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En 10s liltitnos afios, nuestro pais ha venido enfrenlAndose a un serio y grave 
problema que afecta y transgrede todos 10s niveles de nuestra sociedad: el narcotrafico. 

Considerado como el acto o acci6n de wficar, comercializar y transportar 
drogas ilicitas, e identificado poi muchos como el "cincer de la sociedad modema", este 
fenomeno ha logrado expandirse dia tras dia, hasta llegar a infiltrarse en 10s mas altos 
niveles politicos, economicos y sociales de nuestro pais. 

Durante decadas las mafias del narcohifico en nuestro pais han crecido bajo la 
sombra y complicidad de 10s diferentes sectores policiacos, hasta lograr emerger en 
pcderosos p p o s  vinculados a la politica del pais. 

Catastr6fico en sus consecuencias y poderoso en su estructura, el fenomeno del 
narcohifico w e  consigo graves e irreversibles afectaciones en nuestra sociedad. Por 
ello, el problema del narcohifico debe ser considerado como un problema al que nadie 
puede esmr ajeno, y al que tcdos debemos combatir y poner mas atenci6n. 

Ante esto, y para lograr entender mejor este problema, el presente trabajo tiene 
como finalidad realizar una profunda investigation acerca del fen6meno del 
narcohifico en nuestro pais, plasmar la problematica que Cste genera, conocer a las 
instihlciones ptiblicas Y privndas camprometidas en su combate v c6mo es  aue lo hacen. . . 
Al mismo tiempo, la presente tesis rendd como objetivo principal plantear el uso del 
spot publicitario en televisi6n como medio 6ptimo de difusion para ayudar a 
conlrarrestar este problema social, al tiempo que motive la di fusih  publicitaria en 
contra del nanohifico. 

Realizado como un reportaje, el presente trabajo analiza y profundiza sobre el 
fenomeno y sus consecuencias, tomando en cuenta Ins opiniones de personas 
relacionadas directamente con el combate y el estudio de este problema. Asimismo, se 
plantea el uso del spot de television como medio 6ptimo y eficaz p a n  cooperar y apoyar 
a 10s mecanismos establecidos pan  el combate a las d r o ~ a s  Y su hifico. analizando e 
investigando cuiles han sido <as campaaas mis importinte8 que se han lanzado en 
televisi6n y quienes y de qud forma lo han realizado. 

Por lo anterior, esta exposicion se realiz6 a manera de reportaje por considerarlo 
un genero muy complete, que incluye todas las ticnicas periodisticas, entre ellas, la 
entrevista, elemento fundamental y sustancial de este babajo. 

Para Vicente Lenem y Carlos Marin, en su libro "Manual de Periodismo", 
plantean que el reponaje es el mas vasto de 10s generos periodisticos, el cual se elabora 
para ampliar, complementar, completar y profundizar en la noticia; para explicar un 
problema, plantear y argurnentar una tesis o narrar un suceso. El reportaje investiga, 
describe, informa, entretiene y documenfa. Profundiza en las causas de 10s hechos, 
explica 10s pormenores, analiza caracteres y reproduce ambientes sin distorsionar la 
information. 



Para Manin Vivaldi, en su libro "Gineros Periodisticos. el reportaje "es el 
gCnero periodistico p r  excelencia, ya que todo lo que no sea comentario, crbnica o 
articulo, es reportaje, que en sentido lato, equivale a informaci6nW. 

En la Antologia "El Reoortaie Modemo". Rojas Avendaiio denomina al 
reponaje "la tercen dimension en la noticia" y lo distingue como un gCnero que posee 
duration, esp.zcio y solidez. Cualidades que permiten a1 lector el por qut  de 10s 
acontecimientos, con sus derivaciones y proyectos. 

En "Tkcnica Periodistican de  l o x  Benitez, se plantea que "el reportaje es la 
forma &odistica que comunica, explica, analiza y examina 10s hechos y profundiza en 
todos 10s aspectos de 10s sucesos que nam" 

por lo anterior, considen, que usar el reportaje es la mejor via para analizar y 
conocer a profundidad acerca del narcotrAfico en nuesbo pais. Debido a que el repomje 
es el ginero periodistico de investigacibn mas complete, al apoyarse en ticnicas como 
la cronica, la nota informativa, la entrevista, el ensayo, el articulo, etc., es el mejor 
instrumento para lograr plasmar la problemhtica de este fenomeno, la importancia 
necesidad de concientizar a las personas sobre sus terribles alcances y 10s medios 
idbneos, en este caso la television, para ayudar en su combate. 

Esta investigacion se basa, entre otras fuenles, en el seguimiento hemerogrifico 
de diferentes periodicos ya que en Cstos noticias suelen ser mas completas, 
profundas y continuas. Asi, diarios como El Reforma. Ercilsior, El Finonciero. El 
Universal y Lo Jornado heron utilizados p r  considenrse 10s de mas reconocimiento, 
ndemhs de tener unn vision del problcma m6s real y exacta. Asimismo, se consultaron 
revistas de investigacibn y anilisis, tales como Proceso, Quohacer Politico. Milenio y 
Neros, al tiempo que se realiz6 un continuo monitoreo en televisibn de programas y 
noricieros, con elpropcjsito de profundizar y lognr un mayor estudio sobre el tema. 

Como ciudadano de este pais y como estudiante de la canen  de Ciencias de la 
Cornunicacibn consider0 importante y necesario ocupamos de problemas de caricter 
social que afectan irreversiblemente a nuestra sociedad, tal es el caso del Narcotrifico. 
Por tal razbn, y desde mi punto de vista, este f e n h e n o  se ha expandido de una forma 
alarmante a todos 10s ambitos de nuestra sociedad sin excepcibn, motivo que dio origen 
al desanollo de la presente investigacibn. 

Es bien sabido que por su naNraleza trasnacional el fenomeno del narcotrifico 
se ha convertido en un oroblema aue amenaza la seauridad de 10s Estados v la salud de 
~ ~ - , 
las poblaciones de prhcticamente todos 10s paise~ del mundo, por lo que una de las 
herramientas m6s eficaces p a n  combatirlo es la cooperacibn enbe las naciones. Sin 
embargo, en la presente tesis se  ham 6nicamente del estudio y el analisis del fenbmeno 
en nuestro pais, de dar una vision claramente nacional del pmblema, ya que para tener 
una percepcibn mas global es necesario primer0, conocer c6mo es que se desarrolla, 
cuYes son sus consecuencias y como es que se combate en Mexico, para asi aportar 
soluciones y mejores mecanismos a nivel international. 

Asi, en el primer capitulo se exponen diversos aspectos que ayudaran a 
comprender el nacimiento, desarrollo y expansibn del narcotrifico en nuesho pais a fin 
de dar una vision clara y general del problems. 
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Elemento esencial y significative de nueshas antiguas culturas, las drogas se 
utilizaban como parte de ciertos ritos y celebraciones misticas, medicas y religioras. Sin 
embargo, a haves del tiempo Cstas han tornado un camino distinto, convirtiendose en 
un negocio sucio, capaz de destmir a cualquier ser humano, asi como provocar 
conflictos irreversibles enlre las naciones del mundo. 

Existen divenas def  niciones que hatan de comprender el concepto de dmga, tal 
y como la define la ONU: como "una sustancia exhafia y ajena al organism0 que en 
contact0 con el origina alteraciones, no solo de tipo fisico y neuroquimico, sino tambien 
que tiene repercusiones a nivel conductual, emotional, y que esas alteraciones se 
manifiestan de diferente manera en el sujeto"' 

Hoy en dia podemos encontrar diferentes clasificaciones de las drogas en cuatro 
categorias principales: 

9 Depresoras del sistema nerviosos cenhnl, como el alcohol, el  LSD, 10s 
barbihiricos, 10s tranquilizantes y los inhalables. Esws drogas como su 
nombre lo indica deprimen el sistema nenioro. 

9 Narcdticos, como el opio y sus derivados, como la heroina y la mortina: la 
cocaina (que se clasifica normalmente como narc6tico. vero . . . . 
farmacologicamente se trata de un estimulante). Estas drogas embotan, es 
decir, entomecen o debilitan el sistema nervioso. 

b Estimulontes, como las anfetaminas y las metanfetaminas. Estas drogas 
estimulan el sistema nervioso. 

9 Alucindgenos, como el peyote, la cannabis y sus derivados, como el hashish 
y la marihuana. Estas drogas producen exitacibn mental y distoniona 10s 
sentidosl 

La llegada y el establecimiento de inmigrantes chinos en Sinaloa y Sonora 
(quienes acostumbraban a fumar opio), a finales del s i ~ l o  XIX, asi como la vrohibici6n . . . 
del uso de opio en Estados Unidos, fuemn algunos factores que dieron origen al 
problema del narcotrAfico en MCxico. 

Fenomeno que a travhs de 10s ados y hasta nueslros dias, ha logrado 
desarrollarse y evolucionar a wl grado que ha dado origen a diversas organizaciones 
criminales, asi como a deformaciones sociales que han puesto en riesgo la seguridad, la 
estabilidad y la paz en nuesho pais. 

Favorecidas por las condiciones geograficas, climaticas y sociales, las 
organizaciones criminales llamadas Carfeles de la dmga han sucumbido todos 10s 
niveles sociales de nuesho pais logrando permear e involucrar a las diferentes 
corporaciones policiacas encargadas de dar estabilidad y seguridad a la naci6n; 
innoduciCndose en 10s sistemas financieros y en 10s aparatos politicos afectando el 
Estado de Derecho. 

En este mismo primer capitulo se planteari c6mo es que estas organizaciones 
han dividido nuestro terrirorio nacional en diferenles rutas y zonas de influencia para 

' Definlc~bn obtcn~da del. lbro c la S i d .  Ed UTHEA R m a  1984. p 58  
' Gannon, Fnnk o R M j & h A X - M h r e n  1987. p 32 - 37 



lograr el haslado de las diferentes drogas, lo que ha originado t ambib  gran cantidad de 
disputas enhe sus integrantes p a n  su dominio, dejando a su paso una estela de 
violencia, sangre y muerte. 

Pero, i d e  qu i  manera las instituciones gubernamentales combaten este flagelo?. 
;. Baio QUC mecanismos se busca conhanestar el desarrollo del mismo?. iCuales han " 

sido 10s resultados hasta abora obtenidos? Esta y otras preguntas serhn respondidas a lo 
largo del segundo capitulo de esta investigaci6n. 

Y es que, la defensa de la Seguridad National, la salud de 10s mexicanos y la 
cooperaci6n international son hes de las rawnes ~rincioales w r  las aue nuestro Dais 
combate a1 narcohtifico. 

Desde el rhgimen del presidente Lizaro Cardenas (1934.1940) hasta 10s 
orimeros cien dias de la administnci6n del oresidente Vicente Fox. el Gobierno Federal 
ha buscado establecer mecanismos, estra&ias y campaiias a i n  de contrarrestar y 
combatir el fenbmeno de las drogas. 

Campaiias como la denominada "Compu~io Penttottenre Conrro el 
Narcorrifico"(l948), la "Operacidn Cdndor" (1975-1978). la "Operucidn Canador" 
(1976). as1 como mas de una veintena de operaciones especiales, han sido pmeba del 
interes por erradicar toda actividad ilicita relacionada con el fen6meno. 

Al mismo tiemoo. la oarticioacion de diferentes sectores tanto ~liblicos como . .  . 
privados, el apoyo de diferentes dependencias de gobierno, asi como organismos 
es~ecializados. han unido esfuerzos aara imolementar eshateeias a fin de construir una ~. u 

lucha frontal en conha del ~ f i c o  de drogas y las consecuencias que este genera en 
nuestra sociedad. 

Considerado por muchos como el "cancer de la sociedad moderna", cl 
narcotrhfico arroja consecuencias desastrosas y en ocasiones irreversibles, las cuales 
ponen en riesgo la estabilidad del pais. En materia economics, el lavado de dinero, el 
cual se utiliza con el fin de ocultar el origen del dinem derivado de actividades ilicitas, 
amenaza la integridad de las instituciones al generar ulilidades constantes y garantizar la 
continuidad de las mismas. El dinero sucio genera una mayor utilidad, debido a que 
evita la carga arancelaria o fiscal, produciendo desestabilizaci6n econ6mica. 

Debido a su man poderio v capacidad de contagio, el narcohafico ha 
sobrepasado 10s niveles poiiticos ; sociates mas altos d; nuesha sociedad. Las 
orranizaciones criminales han lomado sobornar v corromoer autoridades ~oliciacas. - - 
gubernamentales y militares para trabajar libremente en todo el territorio national. 

La participacion de distintos jefes policiacos y representantes de las 
dependencias que heron creadas cot1 el fin de hacerle frente a este problema, han sido 
reconocidos pliblicamente como benefactores de dicha actividad. El caso que gener6 
conmocion en el ambito militar fue la captura del General Jesus Gutihrrez Rebollo 
(1997), situaci6n que debilito la credibilidad en nueshas fuerzas castrenses, antes 
consideradas como "leales e incormptibles" . 



Asimismo, 10s asesinatos del cardenal Juan Jesus Posadas Ocampo y de quien 
fuera candidato presidenciai del PRI. Luis Donaldo Colosio Murrieta, fueron actos que 
marcaron un parteaguas en la vida politica del pais. Ambos bechos, presuntamente 
tienen indicios relacionados con el narcotrifico. 

Es asi, como la cormpcion debilita a las instituciones dejando en indefension la 
seguridad y la soberania de Mexico, al  grado de llegar de poner en crisis las relaciones 
con otros paises. 

Graves resultan las consecuencias sociales que genera el pmblema de las drogas. 
En materia de salud, el consumo de dmgas se ha ns to  incrementado en 10s ultimos 
aiios, generando un gmve problema en la poblacih en general. Para conocer 
prohndamente el problema, fue necesario investigar las cifras que arrojan estudios en la 
materia, tales como 10s realizados por la Secretaria de Salud, a traves de la Encuesta 
Nacional de Adicciones (1988,1993 y 1999). 

La delincuencia. la violencia. la inseeuridad. el trifico de armas v la - 
descomposicion social, son factores gencrados por este mismo fedmeno, debido a que 
la relacion entre el consumo de dro& y la criminalidad se ve plenamente reflejada~en 
la actividad de p p o s  delincuentes encargados de vender y distribuir sustancias ilicitas. 

Asimismo, para conocer estas y otras consecuencias, dentro del mismo segundo 
capitulo del presente trabajo se conceptualiza y analiza 10s distintos factores que 
contribuyen a la expansion de esta actividad ilicita en el Bmbito politico, econ6mico y 
social, asi como las diferentes posturas y opiniones de diferentes personalidades, 
quienes estin a favor y en contra de la legalizaci6n de las drogas como soluci6n viable 
para combatir y erradicar el problema del narcotrifico y el consumo de drogas en 
nuestro pais. 

Ahora bien, considerando que 10s medios de comunicaci6n se han convertido en 
un elemento esencial en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. v la im~ortancia de la 
television como medio optimo y difusor de valores sociales y culturales, en el tercer 
cspitulo se plantea la importancia de este medio de comunicaci6n para coadyuvar en la 
lucha y combate al problema de las drogas en Mexico, no sin antes hacer una breve 
semblanza sobre el origen y desarrollo de este medio en nuestro pais. 

Definida como "el arte de producir instanhneamente a distancia una imagen 
transitoria visible de una escena real o filmada por medio de un sistema electronico de 
telecomunicaci6n"', la television se ha caracterizado por ser un medio de comunicaci6n 
de m n  caoacidad de mnetracion v de dihsi6n. debido a que combina la informacibn u 

visual y auditiva, es decir, a abarca, a travCs de sus imigenes, 10s sentidos de la vista y 
el oido, los cuales son 10s mas receptivos con 10s que cuenta el ser humano. 

A pesar de que diversas voces afirman que la televisih empobrece la 
creatividad, fomenta la violencia y la criminalidad, no debemos olvidar que el papel 
centml que juegan 10s medios de comunicacion 10s ha convertido en escenario donde 
diariamente se representa la realidad polilica, social, economica y cultural de un pais. 

' GonrPlcz Trevlao, Jorgc I 'c lenr ib:  Tcoria v PrAct>ca Edlt. Alvrnbra Mcx~cuna. M&xlco. DF. 1988, p 
I5 



Por lo anterior, consider0 que la television, es la henamienta id6nea para lognr 
plantear y establecer la necesidad de crear conciencia en la sociedad acerca del 
crecimiento de este problema y de las consecuencias que genera. Solo es cuestion de 
analizar cuantos anuncios publicitarios se pueden obsewar en tan solo una hora de estar 
parado frente al televisor. Desde articulos de primera necesidad, hasta anuncios que 
fomentln el consumo de bebidas alcoh6licas y de otros productos o sewicios, el 
negocio de la television es la publicidad. 

Como estudiante de la Camera de Ciencias de la Comunicaci6n estimo ideal que 
el spot televisivo sea utilizado potencialmente como un medio que alteme con otros 
mecanismos a fin de lognr un fiente comhn sobre el problema y modificar asi 10s usos 
v costumbres de la sociedad frente al fenomeno de las droaas. Dentro de esta - 
investigacibn, se  intenta plantear que el spot televisivo puede ser una hemamienta 
importante para plasrnar la problemjtica que genera el narcotrifico, engendrar 
conciencia en nuestra sociedad sobre sus consecuencias y ser una anna m8s p a n  
participar en su lucha. 

La presente investigacion promueve al mismo tiempo la utilizaci6n del spot 
televisivo como un mecanismo viable en la difusi6n y combah a este pmblema social. 
Sin embargo, es necesario seaalar que las campafias en television deben ser realizadas 
con responsabilidad, ya que de no ser asi, su objetivo podria verse invertido y 
transformarse en un medio de incitaci6n al consumo de dmgas. 

Para fortalecer esta propuesta fue necesario analizar e investigar qud 
instituciones utilizan este medio, y c6mo es que lo hacen, p a n  intentar hacer fiente a 
este flagelo, el cual acecha conslantemente a nuestra sociedad. Con el objetivo de 
combatir el consumo de drogas, eslabon final de la cadena del narcolrifico, algunas 
instituciones se han dado a la tarea de lanzar campafias en televisibn, mediante spots, 
con el linico inteds de hacer frente desde alguna perspectiva al problema del 
narcokifico en nuestra sociedad. 

Actualmente. solo existen dos instituciones que se han mantenido firmes en su 
labor de concientizar y prevenir a la sociedad sobre este problema a havds de campafias 
en televisi6n: Centros de intemci6n luvenil (CIJ) v Fundacion Azteca. Por ello fue . . .  
necesario investigar de qud manera funcionan sus campaaas, c6mo es que lo hacen, 
cuiles son sus objetivos y sus rcsultados. 

Finalmenre, debido a que en la presente investigaci6n se plantea y se propone la 
elabomciirn de un spot de lelevisi6n que de alguna manera ayude a combatir el 
fenomeno del narcotdfico y sus consecuencias, en el liltimo capihllo, el cuarlo, se 
plantea un panorama claro sobre 10s elementos que intewienen en el proceso de 
producci6n. y que fueron utilizados para la elaboracion de este trabajo. 

Por liltimo, a travts de esta investigacion se intenta demostnr que el reportaje es 
el medio m h  (lotimo de informaci6n aue awde  a la ciudadania a com~render v a tener . . 
un panonma amplio sobre el narcokifico, sus componentes, origen, desarrollo y 
consecuencias en nueslro pais. Asimismo, por medio del estudio y adlisis de las 
distintas campafias antidcogas en la television mexicana se establece el uso del Spot 
como medio eficaz de difusihn para coadyuvar en la lucha frontal contra este fen6meno 
social, al tiempo que cuncientice a la sociedad, en su mayoria joven, sobre 10s estragos 



que produce esta actividad ilicita. 

Cabe aclarar, que tanto en el reportaje como en el Spot televisivo, se plasma la 
problemitica del narcottdfico en nuesho pais y de acuerdo con 10s resultados de dicho 
trabaio (reponaie-spot). se presentan como vias optimas para que la sociedad, juvenil . . . . . . . . ~ 

principalmente, adquiera un panorama real que promueva una cultura de rechazo a fin 
de lograr combatir eficazmente este "cancer social" que nos ataae a todos. 



1.1 Antecedentes del Narcotrifico en Mexico. 

Existen testimonios y antecedentes que demuestran que el hombre siempre se ha 
correlacionado con algunas drogas como parle de su desarrollo humano y social, en diferentes 
epocas y en diferentes culturas. 

Hay tratados farmacol6gicos escritos ancestralmente en China, en donde se describe a la 
cannabis y sus efectos. Lo mismo sucedio en Egipto, la India y la antigua Grecia. 

Ahora bien, 10s antiguos mexicanos no fueron la excepcion. " Los misioneros espaiioles 
que estudiaron las costumbres de 10s indigenas en el siglo XV1 plantearon que estos consumian 
drogas con relativa frecuencia para uso medicinal y para uso religioso. En cuanto a lo religioso, 
lo hacian, seglin sus ideas, para provocar visiones y asi poder predecir el futuro y tener contacto 
con 10s demonios o espiritus. Dentro de las principales drogas se encontraban el peyote, 10s 
hongos alucin6genos. el ololiuhqui, entre otros ".' 

La etnologa dc origen danks, Carl Lumhultz, sefiala que desde hace mis de mil quinientos 
ahos el uso del peyote ya se practicaba. A travCs de sus estudios realizados a 10s Tarahumaras, 
descubrio que estos urilizaban el peyote en sus ceremonias como simbolo. Y que de igual forma, 
en mesoam0rica se encontraban tallados en algunas rocas. Hoy en dia, gntpos indigenas como 10s 
huicholes y tarahumaras hacen uso del peyote en sus ceremonias religiosas y experiencias 
misticas. 

En cuanto a 10s hongos, pertenecientes al gknero Psilosybe, se piensa que solo en Mexico 
y Guatemala sc le ha dado el uso de alucinogenos en el transcurso de la hisloria. El mis comlin 
de 10s hongos, era utilizado por 10s chamanes ( medicos, brujos y sacerdotes) con 10s mismos 
fines. TeonancLatl, (came de Dios) o florecita, as1 era denominado por 10s aztecas, quienes lo 
utilizaban s61o en ceremonias sagradas. 

