
/O 

'· · de Mé1uco 
· Escuela Nacional de E1tadio. 

. :: .. · .. Profaioaalea An16• ~ 

FALLA DE ORIGEN 
Planificación para el Desarrollo Agropecuario 

T E S 1 S 

El Sector Agropecuario 

y el Narcotréfico, Mé:dco 

1987-1993 

PRESENTA 

Eduardo Horacio Rios Mercado 
DIRECTOR 

Lic. Simón David Avila Pacheco 

San Juan de Aragón, Edo. de México, 1995 



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 está 

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.  

 



DEDICATORIA 

A la base social que pertenezco 
a quienes más quiero 
a quienes todo debo 

mi familia. 

Al Dr. Manuel Velasco Suárez 

Porque su ejemplo, el del esfuerzo inagotable por la salud, la paz, la 
justicia y el progreso de la humanidad, da luz a caminos 

de fe y esperanza que habremos de recorrer. 



AGRADECIMIENTOS 

A la Lic. Maria Esther Scherman Lealo 
Por pennitinne participar en las transfonnaciones 

sociales que demanda la Nación. 

A la Secretaria de la Defensa Nacional 
Adem6s del reconocimiento a su invaluable labor, por su particular 

atención en el sumunistro de información para la 
elaboración de este estudio. 

A la Procundurfa General de la República 
Además del reconocimiento a su gran labor, por las facilidades 

otorgadas en cuanto a información para la reali7.aeión de esta tesis. 

Al Lic. Simón David Avila Pacbeeo 
Por su interés y confianza en el tema desarrollado, su completa y 

paciente asesoría, por su entusiasta participación 
como Director de esta tesis. 

A todos mil amigos y compalero1 
Por el gran apoyo y asesoría brindados para la 

consumación de esta tan importante meta. 

1 

_J 



T ... :ll-~rllNa--1117-ltQ. 

/~~~-~-· ..... ~~"'~"' 
'"4MA.i6,llO"' JI~,,,, 

•&6 ........ ~./ 



T.t11 Uul'HH ..... Mn .... 

EL SECTOR AGROPECUARIO 
Y EL NARCOTRAFICO, 

MEXICO 1987-1993 



Tnb: FJ 1ect9 ~1 El Nlf'nlltfke. !\tflke 1•1·19". 

Contenido 
INTRODUCCION ................................................................................................. 1 

CAPITUWI 
MEXICO Y EL NARCOTRAFICO ..................................................................... 9 

1.1. VISION GENERAL DE MEXICO RESPECTO AL NARCOTRAFICO ............................. IO 
1.2. EL COMBATE A LA OFERTA .......................................................................................... 15 
1.3. MARCO JURIDICO SOBRE EL CONTROL DE DROGAS ................................................ 23 

CAPITULO 11 
LA PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES EN NUESTRO PAIS ............. 29 

2.1. ORIGEN IDSTORICO DE LA PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES .......................... 30 
2.2. TIPOS DE ESTUPEFACIENTES QUE SE PRODUCEN Y SUS CARACTERISTICAS ..... 36 
2.3. REGIONES IDONEAS PARA LA PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES .................... .t-l 

CAPITUWW 
LA PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES 
Y EL SECTOR AGROPECUARIO .................................................................... 47 

3.1. CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES PARA LA PRODUCCION 
DE ESTUPEFACIENTES ................................................................................................... 48 

3.2. tL DESPLAZAMIENTO FISICO TERRITORIAL .............................................................. 56 
3.3. MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Y ECONOMICAS DE LOS 

PRODUCTORES DIRECTOS ............................................................................................. 64 

CAPITUWIV 
LA SOBERANIA NACIONAL EN PELIGRO .................................................. 71 

.t.l. LAS POLmCAS MONETARIAS INTERNACIONALES IMPULSAN EL 
NARCOTRAFlCO .............................................................................................................. 72 

4.2. ¿EFJCIENTE Y EFICAZ EL COMBA TE A LA PRODUCCION 
DE ESTUPEFACIENTES? .................................................................................................. 79 

4.3. ALIMENTOS CONTRA ESTUPEFACIENTES (PROGRAMA DE SUSTITUCION 
OE UL TIVOS, EXPOSICION DE CASO) ................................................................... 86 

CAPITUWV , 
EL DESARROLW RURAL INTEGRAL, LA OPCION M4$COMPLETA Y 
HUMANA NECESARIA PARA COMBATIR LA PRODUCCION DE 
ESTUPEFACIENTES (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES) ................ 100 

5. l. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 101 
S.2. RECOMENDACIONES JURIDICAS ................................................................................ 104 
5.3. PROGRAMA DE SUSTITUCION DE CULTIVOS (ANALISIS DE CASO) .................... 107 
H. CREACION DE UN ORGANISMO ( FIDEICOMISO PUBLICO ) PARA IMPLEMENTAR 

PROGRAMAS Y AGLUTINAR ESFUERZOS Y RECURSOS INSTITUCIONALES QUE 
DESALIENTEN LA PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES, AL PROMOVER EL 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y LA SUSTITUCION DE CULTIVOS .................. 116 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 119 



INTRODUCCION 



t-a--,a--•.,·•-

II 1 presente estudio identifica la relación que existe entre nuestro sector 
agropecuario y las actividades ilícitas del narcotrtiico, el cual en los úhimos 
ailos se ha evidenciado como un factor de control, desestabilización y poder al 

intenor del Estado, debido a su enorme potencial económico que intenctua deciliva
mente con los sectores de la economla nacional, particularmente con el endeble llClor 
primario. 

El interés personal por realiur este elltudio de tesis radica en mi delenvol· 
vimiento civil como ciudadano conjugado armónicamente con la príctica profelio
nal como Planificador para el Desarrollo Agropecuario, reflejando la preocupmción 
de mi parte por tratar de resolver este problema, entendiéndolo y estudiándolo 
como parte (demanda) de un fenómeno bailante complejo denomlnado nan:olrifico. 
En este sentido.por obligación y con satisfacción, que mejor que el poder valerse de 
los conocimientos profesionales (ejercitándolos, perfeccionindolo1 y acrecentin
dolos) para combatir este flagelo por su otra cara, la oferta, y de esta forma 
cumplir con los compromisos personales, profesionales de titulación y ejercicio y 
civicos de participación y lucha. 

Por otra parte, al parecer, hasta el momento no hay estudio• que colllideren 
al narcotráfico como un factor económico-social mis que incida en el comporta
miento del sector agropecuario, observando asi la importancia del estudio ya que 
según se valore puede dar la pauta a estudios más completos y/o concreto• que 
permitan determinar las relaciones entre las actividades agropecuariu y el desa
rrollo rural con el narcotráfico, como pueden ser: económicas, tecnológicas, socia
les, antropológic~ •. administrativas, financieras, etc., conocer en qué medida y de 
qué manera le afectan estas relaciones y poder así ofrecer alternativas de solución 
a las mismas. 

Actualmente en todo el mundo y en nuestro país específicamente, el fenóme
no del narcotráfico ha adquirido gran relevancia tomándose no hace mucho en 
"Asunto de Estado", esto debido a que México geográficamente permite la produc
ción de opio y mariguana, así como sirve de tránsito para el comercio de cocaína, 
tomando en cuenta para esto que los Estados Unidos de Norteamérica son el 
principal mercado de los mismos . 
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Partiendo de lo anterior se identifica que en cuanto a la produción de 
estupefacientes en México, su combate en general, la destrucción de plantloa, no ba 
considerado los motivos o causas que lo originan para IU adecuada tolución. Ea por 
esto que mi investigación parte de la identificación de lu circunstanciu que 1e 

presentan para la producción de estupefacientes, generalmente enmarcadas en el 
únbito rural en el nivel socioeconómico de las regiones productoru y caracteri
zado éste por una marginación social, pobreu extrema, ignorancia, desempleo e 
inproductividad debido a la carencia de los mlnimos medio• de producci6n. 

En éste sentido debo mencionar que la realización de estu actividadea illcitu 
modifican sustancialmente lu estructura socialea de quienes lu practican,llepndo a 
ser comunidaes entera las que se ven afectadu, pues además de vivir tuera de la ley, 
adoptan valores civicos y morales que giran al rededor del poder, el tsror y el dinero ya 
que es cieno, sus economías se ven beneficiadu y por lo milmo tienen al alcance los 
servicios sociales antes muy lejanos. 

Por otra parte el determinar cuantitativamente (de manera aproximada, pues ct. 
bido al caricter ilícito de estas actividades y a la situación política que origina en los 
distintos paises, existen informes y estadísticu dispares. inexactu,llllllipuladu y nor
malmente modestas) qué porcentaje del territorio suaceptible de ser aprovechado 
en actividades agropecuarias es destinado a la producción de eatupefaciente1 
(presumiblemente considerable en mi opinión) fue fundamental pua la investiaación. 
pues llega a revelar el grado de impacto que tiene el narcotrifico en el medio rural del 
pals y específicamente en 1U sector primario 

Considerando"todo esto, se está en posibilidades de indicar una posible alter
nativa de solución para este problema: el desarrollo rural intesral tomando • 
cuenta un proyecto de sustitución de cultivos bajo la supervisión de una institu
ción creada específicamente para tal fin. 

En seguida se mencionan los objetivos e hipótesis que se manejaron pua la 
realización del estudio: 

Objetivo general: Determinar la manera en que el sector agropecurio tiene 
niveles de influencia respecto a las actividades del narcotrifico . 
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Objetivos específicos: 

1.- Presentar el panorama teórico conceptual dentro del cual se entiende, 1e 

estudia y 1e combate el narcotrifico en México. · 

U.- Conocer cuáles han sido y son los factores sociales, económicos, políticos, 
seosrificos, etc., que seneran o dan pie a la producción de estupefacientes. 

111.- Detenninar el nivel de desplazo que provoca la producción de estupefa· 
cientes así como identificar la modificación o incidencia que también provoca en 
lu estruc:turu sociales de 101 productores. 

IV.- Indicar la necesidad de implementar un prosrama de desarrollo rural 
intesral que incluya un proyecto de sustitución de cultivos illcito1 por llcitos, para 
·lu resiones productoras de estupefacientes. 

Hipótesis seneral: El narcotráfico es un fenómeno económico y social que 
incide neptivamente en el comportamiento del sector asropecuario. 

Hipótesis especificas: 

1.- El narcotrifico es un fenómeno ilícito que económicamente tiene su 
oripn al incurrir los aspectos de producción, distribución, circulación y consumo, 
todos los cuales se presentan en nuestro país por lo que su combate 1e da también 
en esos términos pero sin atender las causas que originan o facilitan la oferta. 

11.- El fomento a la producción de estupefacientes fundamentalmente 1e ha 
dado en regiones que carecen de medios de producción adecuados, servicios socia· 
les bisicos, actividades económicas alternas; en resumen caracterizadas por una 
marsinac:ión social extrema, acrecentindose en periodos que hacen mu alarmante 
esta situación, como son las crisis económicas nacionales y mundiales. 

111.- Una considerable superficie de territorio nacional susceptible de ser 
aprovechada por actividades qricolas y sanaderas se encuentra actualmente des
tinada a la producción de estupefacientes, propiciando un cambio en las estructu
ras sociales, una formación de economias ficticias y la creación de situaciones 
jurídico ileples en la1 rqione1 donde se presenta . 
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IV.- Si no se corrisen los factores que orisinan la producción de estupefa
cientes y el narcotrifico, este fenómeno alcanzari todas las esferas ec:onómicu, 
sociales y hasta politicu, poniendo en jueso incluso, la soberanla nacional. 

V.- En la medida que se doten de mejores medios ele producción, de inthel
tructura comercial y de 1Crvicio1, se otorsen créditos adec:uados y bien manejadoa, 
se promuevan prosramu de desarrollo rural intepal, proyectos produc:tivot ren
tables, etc., en las resione1 productoras de e1tupefacieme1, ate fenómeno iUcito 
se revertiri ori¡inando una mayor producción nacional qropecuaria, ec:onomlu 
resionales reales y sustentables y elevari la situación IOcioeconómica de los pro
ductores. 

La mecinica bajo la cual se propuso y realiW ate Clludio de telia file buido 
en la apUc:acón del método analitico y el inductivo, pues • plltió de la idealifk:a.. 
ción y estudio de un componente del narcotrifico que ea la oferta, para postsior
rnente encuadrarla y observar las relaciones que suarda con el sector primario. No 
obstante también se adoptaron lu plicticas de otros IMtoclo1, pues para concluir 
siempre un estudio es oblisación sintetizar los resultados, esto es, primeramente 
se identificó el problema y posteriormente se ofrecen alternativas de solución. 
Respecto al enfoque propuesto y aplicado f\ae el objetivo, aún cuando por lo 
delicado del tema la información no pudo ser fiel ni completa. lo que determinó el 
nivel económico al que se centró el estudio el cual file a nivel aeneral. 

En cuanto a las herramientas económicas, manifiesto que dado el carkter de 
la investisación .se utilizaron las fundamentales de estadistica, matemiticu eco
nómicas y financiera1, pues en realidad sólo se manejaron ta1a1 de c:rec:imiento, 
correlación entre variables y tendencias futuru del fenómeno atudildo. 

De esta forma, en el primer capitulo • exponen lu justificacionm por la que • 
combate y perlipe al narcotrafico donde, incluyendo el marco lepl c:o11wpaadien1e, 
1e enfatizan los principios constitucionales de protección a la salud de IOI maicano1, 
salvasuardar nuestra soberanía y sesuridad y e.I fortalecimiento de la aolidlridld con la 
comunidad internacional, dindole a la visión mexicana respecto al narcotrifico un 
carácter integral y ubicándola dentro de un estado de derecho . 
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En cuanto al combate a la producción de estupefacientes, se sellala que este 
prácticamente sólo se presenta de manera represiva a través de la destrucción de culti
vos, siendo de manera manual por el ejército y de manert mecánica con aspersión de 
herbicidas por la Procuraduría General de la República, acciones que mucho tienen que 
ver con las presiones políticas del principal país consumidor que es Estados Unidos de 
Norteamérica. 

En el segundo capitulo, correspondiente a la producción de estupefacientes en 
México, se da cuenta que las drogas que se producen ilícitamente en nuestro país con 
fines comerciales, son conocidas y consumidas desde muchos aftas antes de nuestra era 
y cómo esa producción está íntimamente ligada al comportamiento histórico de su con
sumo en EUA, lo que demuestra un prevalecímiento de la ley de la oferta y la demanda, 
que al considerar también a la mari¡uana y la amapola y sus condiciones de produc
ción, como los estupefacientes que se producen sobre manera en la Sierra MUR Occi
dental y los Estados de la costa del Pacífico de nuestro país, dados los requerimientos 
óptimos de clima y temperatura. lo que ha venido dando como consecuencia un aumen
to en la superficie destinada a la producción de enervantes. 

En el capítulo tercero, se identifica una situación económica y social de 
marginación, pobreza extrema, ignorancia, desempleo e improductividad, debido a la 
carencia de los mínimos medios de producción y desde luego, la carencia también de 
101 mínimos servicios sociales, lo que da pie a que el narcotráfico florezca, llegando a 
utilizar en los últimos tiempos un promedio de aproximadamente 80,000 Has., al afio 
para producir enervantes, lo que ha propiciado una modificación sustancial en las es
tructuras sociales de los productores directos de estupefacientes, llepndo a ser comu
nidades enteras las que se ven afectadas, pues ademu de vivir fuera de la ley, adoptan 
valores cívicos y morales que giran alrededor del poder, el terror y el dinero, ya que es 
cierto, sus economías se ven beneficiadas y por lo mismo tienen al alcance los servicios 

. aociales uites muy lejanos, efecto que está llepndo a lastimar también las estructuras 
económicas y organizativas de las instituciones locales y regionales. 

Respecto al cuarto capitulo, en él se exponen los mecanismos mediante los cua
les se ve unenuada la soberanla , como lo son la corrupción y el lavado de dinero que 
afecta y logra controlar las economías regional y nacional. Y por otro lado cómo las 
políticas monetarias internacionales han incrementado las condiciones ya seí'laladas 
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para que se dé la producción de estupefacientes y en consecuencia toda la problemitica 
que trae aparejada el narcotrülco, siendo estas instituciones internKiorllles lu que 
directamente se ven beneficiada de los recuno1 económicos que oriaina Cita iHc:ita 
ICtividad. 

También se expone culÍI ha sido el ucrificio económico y IOCial por parte de 
nuestra nación para el combate contra la producción de enervantn, m contrute con 11 
avance que ha tenido el narcotrüico en loa úhimo1 aftol donde lejos de dillniJuir se 
1erecentan lu áreu destinadas a la producción de estupeflCientes. Ademú se expone 

· la única experiencia mexicana en el combate a la producción de estupe&cient-. que 
representa una medida preventiva ante la mi11111, al promover el desarrollo rural im• 
gra1 en lu áreu aeosrülcu dedicadu a la producción de enervantes. 

En el último capitulo a manera de conclusión se indican cú1el aon 1ol nMlel de 
influencia entre el MCtor agropecuario y d narcotrülco, encontrando que el aepando ea 
general infuye de manera positiva en el primero al generar empleos, Uienaot ec:oaómi
cos y beneficio• sociales para los productora de 1Ubsiltencia y lpOrtllldo un mcr. 
mento en la oferta de productos agropecuarios, incluyendo búicos en todo el sector. 

En cuanto a la influencia del sector agropecuario en el nan:orilco remita evi
dente su aliento, al presentar auténticos niveles de atruo que crean lal condicionel 
idealel para la producción de estupefacientes, de tal suerte que una lllOCli8clciiln ea el 
comportamiento del sector primario referido, liendo potitivo para 1U deurro11o en lal 
resiones productoras de enervantes, representaria un severo ¡olpe a1 llll'COtdftco. 

Asi se expo'ilen dos recomendaciones de caricter jurídico, una referente a la poli
bilidad de que constituciorlllmente se establer.ca la p«dicla de derechol ..,.001 y de
míl recursos de la propiedad para quienes 1u destinen a la producción de enervanta y 
al trüico de los mismos y para quienes exploten o aprovechen IUI propiedldel con 
recunos originados por el narcotráfico, y la otra, de incluir como a¡ravantel en la 
tipificlCion perlll de 101 delitos relacionados con d narcotrilico., el aprovechamiento 
de los títulos profesiorllles ICadérnicos para participar y promover d nan:otrífico. 

También se arlllia el programa de 1Ustitución de cultivos raliado en lo1 Eu
dos de Oaxaca, Guerrero y Michoaán, que sin inchair auténticu llll'ltegiu de IUltitu
ción de cultivos, promovió en buena medida el deurrollo económic:O y IOcial de IM .. ., .. 



zonas rurales caracterizadas como productoru de estupefacientes de los Estados men
cionados, pero observando una srave deficiencia en relación a la falta de objetivos y 
metu relacionadas a la disminución de íreu dedicacÍas al cultivo de estupefacientes, 
ademil de que en la práctica no se refirió al programa como un mecanismo para com
batir y prevenir la producc:ión de estupefacientes, lo que en verdad resulta indispensa
ble para lograr el éxito en este tipo de estrategia. 

Y por último se hace mención de la neeesidad de contar con un orplliuno 
que aatutine esfuerzos y recur101 de la1 di1tint11 inatitucione1 responsable• de 
combatir el narcotrifico, desde el punto de vista del desarroUo rural intearal y de 
la 111stitución de cultivos; ademu de aproveehar 101 recurlOI económicos y mate
riales que son producto del narcotrifico y que se aseauran por parte de laa 
autoridades, ali como laa propiedades aaropecuariu incautadas, para destinarlas 
al desarrollo del campo mexicano . 

.. 1 .. 
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1.1. VISION GENERAL DE MEXICO RESPECTO AL 
NARCOTRAFICO 

m n nuestro país fue el Presidente de la República, Lic .. Misuel de la Madrid 
Hunado, quien declara al narcotrifico como asunto de Estado durante su par
ticipación en la ceremonia de apenura de la 1 Reunión Nacional de Jueces de 

Distrito, en la Suprema Cone de Justicia el 6 de mayo de 1987, donde menciona: .....• 
el caso del narcotráfico y lajamlacodependencia. Este es rm GS11nto de perfik11 lllfln

diales, 11na patología de la civilización contempo"1nea, en donde en nwlltro ca.ro no 
solamente amenaza la sanidad de nuestra sociedad, sino q11e se convierte en a.nllllo de 
Estado.' 

La producción. elaboración y trifico de estupefacientes y sulltanciu paicotrópicu 
es una cadena delictiva internacional cuyo poder económico descomunal se ha tnlduci
do en la formación de redes diversificada y eficientes de producción de materia pri
mas para la producción de drogas, abastecimiento de equipo e ÍlllUlllOI para la tnmror
mación y construcción de organiuciones multinacionales para su traslado a los centiol 
de consumo. 

Este hecho se debe, como lo explica Guadalupe Gonúlez, a la expllllión perma
nente del mercado mundial de drogas a panir de los allos sesenta c:onvirtWndole en 
alarmante para fines de los setenta y principios de los ochenta, representando eata cre
ciente magnitud del narcotráfico en el mundo, una directa y ¡rave amenaza para la 
autoridad de los distintos gobiernos. El proceso de intemaciona/ización del .Wrcado 
de drogas a nivel mundial se da como u11/enómeno irreversible de la posperra, re&11l
tado de la masificación del uso indebido de estupefacientes en las socledade11 indu
triales y de la co11solidación de las redes de producción y tráfico ilegal, conll'Oladas 
por extendidas mafias internacionales. 1 

Desafonunadarnente este incremento constante de la oferta nos muestra cómo el 
producto busca nuevos mercados transformando a países que tradicionalmente fiaeron 
considerados como productores en nuevos centros de consumo, como a el cuo de 
nuestro país. Al respecto, Guadalupe Gonúlez lo ratifica pero responubiliz.a 11 menoa 

l~•Ocneraldela~I~ c.-pa1o•AMIX'oc:rHllN•INa~ca. lillf. m11JO• l"7.p 15 
1--~~yT-Mooa.(C __ ) _y_U_t•loC-/-·IN-..., C.-
el Flllllro • I• Rela:tanm Mi:luco-f.Ub Umb y Fondo• Cuthn licxWeica SA •C.V. Maiao. 1919. pp.IS,16)' 17 . .. .. .. 



por igual, a la demanda: Por el lado de la oferta, las estlmac/OMs más COfl/lflb/11 
"'"estran que el cultivo y la producci6n de es"'pefacientes, as/ c01J10el desvlo illcitodl 
una parte importante <k la producció11 legal de fármacos, ltan eneldo en """I"°' 
absolutos y se han extendido a m1ewu ánas geOfl"q/ICM. No J61o "'6 ngiones en"
de la prod11cci6n de drogas Ita sido """ ac;tMdad ilkita tradicional (Colotrlblo, Boll· 
vla, Perú, Ecua/ar, Jamaica, México, Tailandia, Lao.r, ª""""· POf'llnán. -1flan/.dárr, 
Llbano, ltldia y T"rquia) han visto aumentar las ánas de cultivo y el voltalwn IOlal di 
su producci6n, sino que, además, nwvas reglones se han lncorporodo a la cadena di 
la producción. Si11 embal'go, la expansión de la demanda Ita llel/Odo no a6lo a la lnte· 
gración de nwvos productores y oferentes en los paises di/ Tercer Mll1tdo (Cll.)Wll pn· 
carias condiclOMs económiCM hacen de la pradllcción di ctq¡as 111111 acttvldtMI .-. 
mente all'aetlva), sino qw la producción en lo.r IJIUlrto.s centl'Os di COfUlllllO • Ita 
incrementado de manel'tl significativa. • 

También 101 organismos internacionales coinciden en ldlalar el tfecto de con
versión que suften 101 púaes productores o que sirven de trinlito en conmmidolw; 
Según un informe divulgado en enero de 1985 por la Junta Jntermc:ional de Coalrol de 

. Narcóticos de la Organización de las Naciones Unida,a, dondequiera que ailte cultivo, 
producción y tlifico illcitos, el abuso de estas sulltallciu entre la población local cui 
siempre e1 la consecuencia.• 

El problema del narcotr•fico en la actualidad ya no puede vene de manera ailla
da, sino como parte del nuevo capitalismo mundial que se nutre econ6miclmente de '1, 
junto con el trifico de armas y de tecnologia, de inmi¡putea, y ademú de la npec:ula· 
ción financiera; por sus caracteristicas de "globalidad" y "complejidld" da lupr a con
secuencias altamente pemicioau como la violencia, f'ormaci6n de canelel, orpniza
ciones delictivu, corrupción, deterioro de lu relaciones intemacionala, fticcioMa entre 
púses y lavado de dinero entre otros. El Gobierno de la República, como illllitución 
responsable, reafirma su voluntad en la lucha contra lu adiccioaa y el trifico de dro
gas, porque constituye la mayor y mú grave unenua pua la Seguridad Nacional. 

1i-.pp 17y 11 
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T'* al S.C.... ~111 N8"'111r6Are, Mfaid ltl1°lta. 

Ya en el sexenio 1989-94, debido a la evolución en las tendencias de consumo y 
producción de estupefacientes a nivel internacional, el gobierno de México diseila un 
programa especial en los términos sellalados en la Ley de Planeación, denominado 
Programa Nacional para el Control de Drogas el cual resume la respuesta nacional ante 

. el problema de las drogas, canalizada en dos vertientes: por una parte la prevención del 
UIO indebido y el tratamiento a los adictos y, por la otra, la prevención y combate a la 
delincuencia asociada, que atenta contra el estado de derecho, el bienestar y la seguri
dad de los mexicanos. Además, este Programa constituye el marco de acción del go
bierno de México en la materia y en el cual se dibujan tres principios fundamentales 
que sirven como base: preservar la salud de los mexicanos, salvaguardar la .Joberania 
y seguridad,¡, la nación y /o'1alecer la solidaridad con la COlflllnidad internacional. 1 

Pasemos ahora a conocer de manera seneral cuál es la postura de México ante el 
narcotráfico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sarantiza a 
toda persona el derecho a la protección de la salud, entendida ésta como el estado de 
pleno bienestar fisico y mental, que es requisito imprescindible para una 10Ciedad que 
tiene como principio la justicia distributiva; asl ,el narcotráfico es entendido como un 
delito contra la salud al promover la farmacodependencia y leplmente por eso se com
bate. México asume como deber primordial preservar la integridad ftsica y mental de la 
población, la cual se ve agredida por las adicciones a productos que lesionan su poten
cial de desarrollo pleno y saludable, hecho mas grave en cuanto afecta al 1eetor mayo-

• . ritariÓ y más valioso de la población que es la juventud; aunado a esto se atiende a la 
protección de las estructuras nacionales, tanto políticas, económicas como 10Ciales, 
ante las isresiones de una maquinaria criminal que, por su poder económico, busca 
deformar y trastocar los fines más elevados de cualquier instancia del poder político, 
económico o social, con el fin de avanzar en sus fines ilícitos. Además en el ámbito 
internacional se pugna por la total cooperación so pena de desequilibrios en las rela
ciones con los países con quien comparte fronteras y con aquellos otros con los que 
mantiene nexos cercanos de ayuda y solidaridad. La cooperación se da en el intercam
bio tecnolósico para la investisación judicial, el de información sobre las redes del 
narcotráfico, la asistencia jurídica entre países, la formación de recursos humanos para 
la prevención, el tratamiento e investisación epidemiológica, la movilización de la co
munidad y la conformación de bancos de datos sobre el problema . 
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Para el país es imponante mantener y fonalecer la presencia y participación de 
México en foros internacionales, en un clima de c:ooperlCión y respeto mutuo. Se blllca 
incrementar la conc:ertación universal y rqponal mediante la lllllCripción ele conveniol 
muhilatenles y bilaterales, con 9obiemo1 extranjero• y orpnismo1 intemac:ioaalea, a 
ftn ele establecer mec:ani111101 de c:ooperac:ión recíproca que permitan alc:amu' con ma
yor eficiencia los objetivos propuestos. 

Ella visión se ha expuesto con amplitud en todos los foros intemlicionalel a los 
que ha acudido nuestro país, insistiendo en que ea infiuc:tuoao combatir tólo al¡una o 
alaunu de lu fuea seflaladu. Al respecto, Gondlez Fernindez quien ftJera Director 
en Jefe para Asuntos Especiales de la Secretaria ele Relaciones Exteri~ dunate 11 
inicio del sexenio del Presidente Carlos Salinas -Dirección encarpda del an6üia, in
formación y sesuiJniento internacional del combate al narcorifico para imputar .. 
tratamiento muhilateral del fenómeno- expuso, en una .X de .... yoa sobre la Mo
dernidad Nacional que se presentaron en el Partido Revolucionario lnltituc:ional, 11 
titulado "México y el Combate al Narcotrifico" donde aellala, a manera de reaumea, la 
política exterior de nuestro país reapec:to al narcotráfico: 

México ha reiterado que el combate intesral que propone es la única alta'nlliva 
viable que tiene la humanidad para liberarse de este terlble mal, ya que deben atacarse 
no solamente ai1 efectos lino también sus causu sociales, ec:onómicu y cu1tura1te; 
porque el narcotráfico es un delito internacional, sin fh>nteras, ele Lea Humanidad, ai 
se tiene presente que el bien jurídico tutelado ya no es sólo la lalud del hombre, lino el 
Estado mismo, por afectar la fortaleza de su1 instituciones y ai lllWiUd. lllCionll. 
Como el narcotráfico no reconoce fronteras, requiere de una solución muhilatenl; de
biendo combatinele con estricto apeso a la soberanla lllCional de lol lltadol , con un 
eaplritu de cooperación internacional y no de confrontación; por ello Máico l9Chua 
catesóricamente la "posrafta de culpu" con la que al¡pmoa pretenden dividir al aun
do en paises productores, consumidores o de trínaito.• 

En este sentido México 1e conduce con bale en los principioa CCJllllll'llloa • el 
Articulo 89 de su Constitución Politice y bajo los cuales pretende prnmvar y fonalec.
la soberanía de la nación, salvquardar el principio de no intervención, COllMIWlldo la 

' Ver. Sccretsí1 de Rei.c.c- EJll9iora 11 P"'*"-•IN~ .,_ /'*"""'*1ML Dinoción a-.1 .. ,..._ Hi116riao DriifbMli
co Matco.~•1919 
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juriscfü~ción y competencias que 11 le¡isl1ción intem1 reserv1 exclusiv1111ente a las 
1Utoridades 111eiolllles, difundir y promover la comprensión intesral del fenómeno, 
evitar todo juicio, calificación o cenificación que l1stime la dipidad y el esfuerzo de 
cualquier n1eión en el combate al narcotráfico e impulsar la concepción muhilateral del 
combate al 111rcotráfico. 

