia era evitar aquellos conflictos diplomáticos con Estados Unidos que pudieran poner 

en peligro el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Por otro lado. al referirse a Estados Unidos desde un enfoque geopolltico. el Plan Nacional 

de Desarrollo 1989-1994, establece que "con ese pals se propiciará una relación basada en 

la dignidad. la amistad y el respeto. que reconozca sin embages la importancia que para 

ambos tiene una relación sana, inevitablemente intensa"56
• En este sentido, el Plan hace 

'•• t•oJcr Eji:cuti'o FcJi:rJI. Plan ~ncinngl di: Dcsamlllo, Secretaria de.: Programnción y Presupuesto. ~1éxiL"O. 19fN. p.9. 
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referencia a la cooperación entre ambos paises sobre todos los temas que incluyen la 

agenda. particularmente migración, comercio y narcotráfico57
. 

Con base en lo anterior, el Presidente dejaba clara la estrategia de política exterior con los 

Estados Unidos: Una creciente interdependencia 3nte los retos políticos, económicos y 

sociales de la propia relación bilateral. 

El invierno de 1988-1989. México y Estados Unidos coincidieron en los cambios de gobierno. 

El primero de diciembre de 1988. Saunas de Gortan tomo pose5ion. mientras que George 

Bush lo hizo el 20 de enero de ·1989. Esta s1tuac16n const:tuyó una valiosa oportunidad para 

que los mandatarios establec1e1an l<is bases p3ra cimentar una nueva relación Con el 

cambio de presiaentcs. se empezó a hablar acerca de que: debe1·ia existir una mod1t1cac16n 

en las poiit1cas o accione~. de cad<l pa is ·este cambio de:,er ia de reducir las desventa¡ as y 

fomentar la comprensión mutua. Este ob¡et1vo era viable <?n la medida en que ambos 

gobiernos habian reconocido que las d1vergenc1as rnnecesanas eran un obstáculo para la 

cooperac10n o para reducir los confllctos" 58 Las constantes arscrepanc1as entre los 

funcionarios de ambos paises hicieron que la relación b:la:eral demandar3 un nuevo 

entend1m1ento. 

De esta forma se ile'ló a callo un¡:¡ simultaneidad c)n el cambio de poderes de los dos 

paises. en donde desde el principio se manifestó una conciliación de intereses basad.:>s en la 

cordialidaci y cambio de actitudes. 

~- P.ir.t ..:f..:i..:h'~ Jd ron::-1.·nh: uahail' :-.,,·,10 '..: 1r.uar-.\n ..:!'h'~ h:ma·. pt'r ..:lm~iJ..:r;irlo:-. d-.: rna:-. im:iJ1o.·11i:ia .. .-n la n:l;idún t'11lat.:ral. 
~ .. Ranw-.. J,, ...... • ~1a ... l.a polili1.:a ._.•,1..:rj,,r J..: ,k,i..:t' ~ F'taJ,,:-. t ·n¡J,,.,: T..:nJ..:r . ..:ia:- r..:\.:i..:nh::-.·· . ..:n K1,;"\ ¡,,,, 'k"~ 
l,1,hti.:a 1:,1.:ri,1r. p.S. 



Estos indicios quedaron reforzados, cuando durante la comparecencia ante el comité de 

Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. James Baker, el secretario de Estado 

designado por George Bush. adelantó que el nuevo gobierno darla 'un trato especial' a 

México. en el marco de una politica más pragmática y que parecía querer dejar atrás los 

ceñidos contenidos ideológicos. 

Por lo mismo. se evitaban las sorpresas bilaterales, dando a conocer al otro gobierno las 

decisiones favorables o desfavorables antes que a la prensa. "Desde1989, a propuesta de 

México. acordamos separar las distintas áreas de nuestra relación, para que los problemas 

que pudieran surgir en aíguna de ellas no contaminaran a todas las demás, como ocurrió 

muchas veces en el pasado"59
. Por momentos. varios temas de la agenda fueron conflictivos 

para la burocracia y en muchas ocasiones por la voluntad de Salinas y Bush. encontraron 

una respuesta satisfactoria, principalmente en el TLCAN. 

A pesar de la buena disposición de ambos gobiernos y de la atmósfera de cordialidad en las 

relaciones México-Estados Unidos que reinó durante la administración Bush surgieron 

fricciones en torno al tráfico de drogas. "el tema del narcotráfico generaría todavía tensiones 

adicionales entre México y Estados Unidos durante el resto del ano a pesar de que, en su 

campaña presidencial el candidato del PRI. Carlos Salinas de Gortari, se esforzaría por 

minimizar las diferencias entre los dos paises"ªº. Sin embargo, el presidente Bush endosó 

los esfuerzos de México en el combate contra las drogas y solicitó al Congreso 

estadounidense seguir proporcionando ayuda al gobierno mexicano durante este proceso. 

'" Soluna. Fcrmmdo . .;¡Anos de Polftjca Exterior. p. 99. 
, ... Fr.mcisco Gil Villcg.as. ··Las Rcl¡idones México-Estados Unidos en 198g..l989: del conlliclo a la cordialiJad 
proigm;itica ... en Lorenzo r-...k~•er (comp .. ). Mé¿sico.Fstndos Unidos JQRH-1969, El Colegio Je ~1éxico. f\-1ésico. 1990. p.126. 
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La armonía bilateral prevaleció aún a pesar del secuestro del Dr. Alvarez Machain. 

Aparentemente, los dos presidentes estaban mutuamente de acuerdo en aislar los 

incidentes que pudieran causar disputas y no ligarlos a aquellos temas que mereclan mayor 

importancia. 

Durante los primeros días de octubre. Salinas lleva a cabo su primera visita a Estados 

Unidos, ya como presidente en funciones. Esta seria la tercera entrevista sostenida entre 

ambos presidentes; antes se habían reunido en Houston. y después en Parls en el marco 

del bicentenario de la Revolución Francesa. 

Esta visita a las ciudades de Washington y Nueva York demostró claramente que Estados 

Unidos era una pieza internacional bas1ca del programa de gobierno del presidente Salinas. 

de hecho las actividades programaaas para !al ocasión proporcionaron datos interesantes. 

En su discurso ante la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Salinas ser'\aló 

que "ha llagado el momento de construir una nueva relación a salvo de mitos y 

desconfianza. de abuso y recriminaciones. una relación de dialogo permanente entre 

nuestras naciones. respetuosa de las diferencias que nos constituyen.'· 61 Con ello el 

presidente ratificaba una vez mas el propos1to de configurar una convivencia menos azarosa 

y mas productiva para ambas partes. 

Al final de su discurso. el presidente proyectó nuevamente una voluntad politica conciliadora. 

encaminada de manera sistematica al entendimiento y la cooperación. "Esta es la esencia 

de una nueva amistad que aguarda impregnar cada ambito de contacto entre México y 

': l,rr.:siJ..:nd.1 J.: la R1..·púhlica. ··()j..,i:urso .Jd Pr..:~iJ..:nt.: J..: ~h!-,ico. Carh1" Salinas 1 •• k (iortari. anh: la Si..-sión Con_iunu Jc.:I 
l\mg.n::-.n J..: E:-.t~IJl':-O t ·niJn~ J..: ,·\nh:l'i.:a··. \\"a:-.hill:".hlll . .+ •. k' l'Ctuhrl!' J..: 19S9. 



Estados Unidos de Arnérica"62 En virtud de lo anterior, era de esperarse que México 

buscaria las pautas de cooperación para fortalecer su relación con Estados Unidos. sobre 

todo en aquellos asuntos en los que se pudieran evitarse las controversias. y mantener los 

problemas de naturaleza politica. corno el narcotráfico, en un escenario menos politizado y 

sin enfrentamientos. 

El alto número de entrevistas presidenciales de Salinas de Gortari y Bush ~n once 

ocasiones- demuestra que la rnayorla de las decisiones importantes estuvieron en sus 

manos. En ocho de las entrevistas Salinas-Bush el terna central fue la negociación del 

TLCAN y después el narcotráfico. Desde las primeras ocasiones en que intercambiaron 

opiniones ambos presidentes. hablan manifestado una singular receptividad para buscar 

soluciones a los problemas comunes de sus respectivos paises. Los encuentros indicaban 

que habia ;azón para ser optimista. ya que ··1a relación personal entre los dos presidentes. 

tiene una gran importancia para México porque es mucho lo que depende de la est1mulac1ón 

que haga el jefe del ejecutivo mexicano sobre la postura y la disposición de su homólogo 

norteamericano sobre México·"'3 y estas condiciones existian claramente entre ambos. De 

esta forma. el presidente Salinas expresó en su tercer informe de gobierno que "la actitud 

respetuosa del gobierno del Estados Unidos hacia México y una nueva disposición. a¡ena de 

mitos y pre¡uicios. han permitido cambiar nuestras comple¡as y difíciles relaciones. al 

destacar las coincidencias y al aprender a dirimir y respetar nuestras diferencias· .... 

Por primera vez en la historia de ambos paises. los mandatarios coincidieron en un 

mejoramiento en las relaciones bilaterales respondiendo a dos circunstancias: la primera es 

: 1•r ... · ... iJ..:n.:i.1 J..: l.1 H.1.·pl1hli1.:..i. ··ni~..:ur~l' dd Pr\.''.'tiJ..:nt..: J.: \.h.:,i..:o. <.:arln5 Salinas J..: Gnrtari. anh: la S1..~"'" Coniun1a J.: 
< ·l,ll!.!r.::-\' J..: l\1-. J .... wJn-. l 'niJl•:o. J.: .\m.:ri..:.,··. \\'a!>hincllm. ~J.: l'ti.:tuhn: JI.!' IQK9. . 

t..·:;!-t.11'1...·.l.1 .. h1r~..: ~ P;1-.tor. Rnt->..:n. ~-p. IS.¡, -
1 Pr..::-iJ..:n.:i~1..t..: la R..:ruhlil:a. r'-·n.:..:r inlimn..: J.: gt1¡,icrm1. \t,.:.,¡i;,1. 199:?:. p. 16. 



que George Bush puso en orden a su administración en lo referente a los asuntos con 

México; y la segunda, establecer con México una relación de cooperación. significarla dejar 

atrás el esquema de defensa que había manejado durante muchos al'\os. lo cual incentivó 

una integración económica en vez de negarla. dando por resultado un importante tratado de 

libre comercio. 



2.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Uno de los temas de la agenda bilateral con Estados Unidos de gran Importancia para el 

desarrollo económico de México es el relativo al intercambio comercial entre ambos paises. 

Para México la cercanla con el mercado estadounidense presenta un enorme potencial para 

fortalecer la base exportable y elevar los niveles de vida de la población, ya que la demanda 

de productos mexicanos en la Unión Americana es una importante fuente de divisas para 

nuestro pals por tratarse de uno de los mercados más grandes del mundo. 

Sin embargo, debido a las circunstancias económicas por las que atravesaba México. la 

inserción de nuestro pais en la nueva realidad internacional requerla de un novedoso 

programa económico. Durante los primeros meses de su administración, Salinas de Gortan 

trató de restablecer la credibilidad de los centros financieros internacionales por medio de 

ciertas medidas económicas como el de continuar con el programa de estabilización de 

precios y de ajuste macroeconómico, asl como un fuerte impulso a la privatización y 

desregulación de diversos aspectos de la inversión extranjera.65 

Gracias a este nuevo enfoque y al programa económico del gobierno de Salinas. que 

despertaba simpatías en Washington. se logró un alivio sustancial en materia de la deuda. 

primeramente se firmaron acuerdos con el FMI y con el BM donde ambos otorgaron la 

aprobación y apoyo al programa de estabilización y reestructuración económica de México. 

en realidad, los acuerdos favorables que se lograron fueron posibles ya que previamente 

"~ Ro.1.cntal. AnJrCs. La politicn c'Stcrjor de; :\lé:sjco en la cr;t de la mQJemjdad. Ed. Fondo de: Cuhura Económica. ~11i!:\ii:o. 
1993. p 46. 
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fueron negociados con el Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal de Estados 

Unidos, dando corno consecuencia el Plan Brady, es decir. una nueva estrategia de 

reducción de la deuda. 

Asimismo. la visión de que la inversión estadounidense constituia la única solución frente al 

estancamiento económico, mantuvo un acercamiento a Estados Unidos sobre asuntos que 

no estaban relacionados con la política económica pero que inc1dlan en la relación: 

cooperación más estrecha en la lucha contra el narcotráfico y la migración. 

En octubre de 1989, Salinas destacó ante el congreso estadounidense "México ha saneado 

sus finanzas. Hoy tenemos una econornia más abierta. encaminada a las exportaciones. Las 

empresas privadas tienen una considerable fortaleza financiera. La planta productiva es mas 

eficiente y esta en mejores condiciones para enfrentar la competencia extran1era""6 

Por otro lado "En México. la exitosa renegoc1ac1ón de la deuda externa y el programa de 

ajuste y reforma económica del presidente Salinas de Gortan. atrajeron la atención 

mundia1''67
. Sin embargo los capitales extran¡eros no fluian en los montos requeridos para 

volver a emprender el crecimiento de la economia. ya que. por una parte. la atención de 

Europa Occidental se centraba en su mismo continente. gracias al desmoronamiento del 

lJloque socialista. buscando asi. una integración mas amplia. Por otra parte. los 

·nvers1on1stas asiaticos. principalmente ¡aponeses. no se sentían seguros para venir con su 

capital a México debido a las experiencias sufridas por la crisis financiera de 1982. 

{ ·.lllll" s.i1111.1s d..: <.iort;.m. "'Est¡lJllS l !lldO" d.: \1111.:n.:.1·· . ..:n 1:_!___!.]_•!.~C!:!_~ ... ~ .. ~_l_~l_l_!~. 1'1"C!'>llicnc1.1 d .. · t.1 H .. ·puhlu:a. 
\ h.·,1..:l'. 1l1,.'tuhrc d..: ! ·1:--1.J. p. ~75. 
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Con el propósito de combatir esta tendencia a principios de 1990, el presidente de la 

República realizó una gira por Europa y asistió al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; 

aprovechando la ocasión presenta un panorama de su polltica económica y promueve 

negocios entre México y otras naciones principalmente con Estados Unidos. 

En junio de 1990, durante la reunión del presidente Salinas con su homólogo Bush en 

Washington. ambos mandatarios anunciaron su intento de eliminar. gradual y totalmente. 

todas las barreras comerciales entre los paises, por medio de un tratado de libre comercio. 

Como sabemos, los tratados internacionales y, en especial los acuerdos de libre comercio 

han sido instrumento que conllevan a los paises signatarios a una paulatina apertura 

económica e integración regional. Un tratado de libre comercio es ·un conjunto de reglas que 

los paises acuerdan para vender y comprar productos y servicios"6 ". 