Se sabe hoy en dia de la existencia de ritos religiosos o ceremonias relacionadas con el 
hongo entre 10s Mazatecos, 10s Mixtecos y 10s Zapotecos en Oaxaca, y 10s Nahuas y Tarascos de 
Michoacan. 

'De Benavente Mololinia. Toriblo. (1541). Hirtoria d e  l o r l n d ~ o s  de la Nueva Esnafi!. Errudio Cririco por 
Eduardo O'Gorman. Edll. Pari8a. MCxico. 1969. 



Es asi como podemos ver que el uso de ciertas drogas ha sido una tradicibn milenaria en 
algunas culturas como las mesoamericanas. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en Mexico, en 
algunas regiones es una costumbre anceshal la ingestion de 10s hongos o de peyote. Como parte 
de las celebraciones de ciertos ritos paganos, 10s bmjos y sacerdotes lo ingieren para, de acuerdo 
con sus creencias, entablar contacto con sus "divinidades" 

Por oha parte, en la region andina del Alto Machu Picchu durante miles de Mos 10s incas 
han masticado la hoja de coca. La utilizan como medicina o vitamina para conlrarrestar el 
cansancio que les produce el recorrer grandes distancias o desarrollar sus grandes jornadas de 
trabajo, por lo que la hoja de coca ha sido de vital importancia en la civilizaci6n Inca. Alin hoy, 
es vital dentro de las raices y tradiciones de algunos sectores de la sociedad, en lo referente a la 
medicina, la religion, la biologia, eb .  

Posteriormente, el uso de la hoja de coca se expande a Europa gracias a la incursi6n en 
Amkrica de 10s espai5oles. y es catalogada como una medicina de efectos casi migicos y 
milagrosos. 

Como se puede observar, las drogas siempre han formado parte importante dentro de la 
civilizaci6n tanto en el aspect0 religiose, como en el medico. Pen, lamentablemente, a haves del 
tiempo las drogas han tomado oho camino muy diferente. Un camino adverso, en donde lejos de 
beneficiar a la humanidad, la destmye. Y es que hoy en dia, las drogas se han convertido para 
muchos en un fmctifero negocio. Un negocio que arrastra consigo grandes conflictos capaces de 
destruir a un ser humano, a una familia, a una sociedad, a un pais entero. 

Estamos hablando de un pmblema historic0 que ha venido expandikndose cada vez mis a 
travts de 10s ailos y que afecta en un alto p d o  a todos 10s niveles sociales de nuestro pais: el 
narcotrifico. 

Alrededor de esta noci6n existe una fuerte confusion terminol6gica. " La. definiciones se 
suceden una a otras y, con el a f b  de comprender con un solo tCrmino todas las facetas del 
problems, se estiran 10s conceptos mis alla de limites scmbticamente sensatos. El resultado 
final es que la terminologia, m h  que luz sobre el pmblema, muy a menudo no arroja sino nuevas 
dudas". ' 

Pem podemos establecer que el tkrmino "narcotrifico" surge de la fusion de dos palabras: 
" Narcotico: del griego Narkotikos derivado de Narke, adormecimiento: se dice de las sustancias 
que tienen la virtud de producir sopor, embotamiento de la sensibilidad y relajaci6n muscular. 
como el opio y el cloroformo. Y de la palabra trifico: Accion y efecto de traficar (comerciar) ".' 
Lo que nos lleva a entender que la palabra narcohifico se refiere al trifico, comercializacion o 
transporte de drogas ilicitas, porque hay que recordar que existen drogas que se comercializan 
legalmente como lo es el tabaco. el alcohol, entre otras. 

' ~ c  Ojedv Cirdcnar,Olga. -a v NarcobifG. Edit. FCE. Mexico, 1974, p. 2 
'luan Palomar de Migucl, Diccionario ~ a r a  Juristas. MCxico, 1981, p. 960 y 1342. 



El t imino "narcotrafico" se utilizo por primera vez en 10s siglos XVIll y XLX para 
setialar el papel emergente de la drogadiccion de la Europa Occidental e intimamente 
relacionadas a las razas como la china, la negra y la judia. 

Pero en la actualidad, la ulilizacion del vocablo "narcotrifico", formalmente hablando, 
fue retomado a principios de este siglo por 10s norteamericanos que dieron prioridad a la 
represion como respuesta al consumo y al trifico de drogas, imponiendo prohibiciones y 
sanciones, contribuyendo a forjar la figura del adicto, del mercado ilegal de las drogas y la 
narcode~incuencia.~ 

Este fenomeno se le relaciona o se compone de tres fases: la produccibn, la distribucibn o 
comercializacion y el consumo. La primera fase envuelve todo lo referente a la elaboration de 
drogas, el cultivo en 10s plantios de la amapola y el ciilamo entre 0110s; y la union de estas con 
sustancias quimicas en 10s laboratorios que d m  origen a infinidad de drogas tales como la 
heroina, morfina, elc. La segunda fase esta en manos de las personas que se encargan de la 
distribucih o el traslado de las drogas, para comercializarlas y asi puedan llegar a 10s 
consumidores quienes vendrian a cerrar este ciclo destmctivo. 

En entrevista realizada al Ingeniero Adriin Diaz Morales, quien es subdirector de 
Prevencibn a la Farmacodependencia de  la Fiscalia Especializada para la Atencion de Delitos 
contra la Salud (FEADS), serial6 que el narcotrifico "es un fenbmeno complejo que abarca 
economias de 10s paises que 10s presentan. Su extensibn tiene que ver mucho con la 
industrialization del pais, con sus avances tecnologicos y con todos esos factores de protecci6n o 
de desproteccion como son la delincuencia, la falta de empleos, vandalism0 y delincuencia 
organizada. En Mixico tenemos todos estos factores que hacen vulnerable a nuestra sociedad y 
r or ende, la obligan a caer en conductas como el narcotrifico".' 

Para el licenciado Juan David Gonzalez Shchez, jefe del departamento de hvestigaci6n 
Psicosocial, de Centros de lntegraci6n Juvenil (CU), este problema tiene varias aristas. "Es 
dificil pronunciarse -dijo- por una unicausalidad del consumo de drogas. El narcotrifico es un 
factor que favorece el consumo de drogas, sin embargo, a la inversa podriamos pensar en una 
situacibn circular, que el consumo de drogas entre la poblacion favorece la existencia del 
comercio dc drogas. Si conceptualizamos el consumo de drogas de manera complementaria, 
correspondiente y que se retroalimenta, esto es, hay una oferta porque hay una demanda, y si hay 
una demanda es porquc hay una oferta. 

Obviamente del lado de la demanda estin todas aquellas personas que aspiran o 
consumen drogas, y del lado de la oferta e s t h  las personas que tienen negocios con respecto a 
las drogas, esto es obviamente el narcotrafico, el cual es un comercio ilegal que se persigue, se 
castiga, no solo en su oferta, sino en algunos casos se penaliza la demanda", puntualiz6 en 
entrevista, Gonzalez Sanchez. 

Escobar, R. El Crime" de la Droen. Ed,,. Un~verrtdad. Buenos A~rcs. Argentina. 1992, p. 25 
' ~ ~ m ~ ~ ~ r t r  rcallzvda al Ing. Adrtin Diaz Morulrr, rubdirector de PrevencMn a la Farmacodependencia. Fircalia 
Especial~zadn para la Alenc16n dc Drl!lor Conma la Salud (FEADS). Plaza de la Rcpliblica No. 43. Col. Tabacalca. 
M&n,co, DF 12 dc ~ u l l o  dc 1999. 
o~ntrevlrta rrsltrada a1 1.c. Juan Dand Gonuilez Sjncher, lcfc dcl Depanamcnto dc lnvcrtigac16n Pricosoczal, dc 
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Ahora que hemos visto la composicion del fenomeno del narcotrafico, es importante 
conocer como es que nace este problema en nuestro pais, como se desarrolla, c6mo logra 
sobrevivir, y mas aun, c6mo se llega a desplegar y lograr convertirse en un negocio poderoso y 
amenazante para el pais. 

A fines del siglo XIX, llegaron y establecieron su residencia en Sinaloa y Sonora una 
importante oleada de inmigrantes chinos, quienes se alejaban de las pesimas condiciones de 
trabajo y de vida en las minas de Estados Unidos. Ahora hien, debido a que tenian la costumbre 
de fumar opio, en Mexico se sientan las bases del fen6meno que rnhs tarde se convertiria en un 
grave problema de nuestra sociedad: el narcotrafico.' 

En 1890, Estados Unidos prohibe el uso de opio. Mexico uniendose a la situacion 
comienza tamhien su restriccibn permitiendo que solo 10s medicos, farmacCuticos y parteras 
tuvieran uso o pudieran recetarlo. 

Dehido a esto, entre 1910 y 1920, la inmigraci6n china es prohihida por considerme 
nociva por lo que se pide su expulsion de esos territories y terminan por recluirse en ghettos, 
donde continuan con sus costumbres. 

Ya en estos aiios, las autoridades sanitarias establecen la prohihicion del cultivo y 
comercializaci6n de la marihuana, sucediendo lo mismo con la amapola en 1926. 

Es importante sefialar que en esta misma dkada, se desarrolla la prohibicion del alcohol 
en Estados Unidos. A causa de esto, en Mexico surgieron grupos delictivos, que organizados se 
dedicaban al contrabando de alcohol hacia el vecino pais. lo que se convertiria en un gran 
negocio. Pero en 1933, cuando llega a su fin la era de la prohibicion, era imposible que estas 
organizaciones dejaran de accionar. Hahia pues, que huscar ahora otro negocio que redituara las 
mismas o mayores ganancias. Ni el trifico de mas, ni el de ilegales proporcionaban en esos 
momentos lo que hrindm'a el ilicito negocio de las drogas. 

Ya en la dCcada de 1940, el cullivo de la amapola tiene un gran auge a causa de la 
Segunda Cuerra Mundial, el motivo: ahastecer a Estados Unidos de heroina y morfina. Scgun 
Antonio Haas, periodista sinaloense, nuestro pais realiza un "convenio" con Estados Unidos para 
el cultivo de la amapola a gran escala. Financiado por Estados Unidos (Rooselvet), Mexico ( 
~ v i l a  Camacho) accede, acordando poner fin a1 cultivo al timino de la guerra. 

Sin embargo, despues de concluida la Segunda Guerra Mundial, el Gobiemo mexicano 
emprendia operaciones para combatir el narcotliifico dehido a que su proliferaci6n habia ido en 
aumento y el problema habia alcanzado serias proporciones. Y es que, por una parte, la demanda 
de drogas por parte de 10s Estados Unidos se habia incrementado. Esta demanda era mayor entre 
10s ex-combatientes, que durante la guerra se habian acostumbrado al uso de estupefacientes. Y 
por otra, se habian creado corredores comerciales y conexiones intemacionales que al termino de 
la guerra quedaron vigentes y aprovechahles para continuar el abastecimiento, per0 ahora en 

Mexico, DF, p. 283 



forma ilegal. por lo que las tierras mexicanas seguian estando listas para ser utilizadas en el 
naciente negocio de siembra y cultivo de  drogas. 

Era tiempo de poner en prictica lo que 10s chinos habian ensefiado a 10s campesinos 
mexicanos. Comenzaban a surgir gupos delictivos dedicados al trafico de drogas. El objetivo era 
seguir ahasteciendo a 10s Estados Unidos de America de marihuana y heroina. El tiempo pasaha 
y el negocio redituaba mejores ganancias. Ya para el decenio de 1960 casi todo el consumo de 
marihuana en Estados Unidos provenia de fuentes mexicanas. 

Por lo anterior, Estados Unidos se vio obligado a combatir el problema, debido a 
presiones de la sociedad por el alto consumo de marihuana y heroina. Por lo que Mexico, en 
cooperacion con este pais, se dedic6, de 1970 a 1975, a enadicar las cosechas y a ejercer 
proyamas de confiscacion en la frontera. 

Paralelo a esto, en Julio de 1972, el gobiemo de Turquia, por presiones de Estados 
Unidos, prohibio el cultivo del opio en su territorio. Meses despues, "modestas" cantidades de 
heroina mexicana aparecian en el mercado esladounidense, el cual, s e g h  sus cilculos, la oferta 
de heroina mexicana aumento de 10.15% a 80% del total disponible en 10s Estados ~ n i d o s . ~  

Claro que es imponante mencionar que la crisis economics que se vivi6 en Mexico a 
principios de 10s ochenta fue un factor que impuls6 a la Fan mayoria de 10s campesinos a dejar a 
un lado 10s cultivos tradicionales y comenzar a producir drogas. Fue en esos afios que la industria 
de 10s estupefacientes comenzo a tener un despegue notable en el pais. Paralelo a nuestro pais, en 
Colombia, 10s narcotraficantes habian alcanzado espacios de poder que limitaban al mismo 
gobiemo. 

A finales de la decada de 10s ochenta, el consumo, trafico y producci6n de drogas 
terminan por adquirir su pleno perfil. Es un period0 significative para MCxico. En el, la sociedad 
y el gobiemo empiezan a darse cuenta de su gravedad, ya no solo como problema social, sino 
como amenaza y reto a las instituciones. 

En esta decada se percibe claramente la problemitica del fenomeno y su capacidad de 
contagio; el consecuente dctcrioro de la salud y la convivencia social, la amenaza al predominio 
de la ley; su impact0 en la economia y 10s estragos de cormpcion que invaden el h b i t o  de las 
autoridades y amplios sectores de la sociedad. Por ello, se caracteriza por su ripida filtracion 
social y territorial, asi como por sus componentes y resultados de consecuencias tembles. 

Es asi como las organizaciones dedicadas a este negocio comienzan a 
solidificarse, a adquirir un mayor poder y a ampliar su mercado en nuestro pais. Mexico 
comienza a ser puente y paso de drogas como la cocaina procedentes de paises como Bolivia, 
peni y Colombia, que ya para estos anos habian establecido redes de procesamiento 
verticalmente integradas. 

91. Smth. Peter. (Comp). El Cornbate a IasDrorar cn America. Edit. FCE. Mexico. DF, 1993, p. 212. 
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Pero, iCuiles son las condiciones que han permitido que nuestro pais forme parte 
importante dentro de este negocio del narcotrifico?. Para poder encontrar alguna respuesta a esta 
pregunta es necesario que empecemos a analizar por principio la situation geogrifica de nuestro 
pais y tratar de dar a conocer las condiciones bajo las cuales se desarrolla este fen6meno. 



1.2 M(.sico: Territorio ldoneo para el Narcotrifico. 

Los Estados Unidos Mexicanos, nombre oficial que recibe nuestro pais, se encuentra 
ubicado en el Hemisferio Norte del Continente Americano. Sus limites geogrificos son 10s 
siguientes: colinda al None, con 10s Estados Unidos de America; al Sur con Belice y Guatemala; 
al Oriente con el Golfo de Mexico y al Occidente con el Oceano Pacifico. Tiene una exlensi6n 
territorial de 1, 972, 547 kil6nietros cuadrados. 

Dos grandes cordilleras corren de norte a sur en direction convergente, a lo largo del 
elemento continental: la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Entre estas dos y el 
Eje Volcinico Transversal o Sistema Orografico Tarasco- Nahua, se encuentra la Altiplanicie, de 
la que forma pane la Mesa Central o de Anihuac, cuya altura media es de unos 2.000 metros. 
Los declives exteriores de las Sierras Madres abarcan, en su descenso, las extensas zonas 
costaneras del Golfo y del Pacifico, que abundan en llanuras, valles y ligeros relieves 
orograficos. 

Aunque Mexico se halla sobre el Tr6pico de Chcer, por sus diferencias de altitud ofrece 
diversidad de climas, que van del torrido al frio. Y a este respecto, su temtorio, en lineas 
generales, se divide en tierras calientes, que son principalmente, las que se hallan al sur del 
tropico, desde el nivel del mar hasta cerca de 1,000 metros de altitud; en tierras templadas, que 
son regiones de las sierras y altiplanicies, principalmente de unos 1,500 a 2,600 metros de all& 
yen lierras frias que van desde 2,600 hasta 4,300 metros en el limite de las nieves perpetuas, que 
solo sobrepasan las cimas de las montaiias mis altas. ' 

Pero, jcuil es la importancia de considerar y mencionar la situation geogdfica? La 
importancia es mucha, ya que las condiciones climatologicas y geogrificas con las que cuenta 
nuestro pais, son de alguna manera favorables para el desmollo de esta actividad. Mexico, se 
encuentra ubicado entre el pais de mayor consumo de drogas, 10s Estados Unidos, y 10s 
principales productores: Bolivia, Colombia y Peni. 

Estos factores han ocasionado quc Mexico sea utilizado como trampolin de la droga 
proveniente de 10s paises del sur. Ademis del surgimiento de organizaciones delictivas que se 
han desmollado en nuestro pais, su objetivo: producir, traficar y comercializar drogas, las cuales 
buscaran como destino final la Uni6n Americana. 

Las condiciones climatologicas del pais han sido un elemento muy importante para el 
desarrollo de cultivos ilicitos. De acuerdo con diversos estudios, en varios estadus de la 
Reptiblica se cultiva la planta cannabis o la amapola. 

La planta del caamo ( cannabis saliva) es una planta herbacea perteneciente a la familia 
de las cannabaceas. Conocida en nuestro pais como marihuana, marita, mota, Marijuana, juanita, 
etc, esta planta cuenta con propiedades alcaloides que se han adaptado a m k  tipos de climas y 

'Allas de Oro Ilurrrado, l u m o  I. Amirlca del None y Ccntrorm6rieu. Edtl Novaro 



suelos en todo el mundo, ya que se le localiza practicamente en todo tipo de clima y suelos que 
Sean aptos para la vida vegetal. A pesar de lo anterior, se ha obsewado que las plantas del 
chiiamo cultivadas en las zonas ciilidas y himedas desarrollan mayor produccidn de resina, que 
al ser reducida a estado semis6lido producen una mejor concentraci6n de tetrahidrocanabimol 
(THC), que es el alcaloide mas imponante de la marihuana. Se le localiza en cualquier altitud, 
desde el nivel del mar hasta las cumbres de las montafias mas altas de la siel~a. Aunque a esta 
planta se le encuenha practicamente durante todo el d o ,  la produccidn m& importante se 
obtiene dentro del ciclo Primavera-Verano, donde se desarrolla bajo condiciones de calor y 
humedad, que son propicias para su crecimiento. 

En la Rep~iblica Mexicana se le ha cultivado en todos 10s estados del pais, per0 en cuanto 
a una produccidn importante se puede mencionar solo en 10s estados de la Costa del Pacifico, 
desde la Peninsula de Baja California hasta Chiapas; Michoacin, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, 
Nayarit, Chihuahua, Jalisco, Sonora y ~ u r a n ~ o . ' '  

Los Estados Unidos, junto con algunos paises de Europa, son 10s principales 
demandantes de marihuana, aunque estos paises tienen su propia produccibn, ksta no alcanza 
para satisfacer todo su mercado. Es aqui donde 10s paises andinos de Amkrica del Sur, Bahamas, 
Centroamtrica, India, Indonesia, Turquia, y por supuesto Mkxico, exportan ilegalmente esta 
droga. 

En cuanto a la amapola. conocida en la antigiiedad con el nombre de adormidera 
(Papaver Somnifemm), planta de la cual se extrae el opio, se da en altitudes de 500 a 2,000 
metros sobre el nivel del mar. Se origina en varios climas y crece desde el extremo Sur de Africa 
hasta ireas geogrificas ubicadas tan al Norte, como Moscli. Crecc tarnbikn en forma silvestre en 
otras ireas desde el lejano Oriente hasta 10s Estados Unidos. Sin embargo, bhsicamente, la 
mayor cantidad proviene de tres ireas principales en el mundo: el area conocida como el 
"Trihgulo Dorado" ( Laos, Burma, Tailandia), el irea conocida como "Media Luna Dorada" 
(Afganisth, Pakistb, I r h )  y Mkxico. 

Las precios que alcanzan las derivaciones del opio cultivadas en las distintas regiones del 
mundo vm'an en funci6n del grado de pureza. Por ejemplo: el opio cultivado en el Tribgulo 
Dorado o en la Media Luna Dorada alcanzan un gad0 de pureza que va del 80 % al 100 %, 
mientras que el opio cultivado en Mtxico raramente alcanza esa pureza, generalmente se 
encuenha entre el 60 % de pureza. 

En condiciones 6ptimas de cosecha se necesita aproximadamente una hectirea cultivada 
de amapolas para producir un kilogramo de opio cmdo; 10 kilogramos de opio cmdo para 
pmducir un kilogramo de morfina; y de un kilogramo de morlina se puede obtener un kilogramo 
de heroina, luego de aplicar las sustancias quimicas necesarias para refinarlas. 

' '~oder Ejecutivo Federal. E u q p l  de Dropas en MCxro.  Prowma_Nacional 1989-1994. MCxico, 
febrcro 1993, p. 8. 



En cuanto al territorio mexicano, aunque la tendencia actual es de un aclimatamiento 
gradual y de una generalizaci6n en cuanto a zonas productoras, existen dos zonas en donde la 
amapola se ha arraigado fisica y culturalrnente a grado tal que parece imposible erradicarlas: 

* La Sierra Madre Occidental, principalmente en las laderas y mesetas de las montarias 
comprendidas al Sur del estado de Chihuahua, Este de Sinaloa y Oeste de Durango, que por 
analogia a las zonas mk importantes de produccion de opio se le ha dado en llamar "El 
Tridngulo del Sol". 

* La Sierra Madre del Sur, sobre todo en las mesetas, montafias y valles interiores del 
estado de Guerrero. 