De tal suerte, la visión mexicana respecto al narcotráfico, considerando loa prin
cipios por loa que 1C le combate, rnulta integral ya que lo enfi"enta atacúldolo en todu 
aa1 fases: Prevención y Reducción de la Demanda, Tratamiento y Rehlbilitación, como 
mecanismo• para preservar la salud, y Control de la Oferta y Supresión del Trifico 
Wcito, corno medios para aislar a la nación del crimen orpnizado. En este mismo 
orden nuestro gobierno reconoce 11 necesidld de promover un 1entido de responubili
dld computida y de solidaridad internacional para lograr un desarrollo de acciones 
multilaterales y propicill' lazos de cooperación bilateral, pero con absoluto respeto a la 
Soberania Nacional. 

Para los fines del presente estudio, cobra relevante importancia uno de los facto
res que hlcen integral la posición de México en contra del narcotrifico, ene es. el 
control de 11 oferta o lo que es lo mismo, el combate a la producción de estupefacientes, 
el cual será analizado a continuación 

...... 



1.2. EL COMBATE A LA OFERTA 

1 u diferentes depenclenciu del gobierno Mexicano que combaten 11 IW'COtrifico 
y a la fannacodependencia actúan coordinadamente, collborando de muera 
muy estrecha. El upecto operativo le compete a la Procuniduria Genenl de la 

República, con la colaboración directa de lu Sec:retariu de la Defensa Nacional. Mari
na y Gobernación, así como de los gobiernos de tu entidades federativu. 

Históricamente la Procuraduria General de la República cuenta con un prosrarna 
especifico para combatir y prevenir los problemas relacionado• eon el nan:otri&co y la 
fannacodependencia, uí el Programa Nacional de Procuración e llllplltiación de Julli-

. cia del Poder Ejecutivo Federal encuadrado en el Plan Nacional de Delmullo 1913-
1988 establece la estrategia para cumplir con los objetivos de- prop1111a .,ec:ial de 
lucha permanente contra ilicitoa de c:aracterilticu intemac:ionalel, intemi&cíadalo m 
todo el territorio nacional, graciu a la coordinación que se eltlblece coa autaridadel 
federalel y localea en cada entidad federativa, por lo que el 9 de llOllO de 1915 • CIU 
la Supervisión Generll de Servicio• Técnicos y Criminallltic:os de la PGR la CUll tiene 
a su cargo la planeación, dirección y coordinación de la CampaAa Penmnente contra el 
Narcotráfico, desarrollando estas funciones con el auxilio IUbordinado de IM Dinccio
nea de Servicios Pericialea, de Participación Social, de Control de Ealu~ y de 
la Policía Judicial Federal. En este esquema, ea la de Control de EmipefKienles la que 
npeclficamente planea y dirige los programa de la Cllllpllla, tendÍllUI al combltc 
contra la siembra, cultivo, cosecha y comercialiución de awpefaciellltel. Debo ada
lar que ese combate al que se refiere contra la siembra, cultivo y coteeha pñctic:amente 
se da bajo el procedimiento de destrucción de plantloa, de manera .......i, arnncando 
tu plantas de mariguana o de amapola, y de muera mecinica, con la upeni6n de 
herbicida. la Dirección de Control de E.stt1pefalcienks ,_,bi;n • e"""8fl di la COOI'-

. dinación, destr11cción y supervisión de plantlos 11/cito.r y la/Joratorios donde• prat:e

san los prodllctos de esta lndole.' 
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Ya en el sexenio del Presidente Salinas de Gortari, todas estas actividades 
recayeron dentro de la POR en un principio en una Subprocuraduria especifica de 
Investigación y Lucha Contra et Narcotrifico y posteriormente en et Instituto 
Nacional para el Combate Contra tas Drogas, órgano que actualmente es el pilar de 
los esfuerzos nacionales en este nabro. 

El hecho de que sea ta acción de destrucción de plantíos pricticamente la 
única manera de combatir la producción en nuestro pala (el único ejemplo distinto 
lo mencionaré mas adelante), se debe a la opinión generada y generalizada 
internacionalmente por los paises consumidores (EUA); La e"adlcación es el 
lffedlo más eficiente para redticir la oferta mundial de drogas ilegales. Puede 
lleWll'se a cabo manualmente o con herbicidas aplicados desde equipar pol'látiles 
o aeroplanos. La e"adicación trltUflMJl es un proceso lento. Talffblén es peligroso 
por que deja a los trabajadores exp11estos a los ataques de los ra'COll'ajicanles y 
los terroristas, así como a los de los agricultores locales que ""11 sido incitados a 
la violencia. La julffigación aérea es más rápida, menos peligrosa y pwde al!orr:tw 
áreas monlaltosas de dificil acceso.' 

Al respecto es importante selll1ar que a partir de la déclda de tos 1etenta, el 
gobierno de los Estados Unidos de América entregó al gobierno de México diverso 
equipo aéreo para la fiamipción de cultivos illcitoa. Igualmente, proporcionó, a través 
de una empresa estadounidense (empresa Bell), uesoria tócnica y refacciones para el 
mantenimiento de la ftota lérea de ta Procuraduria General de ta República, la que 
realiza las actividades de destrucción de plantíos por fblnigación, ya que la destrucción 
manual casi en su totalidad, es encomendada al Ejército Naciollll y ocasionalmente en 
operativos especiales también lo realizan tu Policías Judicial Federal y Judicial de loa 
Eltldos. 

Bajo esta perspectiva de acción cuyo precedente se denominó Operación 
Cóndor, operativo permanente implementado a mediados de los allos setenta, la 
destrucción de plantíos se realizo de manera intensiva manual y mecinicamente 
en las regiones de mayor concentración de producción de enervantes en ese 
tiempo -Chihuahua, Durango y Sinaloa- y donde participaron coordinadamente 
tanto el Ejército como la Policia Judicial Federal. Esta operación representó el 
1w.....,._c_a,....,._,-.._R_.......,s.m..,w..-.wyc-UdelooEM1oollnNb 
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mayor impacto en la situación real del narcotráfico en nuestro pala y que, a decif 
de Richard Craig, representa ta falange del programa contemporáneo contra 
estupefacientes en México: La operación Cótrdor contó con todos los 1/1,.ntos 
11ec:e.~arios; el apoyo tmtu.Jiasta de la Procuradurla G1111ral di la Rlpribllca, la 
participaciót1 cJet.:icJiáa del SecT1tario di la Dl/1nsa Naci011al quien vio 1n la op1ro

c:ló11 1111<1 o¡H>rt1111icJad para q111 s11s ofic:iales y s11s hombT1s obt11vl11'tl11 1rp1rl1ncla 
e11 el c:amptJ, 1111a coorcJi11<1Ciót1 sin precedentes e11tre la Po/lela Judicial Fedlra/, 1/ 
Ejército y los fimcionarios atrtinarcóticos Estadmmldlns1s, la erlst1ncla di 1sjwr
:os urios y franco.J para combatir la corn1pció11 -rotación constat111 di COlftQ1'

dames militares- y la i11stn1m111tación del programa di rocío "'"º di hlrbicldas 
mas gratrde ele la historia, q111 te11la la ventaja di ur impersonal o antiuptico.' 

En efecto a raíz de la operación Cóndor México que fue ejemplo de lo que 
puede lograrse con decisión y cooperación, distintos países de Alía, Medio Oriente 
y América Latina buscaban recibir asesoria mexicana acerca de cómo atacar la 
calamidad de los estupefecientea y en otro sentido el pala recuperó el c:ontrol IObre 
las regiones productoras (Sinaloa, Durango y Chihuahua) que deuflaban ya la 
legitimidad del gobierno nacional, al llevar el Ejército la despistolizac:ión al campo. 

La Operación Cóndor tuvo múltiples efectos en el escenario real de las droaa• 
en Estados Unidos. De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado, en 1974 la 
heroina "brown" producida en México acaparaba aproximadamente el 15 % de la 
heroína que llegaba al mercado estadounidense. para 1976 la cifra habla deseen· 
dido al SJ % y, para 1980, se habia derrumbado al 37 %. 

Claro está que el narcotráfico no pensaba ceder y aprovechando IU fortale· 
cimiento económico internacional y sus mecanismos de penetración aplicaron 
procedimientos avanzados de producción que aunados a di1tinto1 factores tienen 
en riesgo permanente a las estructuras de gobierno de di1tinto1 pailff incluyendo 
a México. Ta11to el clima (largos periodos de lnlmedad), slslllflQS sofisticados di 
producció11 (plamaciones de riego hasta 9000 pies di altura), in1ptltud y mala 
admi11istració11 b11rocrática, la corrupción y la crisis económica fu1ron factoTIS 
que contribuyeron al resurgimiento y fOl'ta/ecimiento dll narcotrájico. 1• 

90onúlu. CNldah.1¡:.y T1cnda.M1N (Coorduloldor.) .\Uzacoy6st4tlol utUo1.,.1ac-.,,.1~•1.v~ ~-
el Futuro de lu llellC'lma Me1Uco-Elllldot Cnub y Fonda 41 C\lltura Ecanárruca S A dt C.V MMico. 1919 p 101 
11 !ciem ,pp IOJ y l<M 
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Durante el sexenio 1988-1994 se debió implementar un sistema de super\'isión 
para la erradicación de cultivos, incorporando mis recursos tecnológicos, como la 
aeorofotografia en el proceso de IOClllización y verificación de sembradios de amapola 
y mariguana, incrementando la vigilancia del territorio nacional, incluyendo las áreas 
que en forma natural no son susceptibles para la producción, pero que a través de me
dios aniticiales pudiesen desarrollarse los cultivos. Panicularmente la Secretaría de la 
Defensa Nacional desarrolla programas de trabajo por zona militar o entidad federati•a, 
bulCllldo el incremento de la productividad a panir del intercambio de información 
con la PGR y de colaboración en las tareas de reconocimiento, transporte y destruc
ción. Los programas de erradicación de la Defensa Nacional buscan distribuir sus 
recursos, de acuerdo con la incidencia, distin1J11iendo operaciones permanentes y perió
dicu, para atender los ciclos de producción agricola. Es imponante resaltar aquí, que 
dado el carácter manual en la destrucción de cultivos por pane del Ejército, implica la 
asignación de aproximadamente 25,000 elementos para tal fin, los cuales, debido a las 
peligrosas, severas y rudas condiciones de trabajo sufren un desgaste fisico y mental 
enorme. Al desarmllar sus actividades en regiones serranas de dificil acceso, bajo la 
posibilidad de sufrir agresiones sobre sus personas, estar propensos a los peligros y 
enfermedades que trae consigo una deficiente alimentación, el personal es relevado 
cada tres meses , ademis que para participar en dichas actividades el personal debe 
recibir un adiestramiento especial y muy rÍIJllroso. 

Bajo este contexto nuestro gobierno ha promovido establecer un Centro de Ope
racto11es y Adiel·tramlento para la Erradicación de Estupefacientes en el ámbito de la 
Proc11radiiría Ge11tral de la ReplÍblica, e11 el e11al se capacite en .~11s distitlla., especia
lidades, al perS01ral dedicado a la erradicación, y se experimenten equipas, técnicas, 
métodos y sr1stmicias que hagan más eficiente la de.,tr11cció11 de pla11tios. ' 1 

Y por otra parte nuestro gobierno incursiona en un nuevo enfoque para abatir la 
producción de estupefacientes al proponer acciones que incidan en la detección y aba
timiento de las circunstancias que propician este fenómeno, centradas en la aplicación 
de programas de desarrollo socto-eco11ómicos regionales que eleve11 el nivel de ingre
sos y bienestar de los praductore.f, l11bS01ralldo así las dejicte11eial· q11e pro110Ca11 q11e 

11 PtdnEJ~"\1.1\'of.,al ProcurllkiaOmnaldcl•R~hc. EIColtlrol•Dro1.aJ•r1Atb:Jco. l't'Olri,JlflfJ.V"'1on.d 1939·19'N, Elulw.raón) 
~1w11t11#lllo. ~W\lc:o 199~ r ~) 
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éstos se dediq11en a la prod11cción de est11pe/acientea. 11 Lo que lianifica una 
verdadera medida preventiva, que de aplicar• impactari politivamente tinto .para 
desalentar como para diamiiuir la producción de e1tupefaciente1. 

Este novedoso enfoque lo debemo• entender dentro del man:o intemac:ional 
de la lucha contra el narcotrifico, apecificamente loa foros , confsenc:iu y pi.
que las Naciones Unidas han promovido como forma de .....,. """ acción lllthlf!r
sa/ JHITª combatir el problema lk las drogas en todas ns /ontlQS en /as planos 
nacio11a/, regi0'1lll e internacional, 11 de donde surp el Plan Amplio y Multidilcipliimio 
de Actividade1 Futura• en Materia de Fiscalización del Uao Indebido de Dropa, 
como un compendio de medidu pric:tic:ll dirisidu a loa aobiemoa y orpnizacio
ne1 que pueden contribuir a la lucha contra el narcotrifico. 

El Plan conata de cuatro capítulos que abarcan 101 principales elemento• de 
la lucha contra el uso indebido y el trifico iticito de dropa: ta prevención y 
reducción de la demanda iticita; el control de la oferta; la1 medidu contra el 
trifico ilicito, y el tratamiento y ta rehabilitación. 

En cada capitulo 1e indican mctu concrctu y 1e eapec:ifiU 11 objetivo que 
debe alcanzar•, las medidas que deben adoptarac en et plano nacional (por 101 
aobierno1, lu a10Ci1Cionc1 profcaionalca, las inatitucioiica ac:adémicu, lu orpni
zacionea no subernamentale1, las comunidades, 101 padrn de familia y otra• 
personas); en el plano resional (por las oraanizacione1 y 101 órsano1 
interaubemamentales y no aubernamentaln rqionaln) y en el plano internacio
nal (por las orsanizaciones internacionales, en eapecial 111 del 1i1tema de la1 
Naciones Urüdu). 

Ali en la Declaración de dicha Conferencia, como una medida pua combatir 
la oferta se propone alentar los aportes de las instilllciones ftntlltCieros ilftema
ciona/es y lk los gobiernos, e11ando sea posible, destinadas a la ejecución de 
programas y proyectos de actividalks de tksanollo T11ral integrado, útclll!llw los 
plmies de erradicación y s11stit11ción de c11ltivos y proseguir las inwstigaciOltls 
cientijicas en esferas cone1C1JS," por su pane, el Plan, dentro de au apartado del 

11 i-. p,. 
IJ.·M-..Umilm llldna6D•la~~dn .. Ueoin*Woye1Trifiaollkito•D11911y ... ~y'S b't ,. ie 
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control de la ofena recomienda la realización de estudio• de mercado, de activi
dade1 de investigación y exten1ión qricola1, y de deurrollo de infrae1tructura 
para la 1U1titución de cultivos, y donde ldemU 1e afinna; la cooperación intema
ci-i l'O'D el deMITO/lo r11rol o la nstillfeión de cultivos de/N estar condicionada 
a qw los Estados se adhieran a los objetivos de la erradicación, debe ponerse en 
""11'Clta una CQlll¡JOila internacional, en que participen las organizaciones regiona
les e intemacionales, a fin de incremenlal' los recurSM destinados a los programas 
de reducción de la oferta de d/'ogrls mediante el desarrollo rural, la sustitución de 
cultivos, el desarrollo agrlcola e indltstrial, los progralllOS educativos. la investiga
ción y las actividades de ertensión y debe darse aslsteticia intertiacional a los 
palSies interemdos enjomta de financiación !lllltfinlstrada poi' la eotrn1nidad interna
cional a trllllés del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso lnde
/Jldo de Drogo.r. (UNFDAC). 11 

Este organismo que nace de la necesidad de las Nacionn Unidas de contar 
con una iutancia e1pecialir.ada en materia de droau, que coordinara y condujera 
lo• edbenos de los diltintos pai1e1 y organiucione1 bajo un contexto internacio
nal, oblerVando que este Fondo entre su• obligaciones 1e presta para coadyuvar en 
cada uno de los cuatro apanados en que las N1cione1 Unidas enfocan la lucha 
contra las drops; el consumo, la producción, el trifico y la rehabilitación inclu
yendo los mecanismos para financiar dichas actividades y mecanismos para esti
mulll' a sus donantes para aumentll' sus contribuciones y ui ampliar el ámbito de 
su1 actividadn. 

Todo esto trajo como resultado que el Fondo de las Naciones Unidas para la 
FilCllización del Uso Indebido de Drogu, mediante memorándum de entendimiento 
de fecha 16 de agosto de 1988 y Convenio celebrado con el gobierno de México, por 
conducto de la Procuraduría General de la República, el 16 de febrero de 1988, autorizó 
la aplicación de 1 S millones de dólll'es americanos en favor de nuestro pais, para 
la instrumentación de acciones tendientes a la ejecución del Programa de Desarro
llo Rural y de Sanidad Comunal en los estados de Guerrero, Michoacin y Oaxaca, 
con el propósito de desalentar y disuadir la producción de estupefacientes en 
zonas susceptibles de siembra, críticas o reincidentes." 
ll_p,, 
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Cabe scllalar que dicha aportación oriainalmente proviene del aobiemo de 
Italia como parte de 111 proarama de uistenc:ia técnica a 101 pai1e1 en desarrollo 
y su objetivo primordial consiste en otorpr al campesino alternativa de fbentn 
llcitaa ele trabajo y en consecuencia, ele in¡rnot. Entre lH obras püblicu que 1e 

pretendlan realizar destlCall las correspondientes al establecimiento ele planta de 
elect•ificac:ión, ac:uelu rurales, qroindustriu, unidades de producción y dotación 
de redes de qua potable. 

Ya que en loa c:apku1o IV y V se preaentari y analizari coa mu delllle ea 
proarama tan interesante y c:rucial para los fines de este CllUdio, por el momento lálo 
citaré una de lu ju1tificac:i011C1 que 11e dieron para la finna del memortndum Méllico
UNFDAC: El UNFDAC, que se ha conwrtido en el prl11elpo/ ilum1111'1do lnl6maclo
nal en el apo)'O qw las Naciones Unlda.r prestan a la hlclta canfhl el ~. 
t1Nf1111 t•e ,,._. alloAwllle COlllrilHllr • na,,.,,, M ,,.,, .... Mcdc•• &t 
efecto, con.~idera que la presencia de poblaciones en condición de ntnwlO fftlllfO 
social es Catlsa de la prodllcci6n llklta, y qw en Mérlco COIUlilllye 111111 6'twlc161r 
concreta que pwde y debe atacarse conjflnlalffenle con la ntenJIO y bien dlrlg#daaa
paila ptmranente. Al evitar que existan situaciones en que la al10CCJ6n del Cllltivo de 
eshlpefacientes t1et1 pritrlOf'dlal, contribtlye a combatir la prodllcclón. COl#plda pws 
el programa Merlcano en eMJS aspectos qw la acllJal cnsJs ft1'1111Claa por la qw 
atravl1sa el paú no k permite e11brir. A la vez, ojnce esta conlrlhcl6n ~.,, nco-
110Cimiento a la Campa/ta Pe,_nte del Gobierno de Mhlco por pal'fll de 1a-
11idad i11temaclonal. Sólo con la generalización de la convlccldn de qw la ,..,.. 
dicciót1 es 1111 problema universal y que debe condenarse y combatir• aMolula y 
C""'l'lt,_nte. tal COtrlO lo hace el Gobierno de Méxi~ podrá lograrse 611 ell•l
nación.17 (El subrayado es mio). 

De esta forma nos damos cuenta, cómo efectivamente a paar de que en 
forma bisica nuestro aobierno le da un tratamiento represivo a la producción de 
estupefacientes, valiéndose para ello de la aplicación de renovadas estrategias, 
modernos equipos y tecnoloala, asi como realizando eaftlerzo1 de coordinación 
interna institucional y externa con orpniuciones y aobiemos, exille el reconoci
miento nacional e internacionalmente respecto a la necesidad de afrontar el fen6-

l'~-·--*'.....,onlrf•IGollMnlO•&Ellltttlo. UMP~y•IF01916>••.YaatHtML' .... ,_.&.~M 
U.a l,,.,,.ilo • Drosas. Mhuc:o. 16 • ..-0 • t91t. PWt. .-O.,..., 16. .. 7 y l. . 
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intemKionllmente rcspe<:to a la necesidad de afrontar el fenómeno de producción de 
enervantes deade el punto de vista preventivo al promover el deun'ollo intesral de lu 
úeu productiva a la realización de au actividadel illcitu. 

En el siguiente apartado ee rnefla prec:isamente el entorno legal que jultiflca y 
teftala el procedimiento para que lu autoridltdet, al poder tener una visión intesral del 
fenómeno del narcotrifico actúen coneecuentemente para combatirlo tanto de manera 
repreliva corno prewntiva, COlllidenndo lllllbWn en 1U delenvolvimiento los ICUlrdo1 

inlemlcioRlln y bilaterales que maestro pala ha aascrito en la materia . 
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1.3. MARCO JURIDICO SOBRE EL 
CONTROL DE DROGAS 

11 a actuación del Estado mexicano en cuanto al fenómeno del nucotrilco y 
todos los problemas que este repmenta, eatá apepda a un amplio lbanico de 
precepto1 legale1 que van delde nueatra Carta Mapa huta Jlealamentoa ln

temo1 de algunas instituciones. Presento a continulción lu principales diipOlicionel 
jurldicu sobre el control de dropa: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
uticulo1 3°, 4°,21, 73 &acción XVI, 76 &acción IV, 19 &acciones I; 11; VI; VII; X; 
XIII; y XIV, y 102. 

Mencionan loa principios constitucionalet de NacionllillllO, Soliclaridad hUr· 
nacional, la Protea:ión de la Salud, Soberanla y Seguridad de la Nación por loa c:ualel 
se combate al nucotrifico; indican loa medios por loa que el ejecutivo dic:Wa 111 lllldi· 
da para combatir eate problema en materia de ulubridad pnera1, defenaa naeioall y 
procuración de justicia, ul como seflalan a la Procunduria General de la República 
como la inatancia que ordene y orpniu al ministerio público, ente al que le coneapon
de la perllCCUción de 101 delitos incluyendo a los relacionados con el lllrCOtr68co. 

LEY GENERAL DE SALUD: Articulos 1°, :29, 3° thccionea XXI y XXII, 5°, 9", 
13 Apartado A) fracción 11, 14, 15, 17 fiacción I, 11, 56, 112 &acción m, 194 bit, 197, 
191,234,235, 236,237,238,239,240,241, 242,243,244,245,246,247,241,249, 
250, 251, 252, 253, 254, 254 bis, 255, 256, 213, 219, 290, 291, 292, 293, 294,y 467. 

Reglamenta el derecho a la protea:ión a la salud y 1111 ftnalidaclet, introduce 
como materia de salubridad general a la fannacodcpendenc:ia y el control sanitario de 
101 productos y servicios de exportación e importación; promueve la orpnizlción y 
coordinación para su aplicación y la creación de normas y competenc:iu en la materia 
(Consejo de Salubridad General - Ministerio Público); establece medidas 1111iwiu 
para la elaboración y comercialiución de medicamentos, fertiliuntea, plaauicidu y 
sustancias tóxicas; crea el inventario de estupef1eientes y llUllanciu paicotrópicu y el 
ordenamiento de la producción, comercializ.ación, posesión, prncripción, suministro, 
consumo y tránsito de las mismas por nuestro país . 
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LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL: Artícu
los 1 •, 4°, 6°, 7", 27 fracciones VII, XXV y XXVI, 28 fracciones 1, 111 y XI, 29 
hccionesXVI, XVII y XIX, 30 fracciones IV y VII, 31ftacción V, 35fracción1, 36 
fi'ac:ciones IV, V, IX, X y XIX, 38 fracciones 1, VI y XXX, 39 fracciones 1,11, V, VI, 
VII, IX, X, XI, XV. XVI, XX, XXI, XXII y 41 fracción l. 

Indica las bases de la organización de la Administración Pública Federal, sella
lllldo cúales de sus integrantes tienen que ver en materia de narcotráfico: la Presiden
cia, la Procuraduría General de la República como consejero jurídico del ejecutivo, 
Gobernación. Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina. Hacienda y Crédito 
Público, Aaricultura y Recursos Hidríulicos, Comunicaciones y Transpones, Educa
ción Pública, Salud y Reforma Agraria. 

LEY ORGANICA DE LA PROCUJlADURIA GENERAL DE LA REPUBLl
CA; Artículos 1°, 2°, 7", 8°, 9°, 12, 14, 18, 21, 22 y 23. 

Establece el significado de la Procuraduría General de la República. como de
pendencia del ejecutivo Federal y como integradora de la institución del Ministerio 
Público Federal en atribución de los artlculos 21 y 102 constitucionales. Sellala tu 
atribuciones de la misma - promover la pronta, expedita y debida procuración y admi
nistración de justicia, representar a la federación, prestar consejo jurídico al sobierno 
federal, promover y celebrar acuerdos para efectos de auxilio al Ministerio Público 
Federal por parte de autoridades locales como en el caso seilalado de la campalla contra 
delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos. Indica también la orsaniución al 
interior de la institución. tu atribuciones del Procurador, el Ministerio Público y la 
Policia Judicial Federal. 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUE
RO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDE
RAL: Artículos tº. 24 incisos 3) y 8), 40, 67,69, 84, 85, 90 fracción 11, inciso D), t 71 
fracción 11, 172 bis, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199. 

Establece la competencia de delitos locales en el D.F., federales en todo el país y 
de internacionales vinculados a nuestro pais. Menciona los principios legales del deli
to, las penas y medidas de seguridad de internamiento o tratamiento de 
finnacoclependientes y del decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. 



Aborda del abstenerse en el empleo de estupefacientes como una condición pua IOlfll' 
la libenad preparatoria pero sin concederla a 101 sentenciados por delitot contra la 
salud en materia de narcóticos. Tipifica el uso ilicito de inatalacione1 deltinadu al 
tránsito aéreo duplicando la pena IÍ fuete delito contra la salud. También M tipifican 
loa delitos contra la salud en tu modalidades de producción, tranlpoltaCión, trifk:o, 
comercio, suministro, prescripción y pc>lelión de estupefacientes, de asocilCión para 
incurrir en el delito ali como au1 a¡l'l'.vantes y atenuantes. 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: Articulo 115 bis. 

Refiere una sanción con prisión a quien, a ubiendu de que una IUlll9 de dinso o 
bienes de cualquier naturaleza provienen o reprnentllt el produc:to de una actividad 
ilicita, realice cualquier operación financiera con ella. 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS: Artk:ulol 11 y 12. 

Se establecen 101 lineamicntoa pua ctem. y poner a dilpotidón de lu llltOrida
des a aquellu personas que cometan violaciones a dicha ley. 

Esta ley justifica con precisión la acción militar en materia de dllilDa nlaciona· 
do1 con la ponación indebida de armas como es común m 11 lilrcotriftco. 

LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA: Artlculos t•, 15 hcc:ionel DI y 
VI, y 87. 

Seftala la pérdida de derechos sobre la unidad de dotación a ejidatario1 o conane
ros cuando destine los bienes ejidales a fines illcitos y/o 11& c:ondenldo por tembrar o 
permitir que se siembre en sus parcelas o bienes de uso común, ejidales o comunales; 
marisuana, amapola o cualquier otro estupefaciente. 

LEY DE SANIDAD FITOPECUARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI
CANOS: Artículos 39 y 40. 

Se refiere a los inspectores del servicio sanitario veptal que si delc:ubrieran siem
bru o productos de orisen vegetal de cultivo o tráfico prohibido, clarín aviso a la apn
cia del ministerio público federal mas próxima y a la "Secretaria de Agricultura y 
Ganaderla". Y al detCUbrir transpone de los mismos se auxiliaran de la 6-a pública 
mas próxima pua proceder al decomiso . 
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LEY SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL: Anícu
los 1°, 3°, 4° fracción 111, Sº, 6°, 7° y 8°. 

Establece las bases y procedimientos para promover la prestación de servicios de 
asistencia social, entendidas como el conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 
integral, considerando preferentemente como receptores de estos servicios -entre otros
ª lo1 farmacodependientes. 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENE
RAL DE LA REPUBLICA: Articulos 1°, 3°, 6°, 7°, 8° fracción XV, 14, 1 S 19, 23, 24, 
2628,31,32 y36. 

Determina la integración de la propia Procuraduría por Subprocuraduriu, Oficialia 
Mayor, Contraloria Interna, Visitaduria General, Direcciones, Delegaciones, el Institu
to Nacional para el Combate a las Drogas y el Instituto de Capacitación, seilalando sus 

. respectivas atribuciones. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CON
TROL SANITARIO DE ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y 

-SERVICIOS: Artículos 1°, 2° fracciones 1, incisos D) y E), y 111, inciso R), 4°, 6°, 7° y 
del llSI al 1213. 

Determina en todo el país la regulación, control y fomento de las actividades y 
servicios que comprende el proceso, su exponación e imponación de medicamentos, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. indica la coordinación de la Secretaria de 
Salud con las otras dependencias del ejecutivo federal para su aplicación. Determina 
que la producción, comercialización y consumo de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas solo podrá realizarse para fines médicos y científicos y con autorización 
de la Secretaria de Salud con excepción de un grupo preestablecido de estupefacientes 
los que regula total y perfectamente . 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL SALUD EN MATERIA DE CON
TROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD: Artlculo1 1 º, 2°, 4°, 42 apartado A), 43, 
41, 52, 53 y 54. 