Empezando con la renegociación de la deuda de México en 1989-1990, la elaboración del 

Plan Brady para la reducción de la deuda, y finalmente la iniciativa un Tratado de Libre 

Comercio (TLC), la administración Bush realizó un apoyo considerable. 

En el mes de marzo de 1990 se anunció que se hablan iniciado las discusiones preliminares 

para la formalización de un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos. y un 

mes más tarde, el Senado de la República inauguró el Foro Nacional de Consulta sobre 

Relaciones Comerciales de México, cuyas conclusiones apoyaron la conveniencia de firmar 

un acuerdo de esa lndole. 

b1' SECOFJ. Trntodo d\! 1 ihn: Comerdo entre bh~:sico Cgnyd;\' Fstgdos Unjdos, ~léxico. No,•icmhrc de 1992. p.56. 
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Inicialmente el gobierno mexicano pretendla buscar la reciprocidad con Estados Unidos 

mediante acuerdos sectoriales, sin tener que llegar en un corto plazo a un TLC no obstante, 

al no ver resultados satisfactorios. en abril de 1990, durante su segunda gira a Estados 

Unidos, Salinas señaló: "Hoy continuaremos con nuestra negociación comercial con Estados 

Unidos como lo hemos hecho en el pasado: sector por sector. Pero queremos ir más 

adelante. El dla de hoy con fa relación comercial con Estados Unidos hemos llegado a un 

acuerdo sobre lo que se puede exportar de México a Estados Unidos, bueno. queremos 

llegar a un acuerdo sobre lo que no se puede exportar. de tal manera que el resto tenga toda 

la libertad de desplazarse entre ambos paises". 09 

A partir del mes de abril de 1990. el Presidente de México convocó al senado a realizar un 

debate sobre las condiciones de lo que se considerarian las nuevas relaciones comerciales 

en el mundo para asi ratificar la importancia de mercados como el europeo y el 

norteamericano. El Senado de la República consideró que seria benéfico para México 

negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos atendiendo la cercania 

geografica. la historia de ambos paises en materia comercial y la complementariedad de las 

dos economías. 

Ademas. México consideró que seria un instrumento que debía ser compatible con su nueva 

estrategia de desarrollo; sin limitar sus margenes de acción política. ya que Norteamérica 

como región es el principal socio comercial de México y dónde nuestro país realizó alrededor 

del 68% de sus ventas externas en 1990-J. 

(\1rln~ Salina~ JI.!'< ¡,ln:..iri. ··E~1a1.h1s L"niJu~ Ji.: .\m1..;rii..·a··. i..•11 El Gphi\•rno ''~k.:.l!l.\~. p. 151. 
l>a,ila. P. c,m~u .. ·!"'· ··t.a Jim..:n!'>ión politit..:u U.: l.1 ri.:l..ti;iún cntr~ '.\li!'k'l ~ Estado~ L'niJns. JQSlJ~l9Q3 ... ~n ~ 
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En septiembre de ese año, el presidente Bush informó al congreso estadounidense su 

intención de iniciar negociaciones con México para la firma de un TLC. Los planteamientos 

que se hicieron en la etapa de análisis y consulta previa al inicio de las negociaciones de un 

acuerdo 'estrictamente comercial', fueron lo suficientemente trascendentales como para que 

el gobierno de Canadá, decidiera sumarse a las negociaciones de un tratado único. En un 

principio, dichas negociaciones fueron de carácter bilateral y luego en 1991 Canadá solicitó 

participar el eventual tratado norteamericano de libre comercio. Desde el principio, el 

acuerdo y la inclusión de Canadá garantizaron a México un acceso seguro y estable al 

mercado de Estados Unidos. 

En febrero de 1991, los presidentes de Estados Unidos y México. asl como el Primer 

Ministro canadiense. Brian Mulroney, anunciaron formalmente su intención de buscar el 

llamado NAFTA (North America Free Trade Agreement) o TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte)71 y en marzo del mismo año. el presidente Bush solicitó una 

extensión de dos al'\os del procedimiento de la "vla rápida" (fast track)'2 . 

En los meses previos a la votación en el Congreso estadounidense sobre la extensión del 

fast track. el gobierno mexicano contrató un amplio equipo de cabildeo y abogados para 

apoyar el TLCAN. "El gobierno salinista aplicó estrategias de cabildeo prácticamente con 

todos los actores politicos fundamentales, pero realizó un esfuerzo especial para establecer 

vinculos con los congresistas latinos con el fin de lograr la aprobación de la denominada 'vía 

En d Tratado Je Lihrc Comercio Je América Jcl ~ortc! !>C huscahan un conjun10 de reglas acon.Jadas por CanaJa. los 
J::staJllS l'nidos Je ~oncamcrica ~ ~1~\.ico. par~ \Cndcr ~ compr.u- productos en 13 región que especificar.in el ritmll ~ l.as 
etapas en qui: ~e climinarjn los permisos. las \:'Uotas. las li-.:-cndas y. raniculnnncntc:. las tarifo ... c¡ y aranceles.. 
-; El pnlC1.•JimicntCt Je la 'iu n\pida f)1:nnilc al cjccuth o norteamericano presentar ni Congreso acu&:rdos en mat-:ria 
i.;,1mcn.:ial sin posihiliJadcs Je ~cr moJitkados por los lcgisludon..~. quienes se deben limitar simplcmcnrc 1:1. :ipnlharlos o a 
n.:d1az"1rlm. 
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rápida' del TLC en el Congreso'"3
. La experiencia exportadora con los Estados Unidos 

requirió fortalecer la presencia negociadora de México para asegurar el acceso de los 

productos mexicanos y reducir la vulnerabilidad de los mismos ante decisiones unilaterales. 

As! en diciembre de 1991, Jaime Serra Puche. Secretario de Comercio y Fomento Industrial 

señalaba que el proceso de negociación del TLCAN "no es cautivo de los ciclos económicos 

de corto plazo ni de fechas predeterm1nadas" 74
• insistia que en enero de 1992 se tendría el 

primer texto completo consolidando d1c~10 acuerdo y después de intensas negociaciones el 

17 de diciembre de 1992 los mandatarios de los tres paises firmaron el documento final del 

tratado. 

Respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos. el TLCAN rompió .... el mito de que 

no puede haber una relación cordial y de cooperación entre paises con diferente nivel de 

desarrollo"75
. Esta vigencia mexicana en la forma del TLCAN reílejó con claridad la alta 

prioridad que este acto tenia en la agenda de las politicas exterior e interior por las 

consecuencias que el tratado tendria en el crec1m1ento económico. De hecho. la importancia 

del TLCAN quedó manifiesta desde sus in1c1os. 

Para lograr la entrada en vigor del TLCAN fue necesario que se hicieran algunos ajustes a 

la negociación que se realizó con el got:1erno de George Bush. Al llegar a la Casa Blanca el 

demócrata William Clinton. los tres gobiernos negociaron dos acuerdos paralelos al TLCAN 

(ian:1a ~ lirh:gt'. 'tanud ~ V\!ra C:.unr,,s \h\ni...·.1 .. l ,1!.1b,1ra..:iún ~in Cl'll\."1.1rJ.mci~: 1~1 migr.1cil1n cn la nuc\a <Jgcnda 
hil:J.ti:r:.11 \h:,icn - 1:srn.1.fos l :nhfos .. ..:n :'\:ui:'a .\ .. ._·1h.!.1 Hil.111.:T;ll sn la n.·b1.:in11 "..:,icn-F,t:hh'' l 'nid(''· ITA:'\.1. \k,ico. 
l'NS. p. I:!~ 
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en materia del medio ambiente y el otro de cooperación sobre asuntos laborales, los cuales 

fueron firmados en septiembre de 1993. Sin embargo la exigencia de estos acuerdos no fue 

furtiva, ya que cada uno de ellos tiene una importancia significativa. 

Los desacuerdos generados por la ecología tienen origenes diversos en el marco de las 

negociaciones del TLCAN, diferentes grupos ecologistas estadounidenses y canadienses 

denunciaron el nivel alarmante de la contaminación del agua y de la atmósfera, propiciada 

por las empresas maqu1ladoras instaladas al otro lado de su frontera. Como testimonio. con 

la finalidad de confirmar los temores de aquellos que aseguran que en México no se respeta 

la preservación del medio ambiente, en marzo de 1992 salió a la luz publica que en Texas. a 

menos de treinta kilómetros de la linea fronteriza. se construian tres cementerios de 

desechos tóxicos y radioactivos por parte de empresas estadounidenses que llegaron a ese 

lugar a realizar proyectos vedados en otro punto del territorio. 

Ante tales circunstancias, dentro del acuerdo comercial las cuestiones ambientales son 

referidas en varias ocasiones. La primera y mas significativa se ubica en el preámbulo en el 

que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se declaran decididos a que todas 

las acciones del tratado sean emprendidas de manera congruente con la protección y 

conservación del ambiente. Esta declaración. aunque no tiene un carácter normativo 

especifico. es de gran significación, pues debe tomarse como guia para la interpretación del 

texto del tratado, introduciendo asi en todos y cada uno de los articulas y nexos, la 

necesidad de equilibrar el desarrollo con la ecologia. El tratado da mucha importancia a los 

asuntos ambientales y una atención a la defensa del entorno natural, en forma tal que las 

disposiciones responden al compromiso con el medio ambiente. 
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Respecto al medio ambiente. las negociaciones se concentraron en las funciones de la 

comisión, los mecanismos financieros y las sanciones para garantizar la aplicación de 

·acuerdos. 

Por otra parte, los acuerdos comerciales tienen como propósito fortalecer el intercambio de 

bienes, capitales y servicios. Por ello. para poder participar y competir, los paises signatarios 

deben incrementar su capacidad de producción. Tal capacidad reside en el estimulo a las 

inversiones, en las características de la infraestructura productiva y. de manera fundamental. 

en su capital humano, esto es. en sus trabajadores. De tal suerte. resulta evidente que el 

trabajo y los trabajadores constituyen elementos centrales de los acuerdos comerciales. A 

partir de estas consideraciones. se reconoce que las condiciones de vida y de trabajo 

influyen en el curso de los proyectos productivos y comerciales. por lo que es necesano 

asegurar mejores condiciones de empleo y mayores niveles de bienestar para los 

trabajadores a fin de contribuir efectivamente al desarrollo económico y social que se 

pretende lograr a través de los referidos acuerdos comerciales. Por lo tanto el acuerdo en 

materia laboral quedó enfocado bas1camente a la orotecc1ón de los derechos laborales. 

Durante la negociación de los acuerdos paralelos. México sostuvo dos principios: respeto a 

la soberanía de cada pais y la oposición a que los acuerdos se tradujeran en medidas 

proteccionistas. 

Finalmente los tres paises expresaron en dicho documento, las aspiraciones de promover el 

empleo y el crecimiento económico: aumentar la competitividad de las empresas en 

congruencia con la protección del ambiente: asi como de impulsar el desarrollo sostenible, 

proteger y hacer efectivos los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. 
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A partir de los temas comerciales y de los acuerdos paralelos sobre medio ambiente y 

asuntos laborales se generó una tendencia a la resolución coordinada de algunos asuntos. 

El TLCAN también fue el punto de partida de una nueva dinámica en las relaciones 

fronterizas con Estados Unidos. Ejemplo de ello es el establecimiento de la Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza, el Banco de Desarrollo de América del Norte y el Plan 

Integral Ambiental Fronterizo. México y Estados Unidos acordaron enfrentar fenómenos en 

su relación bilateral cuyo tratamiento se caracterizó por la implementación de soluciones 

conjuntas basadas en la cooperación y la concertación. 

La aplicación y administración del tratado quedó a cargo de la Comisión de Comercio, ésta 

es la institución central del tratado y se integra por ministros o funcionarios a de nivel 

gabinete designados por cada pals. En su trabajo cotidiano fue auxiliada por comités y 

grupos de trabajo diversos, compuestos por funcionarios de los tres gobiernos. El 

secretariado compuesto por secciones nacionales a través de una oficina permanente de la 

respectiva sección brindó apoyo técnico y administrativo a la Comisión de Comercio 

Se llevaron a cabo más de treinta reuniones divididas en siete reuniones ministeriales sobre 

negociaciones. diecisiete reuniones plenarias de negociaciones. ocho rondas de 

negociaciones sobre los acuerdos paralelos y varias reuniones y entrevistas no plenarias 

que culminaron con la firma del TLCAN y acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral. 

El TLCAN constó de un preámbulo, ocho partes, 22 capltulos y sus respectivos anexos. 

Estos últimos establecen especificaciones sobre diversos temas. De particular importancia 

por sus implicaciones económicas, administrativas y pollticas son: la segunda parte, relativa 

al comercio de bienes; la quinta parte, sobre inversión, servicios y asuntos relacionados; y la 
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séptima parte, que especifica las disposiciones administrativas e institucionales en la cual se 

incluyen los procedimientos para la solución de controversias. 

Finalmente el 17 de noviembre de 1993, la Cámara de Representantes aprobó. con un buen 

margen de votos a favor, la pertinencia del TLCAN76 para los Estados Unidos. Para el 

término de dicho ar'\o, los tres paises signatarios hablan cumplido con los requisitos legales 

para estar en condiciones de que el acuerdo entrase en vigor el primero de enero de 1994. 

Esto significó para México no sólo la re1nserción de nuestro pais a la economía mundial sino 

también la oportunidad de estrechar la relación política y económica con Estados Unidos . 

.. El 1r;,.1tJJ,, i::-taMi.•1,·i: r..:gla!'io ~ prind¡1il1s p;,.1r~1 la cutmJinJ..:il'n J..: politka~ macn1'"·c,11túmi'"·ª' .:ntrc lo' tn..~ rai,cs: pn,picia 
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2.3. Migración 

La migración es un problema que sin duda alguna. afecta a ambos lados de la frontera norte, 

pero de manera distinta. También es el caso más evidente de interdependencia. La frontera 

ha servido para la penetración de trabajadores mexicanos indocumentados a la Unión 

Americana. Las causas principales del problema están insertas en una compleja red de 

relaciones económicas y sociales entre los dos paises: la vecindad geográfica. Ja falta de 

empleos. Ja diferencia en los niveles salariales y las oportunidades que los trabajadores 

mexicanos pueden encontrar en los Estados Unidos; son factores que contribuyen a la 

promoción y preservación de este fenómeno. 