La amapola se adapta facilmente a casi cualquier tipo de suelo, siempre y cuando existan 
condiciones adecuadas de humedad y temperatura, siendo 10s climas que m& le favorecen 10s 
templados y fnos con lluvias predominantes en verano y otoAo, aunque su ciclo biol6gico se 
desarrolla en inviemo, lo que necesita no es tanto la lluvia, que maltrata sus debiles tallos, sino 
que el suelo mantenga su humedad. Es por esta ra76n que se le cultiva en zonas altas donde 
existe frecuentemente neblina y niebla que mantienen una humedad constante para su mejor 
desarrollo. 

La parlicipacion de las divenas fuentes de suministro de opio y heroina han variado. 
influidas entre otras cosas, por la producci6n de las variedades de heroina "caf? y heroina 
"negra" mexicanas, llamadas asi por su alto grado de impurezas, y que de acuerdo con algunos 
estudios, practicamente se han apoderado del mercado norleamericano. A traves de rutas 
diferentcs, 10s nilrcotraficantes mexicanos han entrado a ciudades como San Francisco, Los 
hgeles ,  Chicago y Detroit 

En el crecimiento de 10s traficantes de heroina mexicanos influyi, el descenso que tuvo el 
mercado de marihuana dehido, entre otras cosas, al increment0 de la produccibn norteamericana, 
mis que a un decrement0 en el consumo. En este espacio ya creado, han florecido 10s traficantes 
colombianos, quienes actualmente parecen estar sembrando y procesando para la mafia mexicana 
de la heroina. 

Por su parte, la planta de la coca se cultiva principalmente en la regi6n mont&osa 
occidental del Amtrica del Sur, Bolivia, Colombia y P ~ N .  A pesar de csto, ha sido cultivada con 
txito en Java, las lndias Occidentales, India y Australia. 

La planta de la coca se cultiva en las laderas de montafias o terrazas de mesetas que 
tienen un clima tropical o semitropical. La planta en si crece bajo condiciones que no se prestan 
para otra clase de cultivo. Estas regiones montaiiosas de Amirica del Sur varian de altitud de 300 
a 1800 metros sohre el nivel del mar con temperaturas de 20 a 30 grados centigrados. Las 
condiciones ideales para el desarrollo de esta planta son las tierras con mantillo de arcilla, ricas 
en humus y fierro, situadas en valles de mesetas protegidos, donde se mantiene una humedad 
constante y lluvia persistenle. 



Para el cultivo de la planta se usan generalmente semillas de una planta que tiene Ires 0 

m h  ai~os de edad. Las semillas se colocan en recipientes y se hacen genninar en viveros 
protegidos y htimedos. Las semillas se riegan abundantemenle durante cinco dias hasta que 
llegan a hincharse para luego ser plantadas en una mezcla de humus de arena y tierra en 
proporciones iguales, a la sombra y con abundante riego. Aproximadamente, despues de una 
semana y media, aparecen 10s brotes y las semillas germinadas pueden ser trasplantadas dentro 
de dos meses. La planta tiene escasas hojas y generalmente mide de seis a diez pulgadas y puede 
ser trasplantada al aire libre, puesto que ahora esta en condiciones de resistir a mayona de las 
variaciones climiticas. Las plantas nuevas generalmente se plantan en pequeiias trincheras que 
vm'an en densidad de una a cuatro plantas por metro cuadrado. 

Una vez que las plantas jbvenes han sido trasplantadas ( por lo general en inviemo) en 
campos abiertos, no necesitan ser cultivadas y crecen por si solas. Ahi, donde hay humedad 
constante y precipitaciones pluviales regulares, no se necesita irrigation. Despds de 
aproximadamente un ail0 de ser trasplantada, la planta de la coca produce la primera cosecha de 
hojas que es la raz6n principal para cultivar esta planta. Normalmente se obtienen cuatro 
cosechas de hojas al aiio. 

Pero con todo lo anterior, sabemos de antemano que en Mexico la hoja de coca no se 
produce, por lo que su pariicipacion en este mercado se da a traves del papel que juega el 
territorio nacional y narcotraficantes mexicanos en las mtas de paso de la cocaina sudamericana 
hacia 10s EU. Esta situacion se veria reflejada ya a finales de 10s aiios setenta cuando MCxico se 
convierte en un lugar importante para la mta de la cocaina sudamericana; y cuando Colombia 
comienza a entretejer redes y conexiones con narcotraficantes mexicanos para el tnslado y 
trafico de cocaina a Eslados Unidos. 

Ciro Krauthausen, en el libro "Cocaina v Co.", seaala que las redes clandestinas podrian 
caracterizarse como canales a travk de 10s cuales las unidades de un mismo o varios mercados 
ilegales se interrelacionan o en ocasiones buscan contactarse con el h b i t o  ilegal.I1 

Es asi como surge un acontecimiento importante que daria origen y soporte al desarrollo 
y pariicipacion de 10s narcotraficantes mexicanos en el negocio del polvo blanco. 

Ahora bien, mientras que las organizaciones criminales mexicanas buscaban nuevos 
esquemas de comercializaci6n y nuevas alianzas con otros grupos criminales para satisfacer la 
incesante demanda norteamericana, fue entonces que se empezo a cristalizar, a finales de 10s 
ahos setenta, un nuevo "enemigo" en el mercado de 10s estupefacientes que habria de marcar la 
nueva geopolitics de las drogas: El resurgimiento de Colombia como el principal centro de 
produccion y refinacion de cocaina en el mundo, adquiriendo la materia prima del Peni y 
Bolivia, que tan solo en unos cuantos 230s inundan'a el mercado de 10s narcoticos de la Union 
Americana. 



El debilitamiento en 10s mecanismos y estrategias nacionales en el combate al 
narcotrifico, el despeje del narcopoder colombiano, capaz de establecer las rutas maritimas en el 
trafico de la cocaina y las alianzas perpetradas con algunos miembms de la comunidad cubana de 
Florida, fueron elementos suficientes para que 10s principales cirteles colombianos pusieran la 
vista en la mafia mexicana para ampliar y continuar el negocio de la cocaina. 

Es aqui, donde surgen figuras y personajes que logran crear y solidificar 10s vinculos 
comerciales entre 10s colombianos y 10s mexicanos. Lo que ocasionaria que nuevas 
organizaciones delictivas dedicadas a este negocio en nuestro pais surgieran, crecieran, y m k  
atin, se fortalecieran. 

Un personaje tal, parecio ser el narcotraficante hondurelio, Juan Rambn Matta 
Ballesteros. Quimico de profesion, Matta Ballesteros, desde comienzos de 10s aiios setenta, fue 
lugarteniente de un poderoso traficante cubano residenciado en Mexico, Alberto Sicilia Falcon, 
quien llego a "exportar" cientos de toneladas de marihuana a las EU, y uien, atin antes de su 1 detencion en 1975, incursionm'a en el prometedor mercado de la cocaina. . 

Tanto para Sicilia Falcon, como para otros narcotraficantes mexicanos y esfadounidenses, 
Matta ~allesteros parece haber sido un contacto no solo con narcotraficantes colombianos, sino 
tambien con gandes cultivadores peruanos como la familia ~aredes." 

Tms la detencion de Sicilia Falcon, el hondurelio poco a poco fue ampliando sus acciones 
y ganando confianza entre 10s imponantes capos colombianos que a la par con el iban escalando 
posiciones en el mercado. 

A partir de mediados de 10s ailos setenta, al parecer Matta Ballesteros se fue asociando 
cada vez mis al narcotraficante mexicano, Miguel bingel FClix Gallardo, quien, junto a Rafael 
Cam Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, fonnaria parte de la segunda generacibn de 10s 
narcotraficantes mexicanos, aquella que a partir de 10s aiios setenta desplazo a 10s grandes 
"capos" de la heroina y de la marihuana, como Jaime Herrera Nevares, Pedro Aviles Perez y el 
ya mencionado, Alberto Sicilia Falcon. 14 

" ~ i l l s .  James, THE UNDERCROWD EMPIRE. New York. Dell Publishing Co.. 1986. p. 279. 
"Ibidem pp. 566-570; 943.944: Shamon Elaine. Demcrados. "Lor caciques latinor dc la drogv , Lor 

agcntcr de la ley y la guerra que Erodor Unndos no puede ganaf'. Edlt Lasrer Press Mexlcana. Mexico. 1989, p 
68. -. 

' Ttcr gcnrractoncr dr n3rcotr,fic>ntcr bin nurcado la hlrlorla de nucruo pair 1.a prtmcua lnbolucnd~ cn 
el h f i c u  dc mrlhruna y hrro~om. Jcnolx r3rgUS mrradrmenlc p$lernal~rlar y w cnconnab~ analgada m culm!ar 
rcc~a,rulr., La pcnod~na Elmnc Shawlon. m ru llhro Uerpcrrdor, planca qde Pcdro AvlUr I'irez, nac~do cn 1940 y 
mien0 en 1978, naficante de heroina y porteriormente de marih"ana y dc  cocaina. (famoro en su tiempa) wria de 
lor oue conbrmarian la orimera ccncnct6n. La seeunda. a un nivcl individual Y colectnvo. x nuui6 de crta " - 
s3dtct0n ilrgal, pcro dcnou n5go5 muiho m5r urhsnor y cusrnopnl~tas 1.a cocailu con sur lmncnsor n u t p c s  JI. 
gamnc1~. J J c ~ ~ I ; ,  pollbllll6 ~ U C  10s capos d~ I3 s ~ g u n J 3  grncractdn rc r m  ncnn dc un.? inlrarrtNcNlJ calla rez nwr 
~06111;3d3 y dcnundaran ru cunta dc p d r r  polittro y cconorntco. p no J l o  a ntvrl rcgtonal. rlno ta~nbrin n~ctonal 
A erta regunda generaci6n penenecicron lor quc sc eonvinicron en jcfer cn la dtcada de lor ochenta, la1 es el earo 
dc Felix Gallardo y campaaia. l'orter~om~cnte vendria la terccra gcneraci6n. conformada por lor denaminador 
Cjnelcr. Canctcnzrdoa por ru gran cnpansn6n tanto organizactonal como ermcNral. Erlar arganiraciones re 
convinieron rn modernas y blrn ermlcruradar emprerar, ademir de haber rucumb~do todos 10s nlveles de la 
socicdad para su desarrollo. 



Miguel bingel Filix Gallardo, aparfe de seguir traficando con marihuana y heroina, 
"convirti6" hacia la cocaina, tanto transportando el alcaloide como estableciendo redes de 
distribucibn propias. Sobra decir que muchas de las redes clandestinas a disposition de Miguel 
Angel Filix Gallardo se habian establecido con la marihuana y la heroina y se beneficiaban de 
las grandes comentes migratorias de "chicano~".'~ El comercio de cocaina a traves de Mixico se 
vio favorecido por la intensification de 10s aparatos policiales y la represion de la Florida a 
comienzos de 10s ai~os ochenta. Este hecho estimulb a 10s narcotraficantes a buscar nuevas rutas 
de penelracibn, encontrando en la extensa fiontera terrestre al sur de 10s EU. Una via muy 
propicia. 

Al parecer todo indica que el "intermediario clave" para enlazar las redes de Miguel 
Angel Felix Gallardo y lade 10s colombianos, fue Juan Ramon Matta Ballesteros, ya que conocia 
muy bien Colombia y su mercado narcotraficante. Seguramente no fue el linico enlace entre 10s 
colombianos y 10s mexicanos, per0 a juzgar por el capital que log16 acumular de su condicion de 
intermediario entre varias poderosas redes, fue uno de 10s mis importantes. 

Es aqui donde sc descubre y sc obsewa el papel que juega MCxico ante 10s paises 
productores de cocaina y el consumidor m5.s grande (EU.). Entre estas redes pocos 
intermediaries tienen un papel clave al hacer de "puente". Asi, el "trampolin mexicano" denota 
caracteristicas tipicas del establecimiento de redes. En este caso, 10s mexicanos y sus redes con 
frecuencia han servido de transportistas: una vez introducida a 10s EU, la cocaina se entregaba de 
nuevo a 10s distribuidores de 10s oligopolies colombianos. Sin embargo, se sabe que 10s 
traficantes mexicanos tambien poseen sus propias redes de distribucibn de cocaina en 10s EU, las 
cuales podian ser abastecidas tanto por la cocaina recibida como parte del pago por 10s servicios 
prestados a 10s colombianos, como mnbiCn por aquella que puede provenir directamente de 10s 
grandes traficantes bolivianos. l6 

Asi pues, a principios de la dkada de 10s ochenta, en nuestro pais se marca un episodio 
importantisimo en cuanto al narcotrifico se refiere. Las drogas como la marihuana y la heroina 
tenian ahora un nuevo aliado en el trifico de drogas: el "polvo blanco", el cual vendria a darle, 
como ya se menciono, un nuevo esquema y panorama a este negocio. 

Y es que el principal negocio de 10s narcotraficantes mexicanos hasta rnediados de 10s 
ochenta fue el de la marihuana. La famosa Operocion Condor (1975-1978) y el asalto al Rancho 
"El Bljfalo" (1984). marcm'an el declive del comercio de la hierba para 10s capos mexicanos. 
Esto no quiere decir que el trafico hubiera terminado, sino que 10s poderosos barones de la droga 
comenzaron a enterarse de que grupos de colombianos requerian de ellos para trasladar la droga 
a 10s Estados Unidos. En un principio, 10s capos colombianos enviaban a sus representantes a 
territorio mexicano para supewisar la llegada de 10s embarques de cocaina, 10s cuales eran 
enviados por mar, tierra y aire para ser vendidos a sus colegas mexicanos, quienes 
posteriormente se encargm'an de pasarlos a1 otro lado de la hontera. 

"Shannon Elaine, Dcmenidor. "Lor caclqucr latinos de la droga . lor agenter dc Is ley y la  guena que 
 sta ad or Unldor no puede panar". Edit. L a r x r  Press Mcxlcana. Mexico. 1989, p. 3.74-75, 1127. 

"Ibidem p. 144. 



Sin embargo, a mediados de la decada de 10s ochenla, tanto 10s hermanos Rodriguez 
Orejuela, del Cirlel de Cali, como Pablo Escobar Gaviria, del Cine1 de Medellin, comenzaron a 
percatarse de que el interis de 10s mafiosos mexicanos ya no era solo el de transportar la 
mercancia. AdemAs de que 10s constantes enfrentamientos y luchas enfrascadas con otras bandas 
de narcotraficantes o bien con las autoridades mexicanas, obligaron a 10s barones colombianos 
de la droga a asociarse con 10s mexicanos. Tal asociacion seria el empuje que lanzaria 
definitivamente a 10s p p o s  de narcotraficantes mexicanos a establecer el inmenso poderio que 
durante 10s dltimos aiios de la dCcada de 10s ochenta y hasta nuestros dias, 10s llevm'an a ser 
considerados 10s sucesores naturales de 10s grandes y poderosos Chteles colombianos. 

Para entender y adentramos mejor en este lema, es imponante seiialar y definir el termino 
"Cartel" ya que sera utilizado constantemente en el desarrollo de esta investigacion. 

Los cirteles tienen sus origenes en 10s paises denominados como el "Eje" de Bolivia, 
P ~ N ,  y Colombia, y definidos como "grandes propiedades de tierras donde explotaban cultivos 
de la planta de coca".'7 

Sin embargo, la palabra en rigor de su definici6n aparece en el diccionario Webster como 
"una corporation international constituida con el objetivo de controlar 10s precios y la 
produccion dentro de un campo de actividad". A pesar de esta definition ban surgido muchas 
diferencias debido a la aplicacion real de termino. 

Probablemente la aparicion del concepto pudo haber sido una simple invencibn de la 
oficialidad norteamericana a1 hacer hincapie de 10s grandes grupos de organizaciones 
colombianas dedicadas a intmducir droga a 10s Estados Unidos. Pero en realidad nadie ha podido 
establecer la definici6n en torno a su concepto y terminologia. 

Asimismo, esta palabra es identificada a la aparicibn de la industria del narcotrifico en 
Colombia (Cirlel de Medellin y Cali). Estos grupos se han dedicado a la produccidn y trifico de 
drogas, y han sido definidos como "grupos que actuan en forma unitaria, controlando la oferta de 
la mercancia y su precio de ven~a".'~ 

Ahora bien, Luis Alejandro Astorga, quien es doctor en Sociologia por la Universidad de 
Paris e investigador del inslituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en su libro titulado 
"El Siplo de Ins ~ r o a a s " , ' ~  plantea que el t6rmino "Cirlel" significa originalmente una 
"concentracion horizontal que reune empress de la misma naturaleza para realizar actividades 
comunes que se convierten generalmente en monopolio". 

-- 

"~rcobar. R. Op. Cit.. p. 441 
"Gugliona, Guy; "Los Cincler Colomb~anor y C6mo detenerlor". .en Smith. P.  (Comp.). El Combale a la$ 

Drogas en America. Edit. FCE, Mexico 1993, p. 159. 
'9~storga Alnwnza, LUIS Alcjandro El Side de 181 Drovas. Edlt. Erparr. Mix~co ,  1996. p. 160 



1.3 Los Chrteles Mexicanos. 

A partir de 10s ochentas, las relaciones entre colombianos y mexicanos dan'an paso a 
una nueva e importante etapa, la cual marcaria el nuevo perfil del narcotrafico en nuestro pais. Y 
es que, a partir de ese momento, la mafia mexicana tuvo forzosamente que asumir una nueva 
estructura jerirquica, vertical y con nuevas divisiones en departamentos o brazos armados que 
les permitiera asegurar su gestibn; al interior, por medio de la intimidacibn, la cormpcibn y la 
violencia (caracteristicas de este periodo); y al exterior, con una mentalidad organizational 
traducida en nuevas y mejores tkcnicas de distribution necesaria para recibir 10s envios 
colombianos de cocaina ( pistas de atenizaje clandestinas, bodegas, vehiculos, avionetas, 
armamento sofisticado, sistemas de comunicacibn, etc); para posteriormente, lograr cerrar el 
ciclo de este negocio: que la droga llegara a 10s Estados Unidos. 

Es aqui en donde surgirian personalidades y nuevas organizaciones que se convertirian en 
un serio problema para nuestra sociedad. Dichas organizaciones surgirian a travts de la 
personalidad de Miguel h g e l  Felix Gallardo, que junto con Rafael Caro Quintem y Ernesto 
Fonseca (a) Don Nero, darian vida a estas organizaciones que, ya bien estrucluradas y con un 
poder inimaginable, terminarian convirtiendose en lo que hoy en nuestros dias conocemos como 
10s famosos Chieles de la droga en MCxico. 

Para poder entender esta nueva estructura que adoptm'a el narcolrifico en nuestro pais, es 
necesario establecer y conocer primeramente Ias caracteristicas de quien seria considerado como 
el fundador y jefe miximo de la primera y en su epoca m&s podemsa organizaci6n criminal: el 
Gael del Pacifico. 

Miguel tinge1 Felix Gallardo, nacio en Culiacin, Sinaloa en 1946. Fue uno de 10s nueve 
hijos que procrearon Don Rambn Felix y la sefiora Tina Gallardo. Miguel &gel estudi6 la 
primaria, la secundaria y m&s tarde ingreso a una escuela de comercio, por lo que desde muy 
temprana edad mostri, una habilidad peculiar en este campo, lo que le ayudaba para ganarse la 
vida. 

En 1966, a 10s veinte d o s  de edad, ingresa como agente en la Policia Judicial del 
Estado, lo que marcaria una nueva etapa en su vida, ya que posterionnente seria asignado como 
guardaespaldas de 10s hijos del entonces gobemador de aquella entidad, Leopoldo Shchez Celis. 
Por su habilidad y su capacidad, Felix Gallardo lleg6 a convertirse en uno de 10s hombres de 
confianza del mandatario, lo que le llevm'a a relacionarse en altas esferas y rodeane de gente 
poderosa. 

Posterionnente, seglin lo establecido por el periodista Francisco Ortiz Pinchetti (Proceso, 
No.650). Felix Gallardo comienza su trayectoria delictiva a1 lado de Eduardo Femhdez, "Don 
Lalo", quien era el capo de la Cpoca. Gracias a sus habilidades, Felix Gallardo logra ascender 
r=pidamente, protegido ademis por amigos de gran poder. Crece aun mis en 10s gobiemos 
posteriores de Alfredo Valdes Montoya (1969-1974); Alfonso G. Calder6n (1975-1980); yen el 
de Antonio Toledo Corro, en el estado de Sinaloa. En este ultimo, Felix Gallardo logra alcanzar 



su mayor plenitud. Seglin Manuel Lazcano Ochoa, ex-procurador de Justicia en Sinaloa, escribio 
en su libro "UIZU Vida en la V;do de un Sinoloense", que en 10s aiios setenta el narcotrafico crecio 
en forma alarmante, per0 durante el gobiemo de Antonio Toledo Corro, adquirio "alturas 
increibles". 

Miguel Angel Felix Gallardo comienza a relacionarse, como ya vimos, con Juan Ramon 
Malta Ballesteros en 1975. Para 1979, seglin la Agencia Antinarc61icos de 10s Estados Unidos 
DEA, (Drug Enforcement ~dminis t ra t ion)~~ , Felix Gallardo era un traficante mediano 
especializado en transporle e introduction de cocaina a traves de Arizona para llegar a Los 
Angeles como destino final. Ya asociado con Emesto Fonseca, Caro Quintero, y posteriormente, 

21 con 10s Quintero Payh  y Juan Jose Esparragoza, (a)'%/ Arul", se converliria en una 
organization muy poderosa. 22 

Felix Gallardo fie hombre clave en la rapida expansion de la organizaci6n. ya que 
desmollb una capacidad para moverse en las altas esferas politicas y sociales; por su habilidad 
comercial y su relativa preparacion era el encargado de las relaciones pliblicas. 

Empero, la "Operacidn Cdndor", en vigor durante el gobiemo del Presidente Jose Lbpez 
Portillo (1976-1982). obligo a 10s jefes del narcotrhfico a emigrar de Sinaloa y a reestructurar su 
organization, para entonces ya extendida en varios estados de la Repliblica. Felix Gallardo, 
"Don Neto" y Caro Quintero, se mudan entonces a Guadalajara. La capital Jaliscience se 
converliria en el centro de operaciones de 10s grander traficantes de estupefacientes. Desde este 
nuevo lugar continuaron controlando el negocio en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y 
otras entidades. 