Resuta en materia de publicidad tu actividadet, procluctoa y ..vicioa en lllllCria 
de salud, donde loa estupefacientes y 1111taneiu paicotrópic:u únicunente podrúl • 
objeto de publicidad a travél de la información médica y cientifica diri¡jda a lol pror. 
aionalea, técnicos y auxiliare• de lu dillCiplinu de la aalud. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL: 
Anlculo1 1° y 'r hcciones 11 y IX. 

Reconoce al propio COlllejo con el caricter de autoridad unitaria, con atribucio
nes de discuaión y aprobación de las medidu que se adopten en la campalla COlllrl la 
venta de sustanciu que envenenan al individuo. 

REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES: Articulot 1°, 2°, 3°, ~y 10. 

Determina las atribuciones del Consejo para cumplir con su objeUvo de promo
ver y apoyar las acciones de 101 sectores público, IOClal y privado Ulldientes a la pre
vención y combate de 101 problemas de 11lud pública causados por el ak:oholillno, el 
tabaquismo y la fannacodependencia, así como proponer y evaluar los prolJl'llllll na
cionales contra los mismos. 

En el ámbito internacional nueatro pais se ha aipificado en las relaciones multi
nacionales desarrolladu a través de la Organización de las NacioMI Unidu, IUICri
biendo La Declaración de la Conferencia Internacional Sobre el Uso Indebido y el 
Trifico llicito de Drogu y aprobando El Plan Amplio y Multidisciplinario de Activi
dades Futuras en Materia de Fiscaliución del Uso Indebido de Dropa. esto en junio de 
1987 en Viena y La Convención de lu Naciones Unidas Contra el Tráfico IHcito de 
Eatupefacientes y Sustanciu Psicotrópicas de 1981, siendo este el inllnlmlnlo juridico 
mis acabado que la humanidad ha elaborado para contender contra el nan:otrifico y la 
farmacodependencia. 
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En el irea hemisférica los acuerdos se han dado en el seno de la Comisión 
lnteramericana para el Control del Abuso de Drogu, de donde han emanado El Progra
ma Interamericano de Acción de Rlo de Janeiro de 1986, El Programa Interamericano 
de Quito: La Educación Preventiva Integral Contra el Uso Indebido de Drogas y La 
Declaración y Programa de Acción de lxtapa, ambu de 1990. 

En el imbito bilateral, con los Estados Unidos de Norteamérica, Méidco tiene 
suscrito el Acuerdo Méidco • Estados Unidos para combatir et Narcotrifico y la 
Farmacodependencia, de 1989, el cual incluye acciones para reducir la demanda, con
trolar la oferta, erradicar cultivos ilicitos, suprimir el tritico y contrarrestar la 
farmacodependencia, además de establecer el intercambio de información sobre el tema. 

También México ha firmado los Acuerdos de Cooperación en Materia de 
Narcotráfico con la República de Venezuela y la República de Colombia, en 1989. 

Resulta claro distinguir, como la visión del país en relación con el narcotrifico, la 
que resulta integral, se ajusta indiscutiblemente al caricter nacional de un estado de 
derecho, enarbolando en su lucha algunos principios fundamentales de nuestra Carta 
Mapa y auidliándose para tal fin, de todo un sistema judicial de Leyes, Reslamentos y 
Códigos los cuales serán siempre importantes a considerar para abordar desde cual
quier punto de vista este fenómeno, y que además como podemos observar, le permiten 
hacer frente a este problema sobremanera, desde el ángulo represivo mas que el pre
ventivo esto también, en consecuencia a los acuerdos y convenios internacionales y 
bilaterales, sujetos a presiones internacionales en particular del principal consumidor 
de drogas que es EUA, pues como veremos en el capitulo que sigue, la producción de 

· estupefacientes en nuestro país que es de mariguana y amapola se ha ido adaptando 
históricamente obedeciendo a los requerimientos de los mismos por Estados Unidos . 
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CAPITULO 11 
LA PRODUCCION DE 

ESTUPEFACIENTES EN NUESTRO PAIS 



2.1. ORIGEN HISTORICO DE LA PRODUCCION DE 
ESTUPEFACIENTES 

1 efinitivamcnte un upccto relevante en esta pute del estudio es la relación 
directa que cxiate en la adopción en México de la príctica de producir eltU~ 
facientes con fina comerciales ilicito1, elto es nwip1111 y mnapola, ul como 

111 comportamiento histórico, con 101 patrones de colllUl'llO en EUA y 1U1 problemu de 
abasto a lo largo de 101 allos. En eate sentido y sin tener pan variacióft entre una drop 
y otra, presento el origen histórico y desarrollo de cada una: 

Maripa•a.- A elta planta 1e le conoce desde la mis remota antigOedacl , desde 
el allo 2737 antes de nueatra era. Textos chinos la mencionan como algo que 1e Ul&ba 
medicinalmente y que también se empezaba a utiliar con fines illcitoa, lo que da 
motivo para que 1e castigara fuertemente a los príncipes de lu diferentes dinudal 
chinas. En la época del emperador Shan-111111& se le menciona en el libro de Bolinica 
llamado Rhy-Va. 

Se sabe que se consumla bastante en la India muchos autores han tratado de 
encontrar el origen de la mariguana en la India porque 1e le menciona illlistentemente 
en libros de los ailos 800 AC .. La realidad es que no se ha podido detenninlr el oriaen 
de esta planta, desde el punto de vista del país desde el cual 1e haya iniciado 111 cuhivo. 
Tunbién los griegos la mencionaban, Herodoto al parecer fue el primero que la citó con 
interés porque había descubierto que producía ebriedad. 

A Europa, la mariguana entró por las invasiones de los moros en Espafta y salió 
con los moros de ese país; posteriormente en Francia fue conocida delpués de lu eiq»e

diciones de Napoleón en Egipto en los aftas de 1798 y 1807. 

En México todos los libros que hay sobre el tema nos informan que fue traída por 
los soldados de Cortés, al parecer en la segunda expedición. En ella vino un IOldado 
Uamldo Pedro Cuadrado , quien la trajo y trató de comercialiar desde el punto de vista 
de su uso ilícito con el pretexto de utilizarla para obtener cilamo, lo que provocó un 
gran disgusto y un pleito entre las gentes de Cortés y las autoridades de la Nueva Elpa· 
lla y esto a su vez originó que se expidiera una ordenanza de los encomenderos para que 
se regulara la siembra, cultivo, adquisición, etc. de mariguana o eülmo. 1 

1 Ptoaslllbia0mttaJ•t•R&ipUblau ms.-....no•c.,_.,toc"16",_......, • ._Polu:iaJwkwlF_,.nll ..... .._,., • 1 _.. 
Drofd1P•l16roM&. MWco, DF, 17dc~• 1912.p 11 
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En cuanto a su µtilización, la planta ha sido usada como drop por sislos. En 
1839 insresó en los anales de la medicina occidental con la publicación de un articulo 
donde se analizaba su potencial terapéutico, incluyendo poaibles u101 como anal¡ésico 
y anticonwlaivo. Se ar1111yó que era efectivo en el tratamiento de una gran cantidad de 
males fisicos y mentales durante el resto del sislo XIX. Con el arribo de aran mímero 
de drogas sintéticas en el siglo XX disminuyó el interés en ella como agente medicinal. 
Los cCH1troles que se establecieron con la aprobación de la Uy del /lfl/JWslo a la 
Mariguana en E. U.A en /9J7, se restringió aún más su uso lXJlllOGgente teraphtk:o, y 
JX'O 194 J habla sido elllffinado de la U.S. Plramtat:opoeia ( Famtae0ptade Jo:r E.U.A.) 
y del National Fomr11/ary ( Fomr11/ario Nacional), el compendio oficial de drogar.Pero 
arín se siguen haciendo progresos en la quÚllic:a de la a;winabis. 1 

En cuanto al cultivo y producción comercill de la calllllbi1 en México, ae CJriaina 
cuando menos en el siglo puado. En esa época, y durante lu primera clécadu del 
presente siglo, la cannabi1 era comiderada mú como una aublltancia útil con aplicllcio
nes médicas e indulltriales, que como una drop. Sin embargo, aparentllllellte preocu
pado por cierta extensión de su uso oomo droga, en 1923 el gobierno mexicano prohi
bió el cultivo de mari1111ana. y en 1927 también prohibió su exportación. Cabe eellalar 
que no existe antecedente del permilO para exportación, lo que concluye, que ac autori
z.aba sin éste. 

Sin embargo, las exportaciones mexicanas de mariguana a EUA ac remontan 11 
siglo XIX, donde también era producida y existlan al1111nas opiniones positiva IObre 
ella aunque su consumo como drop se asociaba a las minoriu racialea, en particular a 
la de origen mexicano. En términos generales no era considerada como una drop peli
srosa. hasta antes de la adopción, en los ailos veinte, de diversas leyea que proha'llieron 
pricticamente su uso. Este movimiento restrictivo alcanzó su culminación oon la adop
ción de la " Marijuana Tax Act'', seftalada anteriormente. La adopción de eau leyes, 
empero, no eliminó la oferta ni el tráfico de mariguana en EUA; el flujo y el conaumo 
continuaron en los ailos treinta y cuarenta, causando ocuionllmente, ya en esos tiem
pos, fricciones diplomáticas entre los dos vecinos. Quizá porque au UIO se uoci6 con
tinuamente con las minorías, en los allos cincuenta y hasta principios de los setenta, la 
oferta continuó sin ser considerada como un problema particularmente grave enlre los 
dos países. 
J SavJc10 WOrTnll.lvo y CWnnl de lm Eltab u-. O,,,,.• ku 'lf# • Ablua. SeawUria • JUllic:Mi • b ~ lJliml,, o..lliillll a...I 
de EstupáKlmln, al clr: 1916 p .. 1 
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'l es que al igual que una serie de factores se habían conjuntado a mediados del 
siglo XIX para fomentar la adicción en Estados Unidos como la importancia de mano 
de obra china, el perfeccionamiento de la jeringa hipodérmica y el estallido de la guerra 
civil, durante la década de 1960 se produjeron cambios importantes en la composición 
y dimensión del problema del abuso en el consumo de estupefacientes en Estados Uni
dos. El hábito de ingerir drogas habría de desempeilar un papel preponderante en el 
rechazo por parte de la juventud norteamericana de los valores de la clase medía, y el 
uso de la mariguana se convirtió en un slmbolo de la contracuhura. Conforme el em
pleo de estupefacientes continuaba creciendo hasta ya muy entrada la década de los 
setenta, todo parecia indicar que el experimentar con drogas ilícitas se había convertido 
en un rito de iniciación para la juventud norteamericana. 

Los pandes incrementos en el consumo que tuvieron lugar entre la población 
joven estadounidense a fines de los allos sesenta, alteraron radicalmente las percepcio
nes públicas y oficiales con respecto al abuso de drogas en general, y respecto a la 
mariguana mexicana en particular, que iniciaba un incremento notable en su produc
ción y en el porcentaje de consumo de los EUA. En los primeros meses de 1969, el 
entonces nuevo gobierno de Níxon lanzó la llamada Operación Intercepción, concebi
da como un sran esfuerzo entre varias dependencias del gobierno estadounidense para 
detener el flujo de drogu ilícitas en la frontera con México. Los extremadamente redu
cidos decomisos qu¡: se obtuvieron no correspondieron con lo esperado y , después del 
lerio deterioro que la operación causó en las relaciones con México, este mecanismo 
fue transformado en Operación Cooperación, con la participación del gobierno mexi
cano en los esfuerzos para detener el narcotráfico.' 

De cualquier forma, la experiencia índica que cuando una fuente externa de su
ministro de cannabis para el mercado estadounidense reduce sustancialmente su parti
cipación sin que se den reducciones similares en el nivel de la demanda ni del consumo 
en ~ país, el vacío tiende a ser rápídunente cubierto por otras fuentes, tal como lo 
afirma el informe de la Comisión sobre el Crimen Organizado, establecida por el en
tonces presidente Reagan. Este axioma igual convalida lo que sucede con cualquier 
droga, como es el caso de la obtenida de la amapola y que enseguida tratamos. 

»aa..ilal.O.W.-yT .... MMa. (Coc..-..._) Mi:acoyEsloillol U1'111osc" laCadlrtalMmtacroU•INOTOOlttl/ko. Comisaém dn 
el f""° • l• ~ ~tnJoo- E...- u-. y Fondo di C\lhw& Ecarmuc.. S A. de e V Méuco 1919. pp 69 y 10 
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Amapola.- La hiltoria del opio, que como veremos a el etlupeficiente que IC 

extnie de la amapola, tiene 1111 origenea alrededor del lllo 4000 A.C., en Sumeria, hoy 
lrak, donde era uudo para tratar la deainteria. Lot IUJlleriot pronto llevaron ella drop 
a Esipto y Persia. En el aislo X lleaó a China y su uao era medicinal, pero en el lialo 
XVII la coatumbre occidental de ftmw lle¡ó al Aaia, y el fumar opio IC hizo popular 
donde se convirtió en un vicio muy arraipdo, a pesar de los edictos del sobierno en su 
'10fltra y cuando los navepntea portusnea la llevaron a la India, la Eut India Company 
de lnsJatena monopolizó el comerció hindú del opio, China dejó de Cllllbiar aa1 pre
ciados productos de exportación, té y seda por oro y plata. recibiendo en pago la drop. 

Lal suerru del opio se libraron en 1839 y en 1156, debido a que China ....,_ 
reforur un edicto de 1800 que cutipba la imponac:ión del opio, y loa pailCa europeoe 
proveedores del opio pelearon por mejores condicioma comercilles. Como remltado, 
China fue forzada a lepliur el comercio del opio.' 

De estos IUCCIOl IC desprende la herencia del opio en Aml!rica. A mediadol del 
si¡lo XIX llepron a EUA trabajadores chinos a ocupar la mano de oln .,... la cons
trucción de c:anales y ferrocarriles que no requerian de trabajadores mpecialiados. El 
opio comiema a c:ultivarse en Estados Unidos, junto con su importación., 

En México, desde 1913 el Gobierno Federal eltlbleció alsullla medidu para el 
· control del trifico de drogas, la oficina de correos de aquel lllo confllClba "bultos 

postales" procedentes del exterior y que presurrulllemente contenlan soma de opio. 
Respecto a estos sistemas de trifico ilicito de enervantes, resulta intereunte el niwl de 
sofisticación que 11 ha venido desarrollando hasta la fecha, encontrando que ademú de 
valerse todavía de los lerVÍcios postales y de mensajeria internacional, son conuies loa 
casos donde se han decomisado drogu que se transportaban illJertadu en los slúteoa 
de algunas mujeres, en el estóf1118o de penonu, en los estómagos de vacu, en ladrilloe 
o tabiques para la construcción, en cargu de madera en huecos dillllados enlre lu 
tablas, en ropa almidonada con drop disuelta y otros muchos llistenwa que conf'onnan 
un auténtico catalaso que bien podria ll1111U1e "mil y un formu para tnmporm drop 
sin 1er desc:ubiertos". 

·~-A--.,_.,.,_ .. N__,,_ __ ·~ ....... -DF,llllO.p.IS. 
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En México el cultivo y producción de opio 1e inició en loa allos veinte en los 
estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, probablemente inducido por 
imnigrantea chinos que 1e 111entaron en esas áreas cui inmediatamente, sin embargo, el 
sobiemo federal prohibió su producción y adoptó varias aancionea de tipo lepl contra 
vendedores y usuarios. Al ipal que en el cuo de la mariguana. el presidente Callea 
firmó un decreto en 1927 prohibiendo la exponación de opio y heroína, Más aún en el 
allo de 1929, lu revisionea al códiso penal incluyeron dentro de su estricto articulado 
penas contra campesinos, productores y traficantea de narcóticos. Desde entonces, con 
excepción de un periodo alrededor de 1940 donde se promovió la producción para 
surtir el mercado de combatientes adicto• en EUA, estu actividadea han estado prohi· 
bidu por la ley en nueatro pala. En loa allo1 veinte y treinta, la inmensa mayoría de las 
importaciones estadounidenses de heroina provino de Italia, Francia, Asia y Medio 
Oriente, la participación de la oferta mexicana no fue mayor a 15%, pero ésta 1e 

incrementó mstancialmente durante la aegunda Guerra Mundial, cuando Ju produc· 
cionea europeas y asiiticas fueron inaccesibles. Después de la guerra, sin embarso, la 
CQ.fQ no.sira reobtuvo el control de lu importaciones de heroina de proveedores italia· 
noa. Cuando el gobierno italiano prohibió la producción de herolna en 1952, la mafia 
reemplazó esta oferta con morfina de origen turco, que era u111almente transformada en 
herolna en la ciudad francesa de Marsella, y posteriormente enviada a EUA. 

De acuerdo con estimaciones preaentadas al Consreao de Estado• Unidos, du· 
rante los allos cincuenta y sesenta la oferta mexicana de heroína no superó el 15% de la 
oferta total de esos allos. En julio de 1972, en una decisión que fue producto en buena 
medida del gobierno estadounidense, el gobierno turco prohibió la producción de opio 
y la oferta mexicana se incrementó sustancialmente, Poco tiempo despuéa de que la 
heroína turco- francesa no estuvo disponible, pequei'las cantidades de herolna de tipo 
mexicano empeuron a ser vendidas en ciertu ciudades en las cualea no había apareci
do previamente, tales como Washington, Filadelfia, Miami y Nueva York. En pocos 
alloa de 1972 a 1975, la oferta de la heroína mexicana aumentó 111 participación de 15% 
a 10% de la oferta total, que para eae afio fue calculada en mú de 6 toneladas. La oferta 
mexicana literalmente sustituyó a la herolna de origen turco- europeo en el lapso de J 
allo1.• 

6a..lu. ~y T .... ......_ (C~).M6Dcoy&t"""'6 UIMDI• llllC..,_/1*,,..;0tWl•IN~ ComW6n dn 
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Como podemos apreciar, históricamente la producción de enervantel en llUeltro 
país va intimamente relacionada con la demanda de 101 miamos por parte de EUA, 
wacterizándo1e eu relación por la dependencia de la producción retpee:to al CC>nlU• 

mo. En este sentido, prácticamente se da un aumento simuldneo en la demanda de 
mariguuia y opio en 1975 y consecuentemente en nuestro pais se incrementa la pro
ducción de ambos estupefac::ientes, por lo que el gobierno de México incrementó 
IUllUICialmente 1U1 eslberzos contra el comercio iUcito de dropa y ntocz6 su c:arapa
lla de erradicación de cultivos, miuna que ha contiluado huta la &cha, pea a lo cual a 
finales de los allos ochenta 1e ha detectado nuevamente un coatidenble 8UIDllllO en la 
producción de man.,.,. y sobremanera en la de opio, ya que como vaemoa adelante, 
existen una serie de &dores que hac:e de nuestro pai1 un "buen" productor: •cumplen 
en sran pane del territorio mexicano 101 requerimientos socioecon6micol, dimiticos y 
técnicos pua la producción de estos enervantes. Precilalllente en el lipiente aplltado, 
se abordan lu caracterilticu naturlles y condiciones ideales tanto para la producci6a 
como para el manejo, de los estupefacientes que 1e producen en México. 



T_ 11 ______ , 11-M•lka l.,·lfN. 

2.2. TIPOS DE ESTUPEFACIENTES QUE SE PRODUCEN Y SUS 
CARACTERISTICAS 

E n México, los estupefacientes de origen natural que se producen, son la 
mariguana y la amapola, pues algunos otros que existen como el peyote y 
hongos alucinógenos (Psilocibe) se reproducen de manera silvestre; por otra 

parte, al parecer el Ejército ha detectado plantlos de coca en nuestro país, pues así lo 
sefllla en una publicación propia: la coca es un arbusto que crece en los andes y en 
otTas montaifas de sudamérica, en México crece en Sonoro, Veracna y Oamca. • 

Para los fines del estudio abordaremos los productos que de manera evidente son 
producidos de manera ilícita comercialmente; la mariguana y la amapola: 

MarisuaaL- Planta dicotiledónea, familia de lu cannabeas (callamo). Lu ver
siones mas aceptadu , incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, dan a la 
mariguana el nombre científico de cannabis sativa y dependiendo del lugar donde se 
produzca se determina su variedad, siendo la mas común la Indica. 

Según los climas en que se cultive la mariguana, lu plantas alcani.an fic:ilmente 
alturas desde dos metros y que pueden llegar hasta los cinco metros. 

Las sumidades floridu en general, son claru y una de sus caracteristicu esencia
les es la de que una parte de sus hojas son dentadas. A mayor intensidad del color verde 
oblcuro de 1111 hoju, se encuentra siempre mayores cantidades de resina. Sus hoju 
aunque divididas, forman un todo y se integran de 4 huta 9 segmentos (siempre son 
nones) en forma abierta como si ftaera la palma de una mano con los dedos en sus 
bordes dentados. En su mayoria, lu hoju cuentan entre S o 7 segmentos y la planta en 
general, sobre todo los tallos y las hoju, estin forradas por pequeflísimos pelos que 
vistos en el microscopio tienen la forma de ulla de gato. 

Las plantu femeninu se distinguen en que sus sumidades floridu son en mayor 
cantidad y más visibles que la masculina; la razón de esto es porque se trata de una 
planta dioica o sea que existe planta macho y hembra y también puede ser hermafrodita. 
Para reproducirse correctamente, necesitan los machos de las hembras y viceversa . 
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Muchos inveatipdores di1:e11 que la planla femenina ea la que realmente c:ontiene 
la resina tóxi1:a, pero la verdad ea que cualquiera de ellu puede tenerla. La mina ea un 
c:ompuesto químiw muy diferente a lot alc:aloidea o a lu anfetaminu y cxi•en -
dalmente en las hoju y en tu IUlllidadea de la planta; ... componeatea 10n varios, el 
princ:ipal ea el tetrahidroc:annabinot (THC) y entre otru (61) 1een1:uentran la cannlbina 
y ta tétano-l:llllllbina. De ta l:llltidld c:onteaida de me depende la potencia de lu 
pnpancionel de maripana, liendo mayor en la relina que • la pllma --. a 1111 
mina te te c:onoc:e c:omo huhllh. La marip11111 • una planta que puede cncer • 
alllquier pille, pero de acuerdo a ta tilrn, el dima, la tllllpll'llUla y ta humedad , ta 
mlriauana produu o no retinu o produce mayor o menor Qntidad de nlÍllll.• 

En ate Mntido, ta vlriedad mu lelec:ta •la "limemilla", obtlllida de ta~· 
del ¡énero femenino lila polinizar cuyu talestru han indk:8do tener huta 11% de 
THC. 

La marisuana a un estupefaciente l:OllOC:ido en todo el púa que pn&rmtemeaae 
te da en climal tropiulea y llUbtropic:alel te delarTolla .. to. minoa litioa donde 
puede produ<:irte el malz, los sitios ideales para aembrarta te enc:uenllu dentro de tu 
milpu. La temiUa tiene un upel:to pare<:ido al de la lenteja a6lo que mú pequlla. 

El cido de deurrollo de la mariguana ea de 120 diu como mbimo, mnque 
desde que mide 30 cm. ea comerc:ializable debido a que a partir de-. altura la pllllCa 
es tóxfoa, en su plena madurez se convierte en un arbusto cleftlO con lbundanlel ftONI 
amarillenta, aun l:Ulndo han lido delcubiertu plantas c:uyu flores IOft bllncu. Para 
su liembra y cultivo es muy común la implementación de pr6cac:u asril:Olu avanza. 
das, como la utilización de almirci¡os, transplante, rieao por upeni6n, fumipdón, 
fertitiución y podu, ea importante tellalar que en muchu oc:uionel el ne.,• lo nm 
dificil y <:astOIO por implementar ya que se hice llepr el apa a eaann. di....,.;,, y 
llturas, valiéndo1e de lot métodos mu inseni0101 y 10tiltic:adoa que llepn a aer envi· 
diablet y auténticos sistema de riego.' 

,.,.__~ollla ........ JJJ-•C---A-·lo-J_F __ ......... , _ 
_ ,...._ -DF.,IU1-• 1mpp 92.9'.106y 119. '-•1a-Neeimlol 1--r.-•r..no,.•1a-•r-c-.M.9'1' . .. ,, .. 



A coatinuacl6111e ealilta• lu pri•cipaln cancteriltic:u de la mari1uana:1• 

• Alcanza una altura de 90 cms., huta los S mts., pero por lo seneral 
fluctúa entre los 1. 20 y 2.00 mts. 

• Por lo seneral la densidad de los plantíos es de 2 a J plantu por metro 
cuadrado, estímindose que una hec:tírea en promedio produce 800 kp. 
de este enervante. 

• De lu ramu salen punta opuestas al tallo, por para alternado• en án
sulo recto a intervalos. 

• Cada una de lu hoju mayores tiene de S a 11 lóbulo1 que comienzan 
todos en el millllO punto del tallo. 

• Cada lóbulo e1 uenado y tiene venas. La parte auperior de la hoja e1 de 
color verde claro lu hoju son mu pequeftu en el extremo auperior de 
la planta. 

• La maripana es bisexual, las flores masculinas aparecen en ramajes a 
unos 1 S c:rn1., de la parte superior de la planta; en el extremo de cada 
rama y tallo de la planta muculina cuando llep a la madurez, aparecen 
hojas, ramitas, flores y fiutos en abundancia. Lu vainas que envuelven 
la fiuta o la semilla son verdes y pesajosas. 

• Puede sembrarse en cualquier terreno, pero indudablemente produce ma
yor rendimiento en terreno que es rico en fósforo, que po1ea humedad y 
con una capa de tierra fértil de 40 a SO cms. de profundidad. 

• A 101 l S dlas de sembrada, comienza a brotar y es de color verde inten
so, semejando al pasto, alcanz.ando una altura de S a l O crns. 

• A los 30 días, la planta alcanza una altura huta de SO cms., de lltura, 
acusando ya las características de una planta madura. 

• A los 4S días, alcanza ya una altura de 60 cms. a un metro, lel'Ín laa 
condiciones del clima y terreno. 

• A los dos me1es alcanza una altura de un metro a l.7S mts., las ramas 
tienen mas follaje y le empieun a brotar las motitu de semilla. 

• A los tres meses después de sembrada, alcanza una lltura de 2.S a 3 mts. 
En el extremo de cada rama y tallo aparecen flores o vainas . 
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• A los cuatro meses alcanza su máxima altura, llegando en ocuiones 
)lula los 5 mts. 

A••pela.- A la planta que produce estm flor se le conoce como "mdonnider8" y 
111 nombre científico ea Papawr -nifarulff. Lu variedades dependen del color de lu 
ftores: á/lnmt, bl8llCU y nlpr, nesru. en estm variecl8d el color que predomina en los 
pétalos ea el rojo aunque tienen pan proporción de ne¡ro. En c:uuito • lu hoju. 1u de 
18 adormidera son lmceolldu y sus bordea tienen una lerie de picos irreapdlres .,.a 
terminar en la punta en fonna de sierra. 

De esta pl8nta que ak:lllza normalmente unm altura de l.S metroa, 1e da 18 flor 
(unapola) cuyu caracteristicu radican en tener !*alos amplios y 8fllldes, de color 
naranja, bllllCO, rojo o morado; en su parte inferior pepda 11 tillo tiene ua color nuy 
obscuro cui negro, en medio de los ~os, lo que pudiera comidlruse el c:iliz; existe 
un bulbo o cipsula que en su sentido longitudinal present8 muchas CUlll8duru y en m 
parte superior se forma unm especie de corona y en cuyo rededor crecen los estambres 
de color negro. De esta flor es de donde 1e extne el opio, el cual contiene 11 rnmos 25 
alcaloidea todos ellos llamados genéricamente opiíceos, dentro de los que IOlnlllen 
· 18 morfina, 18 codelna y la tebaína, siendo de 18 morfina de donde 1e obtiene por 1Mto
do1 sint!Micos la herolna. Especlficarnente el opio es el liquido lechoso que esti conte
nido en la cáplut. de las semilla y para obtenerlo 1e debm hlcer incisiones l1rededor 
de la cipsula (rayado) de manera muy cuict.dosa por lo que inclulO •le comiden• 
esta actividad como un arte, la que es relli.uda casi liempre, debido •lo delic8do, por 
mujerea y niflos. La incisión se puede hacer, de ICUll'do a lu COltWllllrel de cada re
gión, con cuchillos de tres hojas o navajas para rasurar, con las que 9e raya vertical u 
horizontllmente la cipsula y se colocan en su parte inferior recipientes que sirven de 
recolectores. Esta actividad se reali7.a en las primeras horas de 18 Wde clejudo escurrir 
el opio durante toda la noche procurando no dejar puar mu de 10 horu para que no le 

enduru.ca el opio. De acuerdo 11 tunallo del bulbo, 11 cuidado como te hice el rayado, 
11 pon:entaje de humedad de 18plantay11 periodo de cosecha (110-120 dlu de llllt
brado) la extracción de la goma puede ocurrir huta en tres ocuicJla. Ea eoaecha del 
opio se da cuando la planta ya madura toma una coloración verde obscuro y te prescnt8 
la caída de hoju y p!Malos, aunque como póctica de cultivo los productotea podan 18 
flor tanto para el mejor desarrollo de la planta como para evitar sem dacubierto el 
plantío." 
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Nonnalmente la adormidera se planta durante los meses de aaosto, septiembre y 
octubre, para cosechane en los meses de marzo, abril y mayo. Su desarrollo es propio 
en climas tropicales o semitropicales, liendo indispensable la presencia de humedad y 
la utilización de rieso por lo que al igual que la mariguana han lido detectados arancles 
sistemas de rieso tanto a base de carrizos o troncos de árbol por los que hacen llepr el 
qua 1101 plantios, como los que emplean bombas de combustible, cisternas, poliductoa, 
uperlión etc .. Lu iral apropiadas para 111 liembra estin a una altura no mayor de 4 
mil metros sobre el nivel del mar por lo que al cultivar la adormidera en alturas 111perio
res con el fin de no ser localiz.ados por las autoridades es utiliz.ads la técnica de cultivo 
por cobertera. El tipo de tierra preferible para su producción es la de aluvión preparada 
con nitrato de potasio y abono animal. Por otra parle, la adormidera es una planta mu
cho mas delicada que la mariguana por lo que se le debe de proteser irremediablemente 
del viento y de la plaga que origina la larva de cierta mosca que se introduce en la ralz, 
por lo que otras actividades para su cultivo son lude fumigación y aplicación de barre
ras rompevientos artificiales. La semilla de la adormidera es sranosa y muy fina, es de 
un color obscuro parecido a la pólvora negra con poco carbón. pneralmente no se 
siembra directamente en el surco sino en almúcigo hasta alcanzar una altura no mayor 
a 10 cm., su color y aspecto corresponde al del fiijol, sólo que de color verde mu 
obscuro y cada planta tiene la apariencia de una lechuga. Cuando la planta mide los 10 
cm., se realiza el transplante a vesas de ríos o arroyos, va¡uadu, zonu cubierta o 
bolcolu, íreu montallosas, ri1eo1, mesetas cubiertas, etc. Cuando 10n emplelldol buenos 
fenilizantes, el desarrollo medio lo alcanza la planta hacia los dos meses, las flores 
pueden 9CI' hasta 10 por mata, empiezan a aparecer y requieren de mayor riego, en esta 
&se se realiza el beneficio o desahijo que comiste en arrancar lu plantas no bien desa
rrolladas para mantener una densidad media óptima de la población. Entre 110 y 120 
clíu alcanza su míximo desarrollo: una altura de 70 a 90 cm. La utilización de distinta 
prícticas agrícolu avanudu ha permitido que se produzca durante lodo el afto.'1 



A coa1iauaci6n H preHllla• lu priaclpales airaclerflllcu de la ad-ldera:11 

• Planta anual, lampilla de tallo er¡ido, runo10 y cuí cilíndrico, con ho
ju dispersas, sinuosu y dentadas, abruando el tallo, con flora tenni
lllles solitarias de cuatro pétalos de color blanco, púrpura o rosado, a 
menudo con una mancha negra en la bue, alcanza una altura promedio 
de l.S mts. 