La proximidad geográfica ha contribuido al hecho de que más estadounidenses vivan en 

México que en ningún otro país del tercer mundo y más mexicanos residen en Estados 

Unidos que en otro país. En Los Angeles hay una concentración de personas de 

ascendencia mexicana mayor que en cualquier otra ciudad salvo la de México. Para 1989 

uno de cada tres mexicanos habia estado en Estados Unidos. y casi la mitad declaró tener 

algún pariente viviendo allá. 77 De esta forma, debemos considerar que la migración es parte 

de una realidad más amplia: "Dos naciones ligadas no sólo por relaciones diplomáticas y 

comerciales, sino por una intensa interacción de sus sociedades"711 
• 

Por otro lado. en Estados Unidos. la migración de mexicanos hacia aquel país despierta 

sentimientos contradictorios, es decir, algunos la ven como algo que viola sus leyes. que 

, .. .-\1 C•unp. RoJcric. la 0tllitka en :\fé:sko, Siglo XXI. ~léxico. 1995, p.68. 
·~ Ro.tcntal. AnJn:s. ""La nui:va etapa en las rl.!lacioncs ~féxico-Estados Unidos"'". en Rc\'Ístp Me:sicana de Pol!1kg r:,1.:rior, 
~o . ...J-t. ~1éxico.julio-scp1h:111brc de 1994. Sc...:rctaria dl.! Relacione E.'.\tcriores.. IMRED, p.JO. 
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pone en peligro la cohesión de su sociedad, que representa una carga para su comunidad y 

que le quita empleos a sus ciudadanos. El flujo migratorio hacia Estados Unidos ha sido 

considerado por algunos sectores estadounidenses como una amenaza para la nación, tanto 

por la recesión económica del país como por el alto indice de drogadicción en su población; 

por lo tanto el combate al narcotráfico asociado a la migración se ha convertido en el 

estandarte para justificar las restricciones de la política de inmigración de Estados Unidos79
. 

Para otros. constituye una fuente de riqueza por la diversidad cultural de los mexicanos y por 

que producen bienes y servicios que beneficiaran a toda la sociedad estadounidense. 

Para México la migración significa recordar que aún no hemos alcanzado el nivel de 

desarrollo suficiente para poder ofrecer a la población todas las oportunidades que requieren 

y es una causa de fricción con las autoridades estadounidenses por los atropellos que sufren 

los que emigran al otro lado de la frontera. 

Los trabajadores tienden a seguir al capital. especialmente cuando el desempleo y 

subempleo alcanzan niveles significativos. Para México las consecuencias económicas de 

esta relación han significado mas oportunidades económicas para su población, y en 

algunos casos la posibilidad de emprender habilidades nuevas. Ademas buena parte de los 

salarios asi generados es remitida a su lugar de origen para crear fuentes locales de capital. 

Para Estados Unidos los beneficios económicos han sido sustanciosos y evidentes. Si bien 

la demanda de mano de obra no calificada se extiende a toda una variedad de categorias 

ocupacionales. los criticas claman que hay trabajadores estadounidenses desempleados. 

·.i \\·,.,,. '.\1or;.1J..:~ Oli.:lia. ··1•..:n:i:pdlllh!:-. d..: l.1 r•'t"il;.iciún l.!''.'>t.nJouniJt:n!'-1.:' :-.nhr..: h1:-. inmigrmm.:s J,\\:Unll!'llto.Jos ante )~ 
n..::;,,ci~1...:inn1..•s Jd TLC i:ntrc ~ti:,¡¡;,,~ E~t~1Jo-. l ·mJ,,!i. ... ..:n 1 a mh:\ a n..·l~h.·i1ln 1.h.• \.k•,¡.,_.,, l.·nn -\mérii..·a Jc:I '.':t,OC:. ~lt:,ii..·o. 
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Algunos grupos se muestran resentidos al verse desplazados por trabajadores inmigrantes 

procedentes de México, además se acusa a los empleadores de contratar trabajadores 

mexicanos al fin de ahorrarse el pago de ciertos beneficios e impuestos. 

La visión que predomina en México es que la migración hacia Estados Unidos es en esencia 

un fenómeno económico. un asunto laboral del que se benefician los empleadores ya que 

los trabajadores mexicanos desempeñan actividades que los estadounidenses no desean 

realizar. Para el mercado laboral norteamericano los indocumentados se concentran en lo 

que algunos llaman el mercado de trabajo secundario lo cual significa que son relativamente 

pocos los trabajadores que compiten directamente con los indocumentados. 

Por otra parte. los trabajadores mexicanos representan un subsidio a la economla de 

Estados Unidos. en el sentido de que ésta no tuvo que sufragar los gastos de manutención y 

preparación durante los años en los que el individuo llegó a la edad productiva. 

Finalmente hay que tomar en cuenta que los empresarios que contratan migrantes 

mexicanos se ven beneficiados ya que pagan un salario mucho menor al establecido, por lo 

que obtienen una ganancia extraordinaria. México también se beneficia puesto que los 

mexicanos que trabajan en Estados Unidos son una importante fuente de captación de 

divisas con las llamadas 'remesas', es decir, el dinero que los trabajadores mandan a sus 

familias o que invierten en México. este rubro ocupa el cuarto lugar de importancia de 

ingreso después del turismo, con un monto anual total de 3,580 millones de dólares80 y 

también la emigración representa la 'fuga de escape' ante el desempleo. lo cual trae consigo 

una demanda menor en su ciudad natal. 

"'
1
'" Rc~iJ.:nh:s 01.:,ic;inos en Estados Unidos c:n\'iaron al pais mis de 3000 millones de dól-m:s "".., l'>')J-. t..'"fl: lino mo\c;. um.'l. 

:\IC,ico ,:9 J\! Jkicmbn: 1.k 1993. Sc:c. Economia. p.1-11·..-\. 
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Asimismo, la importancia pol!tica de la población méxico-norteamericana se ha venido 

acentuando en el ánimo de los presidentes por su influencia en el sureste de Estados Unidos 

tanto en el resultado de las elecciones locales como en el de elecciones nacionales. 

Sin embargo, este fue el gran tema ausente de las negociaciones del TLCAN y el me1or 

ejemplo de que la voluntad de mantener en alto el nivel de cordialidad en las relaciones 

entre los gobiernos, no eliminó las tensiones que. a nivel de la sociedad estadounidense. se 

manifestaron como un rechazo. 

Como podemos ver. Estados Unidos a lo largo de la historia ha desempeñado un papel 

fundamental para nuestro país, el gobierno mexicano s1emp1e le ha dado un trato 

preferencial por muchas razones. Inicialmente por la vecindad geografica. después por la 

relación comercial que hemos mantenido a lo largo del tiempo. '/ durante la administración 

salinista por que de esta relación dependía en gran medida el ex1to o el fracaso del proyecto 

económico. 

Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México cerca de 125 

millones de personas viven fuera de su país de origen. de los cuales el veinte por ciento son 

mexicanos que viven en Estados Unidos"' Tal cantidad de mexicanos en la Unión 

Americana y la complejidad del fenómeno migratorio lo convierte en un tema primordial en la 

agenda binac1onal. 

Considerando el gran número de personas de origen mexicano que viven al otro lado de la 

frontera. así como su crecimiento. al inicio del sexenio de Salinas de Gortari. la Secretaria de 

(.'\ll11i:..i1..ln 7'~11.:illO.li JI! [)~n:d10 ... l lumalhlS, ~ ,,,¡..r ... • \ ¡,,1.:i,·itll11::• .. ·1 In .. n .. ·r..,·1..·hll .. l lum;tllll~ Jc.• lllS rumis;r;inri; ... J,· JJ 
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Relaciones Exteriores creó el Programa para las Comunidades en el Exterior cuyo propósito 

fue tratar de aquilatar el sentimiento de pertenencia a una cultura mexicana común y 

fortalecer su orgullo y oportunidades de desarrollo. La construcción de este programa se 

apoyó en la voluntad de las propias comunidades por encontrar solución a sus problemas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se establecieron objetivos concretos cara 

proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el exterior como son mejorar Ja 

efectividad de los consulados para brindar meior dpoyo. defender los derechos de Jos 

indocumentados. asl como estrechar la coordinación de las diferentes entidades del 

Gotierno Federal que tienen programas de trabajo en la zona fronteriza"'. 

Por lo tanto. la intensificación del diálogo entre México y Estados Unidos para el 

establecimiento de medidas concertadas en materia migratoria se inició en el marco del 

Grupo de Trabajo Bilateral sobre Migración y Asuntos Consulares creado en 1987 y que a 

partir de 1990 se enfocó en la Comisión Binacicnal entre ambos paises. En la última reunión 

se acordó -:1 establecimiento del mecanismo de enlace a nivel federal. promovido por el 

gobierno de México desde 1989. para atender y prevenir Jos casos de incidentes de violencia 

en la frontera. A insistencia del gobierno de México, Estados Unidos aceptó disociar el 

fenómeno delictivo de la migración indocumentada y ambos paises acordaron la realización 

de un estudio bilateral sobre el fenómeno migratorio. 

Segt"m el censo de 1990 la comunidad de origen mexicano existente en Estados Unidos era 

"~ PoJcr Ej\.'.'CUti\"O Federal. Plan !':'ndonal ds: l)csarrQllo 198Q. J QQ..¡. p. XV. 
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aproximadamente de 20 millones, de los cuales 15 millones eran mexicano-estadounidenses 

y 5 millones nacionales mexicanos. lo que representa casi el 1 0% de una población total de 

250 millones de habitantes en ese pals83
. 

Asimismo. en febrero de 1990 se creó por decreto presidencial el Programa para las 

Comunidades Mexicanas en el Extranjero. con la finalidad de estrechar los lazos familiares. 

económicos y culturales entre los mexicanos de dicha comunidad y de mejorar e incrementar 

las relaciones con la población mexicana y con la que vive fuera de México a través de la 

promoción de proyectos de interés. ya que como tal. tiene un peso económico muy 

importante para nuestro pals, por medio de la derrama de divisas. como son el envio de 

remesas por 4 mil millones de dólares a sus familiares en México. asi como los ingresos por 

dos mil millones de dólares que se obtienen por sus visitas turisticas8
•. 

En materia de protección una preocupación central fueron los 1nc1dentes de abuso policiaco 

en contra de migrantes mexicanos cor parte de agentes pertenecientes a diversas 

corporaciones tanto federales como estatales y municipales en Estados Unidos. Salinas 

señaló: "Quiero reiterar que en la protección a los derechos humanos y laborales de los 

trabajadores mexicanos migrantes en los Estados Unidos mantendremos todo el respaldo a 

nuestros corroatriotas y fortaleceremos las acciones del gobierno. En la función consular 

México dispone de un importante instrumento para proteger los intereses de los nacionales 

en el extraniero. promover !a imagen de nuestro pais y alcanzar mayor presencia 

comercia1:·e 5 Cabe señalar que para dar mayor cobertura en la protección de los inmigrantes 

\IPr.1 ( ,1rr.:!'. ¡.:¿~1.irJo. l~plx·a. '.'.:l1. 17'3. \.I~,¡._:,,_ :::~.J..: .. ..:rtii.:ml:irc di: J9l).¡._ p. ~6 . 
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mexicanos en la Unión Americana, el Gobierno mexicano amplió el número de 

representaciones consulares: 51 en un universo de 250 86
. 

Como consecuencia del aumento del 100% del ingreso de indocumentados mexicanos en 

Estados Unidos. calculado en dos millones de personas por la patrulla fronteriza de San 

Diego entre los años de 1987 y 1993 87
, ese país ha implementado una serie de medidas 

migratorias unilaterales, caracterizado por ser intimidatorias y violentas contra los 

mexicanos, como lo han sido construir una barda metálica en la frontera, la puesta en 

marcha de la Operación Bloqueo en septiembre de 1993 en las ciudades de San Diego, 

California y El Paso, Texas, bajo la coordinación de la Procuradurla de Justicia y el Servicio 

de Inmigración. 

Asi como las operaciones instrumentales en octubre de 1994 "Vigilante" (denominada 

también Portero o Guardián) en la frontera San Diego-Tijuana y "Salvaguarda" en el estado 

de Arizona, a las que se les han destinado una considerable cantidad de dólares para 

contratar más personal policiaco fronterizo y equipo sofisticado para detectar y detener en la 

misma linea divisoria el ingreso de los indocumentados a ese pals. 

Pero al acto xenofóbico más antimexicano que se ha efectuado contra nuestros 

indocumentados fue el orquestado por el gobernador californiano Pete Wilson con la 

Propuesta 187 conocida como "SOS" (Save Our State), en la que se menciona que no se 

deberá dar ningún tipo de asistencia social a los indocumentados y sus familiares ya que los 

excluirla de las escuelas y otros servicios públicos en California y que cualquier empleado 

~~ PoJ~r E_h:cutivo Fcdcr.il. Ouinto lnfom1c de Gl,hicmo. Més.ico. 1994. 
"' Gucrri:ro Cipn!s. Sal\'adur. ··Sólo por Tijuana hastu 720 mil cruces legales a EU cada atto-. en~ México. l>f. 
~6 1i..k !"'cplicmhn.: di: 199 ... p. b.J. 
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del gobierno norteamericano, que se encuentre en el camino con alguien que parezca 

indocumentado, debe denunciarlo para ser expulsado inmediatamente. 

El gobierno mexicano rechazó tajantemente la aprobación de esta propuesta, 

considerándola a todas luces denigrante y vejatoria para los connacionales en sus derechos 

humanos ya que se desatarla una persecución contra cualquier persona que pareciera ilegal 

pues la ley los catalogaba como personas de segunda clase. Se elaboró un comunicado por 

parte del gobierno en contra de la polit1ca anti-migratoria y de corte racista del gobernador. 

Asimismo. nuestras representaciones diplomáticas se reforzaron para brindar atención a los 

indocumentados en caso de que se violaran sus derechos humanos. 

El entonces subsecretario de Relaciones Exteriores. Andrés Rozental. ante los hechos dijo: 

"( ... )reconocemos la naturaleza doméstica del SOS (Save Our State). Nosotros nos 

adherimos escrupulosamente al pnnc1p10 de no intervención en los asuntos internos de otros 

paises . Pero en este caso. los mexicanos nos sentimos directamente afectados y nuestro 

gobierno no puede frenarse de expresar claramente su rechazo categonco y su compromiso 

a trabajar muy de cerca con todos aquellos que se oponen a derrotar la Propuesta 187( .. )"66 

Se organizaron muchas protestas en ciudades norteamericanas donde predominaron los 

inmigrantes mexicanos y en la frontera de Tijuana se llevo a cabo la "Operación Dignidad" 

con la participación de la sociedad civil y en la que se emprendieron boicots comerciales a 

los productos californianos. 

'' G;.m:i~t ~ liri~:;o. :\hmud ,,.. V.:rJ Campos. ~J,\nk.i. ~ p.1~3. 