No obstante, como comenta Elaine Shannon en su libro "Desnerados", la Operacidn 
Cdndor siwio para eliminar a 10s competidores del C5rlel. "Paradojicamente. F6lix Gallardo se 
consolid6 como capo en 10s ailos de esta Operation. Carlos Aguilar Garza, quien fuera 
Coordinador de la campaiia de la PGR contra el narcotrhfico en Sinaloa, atiborrb las circeles de 

%rug Enforcement Adminirmtion, (DEA). Crcada cn 1973 por Richard Nixan p a n  eombatir ul 
namotidfico con prcscncia en 40 paircs y con influcncis en Cennordr ic r :  Bolivia. Chile, Colombia. Pcni y 
Mexico. Se eatablece en nuerno pais, de acucrdo con lo cstipulado en el convenio para cl Inlercambio Directo dc 
Dcsrminada In fomci6n  Relativa al Trifico de Drogas Narcoticas. Sc establcce primcro en el DF. porteriormentc 
m Hcrmorillo. Guadalajara, MazatYn, Mantcrrcy y Merib.  Sur funcioncr: intcrcambiar in fomci6n  y dar arcsoria 
legal. Ver DEA, Agcneia Derertabilimdon. Informe Especial PeriMico El Financicro. 10 de  Scpticmbr~ de 1995, 
p.49 

"luan Jose 6 Jose Luis Erpamgoza Moreno, conwlda como N A z u l ,  re ha convenido en una de lar piezar 
impomnlcr del narcohifico en Mexico. Sobrevivientr cn la dCcads dc mayor violencia y crecimienlo del 
NarcotrAfico en Mexico. Se lc conocc como cl mayor conrcnador en el rubmunda dc lar drogar. Sc dice que por rer 
uno de lor p n d c s  iniciadores, sc ha hecho acrccdor del rcrpeto dc todor lor jcfer mafioror, la quc lc ha permitido 
en ndr de una ocari6n dirimir difcrcnciar ennc capos. Abogado dc Miguel Angel Felix Gallardo. Erpanagoza 
estuvo prero en cl Rcclurorio Prcvcntiva S w  poco n d s  dc seir ahor por dclntor conna la salud. T n r  cumplir ru 
condcna re dedic6 a limpiar arpcrezar enm varios capos. a delimitar tcnito"or en dirputa. y a rcallzar imponantes 
relvcioner cntre mexicanor y colombianor. Con base de apcraci6n en Guadalajara. Erparragora time influencia cn 
el Pacifico y el none del Pair. 
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campesinos acusados de sembrar marihuana. pero no fue capturado ningun narcotraficante 
importante." 23 

Para 1982, seglin datos de DEA, FClix Gallardo no solo era el capo mis importante de 
Mexico, sino uno de 10s mis grandes del hemisferio occidental, llegando a transportar 
mensualmente hasta dos toneladas de cocaina. Dominaba todo el Pacifico. 

Sin embargo, en 1984, el Cirtel del Pacifico comienza su declive, cuando la DEA 
descubre el Rancho El Brifalo, ubicado en el municipio de Ciudad JimCnez, Chihuahua, 
propiedad de Caro Quintero y Emesto Fonseca Carrillo "Don Nero", y en donde se sembraba 
marihuana con procedimientos tecnnlogicos muy avanzados. Ahi, se destruyeron 
aproximadamente cuatro mil toneladas de marihuana y arrestaron a mas de dos mil ~ a m ~ e s i n o s . ' ~  
Al parecer, Enrique "kiki" Camarena, agente de la DEA, h e  quien habia decidido la operacion. 

En Febrero de 1985, Caro Quintero toma venganza y ordena el secuestro, y 
posterioimente, el asesinato de E ~ i q u e  Camarena y el piloto mexicano Alhedo Zavala. Sus 
cadiveres aparecieron un mes despues en el Rancho El illareio, ubicado en Michoacin. 

Por lo anterior, las autoridades estadounidenses exigieron castigo a 10s asesinos, e 
incrementaron su presion sobre MCxico proporcionando datos acerca del Cirtel del Pacifico y 
sus conexiones con funcionarios mexicanos. Esta situaci6n se convirti6 en un asunto de Estado y 
llego a desequilibrar las relaciones diplomaticas de 10s dos paises en esos momentos. 

Debido a las grandes presiones por parte de Estados Unidos, MCxico se vio obligado a 
redoblar esfuerzos para resolver el doble asesinato. Y fue asi, como en marzo de 1985 se detnvo 
en Puerto Vallarta, Jalisco, a Emesto Fonseca "Don Nero", uno de 10s fundadores y miembro del 
Cirtel del Pacifico, en una casa propiedad del Director de Seguridad Ptiblica de Ameca, Jalisco, 
Candelario Ramos. Por cieno que "Don Nero" fue el tinico que no dejm'a Was de si una 
estructura, que, comn en otros casos, derivaria en la formation de nuevos grupos delictivos 
llamados Cirteles. 

Posteriormenle, con la captura de Rafael Caro Quintero en abril de 1985, que se realiz6 
por comandos de la DEA en Costa Rica, se puso al descubierto las relaciones que habian 
entablado 10s narcotraficantes con la tlite polilica y tapatia. Y es que, junlo con Caro Quintero 
fue detenida Sara Cossio, sobrina de Guillenno Cosio Vidaurri, entonces presidente del Panido 
Revolucionario lnstitucional (PRI) en el DF, y quien gobem6 Jalisco de 1990.1993. Al parecer 
Sara Cosio entablaba una relacion amorosa con el Capo. 

Pero eso no fue todo. Cuatro aiios mAs tarde, el dia 8 de abril de 1989, capturan al que 
seria sin lugar a dudas el principal y el capo mis buscado por las autoridades mexicanas y 
norteamencanas, el rnkimo fundador y representante del Cirtel del Pacifico: Miguel Angel 
Ftlix Gallardo, "El Padrino", quien contaba con mis de una docena de ordenes de aprehension 

"~cvirta Procero No.650. Mixico, DF. 18 dc abril de 1989. p. 9 
"PenMieo R e f o m ,  Mixico. DF. 20 de agorto 1995. Suplcmento ENFOQUE, No.87, 
"El Nvrco v ru Es~acio", p. 4. - 



(la primera data desde 1971). lo que dejb ver que el capo go26 de plena impunidad durante casi 
dos dicadas - exactamente el transcurso de 10s sexenios de Luis Echevema, Jose IdpeZ Portill0 
Y Miguel de la Madrid - y gan6 prominencia en 10s circulos sociales y politicos sinaloenses. Su 
cal'rera delictiva hahia llegado a su fin. 

Hermenegildo Holguin y Raul Monge, narraron (Revista Proceso No.650, 1 8lIV11989) 
10s hechos el dia de la aprehension del capo: 

"Sdbado ocho de abril. Die2 y media de lo mnriana. Vorios 
autos. w o  combi. y "nos 30 policiar vesridos de civily con ormos largas 
Ileguro,! a1 nlimero 2718 de la calle Cosmos. esquina con avenida Arcos. 
en lo Colonia Jardines del Basque, en Cuodalajaro. Subieron a 10s 
ororeas. cubrieron 10s salidos. "Cortaron carrucho", declararon 10s 
vecinos. "Hubo gn'ros. como si alguien se esfuviero peleondo. Pero no 
hrbo ni u , ~  riro. Los guardaespoldos de F4lix no oporecieron nuncu. La 
arcid,, Jite rapid0 y sin problemas. Los policias sacaron a1 hombre 
encopuchadog esposado y lo  metieron en la combi ... " 

Asi fue como sucedio la aprehension de Ftlix Gallardo, el capo que segun fuentes 
oficiales habia acumulado aproximadamente una fortuna de cerca de 50 millones de dolares en 
dinero y propiedades. 

Posterior a su detencion, Miguel h g e l  Felix Gallardo acepto que se dedicaba al 
narcotrafico desde 1971 y confeso que en todo ese tiempo tuvo la proteccion de diversas 
autoridades. A panir de ese momento, se pudo conocer hasta qut punto Ilego Ftlix Gallardo a 
relacionarse, al pado de recihir proteccibn y la participation de jefes policiacos de Sinaloa, 
Guadalajara, Tamaulipas y Nuevo Leon, asi como de funcionarios de la PGR. 

Postetiormente, en diciembre de 1985 son sentenciados Rafael Caro Quintero y Ernesto 
Fonseca Carrillo como responsables de 10s asesinatos de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. 

Ya detenidos 10s principales dirigentes del C&el del Pacifico, ahora quedaban libres las 
zonas de trabajo. Ahora vendrian las disputas por la herencia y el poder. Vendria entonces la 
reestmcturacibn del esquema del narcotrifico en nuestro pais. 

Un lugarteniente de 10s Arellano Felix, Alfredo Hodoyin (a) El Lobo, declaro: 

"Todo carnbid cuondo ogorroron o Miguel Angel Fdix  Collardo. 
EI llontd n rrnos coloboradore~ o Almoloyo. y enlonces les dijo que iba n 
repnrtir ru rerritorio para que no se pelearan par 10s plazas. Se h im /a 
cira e,t Acapulco, en trna casa que esrd por Las Brisas. hasla abajo, es 
uno coso blartco que rime unasjiguros, asi como drabes. Es uno caso 
gigonre. Ahi fie lo junto que duro una setnono; llegaron rodos, desde 10s 
Agrrilor. qtre e.stabon en Ciudad Judrez; 10s Quinrero, Balta Dioz. el 
M q o .  10s Arellono, el Ciiero Polma. Javier Caro, 01 que por cierro le 
dirron lo plaza de Tijunna. pero cuando lo ngorraron, Benjambt 
(Are l ln ,~~)  ~ r .  ytted6 con la plaza. 

Repartierutt rle Judrez para Tiijuono. porqtre con el Golfo nadie 



se metia. Creo que Amodo Corrillo fue a esa junra, ounque todovia no 
tenin grupo. porque entonces 10s jefes era" 10s Aguilar, 10s Aguilar 
Guajordo. Cuondo 10s motaron. Amndo Covillo se quedd con lo ploza. 

Uno ciudod para coda uno; Nogales, o uno de 10s Quinrero: el 
orro herrno?!~, en Mericoli. A1 Ctiero le dieron Son Luis Rio Colorado; 
a1 Chapo. Tecote; a un cornandante de In Federal, un to1 Choo, le dieron 
Mericali. Pero yo reporlidos, nodie lo resperd y todo rnundo qui.ro 
rnererse eft el territorio del otro y comenraron 10s mntonzar."" 

Ante esto, el 28 de Septiembre de 1989, asesinan en Xochimilco a Carlos Morales 
26 Garcia, El Pelacuas, quien fuera abogado de Juan Jose Esparragoza, E l  Azul, y de Miguel 

&gel Ftlix Gallardo. En noviembre de 1990 matan a Rodolfo Sanchez Duane, hijo del ex 
gobemador de Sinaloa, Leopoldo Shchez Celis y ahijado de Ftlix ~allardo?' En octubre de 
1991. Manuel Salcido Uzeta (a) E l  Cochiloco (San Juan, San lgnacio 21N47)  uno de 10s 
principales herederos de Felix Gallardo, y quien, para Elaine Shannon, controlaba el trafico de 
marihuana, cocaina y heroina en el Sur de Sinaloa, es acribillado a la luz del dia en una zona 
residential de Guadalajara?' 

En septiembre dc 1992 aparecen mutilados nueve cadaveres cerca de Iguala, Guerrero: 
e m  familiares y un abogado de FClix Gallardo. 

A pesar de las detenciones realizadas y 10s golpes generados a 10s narcotraficantes, estas 
acciones, lamentablemente solo lograron cambiar 10s nombres. Ya que la geografia del 
narcotrafico se transformh se delimitaron 10s temtorios, las rutas se rediseiiamn, y las 
organizaciones criminales crecieron y se volvieron m& fuertes y poderosas como nunca antes. 

Mientras Miguel bingel Felix Gallardo se fue a la circel, las luchas por el poder y 10s 
ajustes de cuentas, dejaron una marca de sangre y muerte en 10s enfrentamientos generados en el 
Distrito Fcderal. Sinaloa, Puerto Vallarta, Guadalajara, Guerrero, etc. La  herencia que "El 
Podrino" Felix dejaba era inmensa. Llegaba el momento en donde se formaban grandes y 
poderosas alianzas. Llegaba el momento de 10s famosos "Cirteles". 

"~evisla Procera No.1083. Mtxico. DF. 3 de aporta dc 1997, p. 8. 
m ~ a r l o r  Moraler, fue arcrinado a las afuens dc la Noria, en Xochirmlco, cuando salia del Rcclusotio 

Prsvcntivo Sur, de viritar a ru cliente y presunro socio, Mi& ringel FClix Gallardo. Er impartanlc refialar quc en 
la &oca cnoue Jorcc Camizo McGreeor funeia camo Procurador Gcncnl de la Rcoliblica. acud a Cesarco Morales - ~ . - .  - u 

Garcia. cn aqucl eaanccr J tpu l~do  frdcnl con llcenron y cx rcclcurno Jct cmdldxlo a la prc r~dcnc t~  Lul, Do<ntJu 
Colortu 14 c p d ), dc hlbcr r c n ~ d o  dc mrcrnrd~ano de ru h c m n o  Carlos p a n  inrcnrar ml.ert,r 500 ml d ~ l ~ r r r  cn 
el diario La Jomada. Figueroa, Yolanda. Op. cit.. p. 198. 

21 El dbado  28 dc Mayo dc 1983, Rodalfo S i n c h n  Duane car6 con Theolcnda L6pez Urmlla. La boda 
relieiora w llev6 a cab0 en la laleria dc la S a m &  Familia, en C u l i a c h  cn donde rus padrinor fucron Migucl 

FClix Gallardo y ru cspora,- aria Elvira &illo. 
Rcvirta Proecro No. 650. Mtxico, DF, 18 dc abril de 1989, p. 8 
"Manuel Salcido Vzcta, Ileg6 a ocupar cl lugar que dejaron vacantes en su momenta Rafael Caro Quintcro, 

E-to Fonrcca y Migucl Angel FClin Gallardo. S e g h  fuentes policiacvs nacionalcr y exlranjerar iinci6 ru camera 
delirriva a prtncipios de lor 70, lucgo de quc su padrino Modesto Osuna, fue arcrinado par un narcolraficante 
apodado el 'Murc!Clago", aclo en el que tambitn muricron oms reis personas cn Culiadn. Era comtdcndo un 
arerino ranguinarno por la fomw m que asesinaba a rur victimas. Lar dcrpedazaba y lar empacaba en bolran dc 
polslitcno. 

Rer~rta Proccso No.782, Mexico. DF, 28 de ocNbrc dc 1991, p. 22. 



I 1.3.1 EL C ~ T E L  DE JALISCO. 

El Gael de Jalisco es una tercera version del CMel del Pacifico, otrora el m& poderoso. 
Debido a la caida de Felix Gallardo, Don Nero y Caro Quintero, el temtorio controlado por ellos, 
ahora se dividia para quc nue\.as organizaciones que surgian ocuparan el lugar vacate. 

En medio de 10s ajustes de cuentas, Emilio Quintero Payh  se hace del liderazgo del 
C b e l  junto con Luis Fernindez. Sin embargo, Quintero Payin muere el 29 de abril de 1993 
durante un enhentamiento con la policia. Un a i~o  despues, en junio de 1994, estalla un auto 
bomba en el Hotel Camino Real de Guadalajara, durante la fiesta de XV aiios de la hija de Luis 
Femhdez. En este atentado hay dos muertos. 

Actualmente, seglin la DEA, uno de los operadores del Gael de Jalisco, que domina el 
Gmpo Caro-Quintero, es Miguel, hermano de Rafael Caro Quintero. Este grupo "esth 
involucrado en el cultivo, procesamiento, trifico y distribucibn de heroina y marihuana, asi como 
la introduccibn de cocaina desde Colombia a Estados Unidos". 

Esta organizacibn opera desde Hermosillo, Agua Prieta, Guadalajara, y Culiach. Tiene 
influencia en 10s estados de San Luis Potosi, Sinaloa. Sonora, Colima y ~ a ~ a r i t ? ~  (Mapa No.1) 





Los antecedentes del CBrtel de Juirez se remontan al Grupo Ojinaga, comandado por 
Pablo Acosta Villarreal o Benavides, alias "El Pablore", el cual a principios de 10s ochenta 
alcanz6 su clispide en el trifico de cocaina. 

Pablo Acosta naci6 en Ojinaga, Chihuahua, en 1937. Lucas Acosta, quien fuera abuelo de 
Pablo, desarrollo su fortuna contrabandeando licor durante la Ley Seca en Estados Unidos. 
Posterionnente, Lucas la heredo a su nieto Pablo Acosta. En su libro "El Zar de la Droen'', 
Terrence Poppa afirma que Pablo Acosta controlaba el hampa a lo largo de la frontera entre 
Chihuahua y Texas, llegando a transportar mensualmente cinco toneladas de cocaina. Es 
considerado, tambiCn, uno de 10s pioneros de la segunda generation del narcotrafico en nuestro 
pais. 

Sin embargo, Pablo Acosta muri6 en abril de 1987, en Santa Elena, Chihuahua, durante 
un enfrentamiento con la policia, al mando de Guillenno GonzBlez Calderbn, quien fuera 
comandante de la Policia Judicial Federal. 

Debido a esto, el control de la organizacion quedo a cargo de 10s hermanos Rafael y 
Eduardo Muiioz Talavera, originarios del El Paso, Texas. Segun jnfonnacion proporcionada por 
la DEA, en 1987 se aseguraron 20 toneladas de cocaina en Los Angeles, California, ciudad a la 
que, segbn 10s hennanos Talavera, ingresaron entre I985 y 1988 m k  de 400 toneladas del 
alcaloide. Las operaciones les habrian producido ganancias por un minimo de mil millones de 
d6lares. Junto con ellos trabajaron Carlos E. Tapia Ponce, 10s hermanos Pablo y Vicente Acosta; 
y Carlos, Alicia y Susana Tapia Anchondo. 

El 21 de Septiembre de 1992, siendo Procurador General de la Repiblica, Ignacio 
Morales Lechuga, fueron detenidos en Tijuana 10s hermanos Mufioz Talavera. Se les incautaron 
desde compaiiias transportistas, casas, cuentas bancarias, ranchos, compaiiias privadas de 
aviacion, entre otras cosas. Sin embargo. al parecer, con un proceso algo indebido, 10s hermanos 
Muiioz Talavera, tiempo despues de purgar una corta condena, fueron dejados en ~ibertad.~' 

Posterionnenle, entraba a la escena Rafael Aguilar Guajardo, "Capo di tuti capi", quien 
hasta 1986 fungiera como comandante de la Direction Federal de Seguridad (DFS) en la zona 
noreste, que abarcaba Chihuahua. Aguilar Guajardo se convirti6 en al capo principal y 
consolidador de la organizacion delictiva mAs importante en la historia del narcotrifico national: 
el CWel de luirez o del Centro. Bajo su direccion, dicha organizacion incursion6 en terrenos 
inimaginables dentro del Bmbito econ6mic0, politico y social. Aguilar Guajardo fue una muestra 
m b  de que varios de 10s principales capos de la droga en Mexico han pertenecido a alguna 
dependencia policiaca, o han sido funcionarios del Gobierno. 

'"igucror, Yolunda. Op. cil.. p. 304. 



Tiempo despues, en abril de 1993, Rafael Aguilar Guajardo muri6 acribillado en Cancun, 
Quintana Roo. Se responsabilizo del asesinato a Juan Garcia ~brego ,  jefe del Cirtel del ~ o l f o . "  

Asi, tocaba el tumo a Amado Canillo Fuentes, nacido en diciembre de 1955, en Villa 
h g e l  Flores, sindicatura de Navolato, Sinaloa. Amado fue el hijo primogknito de once que 
concibieron el matrimonio fomado por Vicente Canillo Vega y por Doiia Aurora Fuentes. 
Amado provenia de una familia de escasos recursos, y por ende tuvo una escasa escolaridad (ni 
siquiera termino la primaria). Posteriormente ayudaba a su padre en el cultivo de la parcela 
familiar, per0 harto de las condiciones en las que vivia Amado se fue de su hogar e inici6 su 
carrera en el narco en 1981 traficando marihuana con su tio Ernesto Fonseca Carrillo. 
Posteriormente, comenz6 a trabajar con Pablo Acosta, lider del Gmpo ~jinaga." 

Se dice que Amado tuvo relaciones con autoridades de la Universidad Aufbnoma de 
Sinaloa, al otorgar apoyos econbmicos a candidates en las contiendas intemas por la Rectoria 
durante la dkada de 10s ochenta. 

Amado Carrillo Fuentes se hizo acreedor al apodo de "El Serior de 10s Cielos" debido a 
su aficion a la aviacion y a su metodo de trabajo y control del trafico aereo de las drogas. 