• Planta fbpz. cuya vida tiene una duración de 4 a S meses, debido a su 
escasa robu1ti:z y a la naturaleza tierna y eflmera de sus órganos 
vegetativoa. los terrenos propicio• para su siembra 10n 101 arcillosos, 
ricos en potasio, húmedos, de clima templado, con poca o replar expo
lición al aol, poco expuesto a los vientos dominantes y a una altitud 
superior a los IOO mts. 

• A los IS dlu de sembrada ya han brotldo dos hojitas de la planta. alcan
zando una altura de 3 a S cms., es muy dificil detenninar si es ldormide
ra o no. 

• A los 30 dlu, tiene una altura aproximada de 20 a 30 cma., que iiemeja 
una lechup de color cenizo. 

• A los 4S dias, alcanza una altura aproximada de 60 cms., y le empieza a 
salir el tallo, lu hoju continúan de un verde c:eniz.o. 

• A los 2 meses alcanza el tallo una altura de 80 cms., a un metro y le 
empiezan a salir los botones en algunos casos ya en este tiempo comien
za a florear. 

• A los 3 meses llega a au altura normal, habiendo alcanzado la flor au 
mixirno desarrollo y se empieza a marchitar la flor. 

• A los 4 meaes la planta se seca y ae puede utilizar su aemil1a ( en este 
tiempo lo normal es que la planta ya haya sido rayada). 

• Cuando la planta ha madurldo y ae empiezan a caer los pétalos, es el 
momento en que los productores se alertan para poder extraer el opio 
crudo de la flor; controlan la cipsula, vaina o bulbo variu veces al dla, 
hasta estar seguros que ha llepdo el momento de hacer la incisión. 

U -·lo-llsoanol i-• .......,..,..,... ___ ,_ .. ,,_, ... ,,,..,_u.oro.N.-
D. F., -.o .. 1195. 
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En cuanto a loa c:o1to1 de producción ele amboa eatupef'Kientea, no nillen .au
dio• en nuestro pala que 101 hayan cletennillldo, sin embarao. en Colombia, • un 
atudio realizado por la inveltipdora Mula Constanza Ramlrez. 11e tenla cak:uWo 
para 1991 el coito aprollimado de produec:ión de una bectúea de lftllPOla •de USS 
1,400.00 sin conw la tlla y de USS 1,900.00 incluyeado la tala. De ecuenlo a IOI 
jornales emplados para 111 producción, de 210 que ocupe la amapola, ..,... el tomate 
se acerca con 164 jomllea. El det¡lose de jomllel para la producci6ll de lllllpala. 
papdos a USS 6.25, es como lisue: 

• Dllmonte y liembra 
• Limpia 
• Fumipción 
• Rayada o COleCha 

20 jomales 

10 joraalel 

20jomales 

160jomalel 

En cuanto a los insumos elementales, 1111 costos son: 

• Semilla 
• Abono 
• lnteeticida 

USS25 
USS31 
USS25 

Relpecto a la mariguana. me penniti comparar M pr6c:licu de culdvo con lu 
del tabaco, por ser éste uno de los Qlkivos, como selllla el Lic. Simón David AW. 
Pacheco en un estudio IObre Lo.r ¡woc.$0J pradlletlvos 1n la mm di Cllrcpu. ,....._ 
tado en la Uivenidad Autónoma de Chapin&o, que mejor ilullnln la orpiac:i6n • el 
trabtjo lpicola por• altamente comercial y requirir de una ..... Cllllidad de mano de 
obra y de absorver ademú una tecnolosfa mayor de la que se ocupa • otn>t cuJtMle. 
nuestra cómo se utlizan todol lol elemmtoa de la producción; el Ullll¡o .;om.i.u, 11 
trabtio &.mliar y el trabl,io del ejidltario, ademú de la peferencia pma dar oa11110611 
en vlriu de M labom a 111Ci11101, naajeres y niftos. 
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El tabaco además de pre1e11tar una similitud con la mari¡uana en cuanto a m 
ciclo y a sus necesidades de producción, el producto que se obtiene para IU 

comercialización tiene la misma forma de consumo. 

De esta forma en el estudio del Lic. Simón David Avila 1e indican huta 25 pdc
ticu asricolu para el tabaco, de lu cuales se puede praumir que la mayorta tambWn 
se aplican para la mari¡uana, como pueden 1«; la preparlCÍÓll y liembra del semillero, 
lu limpiu, el trillado, el volteo, el n11reo, el aplanado o IUl'Cado, el tramplante, lu 
rupas, 101 riegos, el abonado, el aterrado, el capado, el deshijado, el corte, el colpdo, 
el secado y el empacado. 

De entre todu eatu pticticu productivas 1e pueden c:onlabilizar por ... 
122 jornales, 8 maquilu, 3 riese>•. 3 labores, la utilización de 33 kilot de qulmiclOl 1*8 
el control de plqu y una tonelada de fertiliDnte. 

Todo lo anterior nos da una aproximación de los costos de producción tanto de la 
amapola como de la mari¡uana si COlllideramo1 que 101 aalariol por jornal que • p11111 

por estu actividades en nuestro pals van de 100 a 300 nuevos peao1 dependiendo de la 
región de que se trate, siendo en loa estados del sur del pals donde se papel mú bajo 
y en los del norte el más alto. · 

As.1, aunque familiu enteras se ven inmersas en la producción de aierv--. ella 

actividad también absorbe al jornalero asricola y queda demoltrado que pua todos 
ellos •o emte aada •ú rntallle q•e participar ea la predllCdM de ••pef'ac-. 
tes, que al igual, con los mismos esquemas y superando a la aarialltura de contrato 
también premovida por agroindustrias transnacionales, la narcoindulltria promueve la 
ocupación, el empleo y el ingreso en comunidades rurales sin expectalivu propias de 
producción. 

Bajo todos estos requerimientos (sin considerar los costoa de producci6a) det•
minados por las caracteristicas de ambos enervantes, acompallado del fictor de ilicitud 
que implica su producción, se identifican regiones geogrificu ideales para la prictica 
de dicha actividad, mismas que se verán en el sipiente tema. 
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2 • .J. REGIONES IOONEAS PARA LA PRODUCCION 
DE ESTUPEFACIENTES 

ll ado que las condiciones climiticas que preferentemente requieren, tanto la 
amapola como la rnarisuana, son como se mencionó anterionnente tropicales 
y subtropicales o templadas y a tu condiciones oro¡rificu que debido al ca

rícter clandatino de su producción ori¡ina se realice en lupres de dificil acc:eso, la 
Siem Madre Occidental, con una altitud media de 2,250 mt1., y una precipitación anual 
de 500 mm., donde predomina el bosque de coníferas y el bosque mixto de transición, 
la Sierra Volcinica o Cordillera Neovotcinica, la Sierra Madre de Oaxaca. La Sierra 
Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapu. estas tres últimas con una lltitud media de 
1,500 mts. y una precipitación anual de ente 1,000 y 2,000 mm., encontrando selva 
tropical con úboles como el cedro y la caoba y bosque mixto de tl'llllicióa. cubriendo 
todas estas, los estado1 de; Sonora, Chilualua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, resultan ser el lugar ideal para el 
ftorecimiento de estos estupefacientes, aunque en el caso de la maripua 1&11 c:aracte
rillicas te Jienniten reproducirse en todo el territorio nacional, pero con menor calidad 
en función de su destino. 

Por otra pane no se puede dejar de seftalar que se han clelcubierto arandet propie
dades agricolas con instalaciones altamente tecnificadas y con una orpnizac:ión Jabo.. 
ral y administrativa sumamente sistematiada, donde se produclan eltupefacientea de 
la mejor caliclad; en esto fue famoso el rancho "El Búfalo" en el Eltado de Chihuahua 
que era controlado por el también famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero. 

De tll suerte, de los Estados de la República que esWi asentados en las Sierras 
antes mencionadas, la mayoría coincide también en su• limites de la COiia del Pacifico 
( ver mapa en la siguiente pi¡ina ), lo que repmcnta la idoneidad de 101 acedo• que se 
mencionan a continuación, junto con el estupe&ciente que prevalece y ta cantidad de 
hectireu que fueron destruidas en su territorio en el periodo 1981-91 . 
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de 3,393. 5,201 Hu. DlnlwoJalilCO, 

Cllib1111l11• Sinaloa 
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E\"1111K1on y~ ?t.tmco, 1992. pp 19 y 20. 

De esta forma nos damos cuenta cómo el proceso económico de oferta-demanda 
opera indi1CUtiblemente en el fenómeno del narcotráfico, por lo que el MI' vecinos del 
principal y mu grande centro de COlllUmo de enervantes, estar adaptada para la pro
ducción, natural y culturalmente en México tanto la amapola como la mariguana y 
conaar para esto con una gran cantidad de re¡liones que por su fisiogrúla permiten y 
facilitan la clandestinidad y la adecuada producción de estupefacientes, esta actividad 
ha venido incrementíndose en 101 último• aloa. 

Desde luego, otro factor imponantisimo -lo veremoa en el próximo capitulo- que 
pennite se presente este fenómeno ilícito, es el que se dibuja bajo 111 condiciones 
IOCioeconómicu y produc:tivu primariu particularmente, de lu pob!Kiones de estu 
teP>nes, lu cuales son mqru, lo que ha llevado a una COllliderable ocupación territo
rial para la producción de estupefacientes y un trutocamiento en las relacionn aocialea 
y económicas de las comunidades involucradas en dicha actividad . 
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3.1. CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES PARA LA 
PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES 

11. unque en la actualidad loa cultivos de estupefacientes ae han daplazlldo a 
. tocio lo tarso del país, debido a ta aplicación de sistemas avlllUdos de produc

- ción donde ae concentran espacios y se reproducen artific:ialmente lu condi
ciones ctimiticas óptimas de toa di1tinto1 cultivoa, lo que ha tipificado el 
involucramiento de actores de muy variadas coadiciones aocialel y económica, Clli¡. 

ten c:arKterilticas limilam que comparten la mayoría de lu re&ionea donde tndicio
nalmente ae producen eatupefaeientea; • trata de f'elÍOnea búicamente CllllpOlinu e 
indipnu. aialadas, poco poblada, diapenu, lu cualea deaarrolJan ecoaocníu de ... 
listenc:ia e in&uubtiatencia, lo que 1e refleja en poblaciona en condicioml de extre
mo reuso social carentea de 101 elementales aervicio1 soc:ialea como salud y educa
ción. 

La pobrua en que • encuentran alaunu resionea económicas, que no han sido 
incorporadas a la corriente principal de desarrollo del país, las coloca en desventaja 
tanto para la comercialización de sus productos, como para el aprovechamiento óptimo 
de los factores productivos debido a la escasa inverlión que rec:illen. 

El aislamiento respecto de los centros urbanos mis cercano1 y 111 dificil 8CcelO a 
ellos contribuye tambien a complicar los mecanismos de abasto y comercialirM:ió de 
sus productos agropecuarios, convirtiendo a las comunidades que habitan eatu reP>
nea en ftciles presas del acaparador y prestamiata local. 

Adicionalmente, los servicios biaicos municipales, ul como la inftlellructura y 
equipo en salud y educación son eacuos en aJaunos lupres, mientru que m olrol, 
definitivamente, carecen de ellos. 

Al respecto resultan de pan interés los indicadora que con rmpecto a la pobreza 
maneja el Proarama Nacional de Solidaridad;' donde ae define a la población en condi
ciones de pobreu, a la que no satiaface lu necesidades que le podrian ciar un ~ 

~ núnimo; y a la población en condiciones de pobrua extrema, a la que no lllilfilce ni 

..... 
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siquiera el 60 % de esas necesidades. En 1987 en nuestro pals, con una población total 
de 81.2 millones, el 21.3 % ( 17.3 millones) que correspondlan aarupos de poblac:ión 
con pobreza extrema y el 29.S % ( 24 millones) que correspondlan a pupo1 de pobla· 
ción con pobreza, que sumados representlban el so.a% ( 41.3 millonn) correspon
diente a grupos de población con pobreza y pobreza extrema. Partiendo de lo anterior 
11e mencion1n a continuación alsunos indicadom que caracterizan a la pobreza: 

• La panicipación de las remuneraciones salariales en el illlfCIO, fberon 
en 1916 del 28.6 o/e en contraste con el 60 % que representa en pa11e1 
mis avanzados. 

• El in¡reso nacional por familias es distribuido de manera inequitativa, 
asi para 1987, las familias más pobres reciblan el 1.3 % del in¡rno 
generado, contra el SO o/e que recibian el 20 % de tu timiliu más ricu. 

• Resultan muy marcadas tu diferencias de in¡¡reso1 reaionala. En 1980 
el PIB por persona en México fue de 11,600 pesos, mientru•que en 
Oauca fue de S.000, en Michoacan de 7,000 y Guerrero, con 6,700. 
Aun asi, también existen enormes diferenciu dentro de una mi11111 m
tidad, por ejemplo, si se elimina el PIB de Acapulco del PIB del nado 
de Guerrero, el producto por habitante del resto de e1e estado• reduce 
a la mitad. 

• La inversión pública por habitante n muy inferior al promedio lllCionll 
en los estados más pobres, como por t.jemplo, Ouaca, Ouemro, Cliapu 
e Hidalgo. 

• En las áreas marginadas el deterioro de la naturaleza provoca a m vez 
un mayor empobrecimiento de la población por la dificultad, e incluso 
imposibilidad, de seguir produciendo y elevar los in¡resos a partir de 
los recursos naturales regionales y por la disminución de la calidad de 
vida. 

• Una pane imponente de la población en condiciones de pobreza y po
breza extrema se ubica en el sector rural: el 80 % de los ocupados en las 
actividades asropecuariu penenece a hogares en pobreza, de los cualet 
la mitad se encuentran en condiciones de pobreza extrema. 
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• Dentro de las zonas rurales la población indígena, los trabajadores 
migrantes, los minifundistas en zonas temporaleras y los habitantes de 
las zonas desérticas son los que sobreviven en las peores condiciones. Y 
las mujeres y los niilos -dentro de estos grupos- los más afectados. 

• El pertil ocupacional de los pobres es particularmente heterogéneo. De 
hecho, llac:en tocio para poder 10brevlvir en las zonas rurales y en las 
urbanas. 

• En 1980, el 34 % de la población (24 millones de personas) vivlan en 
municipios caracterizados por tener marginación alta y muy alta. El grue
so de los municipios con marginación muy alta se localizó en los esta
dos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Puebla y 
Veracruz. 

• En términos generales, en tos municipios de marginación muy alta el 
grueso de la población vive en localidades de menos de 5,000 habitan
tes, sus ingresos son inferiores al salario mínimo, más de ta tercera parte 
son analfabetas, casi ta totalidad se dedican a trabajos del campo, mis 
de dos terceras partes ocupan viviendas sin agua, drenaje, ni energía 
eléctrica y el 80 % lo hacen en viviendas de t o 2 cuartos. 

• Son las zonas rul'lllet las que concentran el 1runo de la población 
u coediclones de e11trema pobreu. Estas se ubican en las zonas mon
tailosas -de dificil acceso- que partiendo de Clllapu y pasando por 
Oaxaca, Veracruz, Puebla , Guerrero, parte del estado de México, 
Hidalgo y Tlaxcala y continúan por Michoadn y zonas de Nayarit, 
Duraa10 y Cllihuahua, por un lado; y por el otro, Las Huastecas y la 
zona desértica del país. Este "espinazo de la pobreza" coincide amplia· 

_ mente con las zonas de mayor densidad indígena y con las zo11a1 pro
d•ctoru de eatupelacieatea. 

• Menos del 15 '°'º de las tnnsferencias gubernamentales -vla subsidio 
especifico (tortibonos y leche)- llegan a las zonas rurales, que son las 
que co11Ce11tran el grueso de la población en condiciones de pobreza 
extrema. 
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• Se ha priorizado, desde los aftos cincuenta, el dewrollo de tecnolo¡lu 
orientldu a lu iras qropecuuiu comerciales y capitllizadu, m .S. 
trimento de las zonu marainadu. 

• Lu pollticas apícolu hin favorecido los llilteinu de producción lllÍI 
rentAlblet en el corto pluo lin atender el U10 soltlllido ni preocupll'IC 

por el deterioro de lo1 l'ICUl'I01 y apoyando a loa atrato1 de la población 
con mayorea poaibilidlda económicu. 

• Alrededor del 40 % de la población ae encuentra por lbajo de lot mai
RIOI nutricionalel comúnmente ICeptados. El problenia alimentario • 
México afecta aproximadamente a 39 millonea de penonu. de las c:ua
lea 27.5 millonea viven en el 6ru rural. 

• El 30 % de la población mis pobre del plll COlllUlllll el 13 % de lot 
procluctoa llimenticioa, mientru que el 10 % mis rico comume el 21 
%. 

• En lu zonu rurale1 pobrea, ante la cúda de la producción tp>peCUlria 
la población redujo con1iderablemente 1u dieta alimentaria. La 
deanutrici6n ea dos vecea mis fi'ec:uente en promedio 111 las 6reaa nn
lel, afectlRdo eapecialmente a 101 nillol, madrea..,.._. y•...,. de 
lactancia y ancianos. 

• En 1985, el 90%de101 habitantn de las r.onu runlel repttó ~ 
arado de deanutrici6n; el 90 o/• de loa niloa menorw de 6 dos que 
viviln en el campo tuvieron una alimentación deficiente y del 10 % 
restute, 11610 un poco mis del 1 % , conaunió leche, Cll1le, luevo y 
petcado de 4 a 7 dlas por ICllllRI. 

• Una alta proporción de penonu en condicionet de pobreza emema 
mueren a ca&111 de enfermedades potencialmente CW'lblea. Ece lot ni
ftos de 1u familiu pobrea, la miUd de las muerta • or¡p.n por la 
combinación de desnutrición con enfermedades in&cc:iolu. 

• En 1988 el 8 % de la población mayor de 15 aftOI ea analfabeta. Su 
proporción en el medio Nnl ea un poco míl del doble que la de IM 
zonas urblnu. 
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• El número de mexicanos mayores de 1 S allo1 sin primaria completa 
uc:iende a 25 millones de personas y lin educación bUica -primaria y 
secundaria- a 30 millones. Este rezaso educativo entre la población lduha 
se ubica en mayor medida en 101 estados de Chiapa. Guerrero, Hiclal
ao. Michoacin, Oaxaca y Vencruz. 

• La vivienda rural en tu zonas pobres 1e caracteriza por altos índices de 
hacinamiento y una carencia cali total de 1Ctvicio1 bUicos. 

• Del total de viviendas con que contaba el ptl1 en 1980 (12 millones) el 
32 % se localiuba en íreu rurales. 

Todo lo anterior, da cuenta clara respecto a la facilidad por pane del narcotrifico 
para promover la producción de enervantes en reaPc>nn que con tu caracterlsticu de 
las anteriores, cuentan con tu condiciones naturales para desarrollar dicha actividad. 

De forma especifica y a manera de referencia ICflalllé alpno1 datot estadísticos 
conapondientes al Estado de Guerrero, que prelllltan la llituación económica y social 
que prevalece en una entidad con alta participación en la producción de estupeflcien
tes: 

En relación a la ubicación espacial de la población en el estado, se registra una 
demidad promedio de 33 habitantes por Km 2 . Existe por una pane cierta concentra
ci6n en los principales centrot urbano1 y, por otra, una aran dispenión en el resto del 
territorio ( 4 5 municipios cuentan con participaciones menores al 1 % del total estatal ). 

En materia de bienestar social, las condiciones de vida de la población del estado 
re1Ultan destavorablea en relación con et promedio nacional, en lo que rapecta a 101 

niveles de ingresos, educación, vivienda, empleo y alimentación. 

Respecto a tos ingresos, el 3'79/e de la población económicamente activa (PEA) 
no percibió remuneraciones en 1980, cifta auperior a la felÍltrada a nivel nacional de 
20'/e. En lo relltivo a la educación, Guerrero también denota cierto reu¡o en relación 
a lot to&ros reportados para el ptls en aa conjunto. Ali lo indican, por ejemplo, la tasa 
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de analfabetismo que uciende a 31%, el doble que la media naciollll de 15%, y el 
promedio de población de 15 allol y mú llin instrucción que resillttÓ un 27%, a diferen· 
cia del promedio del pal1, de 14%. 

Lu condiciones de hi¡iene y los aervicio1 a la vivienda IOll deficienta en la 
entidad. El 65% de lu viviendas carecen de drenaje en comparación con el 43% a nivel 
naciollll, y el 51% cuece de agua entubada, contra el 2 .. /e del pala. 

De la mina manera, 101 indicadores de empleo, salud y alimentación • u11ican, 
por lo aeneraJ, por debajo de la media del pli1. De esta forma el lltMo ae llitúa enbe las 
entidadel con menor deurrollo de la República, con un nivel pneral ele ......_ • 
mejante a 101 estado• de Hidal¡o y Chiapas. 

En relación a la actividad económica , el Producto lnlerno Bruto de Guernn> 
participó en 1980 con el 1. 7 del totll nacional. 

A nivel sectorial, lu actividadea predominantea en la entidad en relación a la 
media nacional son: las agropecuuiu, que representan el 14.3% del Pm estatal contra 
un 8.2% para el paí1 en 1980, el comercio (34.4% contra 23.4%), el tl'llllpOfte (8.0l/e 
contra 6.5%). los servicios financieros (9.6% contra 7.9%) y la elec:tricidad (2.3Ye y 
l.Olle). En contraste la participación de la industria nwufaeturera ae ba ......udo 
reugada con reapecto al promedio nacional, con 5. 5% del Pm total, inl'erior al 23% dll 
pals. 

En lo que reapecta a lal actividades qricolu, 101 principala productoa de la 
entidad son : maíz, copra, café, ajonjoll, toronja y mango, que en ~o reprnentan 
el 74% del valor de la producción qricola del estado en 1981. 

En términos de la superficie qricola, se tiene que para 1985 ae cultivM'On 567 
mil hectireu, de lal cuales IÓlo una reducida porción ( .. le) ha licio beneficiada con 
obru de riego, siendo el resto de temporal.' 

Al interior del estado lal condiciones del nivel de vida de la población presentan 
una dispersión intemainicipal que da cuenta de 101 deaequilibrioa re8ionalea en la enti
dad, pudiendo encontrar sólo a 16 municipios (de un total de 75 en el -.do) con un 
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índice de nivel de vida por encima de la media estatal y localiundo a los municipio• de 
mayor pobreza relativa en 111 zonas reconocida como productoru de estupefaciente1, 
ato e1, en la zona geo¡pifica de la Montalla, donde el 56 % de la población habla algún 
idioma indígena (nahuatl, mixteco y tlapaneco, principalmente) y el lllllfabetismo e1 
del 65 %. Por su parte la superficie agrícola en esta región es de 1 OS mil Hu., el 97 % 
e1 de temporal con sólo un 3 o/e de riego., 

Dentro del proyecto de sustitución de cultivos que se implementó en 101 estado1 
de Michoacút, Guerrero y Oaxtca (el que se expondri y analizar• en loa siguiente1 
capltuloa), se menciona que de acuerdo a lu caracteristicas edafológicu y topo¡rifiCll 
del úea del proyecto, han inclinldo a los productores a efectuar como actividad princi· 
pal la agricultura de temporal de cultivos básicos, con nivela de producción y produc· 
tividad relativamente bajos que dedican principalmente al autoconsumo. Los volúme
nes de producción dedicados al mercado se extraen de los cultivos bajo riego que se 
practican en pequeila escala por no contar con la infraestructura necesaria y la capacita
ción técnica para su desarrollo. Cuentan con una incipiente ganadería donde prevalecen 
lu especies menores. 

Del total de la población que trabaja, 1s•1. se concentra en actividades primariu, 
10--4 en servicios incluyendo el comercio y el restante 1 So/e no recibe ingraos. 

La dispersión de la población trae consigo una gran demanda i1111tisfecha de 
11ervicio1 básicos fundamentales como agua potable, electricidad, drenaje, educación y 
salud, lo que provoca altas tasa de monalidad así como enfermedades infecto-conta· 
gious propias de los niveles de pobreza extrema. 

El srupo familiar est• confonnado normalmente por seis personas en una sola 
habitación, construida de materiales de la región y piso de tierra, evidenciando altos 
índices de hacinamiento y una gran demanda de vivienda. 

J ~del E.-. •O....O. ,,.,.,..,... ~•e~ o,. Droa• f91ódim ~dllOoMno dll Ellldodc o.rmi. 11 a~ 
111e•Ull92. 
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Dentro de la población económicamente activa que oscila entre un 30 y 40 o/o, la 
participación de la mujer es relevante, ya que a diferencia de otru regiones del pala, 
donde se ocupan exclusivamente de actividades doméaticu, en tu zonas seleccionadu 
tu mujeres también realizan actividades productivu relacioudu con la elaboración 
de productos arteunales de barro, palma. textiles y madera entre otros.• 

Resulta triste y cruda la realidad aocioeconómica de la mayor parte de la pobla· 
ci6n mexicana pero cleagnciadamente nos da cuenta de cómo esa marsinación orilla a 
tu poblaciones, sobre todo cuando se les induce, a desarrollar prKlicas, que aunque 
atát ibera de la ley , de un modo u otro tes permiten satisfacer sus necesidades bilicas, 
encontrando en la producción de enervantes, tu rqiones que su1 condiciones naturales 

· lo permiten y facilitan, una inmejorable oportunidad de alejarse de esa marainación. 
Esto es tan real, que como veremos en el siguiente apartado, una buena parte de la 
M1perficie se ha venido utilizando e incorporando para la producción ilícita de estupefa· 
cientes en nuestro país. 

·-·-... ,,.,... ....... lllN..ima ~ ... 11.__, ........ lll-11ni411,.a laF
-·~----CllllWM-Lo...,.__,__ __ y_ 1_199). 
-1119> .•. 16. 
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l.2. EL DESPLAZAMIENTO FISICO TERRITORIAL 

11 oda vez que dla a dla observamos cómo se refieren las autoridades respecto a 
1U lucha contra el narcotrifico al mencionar cifras de destrucción de plantlos y 
decomisos de drogas, y respecto al consumo incesante de las mismas en EUA, 

se conviene en una necesidad para aportar soluciones a este problema el conocer qué 
superficie territorial ea ocupada para poder originar toda eaa droga que ae destruye, 
consume y decomisa y en esa medida promover medidas preventivas a su producción, 
en función de au dimensión, aunque resulta prácticamente imposible dete,,,,inar las 
di-nsiones reales de la oferta mexicana de drogas illcitas. No existen estadlstica.s 
con.fiables. La naturaleza illcita de estas actividades dett,,,,lna q11e el cálcwlo más 
sofisticado no deje de ser una mera estimación.' 

El iniciar este tema con la cita anterior no significa "el curarse en salud" de mi 
parte, simplemente pretendo hacer ver la necesidad de promover y facilitar la realiza
ción de estudios al respecto para poder así aportar soluciones o recomendaciones sobre 
este grave problema. 

Realmente lo que interesa en este estudio es conocer no solamente la oferta mexi
cana de estupefacientes, pensando que la misma significa la cantidad de droga 1&1scep
tible de adquirir en au negro mercado, sino la superficie territorial que es ocupada para 
producir los estupefacientes, lleguen o no a su destino final. 

De tal suerte, son tres los flCtores que se consideran para conocer dicha 1Uperfi
cie: la destrucción de plantíos, los decomisos de estupefacientes por parte de las autori
dades y el volumen de la oferta de estupefacientes de origen mexicano en el principal 
centro de consumo de los mismos, EUA. 