Sin embargo, la propuesta fue aprobada como referéndum en 1994 y aunque su aplicación 

permanece suspendida elevó el tono del debate polltico y dio a conocer el sentimiento 

antimigratorio que existe en los Estados Unidos. 
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2.4. Narcotráfico 

Durante la década de los ochenta el fenómeno del narcotráfico adquirió una importancia 

relevante ya que las nuevas condiciones del comercio de estupefacientes hablan rebasado 

las perspectivas del Gobierno mexicano. por lo que se hacia necesaria la atención inmediata 

al problema. el diseño de nuevas pollticas que garantizaran un combate frontal al tráfico. 

producción y consumo de drogas. asl como al fortalecimiento ce la cooperación 

internacional. 

Asimismo, el incremento de los Indices de violencia relacionados con el narcotráfico. de 

casos de corrupción entre las autoridades y nel trafico de armas. se acentuó y las acciones 

que hasta ese momento hablan llevado a cabo las autoridades comenzaron a ser limitadas 

para combatir una actividad ilícita que poco a ooco adquiría características más complejas. 

por lo que su tratamiento se hacia cada vez mas dificil. Ademas no hay que olvidar que el 

problema del narcotráfico y su control constituyen una vieja y constante preocupación 

histórica en las relaciones entre México y Estados Unidos. 

Ante este panorama. el tema se convirtió eri un factor muy importante para Carlos Salinas 

de Gortari. aún antes de asumir la presidencia. Durante su campaña presidencial, Salinas se 

comprometió a combatir el trafico ilícito de las drogas en sus diferentes etapas. que 

comprenden la producción. transformación. comercialización y consumo. al catalogarlo como 

un asunto de Seguridad Nacional. Ademas. la secuela negativa que habla dejado el 

narcotrafico en las relaciones bilaterales durante la administración pasada. requería de una 

inmediata revisión de los mecanismos del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico. 



De esta forma, en materia de política exterior, Salinas definió al narcotráfico y a los Estados 

Unidos como dos de los elementos estratégicos en este ámbito. 

El tratamiento que el gobierno mexicano le dio al problema a partir de 1988, estuvo basado 

en gran medida en un nuevo enfoque que las autoridades gubernamentales empezaron a 

manejar, por primera vez en la historia de México se consideró al narcotráfico como la 

principal amenaza a la seguridad nacional. 

Por ello con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, realizada el 31 de 

mayo de 1989. el presidente Salinas vino a ratificar las declaraciones de campana y a definir 

los objetivos de su administración. En dicho Plan se estableció que "las líneas de acción 

obligan a dar claridad y eficacia a las normas juridicas y a la persecución del delito en todas 

sus formas. Especial mención reclaman las acciones del Estado para combatir el problema 

del narcotráfico. Es un problema de seguridad nacional, salud y solidaridad internacional de 

primer orden, frente al que seguiremos actuando con toda energia"89
. 

Por lo que se refiere al tráfico ilicito de estupefacientes, el PND sel'\ala desde un enfoque 

temático, "combatir de manera decisiva el narcotráfico. Su operación rebasa fronteras y su 

combate requiere una coordinación entre las autoridades de los centros de producción y de 

los grandes centros de consumo, basada en el principio del respeto a la jurisdicción y a la 

soberania de cada pa!s"9º. 

La referencia al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, obedeció a dos razones 

'("J>odc.:r Eji:cutiH1 Federal. plan NaciC?na! de Pcsnrro!lo JQ&9~J<>Q-i p XIX. 
'
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principales: la primera de carácter interno. en tanto la actividad de los narcotraficantes 

vulnera la capacidad de las estructuras del estado para mantener la ley y el orden y la 

segunda. de carácter externo. en tanto la política de control de drogas de otros paises y la 

aplicación de la extraterritoriedad de las leyes para perseguir el delito del narcotráfico va 

más allá de sus fronteras, amenazando la integridad del territorio internacional y la soberanía 

mexicana. 

A este respecto se identifican como casos concretos que amenazan a la seguridad del 

territorio nacional: la proliferación de organizaciones criminales que atentan contra el orden 

social; la irrupción de éstas en el ámbito financiero y económico; la polltica exterior de 

control de drogas de Estados Unidos; la 1ns1stenc1a de este país para que sus agentes 

antinarcóticos actúen en territorio mexicano: asl como 1a vinculación del tema de drogas con 

otros asuntos de la agenda bilateral. 

Si bien se observaron importantes cambios en la concepción de la poHtica exterior durante la 

administración salmista. siempre se sostuvo la idea de que la defensa de la soberanía 

seguía siendo el principal objetivo de la polit1ca exterior mexicana. En el pnmer informe de 

gobierno señaló· la política exterior de México es un instrumento fundamental del Estado 

para fortalecer la soberanía nacional .. 91 As1m1smo se observó que .. más allá de las 

1ntenc1ones nuestra circunstancia geopolítica se mantiene y por ello se mantiene como 

propósito fundamental la defensa de la soberanía. Ese el valor más importante para México 

y el objetivo politice decisivo al conducir sus nuevas relaciones con el mundo"92 . 

· Plxkr l .ii.:i.:ulht' Fc1 .. krJI. l"rjmcr informi: <.h; Ciohi!,,•rno Jl>S9 :\,l~'ico. llJt)(). ¡i.S . 
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En el discurso oficial. la concepción de soberanía no había cambiado pero la manera en 

concebirla e interpretarla sí, un ejemplo de esto es: "El punto es claro, debemos reconocer 

las nuevas reglas de la competencia global, acelerar internamente las transformaciones 

económicas. incrementar nuestra participación en los mercados mundiales. No es firme la 

soberanía fundada en el estancamiento. en la automarginación de los centros 

internacionales de tecnología y recursos"93
. 

El control de las drogas en México representa un ejercicio que reafirma la soberanía 

nacional. en el entendido de que toda cooperación en el ámbito bilateral o multilateral se 

debe realizar bajo el principio de respeto a cada Nación94
. La inclusión de México en la 

estrategia del tráfico de estupefacientes es debido a su cercania con el mercado consumidor 

de drogas más grande del planeta: Estados Unidos. Nuestro pals ha sido utilizado como 

trampolín en el tránsito de aeronaves procedentes de Centro y Sudamérica. También se 

introduce la droga por vía maritima y a través de las carreteras internacionales con destino a 

las ciudades fronterizas. principalmente. del norte del pais. 

La política oficial de la administración salinista en materia de drogas fue delineada en base 

de tres objetivos generales: 1) preservar la salud de los mexicanos. 2) salvaguardar la 

seguridad nacional y 3) mantener una mayor cooperación internacional. La estrategia más 

importante para alcanzar estos objetivos fue la elaboración de una politica nacional para 

combatir el narcotráfico, que aborda e problema desde un punto de vista integral. En este 

marco. se intentó reforzar las acciones en los ámbitos represivo y preventivo. se llevaron a 

cabo importantes reformas en el ámbito jurídico y se privilegió la cooperación bilateral con el 

.; lJ.knL p l). 
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gobierno estadounidense. Así mismo se observó una mayor participación de México en los 

foros internacionales especializados en los temas de drogas. lo cual permitió la firma de 

acuerdos de cooperación multilateral en las áreas de asistencia técnica e intercambio de 

información (esto se verá a fondo en el siguiente capitulo). 

Una vez asumido y diser"lado un plan de lucha contra las drogas. México debería modificar 

su estrategia con los Estados Unidos de una manera más integral. Se trataba de preparar el 

terreno politice y hacerlo más fértil en cuanto a lo económico. Así pues. como compensación 

a la ayuda recibida de los Estados Unidos durante la renegoc1ac1ón de la deuda externa y 

por la presión del TLCAN. el gobierno mexicano adoptó una postura más enérgica en el 

combate al narcotráfico. 

La administración de Salinas de Gortari consciente de esta situación, aav1rt1ó: ·e1 consllmo. 

la producción y el tráfico de estupefacientes son elementos de desequilibrio que afectan la 

salud de las familias, los derechL .;ue defendemos y la seguridad de las 1nst1tuc1ones. Para 

el gobierno es una prioridad e:: . a tirios con acciones dec1d1das. alentando y respetando la 

participación activa de toda la sociedad El esfuer;:o realizado por los distintos organismos e 

instituciones se refleja en los hechos··»5 

La perspectiva de Salinas de ver en el trafico de drogas una amenaza a la segundad 

nacional y sus esfuerzos por construir una burocracia para atender este problema. coinciden 

con al retórica surgida de la administración de Bush. en la cual México como los ciernas 

paises latinoamericanos estarian motivados a desechar las viejas nociones de soberanía. 

las cuales colocaron a Estados Unidos en el papel de principal agresor. 

· Di..,.:l!I' ... \' pn.,nun~iJJ\1 Juruntc hi pn:~cnt~h:ión Je .. LI l\1nt1·l1I Jc Drng.~1~ cn :\k,ii:u. l:\uluadón Scguimicn1u··. 
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Los presidentes Salinas y Bush expresaron su propósito de combatir el fenómeno uniendo 

esfuerzos. México ha insistido que una cooperación internacional eficiente sólo es posible 

lograrla si se respetan las leyes en ambos lados de la frontera, "desde sus inicios la 

administración de Bush planteó el combate a las drogas como una prioridad a nivel nacional 

y dentro de la agenda de polltica exterior"96 

En la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en 1989. el presidente Salinas 

abordó algunos asuntos de la agenda binacional: comercio, deuda, migración y narcotráfico. 

Al referirse a éste último, el presidente seilaló que el ejército destinaba la tercera parte de 

sus elementos y la Procuraduria General de la República la mitad de su presupuesto. para 

combatir el tráfico de drogas. También reafirmó la postura de México ante dicho fenómeno: 

"Hemos remontado la época de culpabilidades ajenas y recriminaciones recíprocas entre 

paises productores. de tránsito y consumidores... En México atinnamos ahora que el 

narcotráfico es una amenaza a la soberanía nacional y a la seguridad del Estado"97 . 

Asimismo. Salinas enfatizó que aunque era indispensable la cooperación entre ambos 

paises. no habia lugar para realizar operaciones militares conjuntas en virtud de que su 

gobierno casi triplicó los recursos presupuestales para combatir el narcotráfico, llevó a cabo 

la destrucción de seis mil hectáreas de marihuana, y amapola y el desmembramiento de 153 

organizaciones delictivas. 98 

Salinas modificó su enfoque en la forma de atacar el narcotráfico aprehendiendo varios 

personajes del hampa y a los responsables del asesinato de Enrique Gamarena y se creó 

..... Aguilar. ~l<Jrtha. ""C'olocur dique unti-drogus en ala frontera con Mé:\ico. pn:ocup;u;ión csudounidcnsc. c:n n Fjnan!.'.'i.;m. 
7 Ji: Fchn:ro di.: 1990. p.J6 
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Congrc:-.o <le los Estados Unidos de América··. \Vushington . ..J de octubre de 1989. 
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una política antinarcóticos verdaderamente poderosa. logrando abrir espacios cerrados con 

Estados Unidos, por lo que el apoyo abierto y decidido de la administración Bush a los 

esfuerzos mexicanos de combate al narcotráfico no se hizo esperar dándose notables 

avances en materia de cooperación bilateral. 

Entre estros avances los significativos a partir del cambio de gobierno destacan: la firma de 

los acuerdos bilaterales sobre la cooperación para combatir el narcotráfico y la fármaco 

dependencia. sobre la asistencia jurldica mutua y la ratificación de los dos gobiernos a la 

convención de Viena (lo cual se abordará ampliamente en el siguiente capitulo). 

Es cierto que en los últimos anos se desarrolló un nuevo estilo de cooperación bilateral entre 

ambos paises. no precisamente porque Estados Unidos haya tomado cuenta de su visión 

equivocada del problema. sino porque han intervenido otros factores que permitieron hacer 

más llevadera esta relación: el TLCAN y el reconoc1m1ento de México al problema del 

narcotráfico como un problema de seguridad nacional. 

Paralelamente a las cuestiones sobre drogas. la administración salinista se encontraba 

preocupada y mas interesada en la negoc1ac1ón del Tratado Libre Comercio con Canada y 

Estados Unidos. Sin embargo. en la relación bilateral con Estados Unidos se presentaron 

momentos dific1les por los métodos que utiliza este país en el combate al narcotráfico y por 

defender México el precepto de soberanía. estas mismas dificultades bilaterales iban a 

mantener alterado al presidente Salinas. 

En abril de 1990, la DEA auspició una operación ilegal y concertada con las autoridades 

mexicanas sobornadas para capturar y trasportar a los Estados Unidos al Doctor Humberto 

.,, 



Alvarez Machain, acusado de haber inyectado estimulantes al agente estadounidense 

Enrique Camarena y al piloto mexicano Alfredo Zavala quien trabajaba con Camarena, 

mientras que los narcotraficantes lo torturaban para interrogarlo. y, asl, mantenerlo vivo por 

mucho más tiempo. 

El Gobierno mexicano rechazó rotundamente esta operación, ya que la DEA no solicitó por 

los conductos diplomáticos la extradición del Doctor Alvarez al transgredir nuestra soberanía 

territorial. por lo que exigió al gobierno norteamericano la devolución inmediata del acusado 

para ser juzgados conforme a las leyes nacionales99
. Sin embargo, el gobierno de Estados 

Unidos reiteró su negativa a repatriar tanto a Alvarez Machain como al otro mexicano 

secuestrado y preso en 1986 en circunstancias similares. 

El 15 de junio de 1992, La Suprema Corte de Justicia emitió un dictamen sobre los 

procedimientos en el secuestro del Dr. Alvarez Machain. El juez William H. Rehnquist 

estableció que no existla ninguna violación al tratado de extradición suscrito entre México y 

Estados Unidos en 1978. El tratado no prohibe explicitamente los secuestros. es decir, que 

el tratado de extradición no contemplaba el secuestro tipificado como delito y eso según la 

Corte. no debe ser interpretado para incluir tales prohibiciones de manera impllcita. Cabe 

resaltar que aunque la Corte no mencionó el término de reciprocidad, todo parecla indicar 

que el gobierno mexicano está en condiciones de igualdad para secuestrar a un ciudadano 

estadounidense y traerlo a juicio por un delito cometido en los Estados Unidos. Aunque en 

México no era esa la respuesta que se esperaba. 

'"
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Bajo esta interpretación, para muchos mexicanos el caso Alvarez Machain se convirtió en un 

símbolo de la arrogancia en el ejercicio desenfrenado del poder por parte de Washington, en 

virtud de que no fue considerado ilegal el juicio al que fue llevado a los Estados Unidos. 

Ante ello. el gobierno del presidente Salinas anunció una campar'\a internacional en la que 

no sólo apelaría ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya la decisión de los jueces 

norteamericanos. sino que llevó ante los foros internacionales el fallo de la Corte 

estadounidense por considerarlo una clara violación de la soberanía nacional y del derecho 

internacional. como lo fue en la celebración de la Segunda Cumbre Iberoamericana 

realizada en Madrid en junio de 1992. en donde se aceptó por mayoría de votos de los 

países participantes llevar la consulta sobre e!>te caso a la Corte lnternac!onal de Justicia a 

través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así mismo. el Comité Jurídico de la 

Organización de Estados Americanos se expresó .:?nérg1camente en contra de estos 

secuestros. 