Per0 el nombre de Amado Canillo Fuentes adquirib relevancia publica cuando en 
noviembre de 1993 fue victima de un atentado mientras comia en el restaurante Bali-Hai, 
ubicado en Insurgentes Sur, en la Ciudad de MCxico, del cual logro escapar. Al parecer el 
atentado fue ordenado por el lider del Cirtel del Golfo, Juan Garcia Ahrego. Un grupo de 
pistolems comandados por el agente judicial federal JosC I.uis Larrazolo Rubio ingrcsaron al 
restaurante abriendo fuego sin lograr su objetivo. En esta accibn resultaron muertas y heridas 
personas ajenas a ellos. Meses despues, en febrero de 1994, Larrazolo Rubio muere acribillado a 
las afueras de su casa ubicada en el Pedregal de San h g e l ,  a1 Sur de la ~ i u d a d ? ~  

Entre Mayo de 1994 y marzo de 1995, "El Sesor de 10s Cielos" introdujo cocaina en 
aviones Boeing 727 y Caravelle cargados con m& de cinco toneladas de droga cada uno, segun 
la DEA y El New York Times (NYT). Los narcotraficanles comdnmente utilizan avionetas 
Cessna y Turbo Commander para transportar la cocaina de Colombia a Mfxico. Aunque por sus 
caracteristicas pueden ser aterrizadas en pistas clandestinas, impmvisadas, cortas y en terrenos 
diticiles, la capacidad de carga, que es reducida, y la lentitud dc vuelo, son algunas desventajas 
que presentan. En cambio, 10s aviones Boeing 727 y Caravelle utilizados por "El Serior de 10s 
Cielos", presentaban ventajas inmensas debido a que su capacidad de carga es mucho mayor y 
~ueden ser confundidos con aviones de alguna linea comercial. Amado Cam'llo y Juan Garcia 
Abrego (Cartel del Golfo), eran considerados 10s brazos instalados en Mexico del Cartel de Cali, 

"~gui lar  Guajardo b e  arcsinado a tiror cl "manes ranto", 13 dc abril dc 1993, at salir dc  un rrrmuranle dc 
Canc~in. Al momcnto de ru mucnc se te conrideraba "Capo Di Tutti Cap? de la droga en Mexico y cabeza principal 
dcl Cbnel m i r  imponante, con redc preciramentc cn Ciudad Julrez. Aguilar Guajardo habia viajado a Canclin can el 
prapjsito de realizar una operacidn de eoqravcnta del cxclusivu lfvrel Rirr Curlton. 

Ibidem p. 166. 
"~evirta  Procero No. 1080. MCxico, DF. 13 de Juliode 1997. p. 30. 
"~enddico R e f o m ,  Mexico, DF. 20 dc agono 1995. Suplemenlo ENFOQUE, No.87. 
El Narco v ru Er~acio .  p. 5. 



de 10s hermanos Rodriguez Orejuela, de Colombia. 

Segun The New York Times, el C&el de Juirez es una organization criminal que cuenta 
con 10s mejores sistemas de seguridad y de organizaci6n para su desempeiio delictivo. Canillo 
Fuentes utilizaba telefonos que no pueden ser intervenidos y cambiaba diariamente de beepers y 
de radiolocalizadores. 34 

Segun fuentes antinarc6ticos de Estados Unidos y de Mexico, entre 1985 y 1988, el 
Cartel de Juirez movilizo aproximadamente 400 toneladas de cocaina, con ganancias cercanas a 
10s mil millones de d6lares. Este Gael opera en mAs de 15 estados del pais, en donde abarca 
Quintana Roo, Yucatin, Campeche, Oaxaca, Puebla, Guerrero, DF, Veracruz, Chiapas, Morelos, 
Michoacin, Nayarit, Colima, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Durango. (Mapa No.2) Ingresando 
a Estados Unidos a traves de Texas ~rizona." 

En 1983 amplio sus rulas de trafico de heroina por Oaxaca y de cocaina por Ensenada. La 
DEA calcula que por la zona fronteriza Ciudad luirez, Chihuahua- El Paso, Texas, ingresa el 
60% de la cocaina que se consume en Estados Unidos. En 1993, la Procuraduria General de la 
Republica (PGR) decomiso en su irea de operacion 5.9 toneladas de cocaina, representando un 
15% del total de cocaina confiscada durante ese Go. 

Existe un dato que es importante seiialar. Yolanda Figueroa, en su libro "El C o ~ o  del 
m, seiiala que en agosto de 1989 Amado Canillo fue aprehendido y que inexplicablemente 
fue dejado en libertad. Y que un testigo presencial afirma haber visto juntos a Amado Canillo y 
al entonces presidente Carlos Salinas de Gortai dias despues del incidente de su aprehensibn. 
Este hecho fue tambien reiterado por el periodista Eduardo Valle, "El Biho". 

Durante mucho tiempo, "El Serior de 10s Cielos" se consolid6 como el capo m k  
poderoso del narcotrafico en Mbico. Paralelo a esto, Amado Carrillo lop6 conformar su 
estmctura de poder rodeado de politicos, empresarios y militares. 

Lo anterior se vio plasmado claramente cuando en fcbrero de 1997, se detiene al General 
Jes~is Gutierrez Rebollo, quien hasta esos momentos fungia como titular del Institute Nacional 
para el Combate a las Drogas (INCD), por nexos con el narcotr8fic0, y mAs en particular, con 
Amado Carrillo, lider del Cartel de Juirez. 

El General Gutierrez Rebollo en esos momentos vivia en un lujoso departamento ubicado 
en la calk de Sierra Chalchihui, en la Colonia Lomas de Banilaco, delegation Miguel Hidalgo. 
Depariamento que habit6 "El Seior de 10s Cielos" en el mes de noviembre de 1993. 

Segun testimonios de ex militares que colaboraron con Gutierrez Rebollo, ( la gran pane 
de ellos ahora bajo el estatus de testigos pmtegidos), el General desde su paso por la 
comandancia de la V Region Militar, con sede en Guadalajara, estableci6 contacto permanente 
con Luis Octavio Lopez Vega "El Proje", y Eduardo Gonzilez Quirarle, ambos principales 
luganenientes de Amado Carrillo. Su labor consistia en atacar directamente y golpear a la banda 

Y. dcm. 
" Revtrta Procero No. 1265. Mexico, DF. 28 de enero de 2001. p. 10. 



de 10s hermanos Arellano Felix, miembros y lideres del CArtel de Tijuana. Esto lo hacia a travCs 
de informaci6n que la gente del Ci ie l  de Juirez le proporcionaba, luego de obtenerla valiCndose 
de sofisticados equipos de espionaje. El precio era no afectar 10s intereses de Amado Camllo 
Fuentes. Posteriormente, con su nombramiento como titular del INCD, GutiCrrez Rebollo 
nombm a jefe de asesores de la institution a Lopez Vega. 

Otro testimonio que envuelve al General Guticrrez Rebollo, cs en donde se afirma que en 
1996 se detuvo a un narcotraficante conocido como el "Negro Corona", a quien se le decomisi, 
20 mil d6lares y una importante cantidad de cocaina. Ese mismo dia se entrevistb con el General 
Gutierrez Rebollo en privado, y posteriormente quedo libre. 

Asi pues, el General Gutierrez Rebollo recibio como pago por parte del CArtel de Juirez, . 
autos blindados, dinero, etc, demis de una serie de bienes incautados a 10s Arellano y a capos 
como el Chopo Guzmin. Bienes que no fueron puestos a disposicibn de las aut~ridades'~. 

Este hecho dej6 entrever que el narcotrafico en MCxico habia alcanzado las maximas 
esferas dc poder, que el narcotrafico no tiene limites. 

Ante el acoso que sufriria en 10s ~iltimos meses en MCxico, "El SeEor de 10s Cielos" 
optaria por trasladar su imperio a otra nacion. Siendo Chile el lugar elegido para su nuevo centro 
de operaciones. Amado Carrillo Ilego a ese pais el 3 de marzo de 1997, bajo el seudonimo de 
Juan Antonio Arriaga, acompafiado de familiares, pistoleros y c6mplices. en donde radico por un 
period0 de cuatro meses." 

La red del Ch'fel de luirez abarca operaciones de lavado de dinero, transferencia y 
depositos de efectivo en el City Bank de Chile y Estados Unidos, por 50 millones de dolares, las 
cuales es th  canceladas. 

Paralelo a esto, Amado Carrillo estuvo en Cuba en mayo y junio de ese mismo aiio. 
Seg"n algunas investigaciones, el capo pretendia hacer contacto con un cartel angloamericano 
que opera en las Antillas dedicado al trafico de hachis, crack y metanfetaminas, y desde ahi 
dirigir el tdfico de drogas hacia Estados Unidos mediante submarinos. Jorge Madrazo Cuellar, 
quien fuera titular de la PGR en el sexenio del presidente Emesto Zedillo, establecib en su 
momento que se cuenta con pistas y datos de que Amado Carrillo "tenia la pretension de fletar un 
submarino para introducir droga a Estados ~nidos"." 

Sin embargo, las cosas cambiaron. Cansado de las presiones que ejercian sobre CI la 
policia de MCxico y de 10s Estados Unidos, en julio de 1997, "El Serior de 10s Cie1os"elaboro un 
plan para cambia totalmente su aspecto fisico. Dicho plan consistia en realizarse una cimgia 
ritidoplastia (cimgia de rejuvenecimiento facial), una liposuction del &a mamaria, y cimgia de 
punta nasal, adembs de otras cirugias menores de orejas y pirpados. El capo fue intervenido el 
dia jueves 3 de julio a las ocho de la maiiana, en el Hospital Santa Monica de la Ciudad de 
MCxico. Los mCdicos que lo intewinieron fueron: Ramon Pedro Lopez Saucedo, jefe de cirugia 

"~crMdico ExcClsiar. MCxnco, DF, luevcr 10 de Julio dc 1997. p. I y 8. 
"~ev i r ta  "Quehacer Polirico". No.844, MCrrco. DF. 8 de novlcmbre dc 1997, p. 9 ,  
>1. ldem 



dcl Hospital Santa Monica; el Doctor Ricardo Reyes, quien venia de Colombia; el doctor Jaime 
Godoy, originario de Culiacin; y el doctor Carlos Humberto ~ v i l a ,  tambiin de Sinaloa. Es 
imponante sefialar que el capo se registro en el hospital bajo el nombre de Antonio Flores 
Montes. 

La operation fue todo un exito. El cambio en la fisonomia del capo se habia llevado a 
cabo. Sin embargo, el hombre considerado como el numero uno en el irdfico de drogas, "E/ 
Sefior de 10s Cielos': falleceria la madrugada del 4 de julio, victima de un pan, cardiaco, 
ocasionado por el suministro de un analgksico de nombre Dormicum. 

'Homicidio impmdencial o intencionado?. No se sabe, lo cierto es que la estela dc muerte 
continub. Meses despues, el 2 de noviembre (Dia de Muenos) son encontrados 10s cuerpos sin 
vida de 10s tres medicos que intelviniefon al capo. El colombiano Ricardo Reyes y 10s 
sinaloenses, el Dr. Godoy y el Dr. Carlos Avila, fueron encontrados entambados en la Autopista 
del Sol (MCxico-Acapulco). 

A pesar de que medicos de la PGR y representantes de la DEA, a travb de un sin numem 
de esludios y analisis, confimiaron el deceso del capo de Juirez, existen algunas dudas sobre esle 
hecho. Hay quienes afirman que el capo es informante de la DEA para acabar con las bandas de 
narcotraficantes, y hasta quienes plantean que la persona que fallecio en el hospital era un doble 
de Amado Canillo. Verdad o no, lo cierto es que este hecho marco un rengl6n importante en 
cuanto al narcotrhiico en nuestro pais. 

Ahora bien, con la muerte de "El Serior de 10s Cielos': el CMel de Juirez no se ha 
cxtinguido. Y es que 10s espacios son llenados rapidamente y el negocio continria. Algunos 
cxpertos en el tema consideran que el sucesor de "El Serior de 10s Cielos" se encuentra entre sus 
mas cercanos colaboradores, dentro de 10s que se encuentra su hermano Viccnte Canillo, lsmael 
Zambada Garcia (a) El M ~ y o  Znwboda, y JosC Luis Esparragoza Moreno (a) El Azul. 

Sin embargo, posteriorrnente, el juez Federal Darry Fild, de El Paso, Texas, dicto orden 
de aprehension contra Vicente Carrillo fuentes acusado de 27 cargos criminales. Segun el juez, 
Vicente Carrillo, quien es acusado de introducir 5 toneladas de marihuana y 4 de cocaina a EU, 
entre otros cargos, es el unico lider del CMel, luego del asesinalo de su enemigo y aliado de 10s 
hermanos Arellano Felix, Rafael Mulioz Talavera en septiembre de 1998. 

Por 10s cargamentos de drogas que le detectaron en 1997, Vicente Carrillo obtuvo 
ganancias hasta por 54.4 millones de d6lares al trasladarlas a Chicago, Nueva York y Dallas, 
entre otras rutas del consumo de drogas que controla el C b e l  de ~u i rez . '~  

Empero, a pesar de lo anterior, este p p o  es la organizaci6n criminal que m& ha 
evolucionado, ya que en la actualidad funciona como un "sistema empresarial" y cuenta con una 
estructura semejante a la de un "Consejo de Administracion". en la que figuran como "gerentes" 
Ramon Alcides MagaAa (a) El Metro, que tiene el mando y control en el sureste y en la 
peninsula de Yucatin; lsmael Zambada Garcia (a) El Mayo Zambada, que controla la zona 

''Revista Proceso No. 1080. Mixlco. DF. 13 dc Julio dc 1997. p. 30-35 
4" Feri6dtco La Jornada. MLx~co.  DF. 8 dc ocrubrr dc 1998. p. 36. 



occidental del pais, asi como 10s estados de Sinaloa y Sonora; Juan Jose Esparragoza (a) El 
Azul, que opera en la zona centro del pais y en Veracruz; Vicente Camllo Fuentes (hermano de 
Amado) y Vicente Carrillo Leyva (hijo del Serior de los Cielos) controlan Chihuahua, Durango y 
Coahuila. 

Como parte de su estructura "empresarial", el Cartel de Juirez cuenta con personas que 
se denominan "jefes" o "directores de irea", que son lo encargados de cuidar 10s intereses de 10s 
gerentes en cada una de las regiones. En este plano se encuentran Miguel Palma Salazar (a) El 
Micky, (hermano de El Giiero Palma) y Rodolfo Canillo Fuentes (hermano menor de Amado y 
Vicente), entre otros. 

En el equipo de seguridad, desarticulado en la administraci6n del presidente Emesto 
Zedillo, se ubicaban, solo por mencionar algunos, 10s Generales Jes~is GutiCrrez Rebollo y Jorge 
Mariano Maldonado Vega. 

Finalrnente, el organigrama registra a 10s "lavadores". "distribuidores" y "jaladores", 
quienes no son mas quc 10s especialistas en "transacciones financieras", en la distribucibn del 
"producto" en 10s mercados y en el traslado de 10s ~ a r ~ a m e n t o s . ~ '  

" Revisla Proceso No. 1265. Mhxico. DF, 28 de enero de 2001, p. I0 y I I. 





La estructura y composici6n que presenta el Cartel de Tijuana lo lleva a considerarlo 
como una organizaci6n criminal con relaciones sociopoliticas y economicas que han fortalecidos 
10s vinculos y acuerdos necesarios en la red de distribution con 10s gmpos asiiticos, 
principalmente con el "Trihgulo de Oro", en el Sudestc Asiitico. 

La zona de influencia del gmpo de Tijuana abarca la ruta del Pacifico. que afecta a 10s 
estados de Durango, Chiapas, Oaxaca, Michoacin, Colima, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja 
California, en donde establecieron su centro de operaciones. Ademis, San Diego, Calexico y 
otras localidades del Sur de California, en Estados Unidos. lmportan heroina de Asia y cocaina 
de Colombia." (Mapa No.3) 

El Gael de Tijuana, es comandado por 10s hermanos Arellano FClix. Sinaloenses y 
sobrinos del ya detenido Miguel Angel FClix Gallardo, son representantes de una tercera 
generation de narcos vinculados simultheamente al mundo financiem y policiaco. Controlan el 
paso de la droga en la frontera de Baja California y la costa oeste de Estados Unidos. Benjamin 
Arellano es el jefe, y es reconocido corno el mis despiadado de 10s hermanos. Seglin datos 
proporcionados por la PGR 10s hermanos Arellano Fklix son: Francisco Rafael, Isabel, 
Benjamin, Carlos, Eduardo, Alicia Maria, Enedina, Ramon, Fernando y Francisco Javier. 
Ademis dos medios hermanos, Jeslis y Manuel Arellano. 

Hijos de Benjamin Arellano y Alicia Felix, oriundos de Culiach, 10s Arellano Fllix se 
integraron a la organizacion fundada por Miguel Angel FClix Gallardo a mediados de 10s setenta 
como empleados, en la misma circunstancia que EI Giiero Palma Salazar y El Chapo Guzmin 
Loera. 

En 1984, en el auge del Cinel del Pacifico, Francisco Rafael, el hermano mayor, se 
traslada de Culiacin a Mazatlin, en donde fonalece su organizacion ilicita. Al ser detenido 
Miguel Angel FClix Gallardo en 1989, el Gael del Pacilico se divide en panes. Los hermanos 
Arellano se establecen en Tijuana y comienzan a disputar el conlrol de la frontcra con la familia 
Machi Ramirez, a la que pricticamente aniquilan. 

El CMel de 10s hermanos Arellano Felix se ha visto relacionado en innumerables 
acontecimientos de gran relevancia en nuestro pais. Uno de ellos, y que hasta la fecha no se ha 
aclarado, ademis de que indigno a la sociedad rnexicana e internacional, Cue el que se desarrollo 
el 24 de mayo de 1993, cuando Cue asesinado el Cardenal Juan Jesus Posadas Ocampo en el 
Aeropueno lnternacional de Guadalajara. Gatilleros al servicio de 10s Arellano FClix trataron de 
dale  muene a El Chapo Guzman, quien presuntamente se encontraba en el mismo lugar. 
Ademb del cardenal, murieron otns seis personas. En el expediente penal del caso quedo 
consignado que con ellos viajaba Jorge Hank Rohn, hijo de Carlos Hank Gonzilez, y dueiio del 
Hipodromo de Tijuana y otras casas de apuestas. 4J  

''Ibidemp. 11. 
11 Peri6dico Refom. Mtxtco. DF. 20 de agorlo 1995. Suplemento ENFOQUE. No.87. 



Posterionnente, en la Revista Pmceso del dia 3 de agosto de 1997, se establece lo que un 
lugarteniente de 10s Arellano Felix, de nombre Alejandro Hodoyin, declar6 en cuanto al Caso 
Posadas Ocampo: 

" Lo del Cordenal comenzd en la balocera del Chrisrine (en 
Puerro Vollarla). cuondo El Chapo fue rros Ramdn Arellano y &re 
apenas logrd escapar. 

Pero 10s del Chapo secuesrraron a1 Tigrillo (Javier Arellano). 
Luego lo solraro,t. porque no querion bronco con la familia, la bronco 
era con 10s lraficanter. 

Y a rob  de eso f i e  lo del Cardennl. Eso me lo  comenrd a mi 
En~ilio Valdis ("no de ios principola hombres del Cdrrel). Lo tilrima 
vrrsidn de lo  que dicen que pard: A ellos ler pas6 informacidn la genre 
de lo PGR q;e renian -cornprodo, rrobojando con~ellos, les pa& la 
infor,nocidn que iba a esrar el Chopo ahi. 

Enronces 01 Chopo. sus contaclo~ con la  PGR, le dijeron que iba 
a esror Benjamin ahi. que iban a error 10s Arellano en el aeropuerlo, par 
ero ohora hon averiguado que f i e  Amodo Carrillo el que movid sus 
poloncas en la PGR y que hho llegor informacidn o 10s agenrrr 
co,nprados de  arnbos bondos para que digon que van a esrar aqui, porn 
quc coineidan 10s dos. 

Les loci  de suerce que aroba el Cardenal ahi . .  " 

A partir del asesinato del Cardenal Posadas han sido detenidos mis de 40 integrantes de 
10s Arellano Felix, desde el hermano mayor Francisco Rafael, (recluido en Almoloya) acusado 
de lavado de dinero y delitos contra la salud, hasta un ex jefe del grupo de homicidios de la 
Policia Judicial de Baja California, Francisco Fiol Sanlana, quien habia recibido cursos del FBI y 
la D E A . ~  

Un sin numero de asesinatos han sido atribuidos a la organizacibn de 10s hennanos 
Arellano Felix. En donde se encuentran al menos siete funcionarios y ex funcionarios de la PGR 
en Baja California, incluyendo a Federico Benitez Upez, jefe de Seguridad Wblica Municipal 
de Tijuana, ejecutado el 28 de abril de 1994 por no aceptar un soborno de 10s capos; lose Arturo 
Ochoa Palacios. exdeleaado de la PGR en el estado, asesinado el 17 de abril de 1996; Jeslis 
Romero ~ a ~ a i l a ,  coordinador de Ministerios Publicos, eliminado el 17 de agosto de 1996. Estos 
y mhs asesinatos han fonnado la lista de 10s hermanos Arellano Felix en su trayectoria delictiva. 

''El Narc0 v 111 Er~acio". p. 6. -- 
a,. ~dem. 



Otro caso se origin6 el 17 de septiembre de 1998, en el Rancho "El Rodeo", en el 
poblado El Sauzal, del municipio de Ensenada, Baja California, donde fueron acribilladas 
illtegrantes de Ires familias, de las cuales 19 personas muriemn, entre ellos 9 niaos. SegIin la 
PGR, el blanco de la agresi6n fue el narcotraficante Fermin Casim Flores, a quien se le 
rclacionaba a la organization de 10s hermanos Arellano FClix. El crimen fue calificado como un 
ajuste de cuentas o venganza entre narcotraficante~.~~ Todas estas situaciones han dejado entre 
vcr la violencia y asesinatos que se &esarrollan por el control del poder y las drogas. 

A pesar de que 10s principales lugarienientes de 10s hermanos Arellano FClix, como Ieslis 
Labra AvilCs (a) Chuy Labra, lsmael Higuera (a) El Mayel y Alfredo Navarro Lara, se 
encuentran en prisibn, esta banda cuenta con el mbs g m d e  apoyo de policias de diferentes 
corporaciones, de funcionarios de todos 10s niveles y de militares desertores, lo que hace m k  
dificil lograr penetrar sus estructura financiers y operativa. 

' ' ~ c r ~ d i c o  Exctls~or. Mexico. DF. 19 dc sepncmbre de 1998, p.16. 





Derivado tambitn del extinto Cirtel del Pacifico de Felix Gallardo, surge el Cirlel de 
Sinaloa, fundado a mediados de 10s ochenta por Joaquin Guzmh Loera (a) "El Chapo': y HCctor 
Luis Palma Salazar (a) "El Giiero Polmo", este ultimo considerado como uno de 10s 
narcotraficantes m6.s sanguinarios. 