Para determinar la superficie que dio origen a los estupefacientes decomisados, 
ae tomó como referencia el rendimiento por hectárea tanto de la mariguana como de la 
amapola que tiene identificado el Sistema Estadístico Uniforme para el control de 
Drops, intesrado por la Secretarla de la Defensa NICional, la Secretaria de Marina, la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduria General de la República 
y el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e lnfonnitica, y el cual es de 800 
Kgs., para la mariguana y de 1 Kg., de heroína para la amapola.• 
l~r.~yT--Mmla,(~}AMIKoy~U--ai.C .. *lt~•INtllOtJIN/ico ComiliónSobre 
.t F-.0 • .. ....._ Mbuc:o-Elllilb U.... y Foni6> de Culnn E.cm6mtca Mll:uco, 1919 p 66 y 61 
•-i;__.,f-.1. _._...la....,.. lilcont'°'•-'"-"""" f'roa,_N- IHf"IP<U. -y 
--1902.plU 



A continuación se presentan los datos de dcatrucción de plantlo1 y decomisos de 
estupefacientes en nuestro pala de 1983 al 111C1 de mayo de t 994. 

Cudro 

f~·' 
1913 7,097 6S,000 81 7,1711 6,710 13 13 6,723 13,901 

1914 12,DI 132,000 16S 13,046 1,640 21 21 1,661 21,714 

1915 7,043 173,000 216 7,2S9 12,421 15 IS 12,436 19,695 

1986 12,07S 191,000 247 12,322 10,917 51 SI 11~ 23,360 

1987 ll,162 39S,OOO 493 13,6SS 9,227 71 71 9,298 22,9'6 

19811 ll,S711 292,000 365 11,943 8,512 217 217 8,735 20,671 

19119 10,186 752,Sll 940 11,126 7,007 231 231 7,2JI 11,369 

1990 8,778 549,779 687 9,465 8,660 233 233 8,193 18,3SI 

1991 12,702 2S2,9S7 316 13,018 9,342 156 156 9,342 22,Sl6 

1992 16,ll02 404,SS3 sos 17,307 11,222 114 114 11,336 21,643 

1993 16,64S 494,665 618 17,263 13,096 81 11 13,177 30,440 

1994• 2,518 219,678 274 2,792 6,602 207 207 6,1()9 9,601 

·u~ 1994 

--E¡...M>F- BIC-•Do.-•_,,,..__l_l __ , __ ltlll.p.22, _E_F_.Bl,.......,.,,_,..,C__,.,,,_ l .. J.,.,.._ __ <l~•Do.-l_I_. • -.,--............ -·-No. Jl11H .. »•¡..;o• •• 
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Del cuadro anterior se desprende la li¡uiente: 

GRAPICAI 

'IOTALDm MM.DI __,AMDUTIUllU INlmllCO. tm ... 

un 11M ,.. 1• t•r ,.. - t• 1111 _. .a ,.. 

•unicamente periodo enero a mayo. 

Donde se aprecia cuí1 ha sido la superficie territorial que ha lido lprOVeChada 
para producir mariguana y que no llegó a comercialim1e o coauuine, la cUll repre
senta, sin collliderar 1994, un promedio anu.i m el periodo lllllldo de 12,143 i.a., 
apreciando una collltlllte salvo 101 allo1 92 y 93 donde se dbplra en un 40 % el "
utiliuda y deltruida para lelllbrar c:annabis . 

.. . .. 
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En CUlllto a la amipOla, en la liguiente: 

GRAFICAZ 

_._. ... _..., ___ ... __ _ 
•unicamente periodo enero a mayo. 

--E;-MF-.lifc-•,,,_.,, __ N_/_l __ , __ l_:p.:a., 
Poder EjeM1vo Federal El 14fi-1no di Mhíco '" 11 CoJftrol M DJ"Of<U. l99J, p,.,,.,,_ ~-- ef C-.1 • DfNlm l ... llN. • 
... y~a....l•t.~ice.llo#M•~ruoNo.Jl21P4 .. 36•j.-•191M. 

Se puede observar cómo su promedio aiual de siembra deltJuida es de 9, 723, 
Has., apreciando al inicio del periodo analiwlo una etapa bienal con una nlducd6n dll 
30 % de la media y en la siguiente etapa también bienal (85-86) un aumao del 20 % 
de la media que se mantiene COl!ltante hasta la ultima etapa aariollmente talllbiál 
bienal (92-93), donde 11e incrementaron 25% . 

.. 5t .. 



Por último en la siguiente: 

GRAFICAJ 

IWWICIE TOTAL EN HAS. DE DTUIWACalTU 
DIESTIIUmOI EN MEJCICO, 1193 • 11M 

•uniclmcnte periodo enero a mayo. 

--lijoUiwF-lllC-•°'-'"_,..,,,,_N_l_l __ ,, __ .on,.n 
-Ei-;.oF_ lll_._'"dC-·~IWJ.-N--dC-•0..-1-.1 .... • 
....-,yAucsndwia aen..l ... ~..,._.,,,_IUO/l/o. J/1,Wdt"I ~6 deJIWode 19M 

Donde apreciamos cómo se concentra el total de superficie utiliZlda y cleltruida 
para producir estupefacientes, observamos una superficie media anual nada desprecia· 
ble de 21,867.00 has. y lo que es mu preocupante un incremento bienal del 35 o/e. 

En cuanto al tercer factor, datos que se recosen del Comité Nacional de lnteli
gencia tobre COlllWllO de Narcóticos de EUA, en el libro México y &todos Unidos en 
la Odtna l"*macional del Narcotráfico, nos indican que durante la segunda mitad de 
la década de los ochenta el consumo de mariguana y heroína en EUA, era en promedio 
de 13, 190 y 6. 5 toneladas respectivamente, de las cuales México aportaba, también en 

... " .. 
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proJ!ledio el 32 y 40 % respectivamente, lo que significa una utiliución territorlll de 
5,276 Has., para la mariguana y 2,600 Has., para la amapola, en totll 7,876 Has., mu 
utilizadas para producir estupefacientes en n1e1tro país. 

De esta forma, como se muestra en la siguiente tabla del periodo 1985-1989 IC 

observa una utilización territorial total para producir estupefacientes de 28,116 Hu., de 
las cuales el 73 % fueron destruidas y el 27 % se mteararon 11 COlllUlllO de EUA. 

~ ¡," . .:r ' 

1,1261 (61%) 

9,749(79%} 

21,010 (73%} 

5,276 (32") 

2,600 (21") 

7,176(27%} 

16,537 (IOIM) 

12,349(10CM} 

211,116 ( UXM) 

_,Omdln.~yT--.c-.. Mlllacoy_U_..,,.c-1-•1~ c...Piál 
.... el filNo dt I• rellincms MWw-~ Unilb 'J Fcnlo • CWU. ~S. A de C. V.~ l .. 
Palllr'EJKUIÍVofedenl. ElCOlttrOI• Oro¡• •1tMak:v. ~N.aoMI INP-1*· ~JI.....-.,..._ 1'91. 

Respecto a los datos manejados, Mark Kleiman seilala que las enadisticas sobre 
prodvcción e11 si mismas so11 diflciles de dislinpir de conjelllros y la fracción de la 
cosecha de cada país que alcanza el mercado estadotinideme es bási-nle dlscont>
cída. Además nos dice Ruiz-Caballas es pasible </"exista un sesgo enjawir de las 
posiciones oficiales estadou11idlnses que pudiertm contener estas cifras.' 

Por otra parte, oficialmente se reconoce que la superficie utilizada pana producir 
estupefacientes en nuestro pais es mucho mayor que la que IC deatruye. Se e.ftíllfll flle 
la acción deslructiva de cultivos ílicitos sólo alcanza aprorimadamente al 30 % de la 
nperjicie total sembrada, 1 lo que representaría un totll de 72,890 Has., al alo dellina
du a la producción de estupefacientes, sobre la superficie media ...W destruida de 
21,867 Has. Esta aproximación es muy semejante a la manejada por el Instituto Schiller, 
donde consideran la destrucción de plantíos, el decomiso, 11 pérdida en almaeenamien
to y el consumo local de estupefacientes, como un 25 % del total sembrado.' lo que 
si¡pllficaria un total de 87,468 hu., anuales destinadas a la producción de estupefacien
tes, sobre la superiicie media anual destruida de 21,867 Has. 
70onales.,au.khlpeyT1enda.M•ta.(Coordlnldonl) Máx:oy~u .... ,...,c .... 1~,,,,N.......,.C...-..mlnel 
FIMO de lM Relac1ooa Méuc:o- EiUlb Unilb J Faado • Culua ~ S A di C.V. W.0C0111!1. pp ... J 71. 
1 Poda EJeall\IO Fedlnl ~a-.&• l•Rep:ibliu EIC"'*"1• DrtJ1411 •11A.fá:toD. ,.....,_N.....,, 1-.1 .... ~~ 
.s.p1_.111o. Poder EJCCUllVO F.m.l Málco. 1992. p 21. 
•lNhtulO ScMUcr Ldl'*Jlr&16'el~ ,o-"6-.•"--...._.,_..,A.,,,_,_ w~nc .. ••·p. S42 .. " .. 



Partiendo de esta última cifra de 87,468 Hu., 1e indic:ari m ta lipiente tabla 
comparativa, el porcentaje que reprnenta en función de la muperfic:ie deltinlda a alau· 
nos productos lícitos en el afio de 1991. 

-
..... 

M 
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HORTALIZAS 
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P•' 
AME T 

ES CtA 

• ._.,: T6Uu Kumder, Lws U.Momnu.-16-Ml«lorA..,.......ayFONllllll. 
Fondo• Olllln EICGDftiu. S A •C. V Mmoo. 19114. p p. M J lS. 

Como se puede observar, resulta sorprendente conocer que ta superficie deltina· 
da a ta producción de eneivante11 es equiparable a ta dedicada m suma a ciertos produc
tos importantes, como to 10n ta mayor parte de las bortalizu, los tub*l:ulot, tu ..,. 
cías, las ornamentales y el plátano, a tos que en to individual incluso los supera, y otros 



a lol que lea representa un porc:entlje muy lfll'Oximado como el ajonjoli, el c:írtamo, el 
prtllnzo y el quacate o que llegue 1 repreNRtar cuí la mitld ele la producción de malz 
forrajero. 

Pero lo verdaderamente pave y preocupante es el ritmo de crecimiento (35 %), 
· que en los dos últimos aftos ha tenido 11 produc:c:ión ele eatupe&c:ientes, pues, como lo 

veremos en el siguiente tema, en esa misma medida va enraizando en tu comunidades 
la prictica de cledic:ane a estu ilícitu actividades, que de un modo u otro afec:tan tu 
costumbres y formu de producción y organización social de tu comunidades . 

.. 6J .. 
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3.3. MODIFICACIÓN DE J,AS ESTRUCTURAS SOCIALES Y 
ECONOMICAS DE LOS PRODUCTORES DIRECTOS 

11 a pobreza en el campo genera un ambiente propicio para realizar actividades 
fuera de la ley, que en el mediano y largo plazos impactan el sano desarrollo de 
la economía y de la vida comunitaria de lu zonaa afectada. 

Ante una situación de marsinilidad y falta de oportunidades productiva, el cam
pesino se ve orillado a buscar otru formu de procurarse ingresos que le saquen de ese 
estado de abandono económico y social, encontrando en la siembra de estupefacientes 
una actividad atractiva y bien remunerada en virtud de que no le representa problema 
de comercialiución y si, en cambio, un rápido ingreso que le sustrae en cono tiempo 
del estado de pobrei.a." 

Incluso, en algunas comunidades donde lu parcelu tienen como función abaste
cer a la familia de alimentos básicos y de servir de lugar de residencia y si se quiere de 
Kde geográfica de la cultura y de la tradición, la producción de droga ha transformado 
las costumbres locales, el cooperativismo, la producción familiar, la producción de 

· autoconsumo, la producción alternativa y el intercambio o la comercialización de exce
dentes y el trabajo comunal; llevando el trabajo asalariado, el arriendo de tierras y la 
ganancia. (la medianía, el peonazgo, la agricutura de contrato). 

De tal forma, muchas localidades rurales encontraron en la producción de drogu 
IU fuente.de vida. Los campesinos que no lograban subsistir mediante la raquítica pro
. ducción agricola --Qlyos precios además se deterioraron constantemente desde loa 
allol aesenta- podían obtener ganancia de mú de un mes de salario mínimo a media
dos de 101 ochenta, con el cultivo de sólo un kilo de mariguana, pues éste valía aproxi
madamente 1,000 dólares en el mercado. Además, los narcotraficantes que impulsaban 
atas actividades, algunas veces proveían a la comunidad de cienos beneficios; abrian 
caminos, reconstruian viviendas, financiaban las festividades locales y se hablan dado 
c:uos en que construían una escuela o una iglesia y hasta electrificaban el área. Loa 
sembradores normalmente son ejidatarios o comuneros de la mísma región donde se 
cultivan estupefacientes, su educación es escasa y son inducidos por los 

11 06cina de~,..~.~ di i. Nei:tann U.-. pn el o..tollo y~• l• N-=-- Uni .. p11a la F1sc.l1a
"9 ......_,,dit~ DaanolloR11raJ~Ow.-....C11ltwmllicta-Lla&ptrinl'10A*81a11111.0--..0.•rrwroyitr~ 1990-
ltn . .....,. 19'1 p 7 ...... 
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"refaccionadores" quiene1 101 convencen o amenazan para sembrar. Una vez convenci· 
doa. reciben del "refaccionador" la semilla del estupefaciente, abutecimientos y dine
ro en efectivo. Lognida la cosecha, el mismo "refaccionador" les indica a quién y cómo 
deben hacer la entrep del producto. 

El sembrador rara vez sale de la pobreza y cuando Uep a tener dinero, lo 11111811" 
ta comprando armas o camioneta de lujo. 

Loa "refaccionadores" son aquellos individuos, loe.lea o forineoa que participa 
en la aiembra, cultivo y cosecha de la amapola y mari¡uana, proporcionando a loa 
sembradores, dirección ,asesoramiento y medios económicos y mataillea para llevar a 
cabo su illcita actividad, pudiendo equiparar su1 mecanillllOI con los de la procb:ci6n 
asr:lcola por contrato. Al reapecto, CUllldo aon localel., •o ea, vecinos de la CCllllllllÍ· 
dad, con el paso del tiempo, con prícticu "altruistas" e incluao con el terror, Uepn a 
adquirir prestigio, poder e incluso autoridad moral y "oficial" dealro de la polllación. 

Loa compradores eventualea, aon individuos que ante el IWDmlO de ...-nciu 
que obtienen al comprar directamente al sembrador, reali7.an áta ain inlennediarioa, 
acudiendo a tu 6reu rurales, justificando su presencia aparentando _.compradora de 
ganado, cazadores, turistas, etc.; llevan vehlcul1>1 arreglados pera eacoaderel eneMlllle 
adquirido. 

En ese eacenario, nilloa y jóvenes, creciendo entre la violencia y ta corrupción 
IÍempre uociadu al trífico de dro¡as, desarrollan una enfernüu pero innepble ló&ica 
admiración por quienes, a bordo de una relumbrante camioneta Bronco y empullando 
fi'ecuentemente una metralleta "cuerno de chivo", repraentan ta imapn del homln 
"exitoso". De ahí que en muchas localidades existe una sinplar aolidaridad con loa 
narcotrúicantes, misma que se refleja en conocidos "corridos", venllderu apotostu 
de las "hazallas" de eso1 delincuentes, muchos de ellos muerto• en un¡riento1 
enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales o con banda1 rivalea de 
narcotraficantes. Nombres como el de Manuel Salcido, alias "El Cochiloco", Ernesto 
Fonseca Atvarez, alias "Don Neto", Miguel Angel Félix Gallardo, J016 Luis Glllardo 
Pana o Rafael Caro Quintero, entre otroa, aon ampliamente conocidos por la opinión 
pública y constituyen incluso parte de ta historia de algunos poblados.11 

11 ~ EjeQll.ivo Feillnl. Z..11-y &.rm.., ~ •Ma..r •MMa'1*'ff•,... C...._.,._.1111·1· ,,_,..., _,,.._,_ . 
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Resulta extraordinario conour cómo a José Malverde, quien fue un famoso de
lincuente sinalocnse, se le considera un qnto y tiene una capilla en su honor, la cual es 
visitada para su adoración y para solicitarle la realización de milagros, por parte de 
di1tintos narcotraficantes, pues según argumentan, el santo referido ayuda y protege en 
la realización de actividades delictivas. Dicha capilla esta ubicada en Culiacán, Sinaloa. 

A este respecto, bien valdría la pena realizar un estudio detallado a la manera de 
Luis Emilio Hcnao con su libro Telnlacán, Campesi111Jdo e /"igaclón, donde, desde el 
punto de vista de la Antropologla Social, estudia y analiza a la organización social de 
las comunidades campesinas, cspecificarnente por su desarrollo a partir de los sistemas 
de aprovechamiento y manejo de sus recursos hidriulicos y desde el íngulo donde 1e 
oblCl'Va el proceso al interior de la connmidad campesina, para detectar la pee11liari
dad interna que asume la organización económica y la organización social . ... donde 
aparecen las caracterislicas locales propias de la organización,. su fuerza y debilidad, 
y las múltip/e.f estrategias manejadas por el campesi111Jdo en este proceso. 11 

Y es que la producción de estupefacientes 1e ha convertido en algunas comunida
des en el centro de organización de la misma, donde los integrantes de la comunidad 
tienen actividades cspccificas en encomienda: niilos con la misión de avisar de la pre
ICllCia de extraño• o autoridades, mujeres y niilos que desarrollan el rayado de la ama
pola, integración en "cooperativas" de producción, acopio y comercialización, forma
ción de "cuadrillas" encargadas de cumplir los requerimientos técnicos y naturales de 
producción y la existencia de mandos de autoridad para el control y organización de 
las distintas actividades de producción y defensa de la misma. 

Las similitudes con el estudio de Emilio Henao pueden 1er enormes y muchísi
mu, ya que las estructuras organizativas económico-sociales de las comunidades son 
el resulhdo de todo un proceso histórico, en las cuales el narcotráfico aprovecha con 
facilidad la oportunidad de incrustarse para florecer. Parafraseando a Henao: La pro
Óllcción de eslllpefacientes, además de su es1"'clllra tecnológica, tiene la organizativa, 
qw la pone en jimcionantienlo. Esta eslnlelllra aparece CCNftO 11na forma de control 
po/llico sobre la droga como recurso productivo clave. En ella se concentra11 lasfun
clones religiosas, adlflinistralivas, políticas y sociales de la com1111idad productora de 
estupefacientes. 
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Más aún, Henao, al seftalar que la correlación y dependencia en la estructura 

organizativa del pueblo de San Gabriel Chilac, Pue., entre el patrón de uentamientot, 
el patrón de organización social, la orpnización polltica, la orpniución reli¡iou po
pular y la organización económica, inU que ser rellCionea de tipo filncional, hacen 
pensar en relaciones hiltóricas de dependencia estructural," donde, para el cuo que 
nos ocupa, al identificar a ejidos y comunidades, 1U fimcionamiento con un CU'ÍCtel' 

cooperativista, por ejemplo, el ayuntamiento y comi..n.dos, las mayordomlu y la 
posesión de recursos para la producción de enervantea, parecen corapollder a los pa
tronea y orpnizaciones sellaladu por Henao. Afortunadamente, por el momento, IÍ 
parecen mil funcionales, aunque se corre el pave rielgo de convertirle también en una 
relación histórica de dependencia. Ali, puede aparecer un control efectivo del ejido o 
comunidad sobre el productor de drops y una participlCÍÓll del Municipio para 111tori
zar y regular ese control reflejado en el listema para producción enervantes. 

Para concluir lu referencia del estudio TehNacán, Catrtpesinado e Irrigación, 
que pueden ser mil, y que pueden también dar la pauta para deurroli. un llllludio en 
particular relacionado con la producción de enervantes, el cual aparece como, ldemia 
de muy interesante, necesario, menciono la aproximación teórica a la forma de orpni
zación comunitaria referida, la cual es la de 11n colectiviSMO ogrorlo caroctnúodo por 
tener a la agrie11/t11ra como JH'i-r -dio de S11bsislencia, "" lerrltorio bien definido 
en e/ que• da la explotación en comrín, distribución periódica de la tierra, ~nida
des Ol'ganizadas f10I' 11na asamblea política de todas los ,,,;e•bmr qw ,..bto a lar 
respot1sab/es provisic»IQ/es de las tareas especificas, una especie de demoaacla gr•· 
ra/i:ada, /ormas de trabajo com11na/ y a11sencia del •nlido de propiedad JH'iwlda. 
Apareciendo estaf caracttrlsticas en nfonncla al QgiKl como recwso cltlw para la 
JH'odllcción." Aproximación teórica que bien podria aplic:ane, l8lvo alpnu modifica
ciones en las caracteristicas; producción de enervantes como principll medio de 1Ub
sistencia y probablemente, dictadura por democracia, a la organización que• fonna en 
las comunidades productoras de estupefllCientes. 

Por otra parte el efecto económico inU permanente de la bonama de un cultivo 
ilepl es el del consumo porque los cultivadores arrastran tru de li un bimbre acumu
lada durante aftos. Por esta razón es que detrás del capital vienen loa trabtjlldora y tru 

•• 1- pp. )) • u. 
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de ellos 101 comerciantes. Al final el capital comercial es el gran beneficiado de la 
economía ilegal. En este mismo sentido y debido a que los ingresos provenientes del 
narcotr6fico llegan ele EUA en dólares, se presenta un fenómeno local que en ocasiones 
lle8a a caracterizar regiones enteru: la "dolarización" de sus economía donde 101 

precio• 1e denominan cada dla mu en na moned1, y 101 bienes, alquileres, servicios y 
demU 1610 pueden ser pagados en dólares pero con una cotización por debajo de la 
aaablecida oficialmente (IObre todo en lugares aislldos: se cobra en pesos pero 11 pa
pr con dólares, son recibidos por debajo de su precio oficial). 

Existe otro efecto económico aprecilble, corno resultado de la producción de 
enervantes y que se refiere a la inversión productiva, que una vez superada el ansia 
C0111Umista de 101 primeros tiempos, no es una actividad desprec:ilble, sobre todo cuan
do el cultivo illcito se consolida. Los cultivadores deseando mejorar su propiedad diri
gen su inversión 11 sector legal de su economía; el dinero originado en 101 cultivos 
ileples funciona como capital financiero, pudiendo atender el mejoramiento de la ca
lidad de vida: moderniación de caus, ampliación de servicios, arres&o de caminos, 
etc. Aunque en realidad esto se observe poco y prícticamente 1610 entre quienes de ser 
meramente productores se convierten en traficantes, los que verdaderamente se trans
forman en inversionistas, preferentemente de propiedades agrk:olas, pecuariu y fores
tales, llepndo a ser grandes acaparadores con enorme influencia en el comportamiento 
del IOCtor rürll, de tal suene que, incluso Carlos Monsiviis se pregunta: ¿ Qtié crédito 
darle a la afimración de la Central Campesina Canlenista ( 1JI Norfe, 11 "6 }linio "6 
1993) según la cual los narcos acaparan más de 1m millón 700 mil heclána.r en el 
país?" . 

En este sentido, lu gananciu que genera el narcorifico permiten al beneficiario 
invertir en lo que mas desea, y como ejemplo, el estudio de Marcos Kaplan sobre 
upectos sociopoliticos del narcotr6fico, donde menciona que respecto a este tema, 

. Colombia es e.femplo primero y paradigrrtático, las si/Ilaciones y procesos se reprot/11-
«n. con especifidades locales, en Olros ca.ws ,_;/anales de América Latina." 

Y donde scftala que los narcotraficantes aspiran a una inserción legal en la econo
mla y la sociedad, a la aceptación de lu élites dirigentes y de los grupos dominantes, a 
través de inveniones y empresas de todo tipo. En orden preferencial el dinero producto 
11.......,Clrlca,,,.mly• .. ....._~sA.•c.v . .,.._,,.. •• 
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del narcotrifico 1e dirip, por una pute, a la UM:orponid6n del c:ampeainado a la pro
ducáón de ettupefllCienta, por la otra, a la adquilición de tierna, a lu explotacionel 
qropeculrial y a lu empre111 qroindutariales. 

Lu invenionel del nareolrifk:o • diripn tambWn a la pnaderia. a la iDoorpora
ción de nuevu tienu, a la explotación y el mejoramiento de llld¡uu tima ya explo
tadu, collltlUCCión y mejoramiento de potreros y ruu por COlllpra de pnldo fino 
importado; 11 mantenimiento de lo• animllel; al deslrrollo de la inhelaruclurl. A ello 
le qrepn lu produc:ciona l&fOÍJldUltrialll, la lecheria, 101 c:ukivol bidropónico9, loe 
llfOCllllroa para la venta IUblicliada de i111U11101 l(lricolu. 

Los wnotrqfkant1s acaparan la.r 1111jons lím'as de C""-""1. Utt bianw 
IYCWnll de la Uni6n Patriótica indica qw 11rtn 1919 y 1938 lm ~ ,_, 
odqrtlrido 1111 lffillón de lwclána.r 1n la.r ,_ lllá.rfartlks de lm 'llOIJ.s •I ~ 
y del Callea, al ""'* del pals. Esto ha npN•nlatlo 111111 imws16n QflftXJdlflOdo de 
S,SOO millon1s de dóltns, 1q11ivalln11s a - tlrceraJltll* de la..,_ de ColOlffblay 

· a las dos l1t'Clrm panes del pnSl#pWdo nacional. 

En etlU enormes extenúonea de tiem, lo1111RX1b'11fican en COlllllbernio con 
oficiales de lu fbazu annadu y con grandes hlcendados, han dapluaclo a loe pn>
duc:torea campeaino1. Alli ae han uentldo zonu de cultivo de a&upe&cieatel y eec:ue
lu de adieatramiento. Son lu zonas del ahora llamado "1111coaaro", lu de mayor viai· 
lancia militar, lude mayor im¡IWlidad para la actuación de loa pupo1 ~y 

de las buldas de aicmio1 y para loa actos de mrema violencia, en la muacre de campe
IÍnOI, trabajadores, funcionarios judiciales y adminiltrativos, diripnlea pollticoa y IO

ciales.1• 

Situaciones, que para el cuo de México ae repiten. En lol últimol tiempol hemos 
lido testigoa de incautaciones realizadu por lu 111toridada IObre pelldau pcopieda
del qricolu y pnlderu, también urbuu, propiedad de penolll¡jee de todo tipo, 
involucrados m el narcotrifico. De 1989 a 1993 ae hablan incautado 234 lll'Onawt, 49 
embucaciones y 14,537 whic:ulos t«ratree. 

llS.." .. , .... 
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En 1985, en lu montlllu desérticas de ta sierra del Clúcote, en el estado de 
Chihuahua, 1e encontraron 5 plantios de mariguana donde trabajaban 7,000 campesi
DOI y 1e decomiuron 9,000 toneladu de mariguana. A los campesinos, que fueron 
"enpnchados" en distintas pll'tes del territorio mexicano con el pretexto de participar 
en el ·cone de ma117.1111, 1e les tnllltcnia acasillado1, sin recibir ningún tipo de paso, 
allment6ndolos una sola vez al dia con frijoles, laborando de 5 A. M. a 7 P. M. y siendo 
vi¡ilados permanentemente por hombres armados. Al ser entrevistados después del 
operativo policiaco y militar, algunos campesinos comentaron que creian trabajar para 
el sobiemo, pues &ecuentemente eran visitados por helicópteros de tu autoridades 
judicilles loclles." 

De esta llWlera, aprovechando tos cu.dros de marsinación IOcioec:onómica que 
presenta ta mayor parte del pais, el narcotrifico va ensanchando su espacio de acción, 
aumentando allo con afto el irea dedicada a la producción de estupefacientes, 
di1tonionando las estructuru orsanizativu de las comunidades -aunque pudieran 
rescatarle aperienciu positivas-, y minando lu estructuras institucionlles y económi· 
cu de comunidades y resK>nes enteras, al exaltar valores de poderio econónúco. 

Ali, en el próximo capitulo se expondri cómo nuestro pai1 se enftenta a un peli
¡roso enemiso que esti llepndo a postrar a la Soberanía de la Nación -para muchos ya 
inexistente- dejúldola en una srave IÍtUKión de riesso. De cualquier forma raulta 
noc:aario identificar plenamente las causas primariu que han provocado y permitido 
que se mantengan esas condiciones de marginación y miseria que caracterizan a ta 
mayor pu1e de ta población mexicana y que se reitera, facilita et florecimiento del 
narcotráfico, para poder asi evaluar si la lucha o combate que se pre.Ita comunmente 
por parte de tu autoridades contra ta producción de enervantes, multa la mú adecua· 
da, ademU de conocer una experiencia diferente en esa misma lucha, que tiene que ver 
con el desarrollo rural. 

••~- "'-" ,,_y,.,A- ...,XXJ-1.A. •c.v._ , .. ,,,.a. 
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CAPITULO IV 
LA SOBERANIA NACIONAL EN PELIGRO 



4.1. LAS POLITICAS MONETARIAS INTERNACIONALES 
IMPULSAN EL NARCOTRAFICO 

l a responubilidld, respecto a las situaciones económic:u de un pm1 o necióa, 
no siempre recae totalmente en 1U1 gobiemol o liltemu de gobierno, meno1 

aún tratándose de pai1e1 del ter'* mundo o lllbcleunollldOI. Mucho tienen 
que ~er las políticas y e1tratesia1 comercialel y económica que • implementan a 
nivel mundial, las cuala, IOll*hotlmente, mantienen a palles como Méxic:o, m li
tuaciona de marginación, que entre otras COIU alientan la procluc:ción iUcita de 
enervllltes. lo que propicia, tunbién entre otru colU, el enriquecimiento, li ui se 
puede llamar a la interminable acumulación de quienes coatrolan la ecxJllOlllfa mundial 
y la pérdida del estado de derecho del pli1 úecUdo. 

Para iniciar este tema es necaario dejar en claro, bajo qué mocanilmos •puede 
promover la pérdida o detrimento de la soberania y en qué Cllftlilte. 