Este suceso generó durante dos anos diversas opiniones entre los dos gobiernos. Por 

ejemplo. en julio de 1992. la adm1nistrac1ón del presidente Salinas se negó a continuar 

aceptando ayuda de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico. A mediados de 

JUiio. el Procurador General anunció que se rechazarían los más de 20 millones de dólares 

anuales de ayuda norteamericana para el mantenimiento de la flotilla de helicópteros que se 

usan en la lucha contra las drogas en México. dicha ayuda económica iniciaría el primero de 

octubre de ese mismo año. 

El diana The New York Times publicó unas declaraciones del entonces procurador General 

Ignacio Morales Lechuga. en donde senaló que -El gobierno mexicano no tiene intención de 



aminorar sus esfuerzos para detener el tráfico de drogas, pero tampoco está dispuesto a 

soportar los costos de lo que consideramos una injustificable intervención que viene 

aparejada con la ayuda de los Estados Unidos"'00
. Dicha decisión reflejó la molestia de 

México en contra de la administración Bush, sobretodo por el fallo de la Suprema Corte de 

Justicia que señaló que los agentes dela DEA no violaron ninguna ley en el caso Álvarez 

Machain. 

Posteriormente a las demandas mexicanas, como resultado de estas acciones enérgicas de 

México, el gobierno norteamericano aceptó revisar el Tratado de Extradición y el propio 

presidente Bush, el 1 de julio de ese año. se comprometió a que su administración no 

apoyaria ni promoverla ningún secuestro en el futuro, y reconoció que los actos unilaterales 

en el combate a las drogas no favoreclan el compromiso internacional de cooperación. 

El 1 O de diciembre el juez federal Edward Rafeedie declaró que el juicio en contra de Alvarez 

Machain se podrla rechazar por falta de evidencia directa. De hecho. las acusaciones de los 

testigos sólo indicaban haber visto al Dr. Alvarez limpiar algunas jeringas durante la tortura 

de Camarena. Tampoco los médicos forenses pudieron identificar alguna perforación que 

constatara la acusación, por lo cual Alvarez Machain fue exonerado en enero de 1993. 

Asl pues, con la intención de continuar con Jos esquemas de cooperación entre ambos 

paises y como México inició la negociación en 1987 del Tratado de Cooperación entre los 

Estados Unidos Mexicanos y Jos Estados Unidos de América sobre Asistencia Juridica 

Mutua (que entró en vigor en 1991). en noviembre de 1994 se firmó el Tratado para Prohibir 

los Secuestros Transfronterizos, el cual constituye una revisión del Tratado de Extradición de 

1978. 

1
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Sin embargo, a pesar de que este acontecimiento tomó grandes dimensiones, no hay que 

perder de vista que la prioridad de la agenda bilateral se encontraba ubicada en el TLCAN. 

por lo tanto ambos paises trataron de dirimir sus diferencias antes de poner en peligro el 

tratado comercial. De hecho. a unas semanas antes de que los negociadores esperasen 

concluir el TLCAN, el Dr. Alvarez parecia ser un inoportuno recordatorio de la desconfianza 

supuestamente superada entre ambos gobiernos con el fin de estrechar lazos comerciales y 

políticos y suponemos que cualquier insinuación de represalias podría. según los altos 

funcionarios gubernamentales en México. influir en el ámbito negociador del presidente Bush 

o de los opositores al tratado. Es de todos conocido que el gobierno mexicano no quería que 

por ningún motivo fuera incierto el futuro del TLCAN. porque ello amenazaría la estabilidad 

financiera y politica del proyecto salinista 



El combate al narcotráfico 

Capítulo 3 

3.1. Ámbito Interno 

Con base a los principios que México sustenta y en apego a las estrategias que el gobierno 

planteó para combatir las drogas, la administración de Salinas de Gortari obtuvo importantes 

logros, algunos de ellos se reflejan en los avances cuantitativos, mientras que otros de 

manera cualitativa. Dentro de estos últimos podemos anotar de manera preponderante, la 

acción del gobierno que dio paso a una estrategia integral, preventiva y de movilización de 

todos los sectores nacionales y la actuación coordinada de las secretarias de Estado que 

establecieron compromisos y metas para enfrentar el problema de las drogas. Por tal motivo 

los valores de salud, seguridad y cooperación internacional se impulsaron y desarrollaron 

con el afán de preservarlos de erosiones que dar"larían la estructura del Estado nacional en 

su conjunto como podría ocurrir en el caso de la proliferación de las adicciones y el 

narcotráfico, por lo que esta lucha se definió como una cuestión de Estado y una prioridad 

nacional. 

La administración salinista, establece una estrategia cuyas características esenciales están 

definidas en los siguientes cinco puntos: 

1.-La comprensión y atención integral del fenómeno que permite concebir la fármaco 
dependencia y el narcotráfico como dos caras de un mismo fenómeno. Para su atención 
es necesario organizar acciones complementarias de prevención, disuasión, 
rehabilitación y de carácter jurídico-penal. 
2.-EI fortalecimiento de las acciones de prevención que permitan atender tanto a la 
fármaco dependencia como los delitos contra la salud desde sus orígenes. 
3.-Modernizar las estructuras del Estado Mexicano destinados al control de drogas. 
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4.-lncorporar en un esfuerzo nacional de coordinación. a las dependencias federales, 
gobiernos estatales y organizaciones sociales en general para atender un problema que 
no podrá ser resuelto si no es con la acción conjunta de todos los mexicanos. 
5.-Promover ante la comunidad de las Naciones Unidas una linea de cooperación que 
permita unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones a este fenómeno. que se 
caracteriza por tener formas de expresión internacional y por no reconocer fronterasM'º'. 

En esta estrategia para combatir las drogas la adminrstrac1ón de Salinas de Gortari reconoce 

que el narcotráfico debe combatirse por salud de los mexicanos. por seguridad nacional y 

por cooperación internacional. 

Por tales razones, el narcotráfico fue una de las prioridades durante esta administración no 

sólo por ser un fenómeno de carácter global. sino también porque este problema genera una 

cultura de impunidad y corrupción. la cual penetra en los cuerpos policiacos alcanzando a 

todas las esferas sociales en sus acciones ... Un tráfico ilegitimo y criminal de drogas 

corrompe todo lo que toca. por la cuantia de los recursos económicos que mueve y su 

potencial de desintegración social; la corrupción no reconoce fronteras ni grados de 

desarrollo en los paises que toca" 102
. 

Como consecuencia de lo anterior se presenta una mayor vulnerabilidad del sistema polltico 

frente a las presiones externas que a la vez buscan influir y decidir sobre el panorama 

político interno. Por lo que el TLCAN y el mayor entrelazamiento con los Estados Unidos 

creó una situación inédita de vulnerabilidad frente al factor norteamericano que pudo 

¿¡crecentarse en la medida en que las instituciones politicas mexicanas se mostraron 

incapaces de frenar el ascenso del tráfico 1licito de estupefacientes. 

' 
1 Di~..:urs,1 pronun1.:i~1Jo dur .. m1..: la pr..:scnlai:hln \.k .. El l.\1ntrnl ,,k l>rogas en :\1~.,ko"º E\aluach.\n ~: si.:suimicmo. 1989· 

l'N..J. 
: s~1lin~1s Ji: <iort~tri. Carlos.~ EJ. Diana. :\h!'.\ku. 19SS. p. 9. 
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Salinas emprendió una serie de medidas de legitimización interna, que desde luego fueron 

reconocidas en los clrculos pollticos de Washington. Entre ellas destacan las destituciones 

de llderes sindicales corruptos y desde luego, debido a que el presidente Salinas 

consideraba asunto de estado y prioridad nacional la lucha contra el narcotráfico y la 

dependencia a las drogas. decidió fortalecer y modernizar las estructuras gubernamentales 

para disponer de la infraestructura institucional capaz de responder a la velocidad del 

fenómeno de las drogas. 

Asimismo. el desmantelamiento de las principales organizaciones de narcotraficantes 

también tuvo importancia considerable en la lucha contra las drogas. El 12 de diciembre de 

1989, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fosenca Carrillo fueron encontrados culpables de los 

homicidios de Enrique Camarena Salazar y Alfredo Zavala Avelar y se confiscaron slls 

propiedades. El 8 de abril de 1990. Miguel Angel Félix Gallardo y otras nueve personas 

fueron detenidas en Guadalajara. Jalisco. cumpliendo asl con siete ordenes de aprehensión 

en su contra. En junio de 1993. Joaquín Guzmán Loera, alias el 'Chapo Guzmán'. fue 

aprehendido junto con cinco miembros de su organización: en tanto que en ese mismo mes 

uno de los principales colaboradores de Juan García Ábrego, jefe de un importante cartel de 

Tamaulipas. también fue aprehendido. 

Durante el periodo, la estructura gubernamental para el combate a las drogas estuvo sujeta 

a un proceso de transformación, centrando particularmente en cuestiones de carácter 

orgánico-funcional, pero también afectado por continuos relevos de funcionarios al frente de 

algunas de las dependencias gubernamentales que participan en el control de drogas. 



En este sentido, el ejemplo más claro se presentó en las modificaciones de carácter 

. estructural y administrativo que se dieron en el interior de la Procuradurfa General de la 

República (PGR), estas últimas respondiendo en gran medida a las situaciones coyunturales 

y factores de presión política. El proceso de transformación también abarcó aspectos 

jur!dicos, de esta manera se dio una reforma gradual de los mecanismos legales que 

constituyen el marco jurldico para ef combate al narcotráfico. 

La estrategia antinarcóticos de Salinas contempló tres aspectos generales para diser"lar la 

estrategia nacional: modernización de las estructuras gubernamentales, coordinación 

nacional y cooperación internacional Dentro de los objetivos específicos se encuentra: el 

desarrollo de entidades especializadas en la atención del problema: fortalecimiento de la 

cooperación bilateral con Estados Unidos y otros paises del hemisferio: el fortalec1m1ento de 

las operaciones de investigación e intel1genc1a (incluyendo el combate '11 lavado de dinero y 

persecución de organizaciones criminales que operan en el pais) y una mayor part1c1pación 

en el ámbito multilateral. 

Es importante señalar que el periodo de transformación de los mecanismos 

gubernamentales para el combate al narcotráfico iniciado durante la administración salinista. 

obedeció en gran medida a los resultados de una evaluación sobre mecanismos existentes 

para el control de drogas al deseo de meiorar la cooperación bilateral en la materia con 

Estados Unidos y a los requerimientos de compromisos internacionales. 

Puede decirse que ésta acción oficial marcó la pauta para desarrollar una nueva estrategia 

antinarcóticos nacional. que contemplarla importantes reformas al marco legal para el 

combate al narcotráfico. incluyendo modificaciones al Código Federal de Procedimientos 
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Penales. al Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 

a la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República en donde se estableció la 

creación de la Subprocuraduria de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, cuyas 

funciones se orientaron principalmente a la investigación, detención y localización de drogas. 

asi como. a la investigación de desvio de fondos y valores producto de la actividad del 

narcotráfico103
• 

El proyecto más importante en este sentido fue la elaboración del Programa Nacional para el 

Control de Drogas 1989-1994 (PNCD) el cual se sustenta en cuatro premisas de la politica 

nacional en la materia: 1) respecto a los preceptos jurldicos que caracterizan a la nación 

democrática. 2) convicción plena de que las drogas constituyen un mal que afecta 

gravemente a la humanidad, 3) voluntad politica para buscar, proponer y ejecutar acciones 

que lleven a resolver al problema en forma efectiva y equilibrada y 4) cooperación con el 

resto de los paises en un marco de respeto y en fa búsqueda de soluciones 

trascendentes. 104 

Para la planeación y dirección del programa. se creó un grupo especializado, a fin de 

coordinarlo en el seno del gabinete de seguridad nacional. el cual estaba constituido por 

todas las secretarias de Estado asl como de la PGR105
• En esta última recayó la mayor 

responsabilidad, ya que se encargó de evaluar los programas y acuerdos de dicho grupo. 

En este contexto. se creó por decreto en la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la 

República, el 23 de diciembre de 1988, la Subprocuradurla de Investigación y Lucha contra 

1º·' RuiL :'\la.,-.icu. :\.lario. FI j\..larco.Jurídko cpmrn el Narcntrátko Fondo de Cuhura Económica. México. 1994. p. l~O. 
1

'o.1 Pod~r Ejcculi'o Fcdcrul. Prngmma :"Jndona! para el Contrcil de- Drogas 19R9.JQ9..l Avgnccs ,. Re;;ullaJos. p IX. 
" 1 ~ !!!sm- pp. ::?9·30. 
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el Narcotráfico, para "investigar y perseguir delitos contra la salud, en materia de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas" 1º6
. 

Cabe señalar que el gobierno federal decidió incrementar el presupuesto en el combate 

contra el narcotráfico. En 1989. el presupuesto destinado por la PGR a dicho rubro se 

incrementó 174 por ciento (122.600 millones de pesos). para llegar a 61 por ciento del 

presupuesto total de la Procuraduría 'e' 

Durante 1990, el control y persecución de las actividades relacionadas con el tráfico de 

drogas estuvieron a cargo de esta Subprocuraduria de Investigación y Lucha contra el 

Narcotráfico. Más tarde, el 15 de octubre de 1990. dicha oficina fue sustituida por la 

Coordinación General para la Atención a los Delitos contra la Salud. Esta coord1nac1ón 

desempeñó un papel muy importante para el diseño de la polit1ca nacional contra las drogas 

ya que en el seno de la misma se coordinaron y supervisaron los trabajos sobre la 

evaluación de la situación del narcotraf1co en México. logrando concretar los proyectos que 

el Gobierno mexicano pondría en marcha para el control del problema 

A partir de 1991. el gobierno mexicano realizó un diagnóstico nacional sobre la s1tuac1ón del 

narcotráfico. poniendo en marcha un proceso de evaluación respecto a la situación del 

problema de las drogas en las distintas entidades federativas de la República Mexicana. 

Esta evaluación se dio de acuerdo a lo establecido por el PNCD. en el marco del cual. de 

octubre de 1991 a marzo de 1992. se integraron los programas estatales para el control de 

drogas. que consideraron proyectos productivos. de infraestructura y desarrollo social. 

"l'm¡,:urJJuria Ül!ncral J..: la R..:púhfü:a. Fl F.;.l\h:r711 J~ \i.,:,k·o en 1,·I 't1ml71;1t1,' ;il 'an•t,troi!ko. p. 10. 
· 1hid1..·m. 
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Como resultado de estos diagnósticos se identificaron condiciones de pobreza extrema en 

zonas rurales, por lo que. aunado a los programas estatales se pusieron en marcha 

programas de desarrollo rural integral con la participación de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos y la Secretaria de Desarrollo Social y el Instituto Nacional Indigenista, 

lo anterior con el fin de promover el desarrollo económico y social de las comunidades y 

regiones de alta incidencia o proclives a la producción de enervantes. 