El C&riel de Sinaloa controla la produccibn de marihuana en la zona del Pacifico, trafica 
con cocaina y heroina, y utiliza las fronteras de Sonora, particulannente San Luis Rio Colorado, 
para la introduccion de enervantes. Asimismo, mantiene su presencia en 10s estados de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Colima, Zacatecas, Sinaloa. Chihuahua e inclusive en Baja California. donde, 
en la Iogica del mercado, protagoniza una violenta batalla con el C&el de 10s hermanos Arellano 
Ftlix. Su base se establece en el sur de ~onora . '~  (Mapa No.4) 

DespuCs de la caida de Miguel Angel Ftlix Gallardo, El Giiero Palma y El Chapo 
Guzmin libraron una fuerte batalla con 10s hermanos Arellano por el control de las rutas y 10s 
mercados. En junio de 1992, 10s Arellano FClix roban un cargamento al Ciutel de Sinaloa de 300 
kilos de cocaina, por lo que meses despuCs el Cirlel de Sinaloa prepara un opemtivo para 
asesinar a Ramon Arellano FClix en la discoteca Christine de Puerto Vallarta, Jalisco. La 
operacion resulta fallida. 

Al Cirtel de Sinaloa se le podria comparar con el Cirlel Colombiano de Cali, en cuanto a 
su "modus operandi", esto debido a sus extremados mecanismos de violencia e intimidation, 
utilizando la tortura, el asesinato, la venganza y el saldo de cuentas entre 10s p p o s  criminales 
organizados. Simplemenre, al Giiero Palma se le ha implicado por lo menos en medio centenar 
de homicidios. A Cl y al Chapo Guzmin se les responsabiliza del asesinato de la representante de 
la Comisibn de Derechos Humanos en Sinaloa, No? Comna SapiCn; del abogado Jesus 
Giiemes Castm; y del ex procurador sinaloense, Rodolfo Alvarez Farber. 

En julio de 1995, The New York Times afirm6 que El Chapo Guzmh habia sido uno de 
10s narcotraficantes mhs imovadores de MCxico at construir "narcotlincles" para introducir droga 
a California y Arizona. Como ya se menciono anteriormente, al Chapo se le relaciona con 10s 
incidentes registmdos en Guadalajara en mayo de 1993, en donde asesinaron al Cardenal Posadas 
Ocampo, s e d n  al cual confundieron con El Chapo Guzmin. Adem& de la balacera en 
Guadalajara, al Chapo se le imputan la masacre de 9 personas, familiares, amigos y abogados de 
Miguel h g e l  Ftlix Gallardo en iguala, Guerrero, en septiembre de 1992; el haber sobornado, 
para no ser detenido, al exdirector de la policia capitalina, Santiago Tapia Aceves; al comandante 
Fulvio Jimtnez Turegano; y tambikn a 10s jefes judiciales en Guadalajara, Francisco Antonio 
Bejos Camacho y Jorge Abel Macias. 

"Revisla Procesa No. 1265. MCx,co. DF, 28 dc enero de 2001. p. I 1. 



Igualmente, se le achaca el haber ordenado, en Nextipac, la ejecuci6n de un grupo de 
sinaloenses que fueron trasladados de Culiacin a Zapopan por judiciales federales, comandados 
por Hugo Tinoco Causor, y entregados a la handa del Chopo." 

El 10 de junio de 1993, Jorge Carpizo MacGregor, quien fuera titular de la Procuraduria 
General de la Republics, anuncio la captura realizada un dia antes del Chapo Guzmin, quien 
habia sido detenido en Guatemala cuando intentaha huir del territorio nacional y entregado a 
Chiapas a las autoridades m c ~ i c a n a s . ~ ~  Sin embargo, hay quienes afirman que el Chopo Guzmh 
no fue capturado en Guatemala, sino en un rancho cercano a Tapachula, propiedad de lavier 
Coello Trejo, ex subprocurador de la Lucha Contra el NarcotrAfico de la PGR.'~ 

Joaquin Guzmin Loera fue encarcelado primeramente en el penal de mixima seguridad 
de La Palma, antes Almoloya, para posterionnente ser traslado a1 de Puente Grande, en lalisco, 
tambiCn prision de mixima seguridad, de donde linalmente lo& fugarse, segitn trascendib, el 
viemes 19 de enero del2001. 

Con respecto al Giiero Palma, residente en Ciudad Obrcgon, Sonora, era protegido por 
policias judiciales federales; solia portar credenciales y el uniforme de la corporation y 
contmlaba las delegaciones de la PJF en Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima y Durango. En 
Guadalajara, pagaba mesadas de cuarenta millones de dolares a 10s jefes policiacos m k  
importantes.w 

Dos aaos despues, gracias a un accidente aCreo que sufriera de forma fortuita, el Giiero 
Palma fue aprehendido por las autoridades en Guadalajara. Al momento de su delencion, Palma 
Salazar se encontraba en una casa propiedad del Subdelegado de la PGR en Jalisco. Apolinar 
Pinto. Actualmente se encuentra preso en el penal de mixima seguridad de Puente Grande, 
Jalisco. 

Se Cree que atin desde prisi6n el Chapo Guzmb y el Giiero Palma, junto con Arturo 
Martinez Herrera (a) El Texano, siguen controlando el Chtel de Sinaloa, a pesar de que sus 
principales lugartenientes, como son Tiberio Moreno Cota, Albedo G6mez Garcia, JosC Luis 
Angulo Mpez (a) Mi Nirio y Rafael AvilCs Quintero (a) EI Pony, tambiCn se encuentran en 
prisi6n." 

"~eiddico El Financiero. Mexicu. DF. 13 dccncra dc 1996, p.14. 
4, Artorga Almama, Luis. Op. cit., p. 156. 
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1.3.5 EL CARTEL DEL GOLF0 

El CBRel del Golfo ha sido la unica organization que no se origin0 del Cjrtel del 
Pacific0 de Ftlix Gallardo. Con base en Matamoros, el Cjrtel del Golfo tiene su influencia en el 
noreste de Mkxico y el Valle del Rio Grande, en Texas. Segun la DEA opera desde Yucatan 
hasta el sur de Texas y Nueva York. Su irea de operacion cubre tambitn parte de Coahuila y 
Durango, Tabasco, Quintana Roo, DF, Campeche, Tlaxcala, Veracmz, Tamaulipas y Nuevo 
L d n .  Y en Estados Unidos opera en Arizona, California, Illinois, Nuevo Mtxico, Texas, Nueva 
York y Nueva Jersey. Esta Organizacion introduce 20% de la cocaina que se consume en ese 
pais.52 

El origen del CMel del Golfo se remonla en plena tpoca de la prohibicibn del alcohol en 
10s Estados Unidos, en la dkada de 10s aiios veinte. Cuando Ilego a Matamoros un joven 
matrimonio procedente del estado de Nuevo M n ,  formado por Eloisa Cirdenas Benavides y 
&aro Guem Lerma, acompaiiados por sus cuatro pequeiios hijos: Roberto, Arturo, Pablo y el 
menor de ellos, Juan Nepomuceno, nacido el 18 de julio de 1915. 

La llegada de 10s aiios treinta marcaria el futuro de la farnilia Guerra, y sobre todo para 
Juan Nepomuceno Guerra. Debido a las condiciones precarias en las que vivian, 10s hijos 
mayores, Roberto y Arturo, pasaron a formar pane de la "Banda de 10s Tequileros", dedicados a 
contrabandear mezcal "San Carlos" a Estados Unidos, en Cpoca de la prohibicion, a traves de la 
frontera entre Matarnoros y Brownsville. 

Sin embargo, al lerminar la era de la prohibici611, 10s hermanos Guem pricticamente se 
habian convettido en jefes de la banda de contrabandistas. Dedichdose posteriormente al trafico 
de ilegales y de m a s .  Banda a la que posteriomente se anexm'a Juan Nepomuceno Guerra. 

Debido a su capacidad y cualidades para el negocio, Juan N. Guerra poco a poco se hizo 
lider de la organizaci6n hasta llevarla al negocio de las drogas. Comenz6 a hacerse de amigos 
poderosos, lo que le ayudb para que rhpidamente alcanzara sus fines. 

Al pasar de 10s aiios, debido a problemas de salud y personales, "El Pndrino de 
Maramoros ", como era considerado Juan N. Guerra, heredo su imperio a su sobrino Juan Garcia 
~brego .  En un lapso de 15 aiios, el grupo delictivo se transformaria en el poderoso Cartel del 
Golfo, la segunda en cuestion de importancia, de las cinco organizaciones criminales m i s  
irnportantes de Mexico. 

Juan Garcia ~ b r e ~ o ,  alias "Lo Mun'eco", naci6 el 13 de septiembre de 1944 en el Rancho 
Lo Puerto, municipio de Matamoros. Tamaulipas, aunque al parecer, el 17 de mayo de 1965, en 
la General Office Birth Certificates, Garcia Abrego obtuvo el certificado de nacimiento 
estadounidense, gracias a que en Brownsville de manera ilegal obtuvo una Fe Bautismal de la 



Parroquia St. Benedict, en donde se asienta que Abrego nacio el 13 de septiembre de 1944 en el 
condado de Cameron,  exa as.'^ 

En la segunda mitad de la decada de 10s ochenta, Garcia Abrego habia hecho de la 
marihuana una verdadera industria. Su estrategia incluia utilizar como corredor de entrada la 
regibn Este de la Rephblica Mexicana y distribuir sus mercancias en plazas como Texas, Nuevo 
Mexico, California, Ohio, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey. Primem, como productor de 
marihuana, y luego como introductor de cocaina para el Cirtel de Cali. 

Para la DEA, Garcia Abrego es pionero en 10s acuerdos con narcotraficantes colombianos 
para recibir pago en especie, y tambien para producir grandes ganancias de dinero. Segun esta 
Agencia, entre 1989 y 1993, 10s CBrteles del Golfo y de Cali obtuviemn de operaciones 
conjuntas 53 millones de dblares. 

Ahora bien, Garcia Ahrego es seiialado como autor inteleclual de infinidad de asesinatos. 
Esta situacibn quedb claramente marcada con la lucha que generb con uno de sus mhs acknimos 
enemigos, Oliverio Chavez Araujo, considerado por muchos "El Zar de la Cocaina". 

El 17 de mayo de 1984, p~stoleros dc Garcia Abrcgo, al mando de Oscar Lbpez Olivares 
"El ~rofe':'%cs~nan 3 Casimiro Es~inosa Camoos. alias "El Chcho". v a Mareanto Rivera. "El 

d .  . . . . - 
Mago': en una muestra clam por el control de Malamoros. En este hecho murieron tambien seis 
personas inocentea 

Otro incidente de importancia, sucedib a mediados de 1990, cuando Porfirio Chavez, 
mcdio hermano de Oliverio Chivez, y Alejandro Lara, tercer hombre de importancia en el grupo 
del "Znr de la Cocaina", son sorprendidos por hombres de Garcia ~ b r e ~ o .  El primer0 muere 
acribillado y el segundo termina en la cArcei. 

La respuesta de Chivez Araujo no se hizo esperar al ordenar acciones inmediatas contra 
el CBrtel de Matamoros. A las afueras del Restaurante "Piedrns Negras", propiedad de p a n  N. 
Guerra, aparecib un autombvil con el cadbver acribillado del lugarteniente de Garcia Abrego, 
Mario Camacho Avila. 

Los sucesos y las marcas de violencia y muerte entre las bandas de Garcia &rego y 
Chivez Araujo continuaron durante niucho liempo hasta que llegb el fin del "Zar de la Cocaina". 

Dapues de ser detenido y encarcelado en el penal de Malamoros, gracias a una trampa 
planeada por Garcia Abrego, Chivez Araujo siguib controlando a su gente y el negocio desde el 
interior del penal, has!a que la tarde del 17 de mayo de 1991, se llevo a cab0 un asalto al penal, 
ordenado por Garcia Abrego, y contando, presumiblemente, con el apoyo de policias judiciales y 

"Figueraa, Yolanda. Op. cit..p. 20. 
"Oscar Lirpez Olivarer (a) "El Prof*" fuc el cncargado de crtablcecr el rirtcma de transponc y distribuci6n 

de la droga dc Colombia a Oaxaea y lucgo a Matamoror. a principior de lor ochenla. AcNalmcdc erfa amparado en 
el Prognma dc Protceei6n de Testigor dcl FBI. 

PcriMico El Financiero, MCrieo. DF. 17 cnero 1996. p.30 y 31. 



autoridades del estado, con el objetivo de eliminar al "Zor de lo Cocai~~o". 

La lucha entre 10s intemos, aliados de Chivez Araujo, y 10s de Garcia ~brego ,  duro 
aproximadamente ocho horas, dejando un saldo de 20 personas muertas y una docena de heridos. 
Resultando herido Chivez Araujo, al que posteriormente trasladarian a la Ciudad de Mexico 
para su atencion medica, y para ser recluido a Almoloya de Juirez, convirtiendose asi en el 
primer narcotraficante en ser intemado en esta fonaleza. Juan Garcia Abrego habia logrado su 
objetivo. 

Ahora, es imponante sefialar que dos socios imponantes del Cirtel del Golfo han estado 
vinculados a 10s aparatos policiacos, politicos y de inteligencia en Mexico. Uno, es Rafael Chao 
Gpez, el quinto hombre del cirtel, quien fuera comandante de Direccion Federal de Seguridad 
(DFS) y cbmplice del cirtel entre 1982y 1986. El otro, es Guillermo Gonzalez Calderoni, ex 
comandante de la Policia Judicial Federal y brazo derecho del entonces subprocurador General 
de la Repliblica, Javier Coello Trejo (1988-1990). Como comandante judicial Gonzilez 
Calderoni detuvo a Emesto Fonseca Carrillo (CQnel del Pacifico), y se le responsabiliza de 10s 
asesinatos de Pablo Acosta y Rafael Aguilar Guajardo (Cirtel de Juirez). Tiene cargos por 
enriquecimiento ilicito, tortura y abuso de autoridad. Actualmente reside en Estados Unidos y las 
autoridades mexicanas no han logrado su extradicion. 

Eduardo Valle, "El Briho", en su libro .'El Seatindo Dis~oro': afirma que Guillermo 
Gonzalez Caldemni es el policia federal que mis ha colaborado con el Cirtel del Golfo; incluso 
-dice- existen seiialamientos que lo ubican como parte integrante del esquema de mando dentro 
del Cirtel, a diferencia de 0110s policias o funcionarios que ban brindado pmteccion o facilidades 
para el desempeiio de esta actividad, per0 que sin embargo se ban mantenido fuera de la 
organizacion. 

Otro acontecimiento de real imponancia y que fuera un golpe para la pasada 
administraci6n, fue la detencion en febrero de 1995, de Ra61 Salinas de Gonari, hermano del ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari, y quien desde esa fecha se encuentra recluido en la prision 
de mAxima seguridad de Almoloya de Juirez, acusado de ser el autor intelectual en el homicidio 
de Jose Francisco Ruiz Massieu, quien en esos momentos fuera secretario general del PRI; de 
enriquecimiento ilicito; asi como de tener vinculos con el narcotrifico y dar pmteccion a 
miembros del Cirtel del Golfo. 

Para Eduardo Valle, ex asesor de 10s procuradores Generales de la Repliblica, Jorge 
Carpizo McGregor y Diego Valad6, pistas del homicidio de Luis Donaldo Colosio estin en la 
caja fuerte de Garcia Abrego. TambiCn, El Bdho denuncib las actividades de la ex agente judicial 
Marcela Bodenstedt, representante de Oscar Malherbe, miembro del Cirtel de Golfo. Afirma que 
Bodenstedt estaba relacionada con el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Emilio Gamboa Patron, asi como JosC Mm'a Cordoba Montoya, jefe de la oficina de la 
Presidencia, ambos pertenecientes a la administration del ex presidente Carlos Salinas de 
Gonari. 



El C h e l  del Golfo tarnbitn recibio protecciones menores de 10s entonces comandantes 
: la Policia Judicial Federal, Juan Albedo y Jose Luis Lmazolo Rubio, ambos originarios de 
iatamoros. El primero de estos, ex comandante y ex delegado de la PJF en Sinaloa, se encuentra 
'6fugo desde junio de 1993, y el segundo, como ya se menciono, fue asesinado en 1994. 

Sin embargo, 10s problemas para Juan Garcia bibrego y su grupo criminal comenzaron 
land0 el dia 9 de marzo de 1995, la procuradora estadounidense Janet Reno solicit6 a su 
lbiemo incluir a Juan Garcia bibrego en la lista de 10s diez hombres mis  buscados dcl mundo. 

Comenzaban asi las detenciones y la caida del Cirtel del Golfo. En junio de 1993, fueron 
ctenidos en Ciudad Juirez, Chihuahua, algunos de sus principales miernbros, acusados de 
elitos conlra la salud y trafico de cocaina hacia la Uni6n Americana: JosC Luis Medrano Garcia, 
'ictor Bolaiios Garcia, Leopoldo Lecona Zolzaval, Edgar CorlCs Carrillo, Evelio Zapata Lbpez y 
~ l i o  de Jesus Gonzalez JuArez. Resalta la detenci6n de Luis M e h o  Garcia, considerado 
abeza del la organizaci6n y socio de Juan Garcia bibrego. Se le atribuye haber introducido mAs 
e 200 toneladas de cocaina a EU. 55 

Determinante resultaria tambien, la detencion en Ciudad Alernh, Tamaulipas, el 7 de 
llio de 1993, de Jost Luis Escamilla Gonzalez, "El Cacho", que seghn la DEA representaba el 
nlace entre Garcia bibrego y el C&el de Cali. Actualmente "El Cocho" se encuentra preso en el 
enal de maxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juirez. 

Ya para entonces, el 5 de octubre de 1994, en Monterrey, fue aprendido el hermano de 
uan Garcia Abrego, Humbeno, quien despub de cuatro dias de estar detenido fue liberado, para 
er reaprendido eidia 24 del mismo mes. En junio de 1995 fue sentenciado a cinco aiios mkdio 
e prisi6n por lavado de dinero. Se encuentra recluido en el Reclusorio Preventive None. Y6 

Para mediados de 1995, se lograron dar dos duros golpes al Cirtel. La Policia Judicial 
:ederal logo la captura de Raul Valladares del &gel, encargado de las operaciones efectuadas 
n sus principales y tradicionales Breas de influencia: Tamaulipas y Nuevo Leon; y Carlos 
LesCndiz Benolucci, lugartenientes de Juan Garcia bibrego. Bertolucci, empresario de Nuevo 
.eon, era considerado el cerebro financier0 del cartel, acusado de lavado de dinero por la 
ntroducci6n ilegal de dolares. Fue aprehendido el 6 de agosto de 1994 por trafico, suministro y 
enta de cocaina." 

El 2 de  enero de  1995, la PGR deluvo en Tamaulipas a J o d  Luis Ferrel Aguiiar, 
:ncargado de operar la red de transponacion y distribuci6n de cocaina para el C&el, via 
:olombia-Guatemala-Mexico-Estados Unidos. Actualmente, Ferrel esta recluido en el penal de 
a Palma. 

" Figucroa. Yolanda. Op. eit.. p. 249. 
'~eri6dlco R e f o m .  Mexico, DF. 20 de vgorlo 1995. Suplemento ENFOQUE, No.87 
m r c o  v ru Er~acio". P.  7. 
"~eriMico El Financiero, Mexico, DF. 17 cncro 1996, p.30 y 31. 



En cumplimiento de un rnandato judicial, el 26 de mayo de 1995, elementos de la PGR 
capturaron en el Estado de Mexico a los= Luis Sosa Mayorga, "El Cabezdn", considerado 
tambiCn hombre fuerte de la organizacion, y el mis importante introductor de cocaina a 10s 
Estados Unidos. Mayorga es calificado por la PGR como un estratega de la organizacibn. 

El 15 de octubre de 1995, fue detenido en Monterrey, Nuevo Leon, Adolfo de la Garza 
"El Borrado", considerado como el quinto hombre de importancia del Cartel, y quien fuera el 
encargado de disenar 10s operativos de almacenamiento y traslado de droga desde Colombia 
hasta 10s Estados Unidos. 

Entre 1993 y 1995, mas de treinta personas identiticadas con el Chiel del Golfo fueron 
detenidas por autoridades federales. Llegaria asi, la caida de uno de 10s hombres mis buscados 
del mundo, el lider del Chtel del Golfo. luan Garcia Abrego, realizada el 14 de enero de 1996, 
en el municipio de Villa de Juirez, en Monterrey, Nuevo Leon, hecha por integrantes del "Gmpo 
Elite" del Institute Nacional para el Combate a las Drogas (MCD). La detencion se desarrollo en 
el domicilio ubicado en la calle de Bosques de Acutzingo No. 190, esquina con Bosques de San 
Mateo, Fraccionamiento Bosques de la Silla, cerca del kil6rnetm once de la carretera a San 
Mateo, casi en 10s limites del municipio de Santiago. 

Postenomente a su captura, Juan Garcia Abrego rue deportado y trasladado a Houston, 
Texas para ser juzgado. La Secretaria de Gobemacibn y la PGR informamn que el Ejecutivo de 
la Union aplico la facultad exclusiva de hacer abandonar el temtorio nacional a luan Garcia 
Abrego, por juzgar inconveniente su permanencia en el pais. 

Lo anterior. generb descontento y cientos de reclamos en varios sectores de la sociedad. 
Empresarios, politicos, periodistas, abogados reconpcidos, etc. opinaban a favor yen contra de la 
decision del Ejecutivo Federal de enviar a Garcia Abrego a Estados Unidos, sabiendo que si fue 
capturado en MCxico, debia primero responder por 10s delitos que se le imputan en nuestro pais. 
Esto debido a que existen Ires ordenes de aprehension pendientes contra el capo por delitos 
contra la salud, giradas en 1990 por 10s juzgados IV y V, con sede en Matamoros, Tamaulipas. 