Podemos entender por qué al narcotrifico se le COlllidera como "uumo de esta· 
. do", si aceptamos que pone en peligro a la soberanla nacional y elte caricter • da 

cuando la situación económica, polltica y social de los pwblos, e'P'ckll-nte d61 
tercer mundo -nuestro caso-, se aprecia diariamente por lar aclivklatles lllcltas derl· 
wdas del narcotráfico y de lo.rfancionarios plÍblico.r cotrfl/JfM. 

Ambos constituyen el cáncer que corroe a lar r.x:lon1s. Loft#na «ondlllk:od61 
narcotráfico encuentra 11n campo fertilizado en los •rvidotY:i pli6llco.r dullonulo.f 
porque el narcotraficante Identifica y asedia lar eslnlchllm gubemt111telflale:i, lar wi 

conquistando lenta ,-ro fimw-nte; y a trtedida qw logni el,.¡¡r las '1ilu kgaks, las 
capitales illcitos ,-netran en la econolffia polllico de loa pwblos, ~ al d61 
circulante con gran Impacto. Es así como• tnJllsjiere al pod6r pliblico y• apodera 
de la rectoría econólrlica de sus ámbitos de i1'flwncia hasta reba.rarlo.r. 1 

Para sellalar mú claramente, a este mecanismo se le denomina "Lavedo de Di
nero•, entendiéndolo como un fenómeno antisocial casi sianpre con impliclc:iones de 
caricter internacional que afecta no sólo intereses patrimoniales, individuales, IÍno 
supraindividuales o colectivos y en cuya realiz.ación intervienen, por lo regular, oqp-

l~l--F·----lfl~•o..o,. ___ • .,_ __ 19'1.P.!1 . 
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niucione1 delictivo que disimulan sus operaciones bajo aparentet ICtividadet llcitu 
como 111 comerciales, empresariales o financieras. Ahora bien 1i como ueaura 
Castalleda. los delitos mis propiciatorios para generar fenómenos de lavado de dinero 
son, en ese orden, el narcotráfico, la deftaudación fiscal, los grandes &ludes bancariol 

· y 101 relacionados con ueguradoru, ui como 101 delitos perpetrados por ftancionll'iot 
públicos que implican cualquier forma de lo que ordinariamente se conoce como co
rrupción, además de que cxilten 1111mel'OJtJr evldlnclas. 1111116lln. di fW goblemo6 o 
gobernantes di diwrsas partes del mundo caen en la tentación tJ. 1111/llar •I dhwro 
proveniente di los comdoni di blanqueo pam lflllls/a«r problerrt116 ~ tJ. 
ns C01Uspondlen1.s pawi, podemo1 entender por qu6 en IM -"'°" actllalei la 
proporción di/ dinero fil• llega a Mlxlco e! lllO)'Of' qw la qw M. Pero •ntl""""': 
• /tabla at¡11I di/ dinero lavado, no dll flle por el e facto dll doltllnio tJ. la """'1Mlll a 
lraWs de la ll'anllnacionalltDClón di la indllstria e•lgra di/ pa/.t y tJ. em ......,nr 
mina Sii independencia econ6trtica y afecta sus nlacionei "*rnaclonalea. ..... ltll recl· 
bo tk dinero Ita cobrado l"'P"f1ancia en ""'>' lllllflOO.ltD rallltl.I de la eCOltOffllo y lta.llO 
en /ocalkladei o reglones COMpletas, alcan:ando la dlnwlUl6n 1111 wnlbdrro ptO«• 

de econotr1la S11btendnea, visible por sus •factos en toda la .cledtld, 1 apear de que, 
-como diversos autores coinciden- del dinero producto del narcolliftco, IOlunente un 
porcentaje del 10 % retoma a los plises productoret de drops. producilado una in
fluencia dnaatro• en aas economlas. Este dinero no te invierte en producci6n real, 

. mú bien se delpilfana en bienes ralees, IObomos, .-vicios turlldcot y en la aelCi6ft 
de ejércitos privados, a tal grado que tu mafias Uepn a comtituir un W1ull cado 
paralelo. Ademú que nu fortunu 1e manifiellm en lol lilCenlU ftnanderot y moao
tarios de los paises productorn de drogu como causu principtllea de la inftaci6n, 111 
devaluaciones y la fuga de capital. El dinero del ~co • Ira vwllo,..,. "*· 
gro/ del asalto a la integridad y la soberanla di todo el &iste111t1 btatct:rlo y jlttllllClero 
de /111roamlrlca. Las Inmensas masas -Itas di dólares i~llvo.s #tan tinado a 
""" gran "dolarizaclón" di las economlas, el intercaMblo tJ. ~s por ....,.. 
locolts hinclra la ••isión de lffOIWda nacional, lo qw atizJIJ la u,/1«16A &t •I periodo 
dandi se pre•ntó 11n elevado a11ge del narcotr6.flco, de 1982 a 1987, Mhlco, al l/lllal 
qw Bolivia y Ptní, /ran Sll/rido acelerad/simas ritmos di Inflación. ~di 
ogudísilfltlll deval1111C/ones. F.n 1982 el dólar costaba 56 pesos 1'W1tlCOllOI; en JfMB 
erutaba de 2,JOO para arriba. 1 

11-... tJ. lO. 212Jyl6. 
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Paniendo de lo anterior, se e"pondrá a continuación un análisis muy interesante 
que puede explicar el motivo por el cual el narcotráfico se expande día con día en todos 
y cada uno de los paises que como México integran lberoamérica. 

Como se ha podido ver, un motivo principal por el que la producción de estupe· 
facientes encuentra refugio en el medio rural, es el de la marginación socioeconómica 
de la población que forma parte de esas comunidades, marginación que en ocasiones se 
acrecenta debido a la reducción del gasto social por parte de los gobiernos, destinado al 
impulso de las actividades productivas primarias y en general a la recuperación del 
nivel de vida de zonu marginadas, a través de la inversión en servicios de salud. edu· 
cación y medios de comunicación, entre otros. Encontrando ul, bien identificable la 
causa principal de ese gasto social; el sometimiento a las politicas monetarias restricti· 
vu que imponen las organiuciones monetarias internacionales, como condición para 
renegociar las de por si, ilegitimas deudas y poder seguir otorgando sus usureros pero 
necesarios créditos financieros.' 

lberoamérica está invadida por "Narcotráfico, S.A.", un emporio que saca cien
tos de miles de millones de dólares al afio del cultivo, la refinación, el transporte y la 
distribución de estupefacientes ilegales a lo largo y ancho del continente. El valor de 
esta "industria" se ha multiplicado en los últimos 10 aflos, enquistándose en las estruc
turas económicas y sociales de casi todos los paises de la reaión. México, Bolivia, 
Colombia y Perú son los cuatro paises que producen la casi totalidad de la cocaina, 
heroína y mariguana del continente, pero casi todos los demás paises iberoamericanos 
tienen parte ya sea en el transbordo o la refinación de la droga. o en el lavado de su• 
ingresos ilícitos, con efectos perjudiciales en todos los paises participantes. Como refe· 
rencia se puede seflalar que en 1987 el valor 1 menudeo de las drogas originada en los 
cuatro principales paises productores antes mencionados, fue de casi 130,000 millones 
de dólares. suma equivalente al 15 '10 del producto interno bruto de todos los paises de 
lberoamérica ese mismo afio. Se debe subrayar que aunque nunca regresa a estos paises 
más de 1 O % de ese dinero, el valor de las drogas al menudeo es lo que le reditúa la 
producción anual a la mafia traficante, y en su mayoria termina en las arcas de 101 

bancos. POI" lo ta1110, son los bancos !'O' los qw u lava este dinero, y donde u deposi· 
tan, e111í/timas, todos esos fondos, los máximos beneficiarlos de esta bonanza anual de 

._ .. _._. ......... IA/-1~ .. --l-->'•IC_l'olJ_.,.,O.U..IT.-
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/ J0,000 mil/01111s de dólares Je/ 110Tcolráfico lberoameric0110. A sw vez, por supuesto, 
esa cantidad e.f Q/H!llllS una.fracción de los 500,000 mil/01ws de dólares al a1lo qw se 
cale11/a tllwmga NarcolTájico, S.A .. por sus operaciones en todo el mundo.• 

Lo que hicieron los shocks petroleros de 1974 y 1979 para la banca en esa déca
da, el boom de la droga lo ha hecho en los ochenta y noventa, descargando en el 
nultibillonario carrullel del sistema financiero internacional loa vatos y crecientes de
p61itos de dinero del narcotrifico, Especialmente cuando el precio del petróleo file 
bajando y se desplomó, los "narcodólares" llenaron el vacio que dejaron los "petrodó
lares''. Es mú, según la revista Fortune, • los presuntos 2S millones de drogadictos 
estadounidenses gastan cada allo en estupefacientes el doble de lo que gastan en hidro
carburos. Son loa bancos internacionales los que se benefician de ello, y alientan la 
conversión de lu economía iberoamericanas en narcoeconomiu, imponiendo austeri· 
dad so pretexto de "ajustes estructurales", desmantelando el sector productivo y ori
llando cada vez más a la población a recurrir al narco como única alternativa. 

El valor total acumulado al menudeo de la drop iberoamericana en la década de 
1977-1987, fue de aproximadamente un billón de dólares, en ese mismo lapso la deuda 
externa total de todo lberoarnérica significó poco mas de la tercera parte de esa suma. 
El 1111cotráfico ha sido el principal método, inU importante que el mecani11110 de la 
deuda externa, por el que loa bancos han saqueado a lberoamérica para apuntalar su 
moribundo listema crediticio. 

Desde mediados de los allos setenta los bancos internacionales y el Fondo Mone
tario Internacional han destruido sistemitica y deliberadamente los sistemas financie
ros y estructura económicu de todas la economíu Iberoamericana. Como come
c:uencia lógica de la IUlleridld impuesta por los banqueros especialmente a panir de 
1982, se experimentó en toda América Latina un aran auge inlÓlito del comercio ilepl 
de estupefacientes, ejemplo perfecto de lo cual es México. 

A partir de 1975, ~o el gobierno del presidente Luis Echevenia, y luego tam
bién bajo el del presidente José López Portillo, de 1976 1 1982, México realizó un muy 
exitoso programa de erradicación de cuhivos ilicitos. La producción mexicana de he-
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roína se desplomó de casi 7 toneladas a mediados de 101 setenta a cerca de 1 tonelada en 
1979, y para 1982 se habla estabilizado a cerca de 1.6 toneladu. La producción de 
mariguana se encogió de más de S,000 tonelada a sólo 400 tonelada para 1981. 

Durante loa periodos de Echeverria y López Ponillo 1e adoptó una perlpCCtiva 
económica nacionalista de crecimiento acelerado y no 1e le permitió al FMI dic:tarle 
política económica al pals. A panir de 1982 los banco1, con apoyo del gobierno estldo
unideme. lanzaron suerra económica lin cuanel contra el prelidente López Portillo, 
para obliprlo a regresar al seno del FMI. Tal prelión llevó a la adopción del proarama 
del FMI en México desde principios de 1983, iniciando el conHCuente auge del 
narcotrifico. En los allos posteriores, las economía mexicana fue desmembrada; medi
da en dólares constantes de 1986, la inverlión bruta de capital fijo, uno de loa mejora 
indicadores del desarrollo, creció aceleradamente un 15 % en el periodo 76-11, antes de 
caer asudamente debido a la agresión de los banqueros en 1982, y prec:ipitane a tierra 
en.1913, cuando el presidente Misuel de la Madrid mutiló el preaapuetto de desalTollo, 
que se quedó ul desde entonces. 7 

El narcotrüico ha llenado el vacío, como lo vimos, con un impresionante aumen
to de la producción tanto de marisuana como de heroína, que podemos extrapolar a las 
cifras antes referidas de finales de los ochenta, para damos cuenta del pelipo que re
presenta para nuestra soberanla y que probablemente 1e até reftejando ya de una ma
nera descarada y criminal en el quehacer cotidiano y público de nuatru vidas e insti
tuciones, todo esto en un principio, debido a la cantidad creciente de mexicanot que 
recurren a las redes de producción y transpone de estupefacientea por pura IUICllCia de 
medios para sanarse la vida legalmente. 

Y el negocio ademú sisue redondeándose, pues como vimot en el primer c:apHu
lo, los paises productores de droga y que sirven de tránlito para la misma, tienden a 
piesentar e incrementar un consumo interno de estupefacientes y aunque en México 
este fenómeno no esta considerado como alarmante, datos proporcionados por el Con
ICjo Nacional Contra las Adicciones manifiestan que en el ICllenio 1911-1993 alrede
dor de 2SO mil personas se iniciarón en el consumo de cocaína y 30 mil mil 1e inyec
taron su primera dosis de heroína. Está situación ha favorecido el IUflimiento y el 
desarrollo de un nuevo mercado: la rehabilitación de dropdictos mexicanos. Pioneros 
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en el ramo, clínicas transnacionales con inversiones multimillonuias y ¡pupos de char· 
latanes, incluyendo una organiución multinacional de tipo "MC:tario" (El Patriarca), 
integran et abanico de tu ofertas de rehabilitación.' 

Dos centros privados que atienden en conjunto a 750 pacientes al afio ·menol de 
una centésima parte del total de usuarios de cocalna y heroina- habrian obtenido inare
sos por 25 millones de nuevos pesos por el cobro de sus tratamientos: 

Monte Fénix; el tratamiento de desintoxicación y evaluación, cuatro lllJlanU ele 
terapia y un afio de posterapia tiene un costo de 24 mil nuevos pesos. 

Oceinica; fundado en 1993 con una inversión de 14 millones de dólara, el tral&

miento oftecido que es similar al de Monte Fénix, tiene un costo de 4~ mil quillientoa 
nuevos pesos. 

Para terminar este tema, referiré otro enfoque que 1e da a partir del hecho de que 
et dinero producto del narcotrifico, efectivamente no retorna ni en un 1O%a101 pal11e1 
productores y por et contrario este dinero se queda en el principal mercado, EUA. 

Desde un punto de vista estrictamente económico, independientemente de loa 
costos directos militares, policiacos y de procuración de jlllticia, y de toa coatos indi· 
rectos en términos de corrupción y pérdida de lesitimidad politic:a, el mercado de Dar• 

cólicos de Estados Unidos no deja pricticamenle nada a México, en relación con lo que 
deja a EUA. Al respecto Samuel l. Del Villar menciona: Pance 11n prototipo del 1"'1"· 
rialismo más despiadado del siglo XIX por el que la lfletrópo/is en este caso EUA 
explota al málcimo a los proveedores, tanto paises, COMO COMpesinos pobres, ptot/Mc
tores de materias primas tropicales, protegiendo a grandes e,,,,,,e.s elllatlollnlden
ses, e11 este caso c/e/i11CMencia/es, para que _,,,o/icen regfonabrwnte los wwrcado.s. 
Qui:á esta caracterización podría reS11ltar exagerada. Sin embargo, Cll01ldo • anall· 
.ran los efectos proteccionistas que resultan del ""1TCO replador, penal y policiaco 
sobre este mercado, e11tonces "° lo parece tanto.' 
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.. F~•1t1....._Mixico-~UNlbyF_.,.OllM9._._,l.A.•c.V . .....-,.1919.p.1J7. 



ldentificudo pues, quiénes 10n los verdaderos beneficiarios de la producción de 
enervantes y del narcotr'6c:o, identificuclo también a qué se debe en sran medida la 
lituac:ión de ruaso IOCill y marsinación en lbultados sectores poblacionlles, lo que 
multa prácticamente una promoción para participar en actividades delictiva como lo 
a la producción de estupefacientes y el narcotráfico y reconociendo cómo la prolifera
ción de esu actividades en un pal1 o resión van debilitando aún mú 1111 sistema de 
IObiemo y IOberlnia, lo que le1 hice presa f"acil para eKtraerlet lo1 restantes recursos 
económicos, podría pensarse que combatir el narcotrtilco es igual que arar el desierto, 
sobre todo si, como se expone en el próximo apartado, los recursos con 101 que se 

· dispone no son equiparables a 101 del enemigo, su combate esti privilegiado para repri
mir no a los promotores sino a lo1 ejecutores, bajo un esquema que responde a los 
interaes del principal pal1 COlllUlllidor, EUA, que mú pareciera un sistema de control 
y regulKión de mercado (demlnd.t-oferta) y precios . 

.. '11 ' 
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4.2. ¿ EFICIENTE Y EFICAZ EL COMBATE A LA 
PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES? 

11 omo ya se mencionó en los primeros capítulos, nuestro país lleva allos comba· 
tiendo el narcotráfico, pero su motivo, hecho propio por México, tuvo su ori· 
gen básicamente en la prohibición, por motivos de salud, del consumo de 

enervantes en EUA, siendo que con anterioridad hablan promovido su producción en 
México. 

Con todo y lo anterior, mientras que nuestro país ha combatido la producción y 
tráfico de manera relevante en algunos aftos, el consumo en Estados Unidos sigue a la 
llta y por lo tanto se debe satisfacer ese mercado, la producción nunca cesari, sobre 
todo si existe alguien que esté dispuesto a hacerlo para poder alimentar a su familia. 

· Nuestro eslüerzo, oneroso, grande en verdad, que ha significado el sacrificio de mu· 
chas vidu y familiu mexicanas, nada vale si no se orienta en la dirección correcta. 

Se exponen a continuación 101 gastos económicos que ha significado el combate 
al narcotráfico: 

Del periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 
1988 ( Sexenio de Miguel de la Madrid ), La Procuraduria General de la República y la 
Secretaría de la Defensa Nacional ejercieron un presupuesto directo de S 
631,730'509,000.00 (seiscientos treinta y un mil setecientos treinta millones quinien· 
toa nueve mil pesos -viejos·).de los cuales, el 8S % , esto es -viejos- S 
542,497'000,000.00 correspondieron a la Secretaria de la Defensa y el restante IS%, -
viejos-$ 89,233'504,000.00 los ejerció la PGR1• 11 

Al iniciar el sexenio de Salinas de Gortari, 1989-1994, se perfiló lo que aproxi, 
madamente IUe el gasto presupuestario para el combate al narcotráfico: el 60 % de 101 
retul'SOI de la PGR y el 33%de101 correspondientes a la SON." 

··-~•&o ....... El~·-M•IC-dlN-~·--)'L-C-.ol 
S.co&rifKO ,,,tixiro. T~~OI, dtcieMirc de 1919 p 9 
11 ~· Lt'-'- NllCICmll. e~ .. c. O.•rtll ~IMW."' o.f-"10 .VocrOlttJI. Sobn,.., c...,..../'#,...,,,.. CCNttra ,, ............ °""""'°'"' ·-· 1911.-Modt.-• 1!117y~Sm ...... 1911 
11-•"'-C....A_,,_U_ u .. N-•C-.... y- ---&o-C.....,•I c-•lmE_,,_._ W...._DC.4•-•1919 . .,, .. ESTA TESIS 11 Dril 
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Sin haber podido conseguir las cifras precius, respecto ~ presupuesto ejercido 
en el ICXCl!io 1989·94 para el combate a la producción de ener¡vantes y por haber dis
crepancia entre 101 datos expuestos en 101 infonnes de sobierno respecto a los presu· 
puestos ejercido• por 11 PGR. donde estos son mucho menores ~ue el presupuesto pai-a 
la campalla por parte de la misma institución en 1989 (única cifra que se dio a conocer 
públicamente) y que fue de ·viejos-$ 122,600'000,000.00 (cif'to veintidós mil seis
cientos millones de viejos peso1)," se deternúnó como presu~o promedio anual de 
la PGR para la c:ampalla. la mencionada del 89, esto es NS l22'600,000.00 (ciento 
veintidól millones seilCientOI mil l'UCVOI pesos) y para la SO~, considerando el dato 
del porcentaje de su presupuesto para la campalla. ya seflalado, y el presupuesto pro· 
medio anual de la misma institución, ejercida en el periodo J989·9l, el cual fue de 
N$610'401,980.00 (seiscientos diez millones cuatrocientos un, mil novecientos ochen· 
ta nuevos pesos),resulta que la SDN destina un presupuesto pr~medio anual en la cam· 
palla de NS 201 '432,653.00 ( dolCientos un millones cuatrocientos treinta y dos mil 
seiscientos cincuenta y tres nuevos pesos ). lo que sumado a lo de la PGR nos da un 
pato promedio anual -periodo 89193· en la campalla contra '111 drogas por parte de 
IUeltro sobierno, de: NS 324'032,653.00 ( tre1Ciento1 veinti~atro millones treinta y 
dos mil seiscientos cincuenta y tres nuevos pesos), el cual es ejercido en un 38 % por la 
PGR y en el 62 % por la SDN. 1 

En cuanto a la particip1eión en los resultados de la destnJc¡ón de cultivos, lpl'Oxi· 
nuidamente la Secretaria de la Defe:nu Nacional losró el 7Ó 't-~ tanto que la PGR el 
restante JO%." I 

1 

Para contruaar los pstos antes indic:adol, se ~ y queda indicado en la 
tabla lisuiente la inversión pública federal promedio llllW en .el mismo periodo 1989· 
93, para el desarrollo rural del pals, y sus porcentajes de re11cjón en las grificu de pie 
1 y 2, por parte de las lisuiefttn clepcndenciu: 1 

Secntarill de Apic•h8n 1 Rft•l'MI Bldr6•1ico1.- ¡Cuatrociento1 1e1enta y 
trel millones ocho mil trelCientOI veinte nuevOI pesos. : 

1 

.. _._...a.._..1:1_._ ... 1c-lllN~......i.-- ........ yl.udloC-.sl 
__ T_ .... 19'0p1 1 
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Secretaría de la Reforma Aanria.- Treinta y dos millones setecientos cincuen
ta mil doscientos ochenta nuevos pesos. 

Fldeleomlto de ltiel10 Compartido.- Ciento treinta y ocho millones do1Ciento1 
ochenta y dos mil seiscientos veinte nuevos pesos. 

Banco Runl.- Treinta y dos millones ochociento1 cincuenta y nueve mil aeil
cientos nuevos pesos. 

_, __ <lolo ......... Bllll/W'"°•-'"•IC-.,.olN~~- .......... 1~ 
o.a.a ........... M611ioo. Ta1a1. .- • 19'0. p. 1. 
-~,_,.,.._.~,-,,.J._ .... 
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Como se puede ob11GVar, la suma de los presupuesto• de BANllUllAL. PIRCO y 
SRA, representan tan sólo el 63 "• de los gutos destinados al combate a la producc:i6n 
de estupefacientes. 

,._,......__._.i.11 ........ 11J....,_._ .. ,1c-•N~---·........-,~ 
C...ol_._T--•IOMl.p.1 . 
..... B)laOivoF-.I-•O-..Ifln.IP9J. -· 

Efectivamente, es sorprendente cómo los guto1 oc:uionldol para combatir la 
producción de estupefacientes representan el 709/o del ..-ipueato ejen:ido por la prin
cipal institución pública encarpda de fomentar el delllJOllo rural. 

A pesar de loa intensos eafuerm1 de erndiclción bedlo1 por el &obiemo IDllica
no y las cantidades crecientes de decomisos de droga, como 1e ba vilto, en loa últimos 
dos la oferta illcits de drogu no sólo 1e ba mantenido lino que tlmbi6n •la KreCID-

... 



lldo. Lu mafias de narc:ouafic:antes ahora son más violentas y pelisrous que antes. 
Los recut101 económic:o1 a su disposición han crecido enormemente y c:on ellos su 
capacidad para propqar violencia y c:omapción. 

Clbc aclarar que loa objetivos fbndamentales de la camplfta contra la producción 
de atupefacientes son la identificación, interceptación y destrucción de riarcóticos. y 
no la identificación, investipción y procesuniento de delincuentes ni la intelipncia 
IObre sus orpnizaciónel y la destrucción de laa mismas. Adicionalmente, la POR tiene 
que IUfiqar los costos derivados de lu averiguaciones previas iniciadu, detenidos 

. COlllignado1 y procesos iniciados y en trámite. Las presiones y costos adicionales en el 
~ liltema penitenciuio, de rehabilitación IOCial y de reclusión en nuestro 
pei1 son extraordinarios. 

De tal muera y considerando lu presiones por parte del principal pala c:onaami
dor de drogu que es EUA para que se mantenp y acreciente lu medidu represivu 
contra la producción de eatupe&cientel, el hacer más dCICOll1Wl&I la uiplción de 
rec:unoa, el dedicar crecientemente el gruno de su aparato de procuración de justicia, 
de aesuridad pública y seauriclad nacional para el cumplimiento de la misma politica, 
uí como para reprimir muivamente a la población principalmente campeaina, expo
niendo crecientemente ese apvato al flujo corruptor de los "narcodólirea"; lilnplemen
te puede perder en al¡ún momento su legitimidad, aa filncionllidad y su IUltento ante 
la polJlación en seneraJ, pues el mululdo de esos factores, además de .....,. credibili
dad al quehacer públic:o y tpJbemamental, podria llegar a poner en tela de duda y cues
tionar el adecuado comportllniento de lu inltilUcionel, lo que poclria aprovechlne por 
loa distintos grupos de poder, nacionales e internacionales, para promover tralllforma
c:ionel que pudieran wlnenr maestra sobennia. 

Por otra parte, como 1e expone en el si¡uiente apartado, la única experiencia en el 
combate a la producción de estupefacientes distinta a la represiva (destrucción de cul
tivos), a la que se dio c:on el proarama de sustitución de cultivos, denominado como 
proaruna de desarrollo rural, en 101 atados de Michoacín, Guerrero y Ouaca en el 
periodo 1990-1993, y en la cual Ñlron aplicados NS 88' 156, 632.00 (ochenta y ocho 
millones cientocincuenta y seis mil leiJcimtoa treinta y dos nuevos pesos), de loa cua
lel NS 45 '000,000.00 los otorgó el Progqma de las Naciones Unidu para la Fiscalia
ci6n lntlmllcional de Drogu y los restantea NS 43' 156,632.00 1e aportaron a través del 

., D .. 
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Pro¡rama Naciollll de Solidlridad, fondos eltltales, munic:ipllea y de lu c:onv!Didldel 
beneficiadu, ·en la si¡uiente proporción; Oaxaca NS 4,000,000.00, Guerrero NS 
S,02S,632.00,MichoKanNS34,131,000.00.Loprepraeatóentoe.lun9.6% .... 
pando con el praupue.to ejercido en la campalla contra 101 eaervuta ea eae mimo 
periodo. (Grtiica de pie 3) 

_, __ ... ...,... ........ - ... C-#lN_..._....,._.. ........... ,1-
Callft•I ~. Máico. Talol, ~di 19'0. p. 1. _.._, __ ,..,_._,_,,, .. _ 

Para coaduir elle tema, no puedo dejar de meadoalr que el lllo de 1994 puui 
1 la biltoria de llleltrO pala debido 1 101 IUcelOI 'ammlab'el, pldiculmneate de '\lio
lencia que hacia mucho tiempo no •daban y que midlol lmláraaDI mm bablllilol 
coaocido mú que a la diltacia. Colombia nmlt6 • t111 llMlo que m im -.... 

recordamo1 (ya me babia mcediclo). cuando Wvimo1 c:iertu ape1ienciu. Citá lal 
coaceptoaqueddurcotrüco, mnladónconel.-notmla Frmda&loltui&Muliell 
y I01 cuala ..,arecieron publieldol en la milla ~- N9 9l6 de 10 de ac:tubre .de 
1994: 

.... 



El 20 dt! julio de 1994, declaró piiblicome111e q11e los COf106 de la droga lie11e11 u11 
. código• honor para no at1nlat' contrael ¡olllemo 1"'1tlcono, "C-W 1111no.s ltasta el 

dladelloy". 

"No 1-11 ln#re1111 ''"'' 1111 •"'1Yntallllento con la at1tarldad. mlen11m 1111 negocio 
11111 /Jl'ÓIPll'O y k11 pemtlta vivir lllá.f o rrwno11 en clerto.r 1'1Ó11l'Mll di paz bajo 1111 

propio esquema ""nial. Y espel'OlllOll que la g111m1 :w """''"""' den11'o de •- ll11t1-
11:1. .. 

Al •ismo tlelltpO, ,,,,,,.ro, COll/llderó qw lo& ntJrWlrfJfflcan111 ''pwdttn IWICClo
nar con actos vlal#nloll en COlfllYI de la MJCledad o el goblemo de Máico " . 

.. . .. 



4.3. ALIMENTOS CONTRA ES 
(PROGRAMA DE SUSTITUCIO 

EXPOSICION DE C 

l lo tarso de ette eatudio 1e ha referido la 
ción de cultivos en·maestro pala, como · · 
combatir la producción de aaupefllCientn. 

lllllCión, 11 pmentarlo como un tema en particular 

··--·..,··-

Pira julliflc:lr la lpliclción de dicho propma se pll1i6 de .,..._ pollUl8dol 
búico1: La vinculación ftiltente entre el reuao . '/ social '/ la lienll!n de 
c:ultivos illcitos en alaunu r.onu rurales orienta una las eltnt4lllÍll de lol ~ 
111Cionllel e instrumentos inlemlcionalel vi¡eatn del ~ de drCJlll. 
El mejonmiento de ... «:Oftdiciones de vida '/ la de u.-os mediante la 
promoción de Ktividadel productivu licitas 11 la premia búic:a para 
delllentar la producción de enervantes en aquellas ·ones lllll'IÍftldU. M6llico com-
pute la vilÍÓft de 101 orpNlllllOS multilaterlles de la llOluci6n a ... prolllemMica 
de llta complejiclad ( el narcotrifico ), requitre que 1U llención se d6 no sollmente 
desde el ámbito represivo con la erndialci6n de · ilk:itos o la penecuci6a del 
delincuente, lino que paralelamente deben 8Cl:ionel que permitan brindar 
altemativu relln que ofier.can una forma de vida ·ana con MWll 8Cleaiadoa de 
bienestar a los campainol que potencial o e • wa ilMllucndot en ella 
problemitica . 