Estos programas también contaron con el apoyo de organismos internacionales. En 1990 el 

gobierno de México gestionó ante el programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

Internacional de Drogas. un financiamiento de 15 millones de dólares destinados a la 

ejecución de proyectos de desarrollo rural en zonas de atraso social y económico. donde de 

acuerdo a estudios previos, se detectó una mayor incidencia de la producción de 

estupefacientes principalmente amapola y marihuana. El proyecto tuvo una duración de tres 

años y se desarrolló en la Mixteca de Oaxaca. la Región de la Montaña de Guerrero y la 

costa de Michoacán 108
. 

La elaboración de los programas estatales para el control de drogas fue una acción 

reconocida por el gobierno de Estados Unidos. En su informe anual elaborado por el 

Departamento de Estado correspondiente a las actividades de 1992, se destaca esta acción 

como un complemento al PNCD109
. 

En 1992 se creó el Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO) -el 

antecedente inmediato de este centro fue la Dirección General de Planeación en Delitos 

1
"

1 Prot.!rn.ma JI! las N¡l&:io01.:s Unidas rara el Dcs;irrollo. llcsarro!!o H,ur.il pa.rn 0t."'Slh:ntar Culti\·os !!ici10!1i. l a E'.\['!;ricocia 
\k'ic~~m: tla,.ica Guc-rrcro' ~tichoacan. J9QQ.J9l)3.p.21 
1
'"' IJcpanmcnt ufSt<lh.:.~natjonal Narcotjcs Stratcgv Repon J9l)l. U.S.A .. 199-1. p. 163, 
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Contra la Salud dependiente de la Coordinación General- con carácter de órgano 

desconcentrado de la PGR, la cual fue una instancia intersecretarial que interrelacionó de 

manera efectiva las dependencias involucradas en el control de drogas. intercambiando 

oportuna y permanentemente dicha información. a fin de cumplir los objetivos establecidos 

en el PNCD. Las funciones del mismo se dirigieron a coordinar, planear. conducir, evaluar e 

intercambiar información de las acciones en los ámbitos educativo. de salud. jurídico penal y 

lucha contra el narcotráfico que realizan las diversas dependencias del Poder Ejecutivo 

Federal así como de los Gobiernos Estatales y Municipales. 

Es importante mencionar que la creación de CENDRO. permitió una mayor coordinación e 

integración de acciones particularmente en las áreas de responsables de definir estrategias 

y operaciones de inteligencia como la detección e intercepción de .:argamer.tos de droga a 

nivel internacional y nacional. en las áreas operativas responsables de poner en práctica los 

programas de lucha contra el narcotráfico. asi como una me¡or identificación de las bandas 

criminales que operan en el pais a través de mecanismos de intercambio de información con 

las distintas dependencias que participan especificamente en esas actividades. 

Otro de los avances importantes en materia de coordinación. a partir de la creación del 

CENDRO. fue el desarrollo de un sistema de información que incorporaba datos que las 

distintas dependencias gubernamentales generaban en materia de intercepción. 

aseguramientos y erradicaciones. ya que anteriormente los resultados del Gobierno 

Mexicano en el combate al narcotráfico no estaban sistematizados. lo que generaba 

problemas para el análisis y la interpretación de la información. El diseño de un sistema 

estadistico de información fue un proyecto que se planteó aún anteriormente a la creación 

del CENDRO. el cual contó con un apoyo importante del Instituto Nacional de Estadistica. 



Geografla e Informática, sin embargo fue esta institución (CENDRO) la que llevó a cabo la 

coordinación del mismo, que en la actualidad se conoce como sistema Estadistica Uniforme 

para el Control de Drogas, el cual incorporó información de la Secretarla de Hacienda y 

Crédito Pública. Secretaria de Defensa Nacional. Secretaria de Marina. Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, Procuradurla General de la República y Procuradurla 

General de Justicia del Distrito Federal. 

Ante esos resultados, finalmente la administración de Salina creó el 17 de junio de 1993 el 

Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), sustituyendo en sus funciones a la 

Coordinación General que junto con la PGR, se encargarla de planear, supervisar y evaluar 

la lucha contra las drogas en el ámbito nacional. Cabe sei'\alar que partir de este ai'\o, el 

INCD empezó a realizar operaciones de destrucción de enervantes aplicando 

procedimientos para la radicación aérea. 

Resulta importante mencionar que la creación del Instituto respondió también a un hecho 

coyuntural el 24 de Mayo de 1993 fue asesinado el Cardenal en Guadalajara. Juan Jesús 

Posadas Ocampo. importante jerarca de la Iglesia Católica. La versión oficial no vinculó la 

muerte del Cardenal con el narcotráfico. asegurando que el asesinato se habia registrado 

durante un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. El descontento social que este 

hecho generó, fue un factor de presión para que el gobierno mexicano demostrara que había 

voluntad política para combatir el narcotráfico mediante acciones concretas en este sentido. 

Respecto a la actuación en el marco jurldico para combatir el lavado de dinero, el avance 

más importantes se dio a partir de enero de 1990 cuando se puso en vigor el articulo 115 bis 

del Código Fiscal de la Federación. en el que se prevé el tipo penal relativo a la conducta 
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delictiva relacionada con actividades de transformación o reciclaje de recursos de origen 

ilícito, sancionando esta actividad con la privación de la libertad. 

Ademas en 1993 en el seno de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se creó un area 

especializada en la detección de operaciones de lavado de dinero denominada 

Administración de Lavado de Dinero. con el fin de dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos en el marco del PNCD. Las actividades de esta administración se dan en el 

marco de un acuerdo de coordinación con la PGR. 

Durante lñ administración de Salinas de Gortan los recursos destinados al combate de las 

drogas se incrementaron considerablemente de hecho. algunos especialistas como Scott Me 

Doriald y Bruce Zagaris. asi como fuentes del gobierno estadounidense "º. aseguran que el 

incremento de presupuesto federal des:inado a acciones antinmcot1cos fue un ind1cat1vo de 

la importancia que el gobierno de Salinas 010 al combate al narcotraf1co. 

Segun cifras del gobierno mexicano los recursos destinados a la atención de los delitos 

contra la salud se incrementaron un 230°-, durante el sexenio de Salinas. Un 60% del total 

de los recursos que el gobierno destino a 1a procuración de iustic1a fueron utilizados para el 

combate al narcotráfico' 11
. 

Por ejemplo. de acuerdo a las cifras ofic1a1es. tan sólo en el caso de la Procuraduria General 

de la República. de 1988 a1990. el presupuesto para esta dependencia se incrementó 

considerablemente. de 44 mil 613 millones de pesos en el primer año mencionado a 122 mil 

l "1::t..:.J ~t.1t.:' D..:r•.111111..:nt t1f S1:.it..:. ln~i!!il1n;_;i_~ .. ·~1~· .. l',1nm1I ~tr;H~t:' Ri.:l?i!U. l '.S .. \ .. ~l;.m.:h l'NO. p. ISll. 
1
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600 millones de pesos para 1989, lo que implicó un incremento del 174% respecto a 1988. 

Para 1990 el presupuesto de la PGR destinado a acciones antinarcóticos ascendió de 150 

mil a 173 millones de pesos, 54% del total del presupuesto asignado a esta institución. 112 

Los recursos se destinaron en gran medida a la adquisición y mantenimiento de equipo para 

labores de fumigación y erradicación, así como para apoyo logfstico. Durante el sexenio, la 

PGR utilizó 21 helicópteros UH-1 H que había sido transferidos al gobierno mexicano bajo el 

régimen de arrendamiento por el Departamento de Estado de Estados Unidos de acuerdo a 

las disposiciones de la Ley contra el Abuso de Drogas de 1988. 

Durante el gobierno de Salinas. las labores de erradicación de cultivos continuaron 

llevándose a cabo en el marco de la campana permanente que comprende la búsqueda, 

localización y destrucción de plantíos de enervantes, pero se incrementaron las acciones 

incorporando a otras dependencias además de las tradicionales, es decir que. además de la 

Secretaría de Defensa Nacional, que continuó llevando a cabo el proceso de erradicación 

manual se incorporó de manera más activa a la PGR mediante la destrucción por fumigación 

aérea. Además la Secretarla de Marina se incorporó efectuando operativos de patrulla 

vigilancia en las aguas territoriales y la destrucción de plantfos en la franja costera de la 

República. 

De acuerdo con el Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas, (SEUCD) de 

1988 a 1994, el Gobierno de México logró la erradicación de 79 mil 330 hectáreas de 

marihuana y 60 mil 210 hectáreas de amapola 113 
• Al respecto cabe senalar que en su sexto 

1 1
:: Procur.iduría General de la República. El esfuerzo di: México en el combntc gl Nnrcotnifico. Coordinación Generul de 

Investigación y Lucha contra el Narcotráfico. ~1éxico. 1991. p7. 
111 Procuraduría General de la República. Sistema Estadístjco llnjfonnc nnm el control de Pmgas. AnJ\ljsjs Nocional 
Anuario 1994, CENDRO, México, 1995, p 7. 
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informe de Gobierno, Salinas aseguró que durante su mandato, se habían erradicado 128 

mil hectáreas de amapola y marihuana, cifra que difiere de la suma del total de erradicación 

de estas drogas registrada durante el mismo período. obtenida con los datos del SEUCD, 

139.54 mil hectáreas. 

En cuanto a intercepción, es importante ser'lalar que durante este sexenio se diser'ló, 

desarrollo y consolidó un sistema integral de intercepción para la detección de enervantes en 

diversos puntos de entrada al pals, por via aérea, terrestre y marítima, con el objetivo de 

lograr una mayor coordinación de acciones entre las distintas estancias q•Je participan en 

estas tareas. 

El sistema Integral de Intercepción puesto en marcha a partir de 1992. contó con la 

participación directa de la Secretarla de la Defensa Nacional la Secretarla de Marina. la 

Secretarla de Comunicaciones y Transportes, la Secretarla de Hacienda y Crédito Pllblico y 

la PGR. 

A nivel nacional. el gobierno puso en marcha el Programa Nacional para el Control de 

Drogas (1989-1994) para atender eficazmente el narcotráfico. el tratamiento de adictos, la 

prevención de la farmacodependencia, asl como salvaguardar la soberanla y seguridad de la 

nación y fortalecer la solidaridad con la comunidad internacional. Por otro lado. se formó un 

grupo especializado con la responsabilidad de elaborar los piOgramas de acción del 

gabinete de Seguridad Nacional. El grupo está constituido por las Secretarlas de Hacienda y 

Crédito Público. de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional. de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Comunicaciones y Transportes, de Educación, de 

Salud y las Procuradurla General de la República. 
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Como se puede observar, el gobierno de Salinas de ·Gortari utilizó todos los recursos 

disponibles para instrumentar a nivel interno la lucha contra el narcotráfico. Esto obedeció a 

que era necesario comenzar desde el interior los cambios estructurales que finalmente 

darlan Ja pauta para una estrategia a nivel mundial contra el combate a las drogas dentro del 

marco de la cooperación internacional. 
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3.2. El ámbito bilateral México-Estados Unidos 

La complejidad de las relaciones bilaterales de ambos países y la evolución del narcotráfico 

en la región han determinado la necesidad de cooperar en el tema del control de drogas. Si 

bien México ha firmado acuerdos específicos con otros paises para combatir el narcotráfico 

y la farmacodependencia, debido a su ubicación geográfica, y a su condición de importante 

punto de tránsito de drogas hacia Estados Unidos. la cooperación bilateral con ese país se 

ha convertido en la pieza medular de los esfuerzos de México en el rnarco de la colaboración 

bilateral. En este marco la relación del gobierno de Estados Unidos guarda una importancia 

significativa por ser el principal mercado de consumo y poi tener casi tres mil kilómetros de 

frontera. 

En este contexto de colaboración, México y Estados Unidos siempre han experimentado una 

relación tensa ya que el combate a las drogas representa para ambos países una prioridad. 

Asimismo las formas de atacar el problema difieren tanto como la visión que cada uno tiene 

del fenómeno, lo cual propicia en muchas ocasiones roces entre los ejecutivos de cada país 

y solo fomenta las marcadas diferencias entre ambos. Ante estas circunstancias fue 

necesario que nuestro país y la Unión Americana se coordinaran para resolver de manera 

integral el fenómeno del tráfico illcito de estupefacientes en la región. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas. se reconoció no sólo la importancia de dicho 

fenómeno, sino también la necesidad de permitir nuevas estrategias para el combate al 

narcotráfico que fueran convenientes para ambos paises. asi como también asumir de 

manera compartida la responsabilidad que implica, tanto en lo económico como en lo político 
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y social, este problema de dimensiones regionales. El presidente Salinas senaló: "La 

cordialidad que hoy existe se explica porque los temas de interés común requieren acciones 

coincidentes. ( ... ) Combatimos enérgicamente el narcotráfico por razón de estado y para 

proteger la salud de las familias mexicanas; siendo este problema de gran preocupación 

para nuestro vecino del norte, la coincidencia en su combate nos resulta benéfica"114 

Ambas administraciones durante este periodo, calificaron al narcotráfico como un problema 

de Seguridad Nacional y de Estado por lo que llegar a un entendimiento en esta materia en 

ocasiones no fue tan dificil. sobretodo por las acciones inmediatas que llevó a cabo el 

presidente Salinas, lo que obviamente de tradujo en un amplio reconocimiento de algunos 

sectores norteamericanos, no obstante, como en el pasado, otros grupos continuaron 

cuestionando la labor de México en el combate a las drogas. 

A pesar de que en materia de politica con las drogas, el sexenio de Salinas de Gortari, 

estuvo determinado por tres hechos que impactaron en sentido negativo la relación bilateral. 

la muerte de Enrique Camarena en territorio mexicano (1985), el secuestro del Doctor 

Alvarez Machain (1992) y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos 

respecto a los secuestros extraterritoriales (1992), el presidente Salinas senaló: "Con los 

Estados Unidos hemos construido entre gobiernos un clima de cooperación y respeto mutuo. 

En una vecindad tan compleja, no podrá dejar de haber diferencias senas pero 

mantendremos siempre la firmeza de nuestros principios"115
• En general ambos gobiernos 

trataron de dejar de lado estas diferencias y continuaron con los proyectos que más atención 

demandaban, en este caso el TLCAN. 