Ya en Estados Unidos, el tribunal supremo ratificp el dia 5 de octubre 1998 la condena a 
cadena perpetua del lider del Cartel del Golfo. Garcia Abrego fue declmdo culpable el 16 de 
octubre de 1996 de 22 acusaciones relacionadas con el trafico de drogas y sentenciado a cadena 
perpetua sin derecho a libertad conditional. 

En el juicio, varios testigos dijeron que el capo dirigio el envio a EU de cocaina y 
marihuana por valor de miles de millones de dolares, desde mediados de la dCcada de 1970 y 
hasta mediados de 10s noventa. 

Los ingresos ilicitos obtenidos fueron lavados a traves de bancos estadounidenses en 
transferencias hacia las lslas Caiman y Suiza. Los testigos revelaron que Garcia Abrego pagb 
sobomos de millones de dblares a la policia mexicana y a otras autoridades, quienes le permitian 
el tmisporte de la cocaina obtenida de 10s caneles de ~olombia . '~  

I t  PeriOdico La Jornada. MCxico. DF, 6 de ocNbrc dr 1998, p.34. 



Capturado Juan Garcia ~ b r e ~ o ,  una organizacion de la magnitud del Cirtel del Golf0 no 
dejaria de operar en el trafico de las drogas tan facilmente. Eduardo Valle "El Buho", seiiala, en 
su libro "El Sepundo Dis~oro", que el Cirtel del Golfo continua operando. Afirma que el 
principal cerebro de la organizacion es Francisco Guerra Barrera, "El Tio", y tio de Juan Garcia 
Abrego. Barrera era considerado hasta hace poco tiempo el segundo hombre fuerte de la 
organizacion, y 61 seria el que decidiria quiCn ocupm'a, en determinado momento, el lugar que 
dejo vacantc su sobrino Juan Garcia dibrego. 

El sucesor de C h e l  parecia ser Oscar Mallherbe de Le6n (actualmente preso La Palma), 
quien era considerado el encargado de las relaciones publicas o subrepticias de la organizacion 
en la Ciudad de Mexico, ademis de ser uno de 10s responsables de las operaciones del Cirtel en 
Tamaulipas. 

A Oscar Malherbe, segin la PGR, se le detectaron 10s siguientes alias: Martin Becerra 
Mireles, Hugo Martinez, y Oscar Martinez de Alejandro. Era el heredero del imperio de trafico 
de drogas. Disfmtaba de la maquinaria de,comercio ilicito que durante mis de 15 Mas tardo en 
eshucturar Garcia dibrego. Precisamente, Oscar Malherbe era el enlace con 10s hermanos Miguel 
y Gilberto Rodriguez Orejuela, capos colombianos del Chtel de Cali, ahora en prisibn. Fue CI 
quien establecib un puente en Guatemala. El modus operandi era retomar alli la droga y 
transportarla via aerea o terrestre a Veracmz, Yucatk. Oaxaca Nuevo Leon y Tamaulipas, entre 
otros estados mexicanos, con destino final en la Union ~mericana. '~ 

Con todo lo anterior, pareceria que el Ciriel del Golfo quedaria a punto de ser 
desarticulado, sin embargo, de acuerdo con el informe Ponoromo Generol del Norcotrafico en 
Mhico, elaborado por expenos en seguridad nacional y en combate al crimen organizado del 
gobiemo mexicano, el nuevo lider de esta organizaci6n criminal es Julio CCsar Longoria Narvaez 
(a) Ramiro Longorio. "prominente empresario" de ~ a m a u l i ~ a s . ~  

Ahora bien, a pesar de la captura de 10s principales capos y dirigentes de 10s Cirteles de 
la droga en Mexico, estas organizaciones han logrado crecer y desarrollane dia con dia en una 
forma impresionante. El poder econ6mico que conlleva el trhfico de drogas, ha logrado que estas 
organizaciones delictivas logren infiltrarse en todos y a todos 10s niveles sociales. 

Pero Cstos son s61o 10s cineles m h  importantes que se desenvuelven en el bajo mundo 
de las drogas. Sin embargo, existen pequeilas organizaciones, subcirteles, y bandas de 
narcotraficantes que operan impunemente en todo el temtorio nacional. Por ejemplo, el 
denominado Cdrrel de Colimo, comandado por 10s hermanos Jesus, Luis y Adan Amezcua 
Contreras, quienes controlan la mayor produccion y trafico de metanfetaminas y efedrinas en 
todo el temtorio nacional, las nuevas drogas sinreticas por excelencia en Mexico y en Estados 
~nidos." 

En el DF, las principales organizaciones que controlan el comercio de drogas se 
encuentran en el famoso barrio de Teuito. Ahi, diferentes organizaciones como la de "El Julio", - 
"Cirfel del 6': "Crirrel del 69': "Los Picapiedro': "Don A~tgus'', entre otros, 10s cuales se 

"Pcn6dico El Fimncicro. Mtxlco,  DF. 16 cnero 1996. p.29. 
rn Rcvirta Procero No. 1265. Mexico. DF. 28 de cnero dc 2001, p. 14. 
"Fernindcz Mcknder. Jorge. Narcorrifico v Podcr Edit. Rayucla. MCx8co. DF. 1999, p. 129 



localizan en su mayoria en las calles de Tenochtitlbn, Jeslis Carranza, y Peralvillo, conforman 
10s principales centros de distribucion de estupefacientes. 

El surgimiento de esta tercera generation de narcotraficantes en nuestro pais, ha sido 
considerada par 10s estudiosos del tema como 10s sucesores de 10s carteles colombianos. Esto 
debido a que las organizaciones desarrolladas en Mexico se han apoderado practicamente de la 
mayoria del control de drogas que entran a Estados Unidos procedcnte de Sudamtrica. 

El mapa del narcotrafico cambio su geografia y 10s ctkieles mexicanos asumieron 
pricticamente el liderazgo mundial de la droga en 1996, ante 10s espacios, rutas, y contactos 
dejados por Colombia con la muerte de Pablo Escobar (Cirlel de Medellin), en diciembre de 
1993, y la captura de Gilberto y Miguel Rodriguez Orejuela (Cali), en junio y agosto de 1995, 
respectivamenle. A partir de esto. las bandas mexicanas supervisan directamente la produccion, 
el procesamiento, la distribucion, compra y venta de droga que sale de 10s paises 
sudamericano~.~~ (Mapas No.6 y 7) 

El 90% de la cocaina producida en la region andina. equivalente a mas de mil toneladas 
procesadas y controladas por Colombia hasta 1995 y que ahora ban sido atomizadas hacia bandas 
menores de  Brasil, Venezuela, Pen:, Bolivia, principalmente, es controlada por 10s chteles 
mexicanos en centros de acopio, utilizados para especular con el precio, y despues transponada 
hacia Estados Unidos por las rutas abandonadas por 10s carteles de Colombia. Es decir, el 90% 
de la droga que sale de Colombia pasa por tenitorio mexicano y el resto cruza por el Caribe y 
Cenlroamtrica. 

El nuevo perfil que han adquirido 10s c&eles mexicanos demuestra su capacidad de 
desarrollo y expansion. Los nuevos capos de la droga han abandonado mecanismos de excesiva 
violencia (utilizados principalmente en la segunda fase del narcotrifico en Mtxico), por mCtodos 
menos sidicos y mas efectivos: expandir su poderio hasta las m8s altas esferas del poder. Todo 
esto, a travts de actos de cormpcion, chantaje y cohecho, con el fin de mantener y resguardar la 
seguridad y la estabilidad de la organization criminal. 

Como ya vimos, estas organizaciones criminales han creado una estructura 
organizational vertical, ftrrea y delinida eon niveles jerkquicos, basadas en una division de 
trabajo mas elaborada y con un sistema de funciones especificas. Al mismo tiempo, han creado 
espacios territoriales fuenernente definidos y bajo corredores y pasillos determinados. 

Las bandas del narcotrafico en Mexico han dejado de ser simples p p o s  criminales de 
acopio de drogas, para convertirse en poderosas "empresas" que se encuentran presentes en el 
sistema financier0 reciclando sus ganancias. 

Asi, para el sociologo Max Weber, una empresa podria caracterizarse como una acci6n 
que busca la realizacion de detemiinados fines de un modo continuo. Esta caracteristica es valida 
tambikn para la empresa del narcotrafico, desde las expectativas de la venta de sus mercancias, 
pasando por la blisqueda de impunidad, hasta llegar a la obtencion de grandes beneficios, cuenta 
con fines a corto, mediano y largo plazo. Mhs imponante aljn, la empresa ilegal escoge para la 

h2 Pcri6dieo El Rnanciero. M6rtco. DF. I 5  de cnero dc 1996, p.40. 



persecution de sus fines entre 10s diferentes medios y las mliltiples estrategias que se encuentran 
a su disposition, es decir, se orienta por el "cilculo de capital" tipico de la modema empresa 
econornica. " 

b'Weber, Max. Economir y Saiodad. Edit. FCE. MCxtca. 1977, p. 42 y 73. 
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CAPITULO 11. 
EL COMBATE AL NARCOT~FICO EN MEXICO Y SUS 

AFECTACIONES ECONOMICAS, POL~TICAS Y SOCIALES. 

2.1 Mexico en la Lucha Contra el Narcotrafico. 

Como ya se planteo en el capitulo anterior, el narcotrifico en Mexico se ha convertido en 
un serio problema que ha afectado todos 10s niveles y esferas de nuestro pais. Ante esto, es 
importante sefialar que nuestro pais, a lo largo de la existencia de este problema, siempre ha 
tratado de tomar medidas y de enfrentarlo, empleando todo 10s medios que estin a su alcance. A 
pesar de 10s golpes que han recibido las diferentes organizaciones de la droga por parte de las 
instituciones dedicadas a combatirlo. pareciera que btas no son afectadas en lo m&s minimo. Sin 
embargo, el gobierno mexicano no ha cedido en su lucha. 

Nuestro pais combate al narcotrafico por Ires razones principales: 

Q La Defensa de la Seguridad Nacional del Pais. La delincuencia organizada y su 
expresi6n en el narcotrifico conforman hay uno de 10s principales riesgos para el 
fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de un Estado de Derecho. 

Q La Salud de 10s Mexicauos. Es evidente que 10s paises no pueden clasificarse entre 
productores, distribuidores y consumidores. Desgraciadamente, el fenomeno del 
narcotrifico afecta a todos por igual y 10s paises que antes eran productores o de trinsito 
tambitn empiezan a convertine en consumidores. 

Q I,a Cooperaci6n Internaciooal. MCxico tiene muy presente que la lucha contra la 
delincuencia de caricter transnational, a la que pertenece sin duda el narcotrifico, 
solamente puede lograrse de manera eficiente a traves de la cooperaci6n entre todos 10s 
paises. Ninglin estado puede vencer cste problema en forma aislada, y por ello existe una 
clara interdependencia entre todos. 

Por lo anterior, el Gobierno de Mexico aborda el problema del narcotrifico desde 
dos perspectivas: 

La primera, corresponde al imbito nacional y se refiere a la production ilicita de 
dmgas en el territorio nacional (marihuana, amapola, y metanfetaminas) y su 
consumo. 



La segunda, corresponde al h b i t o  international y se refiere a las drogas 
producidas en otros paises, pero que para llegar a su mercado, transitan por el 
territorio nacional mexicano, principalmente cocaina y en menor proportion 
heroina, mariguana y metanfetaminas, asi como precursores quimicos y quimicos 
esenciales. 

MCxico, a travCs de 10s arios, ha combatido el problema del narcotrafico mediante 
diferentes campailas, las cuales, como veremos en este capitulo, han sido emprendidas por las 
organizaciones gubemamentales. 

La principal de todas ellas, es la denominada CAMPA/~A PERMANENTE 
CONTRA EL NARCOTR~FICO. 

Esta camparia se lleva a cab0 principalmente por la Procuraduria General de la 
~ e ~ l i b l i c a ~  (PGR), quien se coordina con la Secretaria de la Defcnsa Nacional y las 
Procuradurias de Justicia Estatales para realizar las tareas de localizaci6n y dest~cci6n de 
plantios de maribuana y amapola. 

Es importante hacer hincapii en el hecho de que esta sene de medidas no son recientes. 
Desde el rigimen presidential del General M a r o  Chrdenas existen indicios que dicho gohiemo 
inicio la lucha contra las drogas a traves de una comision formada por la Policia Judicial Federal 
y la Policia de Narcoticos, entonces dependiente de la Secretm'a de Salubridad y Asistencia. 

Ambas dependencias realizaron un programa conjunto en donde establecieron dar una 
mayor reglamcntaci6n y prevencibn del trhfico ilicito; planearon una campaila de propaganda 
informativa respecto de las sustancias que eran prohibidas y las penas aplicables. Al mismo 
tiempo establecieron una vigilancia especial en las aduanas y la conexion con la informaci6n al 
respecto de otros paises. Tambiin se propugno para que 10s jueces de Distrito no concedieran la 
libertad caucional por delitos contra la sa~ud.'~ 

En 1943, la PGR comisionb a un agmpo de la Policia Judicial Federal para que, 
coordinado con la Policia de Narcbticos del Departamento del Tesoro de 10s Estados Unidos, se 
dedicara a evitar el contrabando de drogas de Mkxico a Estados Unidos. 

Posterionnente, bajo el regimen del presidente Miguel Aleman, se establecib que la 
Campafia Permanente contra la produccion y trifico de drogas estm'a a cargo de la Procuraduria 
General de la Rephblica y de su titular el Lic. Francisco Gonzalez de la Vega. En la camparla 
participaron: la Policia Judicial Federal, la Policia de Narcoticos de la Secretaria de Salubridad, 
la Fuerza ACrea Mexicana, el EjCrcito Nacional y la Policia Judicial de las Entidades Federativas. 
Se destacarnentaron cuerpos debidamente equipados en 10s lugares estrategicos de produccion de 

"La Pracuraduria General de la Repliblicr (PGR) cr m InsliNcMn que preside del Milurtcrio Pliblico. Er 
una InstirucMn dc rcciente crcsci6n ri considcramor que cr en lor iniclor dc erte riglo y a mver de las r e f o m s  
jwidicar dc 1900 euando se m a l k  el rurgimiento dc caa dependencia. La inrt1tuci6n dcl Ministerio Pliblico cs cl 
antcecdente de la m o d e m  Procuraduria Gcncral de la Replibllca, la cual er en la uctualldad, la inrriruci6n rectora, a 
nivel federal, de la h c i 6 n  del Minirtcrio Pliblico Federal. 

"~odriguer  Manzanera. Luis. Lor Ertuoefactentes v el Ertado Menicano. Edit. Botar. Mexico 1974, p.35. 
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amapola con el fin de destruir 10s plantios y evitar la siembra. Se destinb un gmpo de agentes 
para evitar el comercio, exportacion e importacion ilicito de drogas narc6ticas. establecikndose 
esta labor en las zonas f~onterizas.~ 

Un poco mis  adelante, durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, y 
durante el bienio 1952-1953, se crea la Junta Intersecretarial Coordinadora conformada por la 
Secretaria de Salubridad, Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretm'a de Relaciones 
Exteriores, quienes trabajaron en forma coordinada con la Procuraduria General de la Repiblica. 

En 1954, re reorganiza la Policia de Narcoticos y la Secretm'a de Salubridad y 
Asistencia. En este mismo afio, se adhiere Mexico a la Organizacibn Intemacional de la Policia 
Criminal (OIPC) y conocida como INTERPOL, con lo cual se aprovecha la informacion 
proporcionada por las policias de 10s paises miembros. 

Durante ese sexenio, la campafia se dirige hacia la acci6n social, la vigilancia y la 
prevencion, procurbdose evitar la siembra de amapola. A nivel social, se hacen circular volantes 
de propaganda en contra de la siembra y cultivo de estupefacientes. Asimismo, se publica un 
folleto que explica la actividad del gobierno en su lucha contra 10s estupefacientes. 

En 10s aRos 1961-1962, la PGR adquirio equipo para lograr una mayor efectividad en la 
campaila. Dicho equipo consisti6 en lanzallamas, vehiculos terrestres, helicbpteros y avionetas. 
La campaila se hace nuevamente preventiva, mediante conferencias que se dan en las zonas 
mrales con el fin de que 10s campesinos no sean sorprendidos por 10s narcotraficantes. En este 
period0 desaparece la Policia de Narcbticos y sus funciones pasan a la Policia Judicial ~ederal." 

Durante 10s arios de 1964 a 1969 se realiza una sene de platicas informales entre 10s 
representantes de 10s gobiemos de Mexico y de 10s Estados Unidos. Dichas platicas trataron 
sobre la mejor cooperacion de 10s gobiernos para el combate a la produccion y trtifico de 
estupefacientes. 

Ya en el sexenio del Presidente Gustavo Dlaz Ordaz, se habla por primera vez de pastillas 
psicotdpicas y del LSD-25 o LSD. Se adquieren tambien Ires nucvos helic6pteros para la 
~ a m ~ a i l a . ~ ~  

En 10s arios de 1970 a 1971 se lleva a cab0 una reunion en Puerto Vallarla, Jalisco, con 
representantes de Mexico y Estados Unidos, a fin de tomar nuevas medidas para el combate al 
narcotrtifico; se realiza un seminario de Coopencion en Materia de Narc6ticos entre ambos 
gobiemos, el cual sirvi6 para capacitar a agentes de la PJF.'~ 

t4 Pracuraduria General de la Rcp"blica. Aounrcr y Docurrrnlos de la Hnrtoria de la Procuraduria General 
de la Re~iibl~ca. Mexico. 1987. p. 746 

67 Rodriguez rllanzaneru. Lubs. Op. ell., p. 58 y 59. 
"lbidem. p. 62 a 70. 
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En marzo de 1971, se celebran varias reuniones de 10s Procuradores Generales de Mexico 
Y de Estados Unidos, con el fin de tener una mejor coordinaci6n entre ambos paises para 
combatir al narcotrifico. Un d o  despub, en 1972, en la sede de la Secretm'a de Relaciones 
Exteriores, se reunen ademk de 10s procuradores de 10s paises anteriores, el procurador de 
Canadi." 

En encro de 1972 tuvo lugar, en el Distrito Federal, el segundo Seminarin de 
Capacitacion para agentes de la PJF. El tema tratado rue: "Estupefacientes y Otras Drogas 
Peligrosas". Durante este aiio y el siguiente, la PGR continuo tomando acciones preventivas a 
travCs de conferencias, peliculas, boletines, etc. 

Ahora bien, a finales del sexenio del presidente Luis Echevema brlvarez, se lleva acabo 
la Operacidn Cdndor, efectuada por la Secretaria de la Defensa National, y que coadyuva con la 
campGa que realiza la PGR. Con 2 mil 300 uniformados, esta operaci6n se elaboro con el objeto 
de combatir el narcotrafico en 10s estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa, donde 10s 
traficantes de drogas habian establecido centros de operaciones. Para enero de 1979, la PGR 
anuncio que apoyaria a esta fuerza con el 10.5 % de su presupuesto. 

Para detectar y erradicar planlios de estupefacientes en esta operacion, las autoridades 
mexicanas utilizaron desde pems  entrenados, vuelos de reconocimiento, aspersion de herbicidas 
desde helic6pteros. hasta modernas tecnologias de teledeteccibn (sistemas electro-bpticos 
instalados en la plataroma de una aeronave) y un modemo centro de c6mputo que procesa 10s 
datos." 

Uno de 10s aspectos m b  interesantes en esla batalla fue la busqueda de la FIRMA 
ESPECTRAL de la amapola y la marihuana: por medio del i n h o j o  se registra la gama de 
longitudes de onda que reflejan estas plantas, lo que constituye "su sello distintivo, diferente del 
de todas las otras plantas. Asi, se puede determinar con precision quC campos e s t h  sembrados 
con enervantes y rociarlos con herbicidas antes de que Sean cose~hados".'~ 

Durante la decada de aplicaci6n dcl Plan Cdndor 10s narcotraficantes dispenaron sus 
actividades de produccion a lo largo de la Republics Mexicana. Tal operacion termin6 el I de 
enero de 1987, pero de inmediato se puso en marcha la FUERZA TAREA MARTE, la cual 
contaria con un nhmero mayor de elementos, mas directrices y mayor efectividad." 

A partir de 1976, el EjCrcito Mexicano ha realizado continuamente la OPERACION 
CANADOR (Cannabis-Adormidera) en toda la Repliblica Mexicana. Dcsde 1985, el EjCrcito 
Mexicano ha destinado en forma permanente alrededor de 25 mil elementos para su guerra 
contra el narcotrafico, 10s cuales trabajan en coordinacion con el personal de la PGR. 

'Vrxuraduria Gemral de la Repfiblica. A~untes v Documentor dc la Hislorla dc la Procuraduria Gcnenl 
de la Rc~Gblica. MCxico. 1987, p.98. 

"Oniz Ptnchctfi. Francisco. La h r a r i 6 n  C6ndar. Pmcro .  MCxico. 1981. p. 6 y 7. 
"idem 
"periMico El Univcrrul, MCxro. DF. 7 de febrcro dc 1987. p.ly 9. 