.. ~.-... .._.c.r..,,_ ... _'-_.. - . .._ ... _._ .. .. --·~-tJNDC7..---- _,,., _____ _ 

.. ,-1-11n.-11on. 
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En razón de lo anterior y con el propósito de fortalecer los mecanismos de coope
ración y colaboración en el marco de la fiscalizad6n internacional de estupefacientes y 
sustanciu plicotrópica1, y a efecto de Cltableecr un &ente común contra el nareotrific:o 
y la farmacodependencia, tendiente a aprovechar recunos y optimizar esftlerzos uni
versales. el Gobierno de México scstionó ante el Programa de lu Naciones Unida 
para la Fiscalización Internacional de Drogas un financiamiento de USS l 5 millones de 
dólares (aportados por el Gobierno de Italia como pmte de su proanma de uiltlllda 
técnica a los paises en delllrollo) que se apliclron en la ejec:ución de proyectoa de 
desarrollo rural en zoau de ltfllO IOCial y económico, donde 1e ha detectado una ma
yor reincidencia de la producción de estupefacientes. 

El propama fue planeado para cjec:utane en trea allol, dando inido m 1990, pero 
debido a retruos en la ejecución de lu obras ocuionadot por lu im.us lluviu que 
volvieron inaccetiblet los lupm mú lplltadot, la fecha de cierre le pn>loaa6 halla 
mediados del allo 1993. 

A la Procuraduria Gcnenl de la República, como entidad federal rmponsable de 
lo noRnativo y de la coordinación nacional en materia de control de dropa, le corres
pondió definir en coordinación con los Gobiernos de los Ellado1, lu 6reaa para la 
aplicación de 101 proyectos, resultando seleccionadas: la Mixteca de Oauca, la l'lllión 
de la Montalla de Guerrero y la costa de Michoacín, quienes junto con el PnJarama 
Nacional· de Solidaridad aportaron una cantidad econónúca similar. (ver ptp. 13 y 84) 

Lu ircas que fueron seleccionadas 1e ubican en lu partes alta y bija de la 
Sierra Madre del Sur, altamente accidentada con climas que OICilan de c:6licloa IUb
húmedos a húmedos, y una temperatura media anual de 16 a 27 jp1ldot cend¡ndoa 
variando su precipitación pluvial de 750 hasta 2,500 millmetros cúbic:ol, y con amplios 
recursos hidrográficos. La gran mayoría de los municipios poseen bija deMidad demo
páfica, alto número de localidades con una presencia abundante de apupos étnicos 
(núxteco, náhuatl y tlapaneco ), y su clirnatologia se ve fuertemente influida por lu 
características topográficas de la región, que en lo genenl reprelllltan un patrón en el 
cual a medida que la altitud aumenta los climas se van haciendo mú túmedos y ftolos. 
Todo esto representa para estas regiones una cuí inaistcnte ~ con 
otras zonas o poblaciones, dejándolas en el total olvido. Condiciones toda que favore
cen la siembra y desarrollo de la amapola y la mariguana . . .., .. 



Así, el programa presentó el siguiente esquema: 

OBJETIVO GENERAL 

Ampliar lu oponunidades de empleo y elevar el nivel de ingresos de lu comuni
dades seleccionadas, con la finalidad de desalentar la siembra de cultivos illcitos a 
través del establecimiento de un programa de proyec:tos comunitarios de pequefla esca
la y de caricter productivo, social y de infraestructura en áreas especificu de Oaxaca · 
(zona de Tamazola, Calihuali y Coicoyan), Guerrero (zona de la Montalla y localida
des colidantes de lu zonas None, Centro y Costa Chica) y Michoacin (Aquila, 
Chinicuila, Coahuayana, Coalcoman, Tepalcatepec y Aguililla). 

OBIETIVOS ESPECinCOS 

• Elevar el nivel de orpnización comunitaria y de autogestión de los par- · 
ticipantes para que por si mismos puedan determinar, iniciar y desarro
llar proyec:to1 de producción y de inhestructura. 

• 'Promover proyectos comunitarios de pequefla eacala de caricter pro
ductivo y social en estas regiones 

• Aumentar los índices de bienestar social de lu comunidades 

• Generar empleos permanentes y temporales privilesiando en ellos a mu
jeres y jóvenes 

• Ampliar la superficie cultivable y el rendimiento de los productos agrí
colu bisicos 

• Incorporar técnicas para la crianza y mantenimiento de pnado menor 

• Crear agroindustrias que aprovechen los excedentes de la producción y 
agreguen valor a la producción regional 

• Mejorar la infraestructura búica para que lu regiones se integren al 
proceso de desarrollo económico y social 

• Identificar los proyectos regionales de desarrollo productivo y social 
financiados con créditos estatales y federales 

En cuanto a las metas, estas • identificaron por región . 

. . .. 
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METAS 

Resi6ll Misten de Oauca: 

• Identificar, diseflar y ejecutar 100 pequeflos proyecto• de Cll'ÍCla' pro
ductivo y social. 

• CipKitar a miembros de la comunidad en la elaboración. patión y ad
miniltnleión de proyectOI 

• Crear nuevu c:ooperativu u otru fonnu de asociación a nivel local 
• Promover la or¡anización de los beneficiariot del Proyecto pua que 

autaseationen y ejecuten aus prosramu de deurroUo 

• COllltruir y reconstNir aulu escolara y dolarlu de mobiliario 

J1et16a de la Mutala de Glleft'el'O: 
• Generar 1,000 empleos permanentes y temponlea a través de la ejecu

ción de pequeflos proyectos creados en 200 conunidades con pilticular 
énfuis en la ocupación de mujeres y jóvenes y capKitar a 2,000 perso
nas 

• Incrementar el irea de tierra cuhivada y au productividad m 300 hecú
reas bajo riego con cuhivos de maiz. hortaliz.as y ftutales 

• Forestar y reforestar 500 hectáreu con especies madinbles y ftutales 
en beneficio del ecosistema con prkticu de COlllSVICión de lllllo y 
qua. 

• Incrementar en un 1 O % la producción de carne bovina y mejoramiento 
de la producción apicola 

• Instalar 1 O pequeftas asroindustrias y talleres que aprovechen los exce
dentes de la producción asricola, pecuaria, hortlcola y ftutlcola que per
mitan agregar valor a la producción regional 

• Instalar talleres para trabajos artesanales de costura y bordado; estable-
cer granjas para crianza de pollos, peces y langostinos 

• Rehabilitar y/o constNir 160 Kms., de caminos rurales 
• Construir 20 bordos para abrevaderos de ganado 
• Instalar 3 tienda rurales y S farmaciu 

.. " .. 



• Formular 3 proyectos de desarrollo productivo y de carácter re¡ional 
que puedan ser fi11111Ciados con créditos estatales y/o federales 

• Promover la orpnización de los beneficiarios del Proyecto con el fin de 
que sestionen y ejecuten sus prosramu de desarrollo 

• Construir y reconstruir aulas escolares y dotarlu de mobiliario 
• Construir canchas deportivu 

11eai611 Cotta Mlclteaca•a: 

• Incrementar a 1.000 hu. la &ontera qrícola: 800 hu. de temporal y 
200 de rieso · 

• Establecer cerco• perimetrales en 1,000 hu. de putizales mejorados 
• Instalar microemprau de producción rural 
• Promover la organización de 101 beneficiarios del Proyecto para que 

autogestionen y ejecuten IUI prosramas de dewrollo 
• Construir y reconstruir aulal escolares y dotarlal de mobiliario 
• Construir y reconstruir clínicas ruralel y dotarlal del equipo médico 
• Construir canchas deportiva 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

Se establecieron diferentes modalidades de coordinación entre el Prosrama de 
lu Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP, por sus 
liglu en inglés) a través de la Oficina de Servicios para Proyectos (OSP) y el Gobierno 
de México en su nivel federal, estatal y municipal, fundamentalmente en las situacio· 
nea que favorecieran una u otra modalidad. 

En Oaxaca. la instancia de coordinación y evaluación del prosrama recayó en el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, quien a su vez intesró una Brigada 
de solidaridad con un grupo de profesionistu que se responsabilizaron de la identifica· 
ción de las demandas de las comunidades, la elaboración de los expedientes técnicos y 
la aapervilión y acguimiento de los proyectos ejecutados por lal distintu dependencias 
atatalel. 

... " .. 



En Guerrero 1e inte¡¡ró un Comit6 de CoordiDlci6n y Programación representado 
por la Procuraduria Social de la Montafta y Aluntos lndlgmu. en el que p.nicipmon 
los repraentantes de la Procuraduria General de la República y la Ofic:ina de Serviciol 
para Proyectos. ui como tu dependeneiu y orpnismoa estat.iea con injerencia en 
materia de proyeetos apopeculriol, pildcolu, c:aminOl ruralet, 181Vicio1 de llllud, 
educación, vivienda y a¡ua potable. Se surmron a dicho Comité principalmente la SARH 
y el INI, quienes participaron activamente en la ejec:uc:ión de obru y ICc:ionn apedft
c:u: Las timc:iones mú importantes del Comit6 fileron tu de evalulr 111 avance. 

En Michoacin, para ta operación del Proyecto 1e creó una Unidad Ejecutora con 
residencia en la mk:foreaKm, intepada por un lfUpo multidisciplinltio de profesiona
les que 1e responubilizó de tu actividades en campo e inforrmN a travél del Coanli
llldor Rqional al Gobierno Estatal y Federal, ui como a la Coonlinaci6n ~ 
na1 del Proyecto quienes evalual>an y daban lellUÍIRienlO a tos trabljoa reelizados. 

Para la ejecución de los proyectos fueron seftalldu tu li¡uientea: 

ESTRATEGIAS 

• Convenios con instanciu de los Gobiernos Eltatalet, Dependenciu del 
Gobierno Federal o con orpniuciones de procluc:tores a loa cuales • 
les transfirieron 101 recursos financieros 

• Convenios con instanciu de la Federación quienes proveyaoa uitten
cia tknica y 1e responsabilizaron del seguimiento de toa proyectoa. Loa 
recur101 materiala requeridos fueron pnm•os por el propana 

• Convenios tripartita entre dependenciu estatales o federales, la conu
nidad y la oficina ejecutan, en los cuales una de tu plltes aporta lol 
recursos, la otra entidad se responsabili&a de la ejecución y la comuni
dad participa con la mano de obra necesaria. 

• Convenios en los que el Gobierno del Estado aporta maquilllria y la 
oficina ejecutora contrata operadores y desarrolla ta obra de inft&eltnlc. 
tura 

• Ejecución directa de los tral>ajos a travá del Propuna de Naciora 
Unidas y tu comunidades beneficiadas 
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Lu funciones que desempeflaron las dependencias federales y estatales así como 
loa orpniunos internacionales se centraron en la ejecución de los proyectos, ya que a 
través de su personal técnico especializado captaban los requerimientos de las comuni· 

· dades para plumarios en un eicpediente técnico y determinar su viabilidad para una 
pronta ejecución y dar un sesuimiento adecuado. 

Las dependencias estatales, federales y organismos internacionales que intervi· 
nieron fueron lu siguientes: 

OAXACA: La Secretaria de Desarrollo Urbano y Construcción de Obras Públi· 
cu (SEDUCOP), Instituto de la Vivienda de Oaxaca (IVO), Secretaria de Desarrollo 
A¡ropecuario y Forestal (SEDAF), Comisión Coordinadora de los Sistema de Obra y 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Oaxaca (COCSOSAPAEO), 
Artesanias e Industrias Populares de Oaxaca (ARIPO), Caminos y Aeropistas de Oaxaca 
(CAO), Secretaria de Desarrollo Rural (SDR), Secretaria dé Planeación (SEPLAN), 
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

GUERRERO: Procuradurla Social de la Montalla y Asuntos Indígenas 
(PROSOMAI), Secretaria de Agricuhura Recursos Hidráulicos (SARH), Secretaria de 
la Mujer (SDM), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaria de Desarrollo Ru-

. ral (SDR), Servicios Estatales de Salud (SES), Instituto Nacional Indigenista (INI), 
Secretaria de Desarrollo Económico y de Trabajo (SDEyT), Instituto Mexicano del 
Café (INMECAFE), Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (lNVISUR), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Organismo Público Descentraliudo Maqui
naria para Obras Populares (MAQUINOP), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero 
(CAPAEG), Orpnización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta· 
ción (FAO), Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

MICBOACAN: Instituto Nacional Indigenista (INI), Secretaria de Comunica
ciones y Obras Públicas (SCOP), Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal 
(SEDAF), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria y Forestal (INIFAP), Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), Secretaría de Pesca (SP), 
Secretaria de Educación Pública (SEP) . 
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Loa municipios qu ae comideraron para la implementación de lot proyectos 

fberon: 

t:aOauca: 
1. Calihuali 

2. Alcozauca de 

3. Alpoyeca 

6. Ayutla de los Li 

7. Azoyu 

8.Copala 

9. Copalillo 

10. Copanatoyac 

...... 

IS. San Martfn Zacatepec 

16. San Mateo Nejapam 

17. San Mi¡uel Abueluecitl6D 
11. San Mi¡uel Amda 
19. San NICOlú Hidalp 

20. San Sebuti6n Tecollllldlllmlc 

21. Salá Maria Jplllpa 

22. Salá Cruz de Bravo 

23. Santa Cruz Tacache de Mina 
24.Santa Maria Zacatepec: 

25. Santia¡o Tamazola 

26. Santiaao Yucayachi 

27. Silacayoapam 

21. Zapotitlin ......... 

20. Mártir de Cuilapa 

21. Medalónoc 

22. Mochitl6n 

23. Olinali 

24.0melepec 

25. San Lui1 ACld6n 

26. Teco1111pa 

27. San Mlrcoa 

21. Tixtla de Guenao 

29. 11acoKhildahull 



11. Cuajinicuilapa 
12. Cualac 

13. Cu.utepec 

14. Chilapa de AJvarez 

15. Chilpucin¡o de los Bravo 

16. Florencio Vtllarreal 

17. Huamuxtitlin 
11. l¡uala 

19. Malinaltepec 

YnMkllNdll: 

l. Aauililla 
2. Aquila 
3. Coahuayana 

,_ .. __ , .. _ ... _,.., ...... 
30. Tl1co1p1 

31. Tialixtaquilla de Maldonado 

32. Tiapa de Comonfon 

33: Xalpatlahuac 

34. Xochiltlahuaca 

35. Zapotitlin Tablas 

36. Zitlala 

37. Eduardo Neri 

31.Quechultenanao 

4. Coalcomin 
5. C!Wcuila 

A continuación 1e hace una revilión puntual y cuantitativa entre lo propamado y 
lo realizado: . 

RESULTADOS 

Reai6• Mhltea de Ouaca 

• Entre los proyectos productivos re111ta el centro de Acopio y 
Comercialización de Cacahuate que consistió en la rehabilitación de 
una bodep, la dotación de capital de trabajo y la capacitación de los 
productores en aspectos administrativos. El centro de Acopio y 
Comercializ.ación de Palma es otro proyetto importante al c:ual ae le 
COllltNyó y equipó un taller, brindíndole a la vez capacitación a sus 
intearantea para la divenificación de aus produc:tos. Alimiuno 1e sumi
nistró de crédito para la compra de 420 yuntas a igual número de pro
ductores y 1e dotaron de 16 tractores a otru tantas localidades. Con el 
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fin de aprovechar los mantos aculferos, se realizaron 16 estudios 
pohidrológicos en cinco localidades y se peñoraron tres pozo• de lo1 
cuales dos resultaron positivos. 

• En lo que corresponde a inftaestructura búic:a de apoyo, se COllltruye
ron 9 caminos y 2 puentes con una longitud de 90.20 Kml., y se ÍlllelfÓ 
un módulo de maquinaria consiltente en l camiones de volteo, un car
gador frontal, una motoniveladora y un tractor 

• En materia de infraestructura se consttuyeron 2,904 metros de canales 
de rieao que beneficiaron a 30 Hu., 6 IÍltemu de ,... potable. •do
taron de 27 lotes de hemmientu a igual número de localidldes, se rea
lizaron 114 acciones de mejoramiento de vivienda y en el nnal6a de 
educación 11e constNyeron 41 aulu escolares y 1e luibilitaron 30. 

• No 1e implementaron proyectos espedflcol para la c:aplCitKión en la 
elaboración, pstión, y administración de proyectos. Los acuot losrot 
alcanzados en este aspecto se dieron en bue al desarrollo de la ejecu
ción de las obra 

• La formación de cooperativa requiere de un tiempo COllliderable para 
Al constitución legal y considerando que la ejecudón de los proyectol 
se dio en un corto tiempo, se optó por formar comitá IOCllel en cada 
proyecto o acción ejecutada 

Jleti6ll MHtala de GHl'IWO: 

• Después de efectuar un anilisis sobre los empleos penmncnta y even
tuales que se generaron con la ejecución de 101 proyecto• en los rUllOI 
a¡ropecuario, artesanal y a¡roindustrial 11e ha estimado la ~ 
permanente de 684 personas y 2,070 eventuales. Se caplcitaron 2,300 
personas a través de la implementación de los divenos proyectos, cian
do un mayor énfasis al sector femenil por medio de la Secretaria de la 
Mujer. 

• Respecto al propósito de incrementar la Aaperficie apcola de rieao. a 
través de revestimiento de canales e implementación de sistemas de 
bombeo, no file polible alcanz.ar la meta de 300 Hu., no oblaante, • 
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im:orporaron pequeilas parcelas que son cultivadas con granos b•sicos 
y honofi'uticolas en un total de t 50 Has., actividad lograda con la 
donación de poliducto. 

• Con la participación de los productores y de tu dependencias, como la 
SARH y el INI, se logró la meta de forestar y reforestar 660 Has., utili
zando especies maderables y estableciendo buenos li'utlcolas. 

• Con la comuucción de 20 bordo• para abrevadero, se logró incrementar 
en 1 O% la producción de carne ya que el ganado sufre menos phdida de 
peso al efectuar recorridos mú cortoa para abrevar 

• El mejoramiento &picola permitió ademú de una mayor calidad de la 
miel, la diaponibilidad de abeju reinu y núcleos que se datinaron a 
~ro productores de la región 

• Con el fin de incrementar loa bajos ingreso• que perciben los campesi
nos de la zona montállo11 que trabajan la agrosilvicultura tradicional, se 
crearon 10 beneficios rúlticoa de café y una descascadora de cacahuate 
con 200 productores uociados, 17 centros de producción de nixtamal 
con una membresla de 170 individuos y 7 talleres de producción de 
IOlllbreros de palma en 101 que trabajan en forma individual 7 artesanos 

• Como un medio para complementar tu fuente de ingreso familiar ae 
crearon; 8 tallern de coatura con 92 aociu que trabajan en forma per
manente, 2 mini-induatriu de jabones con 35 socioa tnbajadorea, 2 núü
industriu de productos derivados de la soya con 27 aocias, 3 granjas 
avicolu, 30 estanquea pilcicolu atendidos por 180 socio1, 4 estanques 
pua cria de langostinoa a cargo de 15 aocios, un centro de acopio y 
comercializ.ación de sal organiz.ado en cooperativa con 100 integrantes, 
un taller para la producción de artesaníu de madera y 4 talleres de car

. Jintcria de lo1 cuales 3 estin organizados en cooperativu con 35 socios 
productora y el otro para la capacitación de jóvenea. 

• Se dificultaron los trabajos de conatrucción y mejoramiento de caminos 
de accao para comunicar a tu comunidades elUIWQdu en el '1ea del 
Proyecto. La poca disponibilidad de maquinaria en la región, los conos 
periodos de ejecución que permiten las lluvias, los grandes volúmenes 
de material a mover y los altos costos por kilómetro impidieron cumplir 
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la meta en su totalidad. Sin embargo, se concluyeron las obras en 124 
km1., de caminos rurales donde 49 fueron de rehabilitación, S 1 de aper
tura y 24 de revestimiento y obras de drenaje 

• La cria de apecies ganaderas en la zona de la Montafta tiene como fuer
te limitante el indice de mortalidad en los meses de verano, en particular 
del ganado vacuno, originado por la falta de abrevaderos. Con la cona
tnwción de 20 bordos te redujo sustancialmente el índice de mortandad. 

• Con la finalidad de abastecer de insumos y herrunientas de trabajo a los 
snapos de artesanos, se establecieron S tiendas de materias primas. En 
igual fonna, se crearon y se pusieron en füncionuniento 6 farmacias 
rurales que permitieron la disponibilidad inmediata de mediclmento1 
considerados dentro del cuadro básico a costos accesibles para los habi
tantes. 

• El Gobierno del Estado formuló los tres proyectos de desarrollo produc
tivo para su financiuniento con recursos federales o estatales, 2 corres
ponden a la Montalla y otro a la región Centro. 

Jtesi611 Costa Miclloaca•a: 

• Con el desmonte y despiedre de los terrenos que se encontraban con 
vegetación secundaria conocida como "chaparral", la cual se talaba cada 
3 allos para sembrar malz con la técnica tradicional de rou-tumba-que
ma, o bien, se usaban como agostadero para el ramoneo de pnado, se 
logró habilitar 778 has., aptu a meclllizar para ser cuhivldu allo con 
allo, creando con étlo una fuente de trabljo permanente. Al mamo tiempo 
se incrementó la utilidad neta anual con la diversificación de cultivos 
mis rentlbles y se establecieron terrenos apropiados para su irripción. 
Referente a la incorporación de 200 Has., al riego esta meta te mperó a 
360 al concluir los trabajos de lpelt\lra y revestimiento de canales en La 
Ticla. Municipio de Aquila 

• Una forma de ampliar la pnlderia y de hKer mil efic:iente el uso de 
putizales y el manejo de pnado, es fundamentalmente a través de cer
cos perimetrlles. Dicha actividad se realizó con la entrep de 6,369 ro
llos de alunbc'e de púas que benefició a 2, 123 productores incorporín-
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dose nuevas áreas a la pnaderia, con ello se lo¡ró hacer mis eficaz el 
UIO de pastizales en la rotación de potreros. En total, 11e cercaron 1,600 
Hu. 

• Se atablecieron proyeetos productivos comunitarios con 109 cualea ee 
obtendrán mayores beneficios a lar¡o plazo. Eltol IOll los li¡uientel: 
Tortilladoru. molinos de nixtamll, fibrica de pan. flbrica de c:uialeta, 
molinos de mutillo, ta1Jerel de costura y de papel Jllldié. Alimilmo • 
brindó apoyo a cooperativas pesquera dotinclolu de lanchu con mo
tor tbera de borda, equipo y utes de pesca. 

Sin evaluar aqui 101 lo¡ros del propama, multa obvio que cleberiln • pre&rm
tes estu acciones para combatir la producción de enervantes aobre lu repraivu, pues 
el simple hecho de llevar o ICel'Cll' obru de deaarrollo a lu innumenblea CCH'!"W'.,,. 
marjinadu del pala, abre las oponunidades del pro¡reso y ll>lo u1 se i1'n cerrando lu 
de delinquir para sobrevivir. 

De lo que se tratarla. es revenir el circulo viciolO que reaalta de promover la 
pobreza o evitar que deuparezca o el no tratar de delaparecelta. lo que da pie a dedicar· 
• a actividades ilegales, como la producción de estupefilcientel y el aucotri&co, lo 
que provoca una gran utiliución de recunos para combatida, y ...,..... una merma 
en 101 recursos que • podrian utiliz.ar para deuparec:er o dilmiluir la llllU'¡ilulción. 

Como vimos, en ese circulo vicioso tiene nacho que wr los int .... económi· 
COI internacionales y el manejo de grandes volúmenes de recunos econ6micos que 
oriaina el narcotráfico, al interior de lu eltlucturu e illltitu.cionea pil8rel de llleltrO 
,.i.. lo que viene originando una inesubilidad politica y económica que amenua coa 
delbaratar a la nación. 

En el próximo y último capítulo 11e plantean alsunu emate&iu y mec:ani1mo1, 
incluso leples, que bien podrían lel'Vir pn inltrumentar me polible rm1+G1iaoto del 
circulo, al aprovechar 101 recursos que existen y los que se obtienen o pueden obtmer al 
combatir el narcotráfico. AcciOMI de IOluci6n, desde el punto de villa del desarrollo 
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rural y del impulso al sector asropecuario, bajo la coonlillKÍón IOCial e interiftllilUCiollll 
que demandan lu actividades diriaidu a los cimiento• del poderOIO fin6meno que 
representa el nircotrí&co. 
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CAPITULO V 
EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, 

LA OPCION MAS COMPLETA Y 
HUMANA NECESARIA PARA 

COMBATIR LA PRODUCCION 
DE ESTUPEFACIENTES 

(CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES) 



s.t. CONCLUSIONES 

m n rel1eión a la incidencia del narcotrific:o en el .eetor 1p>pecuario ele auelb'o 

pal1, por una parte nos clamo• c:uenta que, a pcur de ser COftlidenble la 1111*• 
ficie que se dnúna a la producción de estupefacientes, no repraenta una mer· 

ma sipifü:ativa respecto a 11 produ"ión qropec:uaria, pero IÍ podrla tener un alto 
valor llÍ dichas superficies se incorporarin a la frontera aaptcola. pecuaria o Conul, ele 
manera licita. 

Por otra parte, el narc:otrifico, salvo el de dejar en una lituldón illpl a un tp'ID 

número de productores de autoc:onsumo (aablisteacia), con todu ma imp1icacionel 
como es el riel¡o de perder la libertad, ui como el promover una cultura ele violencia 
en las zonas rurales que practican estas actividades, permite incrementar lu ec:onomlu 
familiares de quienes producen 101 estupefacientes, al propon:ioalrlel los ingr9IOa CllX>

nómicos para complementu su alimentación y cubrir al¡unu necelidadel búicu (tam
bién promueve el colllUmismo), lo que permite también detener la mi¡ración de una 
parte importante de estos sectores y algo muy importante propicia la creación de muy 
diversas y novedosas formas de orpniación social. 

A pesar de todos los problemas que trae c:onlÍ80, el cultivo de enervUlel ha 
venido a pnerv ingresos efectivOI y a aumentu la capeciclad ele.conuno de un wtor 
campesino e indígena golpeado permanentemente por tu politic:u ec:on6micu y 10Cia· 
les que nuestro pais ha instrumentado por inducciones intemadonaln. 

Las medidas represivu del gobierno no tienen eco en ate vuto leCtor de la 
pob!ICión por dos razones, primero porque no encuentran una alternativa productiva 
legal que les garantice el nivel de vida que han encontrado en la producción de ellupe
facientn y segundo porque la erradicación ha contribuido a reautar y a DlllllelW un 
alto precio de tu drogas, debido a la disminución de la oferta e incidiendo a 111 vez 
llObre el aumento ele los cultivos. 

En cuanto a la producción 1p>pecuaria de excedentes, tlllllMn el ..-ilco le 
ha favorecido, inclulo a niveles regional y nacional, COllliderando que p111 pute ele lol 
recursos que ingresan al pais y que provienen de estas ilicitu actividades, IOll canaliza
dos a las actividades qropecuariu, debido al austo de oripn c:ultural de una buena 
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cantidad de narcotraficantes cuyoa orígenes aon rurales, de invertir en el c:1111po (recor
dcmoa el acapll'lllliento de excelentes y arandes cantidades de propicdadea lglicolu 
hechu pornarcotrafiCllllcs), sollmcnte que, CltU IClivicladcs productivu lll'Opecull'ÍU 
de alsuna forma multan subaidildu pcnnanenlemenle, ya que airven como un meca· 
nillllO para lavar el dinero producto del narcotrifico, lo que va en detrimento de 101 
"auténticos" o "lícitos" productores aaropecuarios al tener que competir con aquello•, 
al preaentar Una l'C(PlllCión de preciOI determinada por quienes IUI COllOI de produc
ción, en el mejor de lol caaos se reducen al capilalizanc en maquinaria, equipo, insumo1, 
tecnolosia ,etc. y completar ciclOI productivos con un alto valor 181'epdo, todo cato 
lin reprelClltar ninpn sacrificio financiero, o de plano, cuando 1&11 costo• de produc
ción no lignifican nada o nbuan lol prcciOI de ofcna de 1&11 productos en el mercado. 

Por el contrario, el sector ISl'OpecuariO ai influye directa y decididamente en el 
comportamiento del narcotrific:o; actualmente para alentarlo, al praentar un pnérico 
nivel de atraso esta parte del sector primario. De tal IUCfle que, una modificación en el 
comportamiento del IOCtor ISl'OpecuarÍO que implicara necesariamente la promoción 
del deurrollo rural intesral reflejar• el delaliento y di1minución de la1 actividades 
ilícitas de producción de cstupcfacientCI. Y es que, uri factor Cllructural de la oferta 
mexicana de droga ilícitu, es el de los bajiaimos niveles de inpao de IUCllrot cam
paina1. Sin duda, la remoción de ate factor tomar• tiempo y requerid ima¡inación 
pero IObretodo, recuno1 económicol de 101 que el pala no aplica en eltOI rubros, debí· 
do a la criais económica que se vive ac:tualmente y a lu pautu de aplicación de recur
sos que dictan lu políticu económica internacionales a travél de 1U1 orpniunoa de 
financianiicnto mundial. Los programu de erradicación no serúl suflcientea, incluso ai 
cllol aon acompallados de las mú cficaca pricticu policlacal. 

En el mediano y largo plazo1, sólo el dcurrollo de nu íreu puede nulific:ar 101 
incentivo• económicos que ofrece el cultivo de cstupcfacientea. En última instancia, 
lin alternativa de dcurrollo para tu úeu afcctadu por el cultivo y para los campelÍ· 

ftOI, el aistcma intcmacional y 101 esfuerzos gubernamentales encaminados al control 
de la producción y trifico ilícito rmaltarin en un ejercicio inútil. 

El sobierno tiene necesariamente que hlcer un guto aocial de aran enverpdura 
en lu zonas productora pero acompallado de una politica agraria que fortalezca la 
pneración de inarnos del ICCtor campclino. Todo lo que se ha venido perdiendo en 
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101 últimos ailos como créditos blandos, renslones productivos rentables, prantíu en 
el mercadeo de los productos agropecuarios y foreatales, tranlformación de materia 
prima, generación de empleo y valor asregado a la diversificación, es necesario resca· 
tarlo, apuntalando la lógica de reproducción campesina y rescatando y aprovechando 
lu distintu formas de organiución social que manifiestan lu comunidades rurales. 