11
" Plxlcr Ejecutivo Federal. Primer Informe de: Gohjcrno p 20. 
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Por otra parte, México y Estados Unidos han suscrito un sin número de convenios y 

acuerdos referentes al combate al narcotráfico, sin embargo el parteaguas de esta nueva era 

de cooperación bilateral se da en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, el cual. 

después de intensos esfuerzos de negociación durante varios ar'\os, se firma entre ambos 

gobiernos el 9 de diciembre de 1987. Dicho tratado se refiere a la prevención, investigación y 

persecución de delitos en general mediante el establecimiento de mecanismos más ágiles 

de coordinación entre ambos países a cargo de sus respectivas Procuradurías Generales de 

Justicia. El tratado fue aprobado por el senado de México el 29 de diciembre de 1987 y 

publicado por en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1988. 

Asimismo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico lllcito de 

Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas. adoptada el 20 de diciembre de 1988 en 

Viena, .t\ustria. de la que ambos paises forman parte y como complemento del Tratado de 

Cooperación de Asistencia Jurídica Mutua, anteriormente nombrado. los gobiernos de 

México y Estados Unidos firmaron el 23 de febrero de 1989. aquí en la ciudad de México el 

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependenc1a, con lo 

que pretendieron dar una mayor y más eficaz coordinación de esfuerzos de ambos 

gobiernos para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. 

Cabe señalar que entró en vigor para ambos gobiernos el 30 de julio de 1990; y que fue 

aprobado en el Senado de la República el 30 de noviembre de 1989 y según decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 1990. 116 

Los objetivos que se pretendieron alcanzar fueron los siguientes: 

'lb Procur.iduria General 1.fo la R\!'pUhlica. Trmgdt"IS \ ..\cu¡;onJos lnh!Tnadpm1k-s ""ll"Cfitos cpr ~,¿,ico ':0 ~lgh,.'1j? J~ 
:"l'arcotr;Uko. l\léxico. 199-t. p.::?::?5. 
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a) La reducción de la demanda ilfcita de drogas a través de prevención, 
tratamiento y concientización pública. 

b) La reglamentación de la producción, importación. exportación, 
almacenamiento. distribución y venta de insumos, productos qufmicos, solventes 
y demás recursos (de uso médico). cuya utilización se desvfa de la elaboración 
illcita de estupefacientes. 

c) La erradicación de cultivos ilfcitos para drogas y el establecimiento de 
programas de sustitución de cultivos. 

d) El establecimiento de sistemas de intercambio de información relativa al 
narcotráfico y la farmacodependencia. 

e) El fortalecimiento de los anteriores objetivos con el incremento de recursos 
humanos. financieros y materiales. conforme a las posibilidades de cada pafs. 

f) Elaborar nuevos instrumentos legales y realizar todas aquellas actividades 
que mejoren la cooperación y la eficacia en el combate al narcotráfico.'" 

El mismo acuerdo establece una Comisión Mixta Permanente México - Estados Unidos 

integrada por autoridades de ambas partes con reuniones cuatrimestrales. Esta comisión 

tiene carácter recomendatorio exclusivamente y serán las autoridades nacionales 

correspondientes las que en su caso pongan en práctica las recomendaciones de esta 

comisión. 

El combate al narcotráfico en este acuerdo se enfocó en cuatro rubros: prevención y 

reducción de la demanda, control de la oferta, suspensión del tráfico illcito, tratamiento y 

rehabilitación. 118 

Pese a las diferentes formas de concebir los problemas, la cooperación bilateral México-

Estados Unidos encuentra una de sus bases legales más importantes en dicho acuerdo. Con 

base en el articulo 11 de este acuerdo. se firmaron hasta 1993, 12 memorandas de 

entendimiento interinstitucionales a fin de asignar y aplicar recursos humanos, financieros y 

materiales necesarios para la ejecución de programas concretos en la materia. 

117 Poder Ejecutivo Federal. El esfücrzo de México en el Control de Drogas. 
115 lhidcm. 
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A partir de dicho instrumento, se desarrollaron tareas de cooperación que se refieren a: la 

erradicación de cultivos, sistemas hemisféricos de información, sistemas básicos de 

información computarizada, intercambio de control de armas de fuego y explosivos. 

actuación de la DEA en México, cooperación en programas de prevención de adicciones. 

capacitación y entrenamiento y apoyo coordinado a Centro América 119
• Asimismo el 

presidente Salinas señaló: "El gobierno de México ha aceptado participar en programas de 

capacitación mutua. También se han firmado acuerdos para establecer nexos entre agencias 

aduanales en ambos lados de la frontera asl como entre la DEA y la Policía Judicial 

mexicana"120
. 

De tal forma que los mecanismos de cooperación con la Unión Americana. incluyendo 

programas especfficos de intercambio de información. asistencia técnica y capacitación. 

ocuparon significativamente la ¡¡tención de las autoridades mexicanas. "Hemos ampliado el 

intercambio de información en nuestra lucha común contra el narcotráfico. entendiéndose 

que la responsabilidad de las operaciones en nuestro territorio compete exclusivamente a los 

mexicanos" 121
. 

La cooperación en cuestiones del narcotráfico se realizó en asistencia técnica mediante 

otorgamiento de equipo, desde refacciones para vehiculos terrestres. hasta helicópteros y 

aviones, asi como la capacitación y entrenamiento de personal militar. Se contó con el 

préstamo y mantenimiento de aeronaves. e intercambio de información sobre vuelos 

sospechosos de contrabando de drogas que pasaban por el espacio aéreo mexicano. El 

periodo 1989-1993 se arrendaron 21 helicópteros UH-1 H y 2 aeronaves Cessna Citation. El 

11
'' Podcr Ejccuti\·o Federal. Procr;una Nadonol p¡1ra el c,)mti;uc ul Narclltr;ílkn. p. :!l. 

•::o ProcuraJuria General de la República. El csfucr?n Je \1.:,ii:o !!'n 1.·I cpmbatc ;11 n~m.·ritr;\fo:o. p. ~06. 
i::i Poder Ejccuth n Federal. Primer Informe de < ¡,,hii;rn,, p. 11. 
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gobierno estadounidense se comprometió a proporcionar mantenimiento a los censores de 

los aviones. 

Asimismo, México y Estados Unidos crearon, en 1990, la "Fuerza de Respuesta Rápida de 

la Frontera Norte". conocida como operación Halcón, cuyo objetivo era interceptar aviones 

sudamericanos y eliminar el uso del norte de México como plataforma para introducir la 

droga a Estados Unidos. Primero se detectaban los aviones, después de interceptaban 

cuando aterrizaban en México y finalmente se arrestaba a los narcotraficantes a quienes se 

les confiscaban sus propiedades, obteniendo evidencias que permitieran desmantelar sus 

organizaciones. 

Por lo que se refiere a la asistencia financiera que Estados Unidos otorgaba a México para la 

lucha contra el narcotráfico cabe señalar que fue declinada por el gobierno mexicano en 

agosto de 1992. De acuerdo con algunos especialistas, esta acción respondió a la decisión 

de Ja Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el caso de Alvarez Machain. Aún 

cuando la versión oficial, trató de desvincular ambos acontecimientos, argumentando que 

nuestro pals se encontraba en condiciones de sufragar los gastos de combate al tráfico de 

drogas y que se mantendrlan únicamente algunos programas prioritarios que comprometían 

fondos estadounidenses asignados con anterioridad, previniendo que éstos se concluirían 

antes del término de la administración de Salinas. 

De esta forma podemos concluir que el compromiso que la administración de Salinas en 

matera de cooperación el gobierno reconoció que el narcotráfico es un delito de carácter 

legal. y así lo demuestra el hecho de participar en distintos acuerdos y tratados sobre la 

materia. También estaban conciente de que el problema de las drogas requerla de una 
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solución coordinada para combatirlo, ya que por su magnitud. complejidad y universalidad no 

puede ser encarado por un solo país. Sin embargo en el ámbito bilateral la cooperación no 

resulta necesariamente de la convergencia de intereses de ambas naciones. dada la 

asimetría de poder que distingue la relación México-Estados Unidos, en la cual éste último 

tiene la capacidad para definir los términos de la cooperación por lo que están en base a sus 

intereses, en detrimento y a costa a los intereses de México. 

No hay que perder de vista que el TLCAN fue el proyecto más importante de las 

administraciones de Bush y de Salinas. por lo que a pesar de los distintos problemas que 

surgieron en materia de cooperación bilateral. Estados Unidos consideró a México como un 

país que colaboró en los esfuerzos antinarcóticos promovidos por ese país en el hemisferio. 

por lo menos así consta en los informes anuales del Departamento de Estado de Estados 

Unidos en el proceso de certificación. en dónde se observó un constante respaldo hacia la 

politica antinarcóticos mexicana y una estrecha cooperación bilateral. de hecho. en algunos 

momentos se consideró a México como un ejemplo a seguir para el resto de los paises del 

continente. Desde mi punto de vista. el gobierno de Salinas cedió más de lo que 

originalmente se pensaba. pues resulta dificil afirmar que las concesiones hechas sean 

resultado excíusivo de limar asperezas con Estados Unidos. 
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3.3. Ámbito Multilateral 

El sistema internacional de control del tráfico ilfcito de estupefacientes, descansa sobre Ja 

cooperación internacional concertada y el concepto de que cada pals tiene que hacer sus 

propios esfuerzos dentro del territorio nacional y éstos deben de estar de acuerdo con Jos 

tratados internacionales. 

Reconociendo que el narcotráfico es un fenómeno de carácter internacional, y que su 

solución es de carácter global, México mantuvo una participación activa en cuanto a la 

cooperación internacional en materia de control de drogas. En este sentido, se apegó a l'ls 

distintos instrumentos internacionales que existen firmando y ratificando tratados, acuerdos y 

convenios a nivel multilateral. 

Asimismo. nuestro país reconoció que la lucha contra las drogas debe realizarse con 

absoluto respeto a la soberanla de los estados y su enfoque debe ser global, incluyendo las 

fases de consumo, cultivo, producción, tránsito. tratamiento y reincersión social de los 

fármaco dependientes. También se percató de Ja necesidad de una acción multilateral 

coordinada para combatir al narcotráfico ya que no se puede encarar aisladamente, en tanto 

que Ja cooperación internacional es imprescindible para solucionar de manera integral una 

cuestión que es de carácter universal. 

Con este respecto. el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1989-1994 {PND) 

establece en el apartado referente a la soberanía, seguridad nacional y promoción de Jos 

intereses de México en el extranjero, que Ja polltica de control de drogas era uno de Jos 

117 



elementos de estrategia de la polltica exterior. En este sentido. determina que • ... se deberá 

combatir de manera decisiva el narcotráfico. Su operación rebasa fronteras y su combate 

requiere una coordinación entre las autoridades de los centros de producción y de los 

grandes centros de consumo. basada en el principio del respeto a la jurisdicción y a la 

soberanía de cada país." 122 

La actividad desarrollada en el terreno de la cooperación internacional para el combate al 

narcotráfico fue especialmente importante. pues promovió un enfoque integral para su 

tratamiento, es decir. México partió de la premisa de que la reducción de la demanda de 

drogas en países industrializados es un objetivo que debe ser ubicado en la misma escala 

de importancia que la reducción de la producción y distribución de drogas en paises en 

desarrollo. 

Por otra parte, la voluntad política del gobierno mexicano para cooperar en el control de 

drogas se fundamentó en sus ~rincipios de política exterior respetando la integridad territorial 

y el derecho interno de cada nación. Desde el inicio de la admmistrac1ón de Salinas de 

Gortari la cooperación internacional en la materia. iue un elemento fundamental del 

Programa Nacional para el Control de Drogas. ocupando un lugar prioritario en la agenda de 

política exterior. 

La polltica exterior de México en cuanto al control de drogas sustenta como postulados 
básicos el enfoque integral y equilibrado en atención al consumo y trafico de drogas ( ... ) y 
el respeto a los esfuerzos que desarrolla cada pais para combatir las diversas 
manifestaciones del problema, de acuerdo a sus condiciones particulares y en un marco de 
absoluto respeto a su soberania. integridad territorial y legislación. sin injerencias en los 
asuntos internos de esos paises 1

,
3

. 
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En los foros internacionales especializados, la postura de México fue la de senalar que la 

cooperación internacional para el combate a las drogas debe realizarse siempre con respeto 

a la soberanla de las naciones, a la autodeterminación de los Estados y las instituciones 

nacionales, asi como al apego al régimen jurldico de cada pals. 

En el marco general de la administración de Salinas de Gortari se distinguió por respetar los 

preceptos juridicos que caracterizan una nación democrática, por tener la convicción de que 

las drogas constituyen un mal que afecta gravemente la humanidad, porque a pesar de las 

desigualdades económicas y politicas, se reconoció que sólo con la concertada participación 

internacional se enfrentaria un problema como lo es el narcotráfico. •... derrotar al 

narcotráfico requiere de la cooperación internacional, pero reafirmamos que cada gobierno 

es responsable. soberanamente, de esta lucha en su territorio"124
• El esfuerzo de México en 

materia de cooperación internacional y la participación en iniciativas multilaterales y 

regionales tuvieron también un objetivo importante, equilibrar la agenda de control de 

drogas. respecto a la cooperación con Estados Unidos. 

Asimismo. México se incorporó activamente a iniciativas de la ONU. de la CEA y de otros 

organismos internacionales y regionales, a fin de llevar a cabo programas de gran 

trascendencia a escala continental y mundial para abatir el narcotráfico y la 

farmacodependencia de manera total. 

Esta participación activa se demostró claramente en la postura que sostuvo México en la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico llicito de Estupefacientes y Sustancia 

Psicotrópicas del 16 de febrero de 1988, en la que fijó las prioridades de respetar la 

i:.i Poder EjccutÍ\o Fcdcr.il. Cunno lofornic de Gohiemo p. 9. 
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soberania de cada pals, el total rechazo de que las autoridades extranjeras interfieran en los 

asuntos internos de otro, para sustituir a sus propias autoridades en la aplicación de sus 

leyes y que la Convención se convirtiera sólo en un mecanismo multilateral de sanciones125
. 

Otras propuestas en las que intervino México en forma conjunta con otros paises fueron la 

implementación del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 

Drogas en noviembre de 1990. 

De esta manera la diplomacia mexicana afirmó su confianza en la labor desarrollada por la 

ONU para mitigar los graves problemas que enfrentaba la sociedad global. Por ello mismo 

considere) que la interdependencia entre las naciones exigia niveles de cooperación cada 

vez más estrechos para resolver tales problemas y también consideró que resoonsabilidad 

primcrdial de cada país era atender los problemas de las cuestiones que lo afectaban. 

Asimismo. nuestro país presidió la Comisión lnteramericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD) y en octubre de 1992 la Asamblea General de la ONU decidió que se 

realizaran en México cuatro reuniones para afinar la estrategia internacional contra las 

drogas y ar"lo más tarde, en el foro de las Naciones Unidas. la representación mexicana 

propuso un nuevo mecanismo de consulta para analizar el desarrollo de la actividad 

antinarcótica en el contexto mundial 126
. 

Respecto a los foros internacionales. México participó en todas las reuniones internacionales 

como integrante de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y de la Comisión 

lnteramericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. Destaca la participación de 

nuestro país en el XVII Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las 

•::~ R1..v~nlul. 1\ndrCs. l.:.i pnliticu E'\h:rjor Ji: \11.!-,kp en l;t !.!'fa de la nH~krnjd~1J. p. 138. 
i:c- IJ,:m. pl39. 
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Naciones Unidas, del cual surgió el programa mundial de acción, principal instrumento que 

establece las acciones de los gobiernos y rige las actividades de este organismo en la 

materia. 

Entre las participaciones más destacadas de México en foros internacionales se encuentra el 

35 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas. celebrado en abril de 1992 en Viena, Austria, en donde nuestro pals fue elegido 

para ocupar la presidencia de la reunión: en el 47 Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas realizado en Nueva York, en noviembre del 

mismo año, México propuso la revisión de las estrategias internacionales de combate al 

narcotráfico. siendo esta propuesta adoptada por el pleno. 

Asl mismo, nuestro pals participó en el Grupo Asesor Especial Internacional propuesto en el 

marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que tenia como objetivo examinar nuevas estrategias de control de drogas. 

Uno de los logros obtenidos más importantes a nivel nacional en el marco de la cooperación 

internacional ha sido llevada a cabo el Programa de Desarrollo Rural Integral en los Estados 

de Guerrero, Oaxaca y Michoacán auspiciado por el programa de Naciones Unidas para la 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (PNUFID), el cual se puso en marcha con la 

participación de los gobiernos estatales. 

En el ámbito regional se tuvo una amplia participación en los programas de la Organización 

de los Estados Americanos a través de la CICAD se destaca la colaboración en el Proyecto 

Centro Regional de Información Estadistica sobre Drogas para el Norte, Centroamérica, y el 
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Caribe cuya colaboración se llevó a cabo de manera coordinada entre el CENDRO y la 

CICAD. 

Asimismo, México participó en todas las reuniones periódicas del Órgano Regional de la 

Comisión de Estupefacientes. denominado Reunión de Jefes de Organismos Nacionales 

Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA) para América Latina y el 

Caribe, siendo anfitrión de la V reunión HONLEA celebrada en Acapulco. Guerrero en 

octubre de 1992. 

En el ámbito subregional, México tomó la iniciativa de apoyar a la región centroamericana en 

sus esfuerzos de control de drogas y después de celebrar entrevistas con funcionarios de los 

paises que integraron esta región en enero de 1994, :.e celebró en la ciudad de México una 

reunión preparatoria del Programa de Acción a Corto Plazo para el Combate a las Drogas en 

América Central: cabe señalar que este programa tuvo el respaldo de la CICAD así como de 

otros paises del hemisferio como Argentina. Colombia y Estados Unidos. 

Nuestro pais también participó en la IX Conferencia Internacional para el Control de Drogas 

(IDEC) celebrada en Cartagena. Colombia en abril de 1991 en dónde se acordó que los 

paises miembros adoptaran las iniciativas sobre invest1gociones financieras y lavado de 

dinero. 

En el ámbito bilateral, México suscribió acuerdos de cooperación en para combatir el 

narcotráfico y la farmacodependencia con Argentina, Belice. Bolivia, Canadá, Colombia, 

Costa Rica, Cuba. Chile, Ecuador. El Salvador, Estados Unidos. Guatemala, Honduras, 

Italia, Jamaica, Nicaragua. Perú. Reino Unido. Rusia y Venezuela. 



La mayor parte de estos acuerdos contemplaron un mecanismo de cooperación bilateral 

constituido por una comisión mixta que se reúne periódicamente y se basan en el 

intercambio de experiencias e información en materia de control de drogas y procuración de 

justicia, con el fin de desarrollar mecanismos de coordinación que permitan la obtención de 

resultados más eficaces. 

También durante este periodo, México impulsó el desarrollo de alta tecnologla a nivel 

hemisférico la cual permitiera una mayor coordinación con autoridades de otros países para 

llevar a cabo acciones de intercepción y erradicación de estupefacientes. 

Asimismo. se establecieron mecanismos de intercambio de información para reducir el 

tráfico de drogas y combatir otros delitos asociados al narcotráfico como el lavado de dinero 

y el tráfico ilícito de armas, también se buscó el acercamiento con las autoridades 

competentes de los paises de nuestro hemisferio con el fin de atacar simultáneamente los 

puntos de enlace de las organizaciones criminales que operan en el continente americano. 

La participación de México en los foros internacionales durante el periodo 1988 -19994 no 

sólo cumplió con las exigencias del PND sino también reforzó los postulados de la Política 

Exterior que se habían manejado desde los inicios de la administración salinista. Asimismo 

se remarcó la necesidad de buscar una solución global, ya que sin la cooperación 

internacional es imposible que un fenómeno de gran magnitud como lo es el narcotráfico. 

sea manejado y mucho menos erradicarlo. 
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Conclusiones 

Desde sus inicios la relación de México con Estados Unidos ha sido dificil porque existen 

marcadas desigualdades económicas, pollticas, sociales y culturales entre ambos que no 

permiten un claro acercamiento. Esta constante provoca repetidos roces entre los gobiernos 

y muchas veces ahonda aün más las diferencias que los separa, sin embargo, no se puede 

negar el hecho de que para los dos paises la relación es sumamente importante por la 

vecindad geográfica que representa un vinculo ineludible al compartir casi tres mil kilómetros 

de frontera, por los lazos económicos que los unen, los cuales representan para ambos 

paises una elemental fuente de ingresos y porque México representa para la Unión 

Americana un punto clave en su polltica exterior por constituir una parte fundamental en su 

área de influencia natural. 

De tal forma. México se convierte en el Estado que más injerencia tiene en Estados Unidos 

ya que cualquier decisión que tome nuestro pals o cualquier situación económica, polltica o 

social que lo afecte de manera negativa, repercute directamente en la nación 

estadounidense debido a los estrechos vlnculos que comparten, por que lo convierte a mi 

modo de ver, en el pals más significativo para la Unión Americana. Esto, por ende. se 

traduce en una mutua dependencia aunque no sea simétrica. ya que el hecho que México 

figure entre uno de los paises con mayor incidencia en Estados Unidos, no significa que la 

injerencia de éste sea menor en México, pues cómo se ha mencionado, en la cuestión de 

balanza de poder nuestra nación es la más débil lo que eventualmente se traduce en mayor 

dependencia y por lo consiguiente. mayor asimetrla. También se pude afirmar que esta 

dependencia en algunas ocasiones ha resultado benéfica para nuestro pals. a pesar que las 
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decisiones que se tomen en cualquier ámbito deben de concordar con los intereses de los 

Estados Unidos. 

Lo anterior se ejemplifica durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, dónde la 

situación internacional que prevalecia en ese momento no permitió un acercamiento con 

Estados Unidos. Este pais dedicó todos sus esfuerzos a combatir la guerra fria y derrotar al 

comunismo, por lo que su prioridad constituia el mantener su hegemonfa en el área de 

influencia natural, asi como también no permitir el avance del comunismo en Europa y Asia. 

Desde esta perspectiva. la relación con México no fue muy estrecha. sobretodo porque la 

posición de México ante los conflictos de la confrontación este-oeste. estaba muy apegada a 

los principios de pclitica exterior y siempre buscaba una solución concertada entre las partes 

afectadas. Sin embargo. con fa crisis económica de 1982 y con la presión ejercida por 

Estados Unidos en el conflicto centroamericano y en el caso Camarena. México no tuvo más 

remedio que ceder su postura en todos estos temas para dedicarse a resolver sus propios 

conflictos. Esta actitud ocasionó un distanciamiento de nuestro pals con el resto del 

continente americano pues habla tomado una válida posición de interlocutor y de nue"a 

cuenta se palpó la subordinación de México ante Estados Unidos en momentos coyunturales 

claves. 

Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari. la guerra fria habla terminado y por ende 

los Estados Unidos cambiaron su visión del mundo. Ya no existla el enemigo tradicional de 

la Unión Americana, situación que permitió mirar con otros ojos a su vecino del sur y a partir 

del inicio del administración de George Bush ambos gobiernos optaron por encauzar la 

relación bilateral por la via de la cooperación, especialmente porque se encontraba en 

puerta uno de los tratados comerciales más grandes del mundo, el cual no sólo pondrfa a la 
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nación estadounidense a la vanguardia de los bloques económicos sino también refrendarla 

su hegemonfa en el área. Para México, este tratado representaba la reincerción de su 

economfa en el mundo después de las fatigosas crisis económicas y el despliegue de lo que 

en esos momentos se crefa que era la entrada de nuestra nación al primer mundo. 

Asimismo. en el marco de la reestructuración de la agenda bilateral. algunos asuntos 

ocuparon los primeros lugares de importancia tales como el narcotráfico. En particular este 

tema siempre habla sido complejo para ambos paises. sobretodo en la administración 

anterior: sin embargo, a pesar de las grandes desavenencias que llegaron a mellar la 

relación. el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue lo suficientemente 

importante como para no permitir que éste no se llevara a cabo. ya que muchos intereses 

económicos estaban de por medio para ambos paises. Por esta razón. los dos gobiernos 

decidieron no darle importancia a los acontec1m1entos desfavorables que ocurneran resriecto 

a otras tematicas como por ejemplo el tráfico 11icito de estupefacientes. 

Ejemplo de lo anterior es el caso Alvarez Macham. que para otra administración hubiera sido 

la brecha que encendiera una guerra sin cuartel e,:re ambas naciones. A pesar de las 

fuertes declaraciones de ambos paises y del severo discurso del presidente Salinas en foros 

internacionales. se manejó el incidente como un hecho aislado con la intención de no 

empañar las negociaciones que se llevaban a cabo por el ya mencionado tratado comercial. 

A pesar que el narcotráfico no fue el tema más importante en este periodo pues estuvo 

determinado por otros intereses en la relación bilateral. cabe señalar que la administración 

de Salinas de Gortari experimentó un importante acercamiento con la Unión Americana en 

materia de narcotráfico. por lo que el tratamiento del tema se convirtió entonces en un 
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asunto prioritario de Ja agenda bilateral con el fin de aumentar la cooperación y disminuir el 

potencial conflicto que el tráfico de drogas pudiera generar en la relación con Estados 

Unidos. De esta forma, Ja administración de Salinas de Gortari modernizó instituciones e 

implementó programas para el combate al narcotráfico, capturó a buscados criminales, firmó 

tratados y acuerdos y trató de limpiar el nombre de México ante foros nacionales e 

internacionales. Sin embargo, parece ser que a pesar de las medidas que se tomaron al 

respecto, éstas no fueron suficientes. pues al momento de dejar la presidencia se vio 

gravemente involucrado en el narcotráfico con Ja captura de su hermano Raúl Salinas, con el 

asesinato de Ruiz Maseau y con el caso del General Rebollo. Esto nos lleva a pensar que el 

problema nunca se profundizó, es decir, las acciones que se llevaron a cabo solamente 

fueron encaminadas a resolver el conflicto de forma temporal para cumplir las exigencias del 

TLCAN y por ende de Estados Unidos. 

Se puede decir, que durante Jos gobiernos de Carlos Salinas y George Bush, el acercamiento 

entre Jos dos paises se centró en el ámbito económico llevando a cabo actos con el fin de 

concretar el acuerdo comercial, de esta manera. la voluntad polltica para alcanzar niveles 

óptimos de cooperación permeó otros aspectos de Ja relación bilateral que aunque hablan 

estado presentes en la agenda, esta vez no constituirían un foco de tensión como en otras 

ocasiones y en consecuencia las labores que se realizaron por parte de ambos gobiernos 

fueron simplemente simbólicas. 

Se puede afirmar que estos mecanismos de presión tan utiliZados por Jos Estados Unidos 

solamente sirven para que determinado pafs, en este caso el nuestro, dobleguen posturas 

para asf cumplir con las exigencias estadounidenses. Si comparamos Ja situación que 

prevaleció en Ja administración de Miguel de la Madrid con Ja de Salinas de Gortari se puede 
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afirmar que el asunto de las drogas solamente fue utilizado en beneficio de los Estados 

Unidos, pues en el primer caso fue uno de los parteaguas para la relación bilateral y en el 

segundo no se tornó corno un hecho sustancial a pesar de las repetidas reuniones que se 

celebraron por dicho problema. 

Asimismo, el terna de la seguridad nacional que en repetidas ocasiones se mencionó en 

ambas administraciones, tanto en México como en Estados Unidos, por constituir un punto 

fundamental en su política ya que el tráfico de drogas pone en riesgo la salud de la 

población y a las instituciones por sus secuelas de violencia y corrupción. resulta ser lo 

menos importarte puesto que ninguno de los dos paises. a pesar de los supuestos esfuerzos 

realizados, responde en realidad a las necesidades que se reclaman para solucionar tan 

grave problema tanto de manera interna como externa. 

El narcotráfico siempre ha sido un instrumento de presión que utiliza la nación 

estadounidense y la prueba fehaciente de ello son las certificaciones anuales que este país 

realiza de manera unilateral. pero en esta ocasión este problema se dejó de lado por las 

cuestiones económicas y el verdadero tema de fondo oue es el erradicar este mal de la faz 

de la tierra ni siquiera se vislumbró como una verdadera opción para ambos gobiernos. 

Los esfuerzos que se requieren para salvar a la humanidad de este fenómeno van más allá 

de la demagogia y de acuerdos internacionales. Se requiere atender este problema con 

acciones como pueden ser: periódicas compañas en contra de la drogadicción a nivel 

mundial con el fin de prevenir a la población, especialmente a niños y adolescentes: la 

creación numerosos centros de apoyo para que los farmacodependientes y sus familias 

asistan a terapias flsicas y psicológicas: destinar mayores recursos tanto a la investigación 
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cientifica para buscar soluciones a nivel clfnico como a la modernización de equipos para la 

detección y rastreo de narcóticos y narcotraficantes; efectuar fuertes reformas jurídicas y 

penales a nivel nacional e internacional en materia de narcóticos y especializar a los cuerpos 

policiacos que persiguen este delito. 

Es necesaria una profunda, severa y constante labor conjunta entre instituciones, gobiernos 

y paises encaminadas tanto a la producción como al consumo de narcóticos, de lo contrario, 

éste seguirá siendo un problema que azota a la humanidad ya que la taita de voluntad 

política de los gobiernos y gobernantes únicamente empeoran la situación al tratar de 

manejarlo como un inconveniente polltico ya que los verdaderos afectados. es decir la 

población, siguen lidiando con las pesadumbres de la droga y sus secuelas sin avistar una 

solución a corto plazo. 
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