Por esta razón los planes de sultitución de cultivos enderezados a c.... .itemati· 
vu rentables a la economía campesina y que al mismo fomenten la or¡aniación IOcill 
deben aplicarse y tener éxito. Cuando la opción lepl genera tegUriclad y un relllivo 
bienestar, en términos generales lu pricticu de producción de atupefacientes •aban
donan ul sean mh rentables. 

Ese relativo bienestar esti dado también por la reconstrucción de los vinl:uloa de 
solidaridad comunitaria que caracteriun a la economia campesina. En vista de que 
ningún cultivo legal puede competir en lo económico con los ilegalel. la estJ1teBia 
debería ser competir en el campo social asi sean los resultados no muy tangiblel. 

En el resto del estudio, se plantean dos aspectos lea.ies que de aplicarse 
coadyuvarian neuralgicamente para diezmar el fenómeno del narcotrifico; se anali1.a el 
programa de sustitución de cultivos o de desarrollo rural, implementldo en tueltro 

pals, como un ejercicio que promueva la multiplicación de ate tipo de M:Cionel, al 
considerar algunos elementos que deban ser superados y mejondol. y se concluye con 
una propuesta para la operatividad de estu estrateaiu por medio de un orpnillno que 
concentre esfuerzos institucionmes y sociales, y aproveche loa recuno1 matsialea y 
económicos incautados que provengan del narcotrifico . 
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5.2. RECOMENDACIONES JURIDICAS 

11 ejos de pensar en la posible despenalización de la producción y consumo de 
drogas, idea que por cierto es manejada fuenemente como una corriente teóri
ca ampliamente fundamentada bajo un enfoque dialéctico por una gran mayo

rfa de especialistas e investigadores en la materia, como lo expone en su libro Ideas 
contempol'áneas en tomo a las drogas y sus con.secueticias ett materia legislativa, 
Fernando Tenorio Tqle, mis propuestas est"1 centradas en el marco legislativo vigen· 
te, al tratar de que las apreciaciones que hago sirvan para equilibrar conceptos que ya se 
contemplan, pues en mi particular apreciación, en efecto la despenalización regulada 
del consumo y producción de enervantes posiblemente resolvería el problema del 
narcotrífico desde los puntos de vista económico y político, ya que la licitud del trífico 
de drogas aportaría ingresos hacendarios vía impuestos a los paises productores y con
sumidores de droga, los precios de estos productos se regularian en función de sus 
costos de producción y comercialización y terminaria momentáneamente el peligro del 
sometimiento polltico ante el poder de las mafias, pero precisamente la regulación de 
precios provocaria la apertura de mercados de consumo a nivel masivo, lo que además 
de convenirse en un peligroso problema de salud social con todas sus implicaciones 
económicas, podría generar, al mejor estilo de las novelas futuristas, el nacimiento de 
un nuevo control social basado en la colectivi7.lción del consumo de drogas: 

A) En relación a la pérdida de derechos sobre la unidad de dotación entre 
ejidatarios y/o comuneros por sembrar o permitir sembrar en sus parcelas algún estupe
úciente, lo que está contenido y reglamentado en la Ley Federal de Reforma Agraria, 
mi recomendación consiste en que lo anterior se eleve a rango constitucional, insertan
do en el articulo 27 de nuestra Constitución Política, como motivo de incautación o de 
pérdida de derechos agrarios en todas las modalidades de tenencia de la tierra aun con 
títulos de inafectabilidad en la propiedad privada, el usar o permitir usar las propieda
des para producir y/o almacenar y/o traficar, cualquier tipo de estupefaciente asi como 
a aquellos que conociéndolo, utilicen o permitan que se utilice para la explotación y/o 
desarrollo de su propiedad, cualquiera que sea su modalidad de tenencia, cualquier tipo 
de recurso material y/o económico que provengan de cualquier actividad ilícita como el 
narcotráfico. De igual forma se incautarán todos los bienes, muebles e inmuebles, ma
quinaria, equipo, insumos y demás recursos de infraestructura con que cuenten las pro
piedades que recaigan en lo antes sellalado ........ 
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Las propiedades y recurso1 incautado• por la razón anterior, ll«Úl ipfOvecluldol 
para el beneficio social, distribuyéndose entre productores y organizaciones c:mnpeai
nu solicitantes de tierra. 

Para el aprovechamiento de loa recuno1 materiales y ecoa6micol • creui un 
fideicomiso público, que tendri como objetivo principal promover y aplicar coa elOI 

recursos proeramu de clesarrollo rural integral y de IUllitución de cultivo• en z.onu 
que tradicionalmente presenten el problema de ser productora de estupef'acientes. 

EltU consideraciones pudieran parecer un ataque a la propiedad priYlda al reco
nocer que la confiacación esta prohibida en el articulo 22 Constitucional, aunque en el 
mi11110 se seflale que el decomiso de los bienes en cuo de enriquecimienCo ilicito no • 
considerari como confiscación, misma COlllidención que podria recibir el llll'COll'iftco, 
pero salve la utilización de otra fisura jurídica aproximada, la incautación, y IObre todo 
que se trata expresa y úniCQ!ente de un delito collliclerado •Asunto de Estado•, de 
cualquier forma debo dejar perfectamente eatablecido que estal propuestu al i¡ual que 
la li¡uiente no provienen de un profetional en el derecho, obedecen a IU compatibili
dad para los fines del estudio y en el mejor de los casos sólo quedan para la colllidera
ción, anilisis y perfeccionamiento de los expertos en la materia. 

B) En relación a tu 18f9vantes, que contempla el Códiao Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de 
Fuero Fedenl, relacionadas en delitos contra la salud, es importante COlllidlnr que m 
cuanto a la producción, transporte, trifico, comen:io, importación, exportación, 
financiamiento, 1&1pervilión, fomento y promoción de ntupet8cienta y 111 comumo, 
que son los delitos punibles, contienen ciertas dilpolic:ionel que llflVID lu peau 
aplicables, por ejemplo en un1 mitad, para quienes siendo profaioniltU, t«:nklot, aaxi
liarn o personal relacionado con lu clilciplinu de la ulud en mllquien de ... ........, 
aprovechen IU situación para cometer alpna de lu conducta antes lllllladu.(Articulo 
196 Fnicción V del Cócfiao Penal) 

De tal manera mi recomendación en este tentido, se da al COllliderar que el 
narcotlifico es una actividad delictiva que dla con ella se pro&Íliollllia mú y por lo 
tanto su combate se hace mú dificil. Lo que sipifica que en todol los Miies del 
narcotrifico: producción, comercialización y conauno, pu1icipu en p111 Clllliclld 
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18fÓnomos, ingenieros civiles, in¡enieros topósrafos y geodestas, economistas, pilo
tos. quimicos, biólogos. contadores, administradores. programadores, arquitectos y en 
fin, huta abopdos, y se refiere a la necesidad de conliderar también como 18favante el 
que se aproveche de la profesión académica que 1e haya lo8fado para practicar y favo
recer dicha acción. 

.. .... 



5.3. PROGRAMA DE SUSTITUCION DE CULTIVOS 
(ANALISIS DE CASO) 

1 aciendo un bllance favorable de 101 losros alcanzados en el aspecto producti
vo y de infraestructura, se puede afirmar que se Jopó coneetar al mercado y a 
los servicios a un vuto número de comunidadn, a través de la constnacción y 

rehabilitación de c:aminos rurales, tanto al interior de aa IUb-resióft como con centtoa 
wbanos y mercados mayores, potencializ.ando a la vez laa ventajas comparativu de los 
recursos naturales cxiltentes en esu resiones para que la población uoc:iada a otros 
prCJIP'lllllS de desarrollo ampllen aas expectativu de invenión produdiva c:on polibili
dadn de comercializ.ar sus productos en los mercados de consumo. 

Los cambios estructurales que esti experimentando la economia mexicana por su 
inserción mú profunda en la economía internacional deja al marpn del deunollo a 
srandes espacios geosríficos que por su ailllamiento y acuez de infileláuctW'a ~ 
ductiva no son atractivos para la inversión, qHdudo dicllu npo.11 111jetaa • lol 
propa•a• de delurollo l•p•ludOI por el litado co .. lo r.e el ........... Na
cional de Solidaridad, c•ya polllaci611 colacldl6 coa la ueatada ea 6reu domde H 

levaro• a cabo lol proyect-. lo que propició una ICCión conjunta al IUlllll' lol recur
IOI interlllCionales y 101 fondos de los 9obiernos Federal y Municipal. coa lo cual los 
alcances fiieron mayores. 

Lu actividades productivas aneunalea se fortalecieron mediante la provisión de 
crédito pan la compra de materias primu bísicas, otru veces creando fondol nivolvmtea 
de mercadeo y comercialización, o uistiéndoln en su capacitación para modificar di
seftos de productos que sean mú aceptados en el. mercado, proveyádolol de capital 
para el acopio y c:omen:ialiuc:i de m1 producto• 

Las resiones posrificu lleleccionadas fileron objeto de un proyectO de llllplia
ción de la liontera asricola realizíndose desmontes y delpiedres que incremenuron la 
ClplCÍdld de producción al poder cultivar en~ de ellilje al introducir cultivos bajo 
neso. 
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Para la recuperación de tierras deterioradas por la tala inmoderada de sus bosques 
se impulsaron viveros de especies maderables y fiutales que sirvieron para reforestar 
un amplio número de hectíreas, realizando a la vez obras de conlCl'Vación de suelo y 
qua y apoyando la nivelación de suelos. 

En cuanto a la ganaderia, los proyectos ejecutados se encaminaron a reorientar la 
actividad hacia una explotación más comercial y para ampliar su rendimiento. En este 
sentido, se construyeron bordos para abrevaderos y sistemas de abrevaderos; corrales 
de manejo y cercos perimetrales; se apoyó a los productores en la compra de sementales 
bovinos y caprinos con el objeto de mejorar su raza y se otorpron bUculu ganaderas 
para la c:omercialiuc:ión mis adecuada de su producto. 

En cuanto a la promoción y el fomento del desarrollo social, para mejorar lu 
condiciones de vida de la población, las acciones de mejoramiento de vivienda niral, 
han colocado a determinados grupos sociales depauperados en una situación de menor 
rieqo frente a los siniestros naturales, como también frente a las enfermedades infecto
contagiosas que tnen consigo el hacinamiento y la insalubridad, pues asimismo se 
realizaron acciones encaminadas a disminuir las carencias de inftaestructura y 
equipamiento para la salud, mediante la construcción y rehabilitación de clinicu rura
les, la dotación de unidades médicas dentales, y la capacitación de parteras emplricas. 

Las enfermedades causadas por la ingestión de qua sin tntamiento se veru 
reducidas en localidades doi\de se construyeron sistemas de red de agua potable, lo que 
a su vez liberari a las mujeres que tradicionalmente ocupaban gran parte de su tiempo 
en acarrear agua para lu labores domélticas y la preparación de alimentos, pennitién
doles ocuparse en taras que les genere un ingreso, para lo cual se tft apoyó con la 
instalación de talleres de costura, granjas avicolas, molinos de nixtamll, tonilleriu y 
estanques piscícolas, entre otros proyectos. 

El proceso de enseflanza-aprendiuje que se llevaba a cabo en condiciones difici
les, por lo deterionido de sus aulu o la carencia de lu mismas, ha sido revenido en 
equellas localidades con mayor urgencia, ya que el proyecto constniyó y rehabilitó un 
linnúmero de salones de clase volviendo confonable el ambiente escolar y aumentando 
el aprovechamiento del alumno. 
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La recreación, el esparcimiento y la ocupación del tiempo libre de la juventud 
tiene ahora un espacio con la construcción y rehabilitación de canchas deponivas. 

En cuanto a los problemas, limitaciones y errores que presentó la ejecución de 
programa se logró identificar una sobredimensión de las acciones al tratar de responder 
a ta mayoría de las necesidades urgentes de pequei\os asentamientos distribuidos en et 
irea geográfica seleccionada, se realizaron cerca de 800 proyectos contabilizados por 
obra o acción según localidad beneficiada, de los cuales la mayoría corresponde a 
microproyectos que van desde construir una obra de minirriego hasta dotar de inmobi
liario escolar a determinado salón de clases enclavado en la parte más recóndita de la 
sierra. 

Esta forma atomizada de ejecutar los proyectos (en 70 municipios) significó tam· 
bién una pulverización de los recursos y trajo aparejada una necesidad adicional bisica 
para garantizar el éxito de todo proyecto como lo es la asistencia técnica, misma que no 
fue provista suficientemente debido a que las instituciones encargadas de dicha tarea 
no cubrieron la demanda por el escaso personal especializado comisionado en campo, 
por la lejanía de las comunidades beneficiadas y por el limitado gasto presupueatal 
destinado a estas actividades, pues en la implantación de proyectos productivos y so
ciales en regiones con un bajo nivel educativo y escaso desarrollo agricola, la asistencia 
técnica especializada es un factor imprescindible para modificar la práctica tradicional 
de la agricultura y la ganadería y en general con todas las actividades relacionadas con 
el agro. 

Muchas de las deOciencl11 no superadas de lol proyectos ejecutados n rela· 
donan con una ln1uOciente ulstencla técnica y un niauo seauimlento tanto en el 
upecto de manejo de cultivos, de cuidado y manejo de pnado, de operacl6n de 
••quinaria aaricola, de cuidado y conservaci6n de suelo y a111a, ul como aquel 
vinculado con la oraanizaci6n de productora y la adminiltraci6n y contabUldad 
de 111s emprnas. 

También se pudo determinar una ausencia de integralidad de planeación pues a 
pesar de que los proyectos se realizaron dentro de los planes de desarrollo concebidos 
por los Estados en un área geográfica bien delimitada, no aparecen vinculados entre si 
de manera clara y e"plicita por la ausencia de un eje integrador que les dé sentido y los 
proyecte hacia un crecimiento autosostenido. 
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De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 

• El programa representó un fuerte impulso en aquellas poblaciones ubi
cadas en regiones geográficas proclives a cultivos ilícitos, ya que aspec
tos básicos de su economia fueron reactivados mediante la construcción 
de infraestructura y el desarrollo de proyectos ganaderos, agrícolas, 
artesanales, agroindustriales y de comunicaciones. así como de accio
nes realizadas en tomo a la vivienda, la alimentación, el deporte y la 
salud. 

• La modalidad en el ejercicio de los recursos, permitió aumentar la con
fianza y credibilidad de la población en las instituciones federales y 
estatales del gobierno. Se puede afirmar que se cuenta hoy con un clima 
de apoyo bastante amplio para la realización de acciones estatales en 
aquellas comunidades tradicionalmente olvidadas y hostiles hacia los 
programas oficiales. 

• La estrategia adoptada en la selección y ejecución de los proyectos pro
vocó beneficios inmediatos. sobre todo, en aquellos de carácter social; 
no sucedió lo mismo con algunos productivos, ya que no pudieron sos
tener el beneficio generado debido a que pronto surgieron otros requeri
mientos adicionales o complementarios, que exigen la realización de 
nuevos proyectos para asegurar su continuidad y alcanzar plenamente 
los objetivos para los que fueron diseilados. 

• Ante la dispersión de las localidades y la dificultad de impulsar un deto
nador económico que impactará a la mayoría de ellas, la estrategia adop
tada se centró en realizar microinversiones que aún cuando no genera
ron un desarrollo productivo a nivel regional, sí propiciaron la genera
ción de empleo y el incremento del ingreso en el mayor número posible 
de familias, esto se logró, aunque tal vez no con la eficiencia esperada 
puesto que aún existen factores que limitan el desarrollo armónico de la 
región, como es la infraestructura básica de servicios y el equipamiento 
comunitario, los cuales requieren de cuantiosas inversiones en aspectos 
colaterales, como pudieran ser las agroindustrias, la diversificación de 
la producción, el incremento de la calidad de la enseñanza básica y de 
las condiciones de salud . 
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• La planeación y ejecución de un alto número de microproyectos sin un 
vínculo común, claro y definido que los proyecte hacia el 
autosostenimiento, no fue la mejor estrategia para cumplir los objetivos 
que busca el desarrollo alternativo. Los proyectos programados deben 
estar en estrecha concordancia y bajo un esquema de desarrollo rural 
integral que tenga probabilidad de convertirse en una réplica y que ade
más respete y fomente a un mismo tiempo, la preservación del entorno 
ecológico, sobre todo, en lo que se refiere a los recursos del suelo y 
agua, para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. 

Asi, después de observar una deficiencia técnica en la formulación de ojetivos y 
metas del programa analizado ( falta de ubicación en el tiempo y espacio para algunu 
metas y objetivos, falta de planteamientos presupuestales directos, no hay cuantificación 
de algunas metas, no aparecen medios o mecanismos de evaluación , etc.), vale seftalar 
algunos conceptos y elementos que sobre el desarrollo integral siempre se deben cono
cer y contemplar para la formulación y ejecución de un plan y que incluso el Programa 
de Desarrollo Rural Integrado para el Trópico Húmedo reconoce: 

El desarrollo es integral cuando, por una parte, considera a todos 101 sectores de 
la economía involucrados en el plano local, regional y nacional, junto con sus 
interacciones y vinculaciones reciprocas. Pero además, la cualidad de integral implica 
la formulación de un conjunto armónico de pollticas, orientado por una concepción 
totalizadora centrada en los hombres, sus relaciones, realidad y proyecto. Ali, y tenien
do en cuenta la función del Estado como regulador de los sistemas en cada sector, es 
necesaria la decidida actuación estatal en los mecanismos de los sistemas, a fin de 
equilibrar los términos de intercambio entre sectores, las decisiones de inversión, la 
aplicación de tecnologia y, la disponibilidad y aplicación de instrumentos de caricter 
legal. 

El desarrollo que se pretende es calificado como integral, porque el proceso ini
ciado es una función de objetivos múltiples sujeta a condiciones de riesgo; está ligado 
al desarrollo general del pals; y ataca coherentemente los frenos fisicos, socioeconómicos 
y técnicos que traban el desenvolvimiento de la capacidad productiva de determinadas 
regiones. 
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En este contexto, es indispensable la acción rectora del Estado en la formulación 
y ejecución de una estrategia de desarrollo rural integrado, en general, y, particular
mente, para el caso que se ha tratado. 

Las dificultades de una estrategia de desarrollo rural no estriban únicamente en la 
formulación de planes congruentes con ella, sino que aparecen sobre todo en su ejecu
ción, en la que, junto con los obstáculos de tipo técnico, se presentan las de carácter 
politico. 

No obstante ello, es necesaria dicha formulación para evitar medidas que, al fincar 
su sentido en el corto plazo, repitan esfuerzos y sólo conduzcan a sustituir la capacidad 
de gestión y de realización de los productores mismos. 

En este sentido, el Estado ha de tomar en cuenta los aspectos siguientes: 

• El desarrollo integral exige un enfoque multisectorial y multidisciplinario 
para superar los frenos existentes. 

• Se requiere establecer un proceso racional acorde con el valor y la jerar
quía de las causas identificadas en el diagnóstico. A esta ponderación 
debe seguir el ordenamiento de prioridades en cuanto a acciones e in
versiones, compatibilizadas con la disponibilidad de recursos. 

• Debido a que no todas las causas que frenan el desarrollo se ubican en el 
propio medio rural y algunas penenecen a otros sectores económicos, 
sociales, geográficos y politicos, debe incluirse, en el díseilo de los pro
gramas de desarrollo la identificación de este último tipo de causas, así 
como establecer las acciones necesarias para su solución. 

• La necesaria participación de los beneficiarios implica, a su vez, una 
metodologia precisa y flexible, y demanda importantes esfuerzos en 
materia de formación de recursos humanos. 

• La congruencia entre objetivos, acciones y resultados puede lograrse 
mediante tres elementos fundamentales: la planeación, la estructura 
institucional que intervenga y la participación plena, consciente e infor
mada de los beneficiarios en todas las etapas de los programas y proyec
tos de desarrollo. 
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Y es que desgraciadamente el programa analizado adolece en su planeación, eje
cución y por ende en su evaluación, de lo más indispensable, pues es lo que lo concibió; 
la incidencia del programa en la disminución de las prácticas de producción de estupe
facientes, tomando en cuenta la sustitución de cultivos, lo que no se contempló segura
mente por el temor de oficializar programas semejantes en otras áreas con la misma 
problemática, lo que podría representar un mecanismo de presión política, social y 
económica por pane de sectores de productores que sin producir estupefacientes exijan 
el mismo tipo de apoyos y estimulas. 

Al respecto, mi recomendación se refiere a la necesidad, por pane del gobierno 
para afrontar ese riesgo, si en verdad considera al narcotráfico como un problema con 
dimensiones de "Asunto de Estado", tal como se ha realizado en otros paises con rela
tivo é,dto. 

Como ejemplos: En Colombia, según aparece en la Revista del Consejo Nacional 
de E~111pefm:ie111es de julio de 1986 de ese pais, el Ministerio de Agricultura y d Fondo 
de Desarrollo Rural Integrado en su Proyecto "Sustitución del Cultivo de Coca en la 
Zona Sur del Depanamento del Cauca", manifiesta como único objetivo: El fomento 
de la producción agropecuaria, propendiendo por una reducción drástica y eventual 
erradicación del cultivo de coca en la zona Sur del Depanamento del Cauca. Y refiere 
como cobenura recuperar aproximadamente 1,200 Has., que han estado dedicadas al 
cultivo de la coca, y asimismo fortalecer la producción en el irea restante de las unida
des penenecientes a 2,000 familias, con lo cual se obtendrá una atención cercana a la 
7,000Has. 

En Bolivia, de acuerdo a la Revisla Salud Mu11dial de junio de 1989 de la Organi
zación Mundial de la Salud, el Gobierno, el FNUFUID y otros organismos, gracias a un 
presupuesto de USS 65 millones, tratan de persuadir a los productores de coca de que se 
dediquen a cultivar, por ejemplo, café, frutas o legumbres. El objetivo consiste en su
primir el porcentaje de la coca producida que se dedica a la fabricación de drogas. En 
Yungas. una de las zonas de Bolivia, donde la producción es más abundante los campe
sinos cultivan la planta en pequeñas parcelas escalonadas en las abruptas laderas de las 
montai'las. A los campesinos se les otorgan USS 2,000 por hectárea para que abandonen 
el cultivo de la coca, en compensación parcial del lucro cesante.( A titulo de ejemplo, 
se necesitan tres años para que los cafetales recién plantados den sus primeros frutos.) . 
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Por cada hectárea que los agricultores dedican a otros cultivos, la dirección del proyec
to aporta USS 4,000 más a la región de Yungas con el ambicioso propósito de desarro
llar las infraestructuras y de mejorar la economía rural y por ende, el nivel general de 
vida. 

Volviendo al programa aplicado en México, su ineficaz e ineficiente plantea
miento y desarrollo no necesariamente demuestra que las acciones de desarrollo rural 
integral no impiden el crecmiento y florecimiento del narcotráfico, por el contrario, 
demuestra la exigencia de programas institucionales permanentes en este sentido, pero 
perfectamente bien delimitados e instrumentados, donde la derrama de recursos impli
que resultados a mediano y largo plazo y no solamente satisfactores efimeros. Esto 
significa, no depender de recomendaciones y recursos internacionales que además de 
implicar una aceptación forzada para la implementación de estos programas. que como 
se ve se caracterizan por reflejar en últimas consecuencias políticas de ajuste presupuesta! 
al ejercer por ejercer los recursos hasta agotarlos, conllevan quizás, de manera inten
cionada al descrédito de dichos programas, al demostrar con ejemplos que contra el 
narcotráfico el desarrollo rural nada puede hacer, pero que se ha intentado, así esta 
falacia sólo ayuda a promover el ya mencionado circulo vicioso del narcotráfico al 
permitir que su combate se dé solamente de manera represiva, sirviendo en consecuen
cia, a la regulación del mercado de enervantes. 

En realidad la mejor estrategia para disuadir al campesino de practicar activida
des de producción de estupefacientes, es la canalización de recursos a la ejecución de 
macroproyectos enclavados en la zona geográfica previamente identificada con alta 
producción de estupefacientes, de tal forma que se constituyan en polos de desarrollo 
que atraigan la fuerza de trabajo del área circundante. Asimismo, ejecutar proyectos 
colaterales o complementarios para lograr la integralidad del desarrollo rural. 

Es importantisimo dejar claro que estas actividades de cualquier forma deben ser 
fomentadas institucionalmente por ser un compromiso y una obligación constitucional 
ante la nación. Sin embargo dado el dificil y complejo panorama ya expuesto en tomo 
a la producción de estupefacientes, estas acciones se vuelven prioritarias, emergentes y 
permanentes, por lo cual se debe pensar en un mecanismo de control, ejecución y eva
luación de las mismas para llevar a buen puerto los esfuerzos y poder cumplir con los 
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objetivos propuestos de someter a la producción de estupefacientes y el narcotráfico, y 
desarrollar nuestro sector productivo primario y así cumplir con las demandas sociales 
de progreso, desarrollo, justicia y paz. 
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5.4. CREACIOl'i DE lil'i ORGANISMO ( FIDEICOMISO 
PUBLICO) PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y 

AGLUTINAR ESFUERZOS Y RECURSOS 
INSTITUCIONALES QUE DESALIENTEN 

LA PRODUCCION DE ESTUPEFACIENTES, 
AL PROMOVER EL DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL Y LA SUSTITUCION 
DE CULTIVOS. 

1 ado que el fenómeno de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes 
más que ser un problema policíaco, representa un problema de profundos orí
genes sociales, que se manifiestan en las carencias económicas y culturales, 

resulta imprescindible la conjugación de una política social en este problema, sin per
der el ritmo y la energía en la previsión y sanciones en materia penal, lo que implicaría 
necesariamente una adecuada coordinación entre la Procuraduría General de la Repú
blica y demás dependencias gubernamentales que por su desempei\o y objetivos, como 
lo sei\ala el Programa Nacional para el control de Drogas, tienen algo que hacer y 
aportar para combatir el narcotráfico, ( SAGDR, SRA, SEDENA, SRE; SM, SHCP, 
SCT; SS, SEP y SEDESO entre otras) sobre todo en los aspectos de organización eco
nómica para la producción, aprovechando también los predios y recursos que se recu
peren en los procesos correspondientes contra propietarios narcotraficantes, dando es
pecial consideración a la conservación de equipos industriales e infraestructura de or
ganiución que faciliten no sólo la sustitución de cultivos, sino la sustitución de la 
narcoagroindustria por agroindustria alimentaria en beneficio del sector rural y de todo 
México. 

De tal manera y retomando una propuesta hecha hace algunos ai\os por el capítu
lo mexicano de la Organización Mundial de Agraristas Universitarios, seria de suma 
importancia torpar en cuenta la creación de una institución paraestatal coordinadora de 
acciones para desalentar la producción de estupefacientes al fomentar el desarrollo ru
ral integral, ya que como vemos son muchas las dependencias que tienen que ver con 
este problema, que sus esfuerzos de solución, muchas veces no se hacen tangibles . 
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La figura jurídica adecuada a este ente paraestatal deberá corresponder dentro de 
la administración pública, a la del Fideicomiso Público, que aprovechará las estructu
ras agropecuarias que se han organizado y se están explotando con la finalidad de pro
ducir y procesar estupefacientes; para transformar los predios y las instalacióraes en 
verdaderas agroindustrias que generen alimentos para el pais y empleos e ingresos en el 
sector rural, asi como promover programas de desarrollo rural integral para zonas pro
ductoras de enervantes, dando un adecuado seguimiento a los mismos. 

Con la constitución de este Fideicomiso Público, se podría crear uno de los ins
trumentos más efectivos para la promoción del desarrollo económico y social de las 
áreas productoras de estupefacientes en nuestro país y se garantizaría que la aplicación 
de los fondos o recursos creados para dichos fines de las distintas dependencias, no sea 
desviada y cumpla con los propósitos para lo que están destinados, pues el Fideicomiso 
Público propuesto se sujetaría a las normas que establecen los ordenamientos en la 
materia. para sustentar su honesto y útil funcionamiento ya que en su dirección y super
visión constituido como Comité Técnico podrían estar representados tanto la sociedad 
civil, los partidos políticos y las autoridades gubernamentales. 

Este Fideicomiso Público, seria el responsable necesariamente de crear, 
instrumentar, desarrollar y ejecutar los programas de sustitución de cultivos, bajo un 
esquema de desarrrollo rural integral, encaminados como ya se sei\aló, a la creación de 
polos productivos de desarrollo en -previa determinación- precisas zonas productoras 
de enervantes, podiendo aprovechar la experiencia del programa ejecutado, bajo la co
ordinación del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscaliación del Uso Indebido de 
Drogas, y dar continuidad a lo realizado en los estados de Guerrero, Oaxaca y Mi
choacán, para aprovechar la infraestructura ya montada y la organización ya promovi
da, evitando su pérdida, su sub-utilización o su desvío en términos contraproducentes. 

Por otra parte y para concluir, también podría considerarse la creación de una 
entidad coordinadora de la PGR con el sector agropecuario, para la resolución de con
flictos planteados por alguna dependencia del gabinete agropecuuio que insista en la 
entrega de los predios intervenidos a consecuencia de que en ellos se ha sembrado 
estupefacientes, aduciendo que diversas organizaciones campesinas demandan su en
trega inmediata. 
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Mientras se siguen los procedimient:>s seilalados en las leyes en vigor que debido 
a la multiple carga laboral y a la burocratización que caracteriza por desgracia a las 
oficinas públicas, los citados predios y la infraestructura complementaria de que dispo
nen, podrán ser entregados en posesión útil a campesinos sin tierra a través de la Coor
dinadora de la PGR con el Sector Agropecuario. 

San Juan de Aragón, Edo. de México, mayo de 1995 . 
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