Durante el aiio de 1977, se crea la "Coordinacih General de la Campaiia contra 
Estupefacientes", y mis tarde, en 1978, se elabora el "Plu,t Nacional de Cumparia". El territorio 
nacional se divide en 13 coordinaciones. Esta divisi6n se realiz6 tomando en cuenta la topogratia 
y la potencialidad productiva de cada regi6n. Se inicia on estudio socioecon6mico de la regi6n 
limitrofe de 10s estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, region que se ha caracterizado por su 
alta produccibn de drogas. En este mismo aiio se utiliza en forma experimental el rastreador 
electro-(lptico, el cual seiiala con precisi6n la ubicacion de 10s plantios.'4 

En 1983 se pusieron en marcha cinco operaciones especiales que se denominaron 
"PUMA': "PANTEM': "LINCE': "TIGRE" y "JAGUAR': Estas acciones provocaron el 
desplazamiento de actividades ilicitas, como la siembra y cultivo de enervantes, de 10s sitios 
habituales a otras zany, por lo que en 1984 se implementaron cuatro nuevas ,operaciones 
denominadas: "CAVILAN", en la faja costera de 10s estados de Sonora y Sinaloa; 'XGUILA", en 
la parte central de las tres huastecas; "HALC~N",  que se llevo a cab0 en la faja costera de 
Nayarit, Jalisco y Colima: y finalmente, 'XZOR", que combati6 la parte sureste de 10s estados de 
Oaxaca y Veracruz. " 

A partir de 1984 se ordena el establecimiento de las primeras ocho Delegaciones de 
Circuito, que son 6rganos dcsconcentrados de la Procuraduna. En un principio se sigui6 el 
criterio de establecer una Delegaci6n de Circuito en cada uno de 10s Circuitos existentes del 
Poder Judicial de la Federaci6n. Para 1986 se habian establecido 18 Delegaciones sobre el 
temtorio nacional. Las Delegaciones de Circuito asumieron importantes facultades como 
representaciones de la PGR, contando 10s delegados con autoridad sobre todos 10s funcionarios y 
empleados de la Procwaduria en el Circuito re~pectivo.'~ 

En 1985 se llev6 a cab0 en todo el territorio nacional una operacion en la que 
intervinieron todas las hopas disponibles desplegadas en la Reptiblica Mexicana. a la que se le 
denomin6 "MANCOSTA". 

En agosto del mismo 6 0 ,  conforme a la politica de reest~cturacion administrativa y 
ajuste presupuestal, se crea la Supervisibn General de Servicios Tkcnicos y Criminalisticos, 
institucibn encargada de controlar todo lo referente a la Camparia Permaitenre conln el 
Narcotrifico. 

Un suceso relevante, es que a panir de 1986, la PGR informa sistematicamente al H. 
Congreso de la Uni6n y a diversas dependencias, acerca de la localizaci6n y destmcci6n de 
plantios y demis acciones contra el narcotratico. 

Para 1987 se suman a las operacjones ya existentes, las denominadas "DRAGON 
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ * :  "RELA'MPAGO*,. r 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' :  "CRUZ GMNDE': "CENTAURO': 

"Pmcuraduria Gcncral de lr Rcp~iblica. a n t e s  v Documenlor de la Historia de la Procuraduria General 
de la Re~liblicu. MCxico, 1987. p. 104. 

"Secretaria de la Defenra Nacional. Memoriar d e l a  Camvain Conha el NarcotrAlico (dic. 82-nov.87). 
Mexico. 1988. 

" Prwuraduria General dc la Rcpliblica. A ~ u n t e s  v Documentor de la Hirforia dc la Prwuraduria Gcncrai 
dc la Reotiblica. Mexico. 1987, p. 116 y 117. 
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'Y&ITER" y "HERCULES"; lo que totaliza 19 operaciones, que abarcaron 10s estados de 
Senora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco, Colima, Michoacin, San Luis Potosi, Hidalgo. 
Tamaulipas, Veracmz, Oaxaca y ~ u e r r e r o . ~ ~  

S e g b  datos oficiales, durante el rbgimen del presidente Miguel de la Madrid (1982- 
1988), mil 200 agentes federales y mis de 22 mil miembros de las h e m  armadas participaron 
continuamente en la Campaia Permanente. Los fondos para el combate aumentaron de 32.5% 
del presupuesto de la PGR en 1985, a mis de 60% en 1988, por lo que dwante este sexenio la 
PGR y la SEDENA asignaron a la campafia 631 mil 700 millones de pesos. 78 

El aumento en el numero de operativos del EjCrcito Mexicano, el incremento en 10s 
recursos humanos, materiales y financieros de la PGR, reflejan a su vez el incremento en la 
destmcci6n y aseguramientos de eslupefacientes y psicotr6picos. en el decomiso de vehiculos y 
armas, asi como el aumento de personas detenidas y consignadas a la autoridad judicial por la 
comision de delitos contra la salud. 

Asi entonces, el Ejercito Mexicano logo durante 1987 la erradicacibn de 3,696 hectireas 
de amapola localizadas en 80 mil 609 plantios, asi como 8 mil 639 hectheas de marihuana 
localizadas en 65,097 plantios y sembrados. 

Por su parte, la PGR logro, hasta el 3 1 de diciembre de 1989, la erradicacion de 3 mil 421 
hectireas de amapola y 4 mil 261 hectireas de marihuana. Fueron asegurados en el mismo 
periodo por la propia PGR 615.8 kg derivados de amapola (opio y heroina), y 524 mil 375 kg de 
marihuana empaquetada. (grifica 3) 

El EjCrcito Mexicano logro durante el periodo que abarca del mes de diciembre de 1982 
a130 de noviembre de 1987: 351 mil 070 kg de amapola y sus derivados ( opio y heroina), y 56 
mil 260. 129 kg de marihuana empaquetada y en gefia. 

Conjuntamente, la PGR y el Ejercito Mexicano, lograron el aseguramiento de 34 mil 
707.7 kgs. de cocaina, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre 
de 1989. 

Durante 1987, el Ejercito Mexicano aseguro mil 164 vehiculos, enlre 10s que se 
encuentran terrestres, aereos y maritimos. En el mismo mbm y durante el afio de 1989, la PGR 
aseguro 3 mil 544 vehiculos. 

En 10s diversos operativos de la Campoia Permanenle y dispositivos de 
"despistolizacion" -sic-, el EjCrcito Mexicano decomid 37 mil 306 m a s  de fuego, en el periodo 
comprendido de 10s aiios 1983 a 1987, en tanto que la PGR aseguri, y decomiso 12 mil 102 
m a s  entreenero de 1985 y junio de 1989. 

"Sccmwria dc la  Dcfensa National. W r i a r  de la  Cammila Contra el Narcomifico. (dic. 82-nov.87) 
Mtxieo, 1988. 
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Tan solo en el aiio de 1988 fueron detenidas y consignadas ante la autoridad judicial 
competente 10 mil 907 personas por la comisi6n de delitos contra la salud en sus diferentes 
modalidades, yen el aiio de 1989 este ncmero fue de I I mil 299 personas. 

A pesar de toda esta sene de operaciones y de lucha que las instituciones del Gobiemo 
Federal realizaron para acabar con el fen6meno del narcotrzifico, Cste continuaba desanollindose 
de una forma alarmante. 

En el Sexto lnforme de Gobiemo, realizado el l o  de septiembre de 1988, el entonces 
presidente de la Repliblica, Miguel de la Madrid Hurtado, seiialo: " El Narcotdfico es cuestion 
de Estado y de Seguridad Nacional. Para afrontarlo se ha reformado la legislacion en la materia. 
En su combate participan heroicamente, el Ejercito, la Fuera Aerea, la Armada de Mexico, la 
Procuraduria General de la Repliblica y 10s Gobiernos Estatales". El combate contra el 
Narcotdfico involucra en sus tareas a estss instituciones, ademis de otras autoridades del orden 
federal y locales. 

Por lo que toca a la PGR, basta el 23 de diciembre de 1988, correspondia a la Supewisi6n 
General de Sewicios TCcnicos y Criminalisticos, coordinar, supewisar y dirigir la camparia 
contra el narcotrafico. De dicha supervisi6n general dependian seis direcciones de kea: 3 de la 
Policia Judicial Federal, mas la direction de Sewicios Periciales, la Direccibn de Parlicipacion 
Social y la Direction de Control de Estupefacientes. A esta liltima correspondia planear y dirigir 
el combate a la siembra, el cultivo, cosecha y comercializacion de estupefacientes. psicotropicos 
y de otras substancias seaaladas en La Ley General de Salud. Asimismo, coordinaba y 
supewisaba la localizaci6n y destmcci6n de plantios ilicitos de estupefacientes y de laboratorios 
clandestinos de psicotrbpicos y drogas. 

El EjCrcito y la Armada de MCxico colaboran en forma directa con la PGR en la 
Camparia Permanente contra el narcotrafico. Para tal efecto, se cre6 dentro del organism0 de la 
Secretan'a de la Defensa Nacional, la Sub-section de Operaciones Especiales, en la que se 

80 conciben e implementan las diferentes operaciones en contra del narcotrafico. 

Durante 10s aaos 1991-1992 se log16 un razonable nivel de control del problema 
mediante un claro diaenostico v la adooci6n de im~ortantes medidas de reherzo de las heas o - 
dependencias gubernamentales encargadas y responsables de la prevencibn y persecucion de 10s 
delitos relacionados con el narcotrafico. Esta etapa comprendi6 la mis rigurosa sistematizaci6n 
del esfueno nacional para tratar de controlar el fenomeno 

En 1992, las autoridades aseguraron en Mexico 38.8 toneladas de cocaina, que era 
trasladada para su consumo a 10s Estados Unidos, manteniCndose constantes resultados durante 
10s tiltimos tres ~ o s  en alrededor de 46 toneladas, lo que indicaba que en el mbro de 
intercepcion, el pais mantenia sus niveles de eficacia. Asi pues, se aseguraron 404.5 toneladas de 

"~mcumduda Gcneral de l a  Rcp"b1ea MCxico. Ca@2p& dc M i n ~ c o  C ~ t r _ a  el Narconifico. Mexico. 
1998. 

m~eereraria dc la Defensa Nackonal. -as de la C a r n ~ a n a  el Narcotrifico. (dic. 82-nov.87) . 
Men~co. 1988. 



marihuana. El 99.5% correspondio a intercepcion terrestre, el 0.3% a via aCrea y el 0.2% a 
interce cion maritima. Lo incautado en este a o  represento un aumento del 36.9% con respecto a 
1991.' P 

En lo referente a opiaceos se incautaron 265 kgs, de 10s cuales 96.7 fueron de heroina, 
167.3 de goma de opio y uno de morfina. Esta accion increment6 sus resultados en un 9.6% con 
relacion al a50 anterior. La cocaina incautada durante 1992, represento una disminucion del 
22.75% en relacion con 1991. Del total del trifico de cocaina que fue asegurada en Mixico 
durante este aiio, el 74.4% correspondio a cargamentos que se trasladaban a bordo de aeronaves 
interceptadas; el 21.5% fue en la via terrestre; y un 4.1% fie intercepcion mm'tima. En diversas 
operaciones realizadas se lograron asegurar 26 aeronaves. 

Con el prop6sito de avanzar en acciones sobre la materia, se hizo necesaria la creacibn de 
un organism0 "ad hoc" para planear las tareas en la materia, por lo que el 26 de junio de 1992 se 
crea, mediante Decreto Presidencial, el Centro de Planeaci6n para el Control de Drogas 
(CENDRO), como 6rgano desconcentrado de la Procuraduria General de la Republica, cuyas 
funciones esenciales son la de proponer politicas, definir estrategias, coordinar esfucrzos de 10s 
Ires poderes de Gobiemo y sectores de la sociedad, asi como apoyar la vinculacih del pais con 
la comunidad intemacional en materia de control de drogasa2 

Por su parte, el EjCrcito y la Fuerza Aerea, en su Camparia Permanente contra el 
narcotrsfico, realizaron operaciones para erradicar la siembra y el cultivo de estupefacientes 
ajustando su actuaci6n exclusivamente a la bdsqueda, localizaci6n y deslmcci6n de plantios, asi 
como la aplicacion del Plan CANADOR y La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosives en 
Areas ~ r a l e s .  Para lograr tal objetivo se efectuaron despliegues de tropas en todo el pais 
mediante las siguientes operaciones: FUERZA TAREA MARTE, cuyas acciones se desarrollaron 
en el trihgulo que forman 10s estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, las cuales fueron 
integradas especificamente con tropas adiestradas, procedentes de las diferentes unidades 
desplegadas en el tenitorio nacional; OPERACIONES NACIONALES, que cumplieron con 
actividades programadas y orientadas hacia la localization, destmccion de plantios y 
estupefacientcs en las epocas del aiio de mayor productividad; OPERACIONES REGIONALES, 
que orientaron su esfuerzo para destmir plantios de estupefacientes localizados en Areas de alta 
incidenciaen el cultivo de marihuana y amapola?' 

En este mismo margen, se efectuaron 2 cursos sobre la explotacion de imagenes en la 
especializaci6n de fotointerpretaci6n, en donde se capacito a 17 tknicos para coadyuvar en la 
lucha contra la siembra y cultivo de enervantes. Se instal6 un laboratorio fijo para el 
procesamiento de peliculas, contindose ademas con otro laboratorio similar de tipo m6vil. Con 
fecha de 16 de febrero de 1992, fue creado el Centro de Coordination de Operaciones Abeas 
(CECOA) con la misi6n de desmollar y operar las labores de comunicacibn que enlazan a 10s 
organismos militares parlicipantes en la lucha contra el narc~trafico.~ 

" ~ o d e r  Ejccul~vo Federal. Op. clt., p. 34- 40. 
"lbidcnr p. 1 1  I .  
"lbidem p.52 y 53 
"Ibidem p.54. 





competcntes. 
9 Desarrollar y ejecutar programas para erradicar cultivos ilicitos de narcoticos en 

coordinaci6n con las dependencias y entidades que tengan facultades para ello. 
9 Apoyar, y en su caso, coordinar 10s programas nacionales, regionales y estatales en 

materia de control de drogas, asi como fungir como Secretario Tecnico del Programa 
Nacional para el Control de Drogas. 

9 Desarrollar y operar sistemas de informaci6n sobre actividades de organizaciones 
dedicadas al narcotrafico en el ambito nacional e internacional. 

9 Proponer politicas y estrategias de acci6n para el combate al narcotrafico, tanto en el 
imbito nacional, como en el internacional. 

9 Establecer y operar un Sistema Estadistico Uniforme de Control de Drogas (SEUCD), 
con el fin de analizar la situaci6n y las tendencias de narcotrafico, de la delincuencia 
organizada vinculada a este de la farmacodependencia. 

9 Fortalecer mecanismos de cooperacibn y coordinaci6n con dependencias y entidades de 
Ins tres h b i t o s  de gobierno, y fomentar la corresponsabilidad interinstitutional en la 
lucha contra las drogas, entre otros. 

Ahora bien, es importante recalcar que durante estos aiios, en especial de 1988 a 1994, 
period0 pnsidencial ocupado por Carlos Salinas de Gortari, el fenomeno del narcotrafico en 
nuestro pais creci6 y se fortalecib de una forma alarmante. A pesar de todos 10s datos, cifias, 
campaiias y operaciones aqui descritas, el narcotrafico se vio beneliciado y favorecido por 
autoridades comptas y porque las bandas de narcotraficantes supieron aprovechar las 
condiciones de rezago, marginacion y pobreza en las que se encuentran algunas de nuestras 
regiones. lncluyen en sus estrategias el uso de sofisticadas tecnologias. incorporindose al 
proceso de globalizacibn economics que les pennite mover capitales con facilidad de una nacibn 
a otra, lo que origin0 un gran folialecimiento de las bandas de narcotraficantes en nuestro pais. 

Ya en 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo consider6 al narcotrhfico como "un 
problema de seguridad nacional, y el mayor problema de nuestro pais". Por lo anterior, su 
Gobiemo present0 el Programa Nacional para el Conlrol de Drogas 1995-2000, teniendo como 
objetivo reducir la demanda, que guarda estrecha relacion con otras actividadcs ilicitas como la 
produccion, tralico, comercializaci6n y la comision de delitos conexos con el lrifico de mas, 
lavado de dinero, desvio de precursores quimicos para la produccion de drogas y otros 
fen6menos sociales que de Cstos se desprenden, como la violencia. 

El Gobiemo de Mixico propone, a traves de este programs, una estrategia integral que 
enfrente la problematica planteada por las adicciones y el narcotrafico desde su raiz, 
combatiCndolo en la multiplicidad de sus dimensiones, a traves del compromiso social y politico 
de sus instituciones para paliicipar en estrecha colaboracibn y coordination, entre ellas y con la 
comunidad. 

En el Programa Nacional para el Control de Drogas 1995-2000 se definen 10s objetivos, 
estrategias y lineas de accion con las que parlicipan: 

3 Lo Sccmtaria de Ediicacion Pub/ica. Teniendo como objetivo incorporar en el Sistema 
Educative la estrategia de Educacion Prevenliva Integral sustentada en la promocion y 



foment0 de valores para fortalecer en 10s educandos su capacidad de discemimiento, a fin de 
hacer frente a 10s problemas sociales que enfrenta su desarrollo arm6nico. previniendo entre 
ellos el inicio en el consumo de drogas. 

3 La Secretaria de Salud. Con el objetivo de disminuir la farmacodependencia, 10s darios y 
riesgos a la salud y 10s problemas de salud mental relacionados con el uso de sustancias 
psicotropicas, para coadyuvar en la preservacibn de la salud de la pohlacion. 

> Secretaria de Gabernacidn. Su objetivo es contribuir, en el marco de sus atribuciones, a la 
atencion del problema de las drogas en coordinacidn con las acciones inferinslitucionales que 
se realicen en la materia 

3 Secretaria de la Defensa Nacional. Que participa con el prop6sito de intensificar las 
acciones de busqueda, localizaci6n y destruction de cultivos de enervantes e interception 
aerea y terrestre del trifico ilicito de drogas para contribuir a disminuir la violencia generada 
por la delincuencia organizada, relacionada con el trifico ilegal de estupefacientes, 
precursores quimicos y mas. 

3 Secretaria de Marina. Que se suma con el fin de desarrollar mecanismos eficientes de 
deteccibn e intercepcih de medios de transporte de estupefacientes, mediante la capacitacion 
de 10s recursos humanos y el empleo de tecnologia avanzada. lncrementar la localizaci6n y 
destrucci6n de plantios e infraestructura empleada en el proceso de transfomacion. 

3 Secretaria de Hacienda y Credit0 Ptiblica Con la finalidad de abatir el reciclaje del 
producto financier0 derivado de actividades relacionadas con el narcotrhfico, a traves de la 
revision y adecuacion del marco juridic0 aplicable a estos delitos y de acciones encaminadas 
a la investigacion, prevencion, detection y combate de operaciones de lavado de dinero; 
ademis de participar en la intercepcibn del trafico ilicito de armas y precursores quimicos. 

3 Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Narurales y Pesca. Que participa con la intention 
de fomentar la conservation ecologica y el desarrollo integral y sustentable de regiones con 
riesgo de incidencia de cultivos de cnervantes, para reducir la presencia de condiciones que 
alienten o faciliten la siembra de enervantes. 

3 Secretaria de Agricaltura, Canaderia y Desarrolla Rural. Que colahora con el objetivo de 
forialecer la participation comunitaria para crear condiciones adversas al aumento de la 
farmacodependecia y cultivos ilicitos, a travOs del apoyo a 10s campesinos y ejidatarios que 
se encuentren en riesgo de involucrarse con productores y traficantes de enervantes. 

3 Secretaria de Conrunicacionesy Transportes. Con el fin de reforzar la vigilancia aerea, 
maritima y terrestre con el propbsito de combatir el trafico de estupefacientes. 

3 Procrrradurio General de Jtrsticia del Disfrito Federal. Que tiene la funci6n dentro de este 
programa de disminuir la oferta y la demanda de drogas en la Ciudad de Mexico, como 
medida para reducir la incide~~cia de delitos del fuero comun, asociados a1 fenomeno de la 
farmacodepedencia. 



> Procuraduria General de la Republica. Que para alcanzar 10s objetivos gubemamentales en 
la lucha contra el narcotdfico fortalece 10s mecanismos de planeacibn, ejecucion y 
coordinacion intemos, asi como con 10s Gobiemos de 10s estados y las dependencias 
federales. La PGR, dentro del Progronra Naciorraf para el Control de Drogas 1995-2000, 
tiene como objetivo, entre otros, reducir a su minima expresi6n los indices de consumo, asi 
como la production, procesamiento, trafico y comercializacion ilicitos de psicotropicos y 
estupefacientes, bajo un esquema de atenci6n integral. 

A traves de este programs, el Gohiemo del Presidente Emesto Zedillo pretendio encarar 
fuenernente el fen6meno del narcotrafico. Ademis de llevar a cab0 o m s  medidas paralelas y 
campaiias para continuar y no cesar en la lucha contra el trifico de drogas. Asi, se pretendi6 
conseguir el apoyo de los medios de difusion para consolidar una cultura de rechazo hacia el 
consumo, produdci6n y trafico de est~~efacienies, con el fin de preservar la salud del pueblo, 
fortalecer la solidaridad commitaria, salvaguardar la soberania, y crear conciencia publics de 10s 
efectos que origina este fenomeno. 

Asimismo, por iniciativa del presidente Zedillo, en noviembre de 1996, el Congreso de la 
Union aprob6 la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que constituye una herramienta 
de gran utilidad para las autoridades, a fin de combatir con eficacia a las organizaciones 
criminales vinculadas con el narcotrifico y sus delitos conexos. Esta Ley incluye, entre otros, 
instrumentos como la tipificacion de delincuencia organizada como delito, la creaci6n de la 
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, dentro de la estructura de la PGR, la 
infiltracih de agentes, arraigos, cateos, inlewenci6n de comunicaciones privadas, etc. 

Asimismo, por decreto publicado en el Diario OIicial de la Federaci6n el 30 de abril de 
1997, se reform6 el Reglamento de la Ley Orghica de la PGR y se cre6 al Unidad Especializada 
en Delincuencia Organizada (UEDO), como una unidad administrativa dependiente de la PGR. 
Con el objcto dc concrelar 10s esfurrios dc la lucha contra el uso y Jisfrutc de b~enes prvenientes 
de act~\,~dadcs rlicitas. cl I dc encro de 1998 sc crco la Unldd Csneciallzada contra el Lavado de 
Dinero (UECLD). 

Durante el periodo comprendido de I994 a 1997, las auloridades logaron la dctencibn de 
44 mil personas por delitos contra la salud. Se erradicaron m b  de 93 mil hectireas de marihuana 
en distintos estados de la Republica; y se aseguraron casi 105 mil 500 kilogramos de cocaina. 

De 1994 a marzo de 1998, la Secretaria de Hacienda y CrCdito Publico present6 a la PGR 
47 asuntos de "lavado de dinero", cuyo monto por esas operaciones ascienden a 3 mil 787 
millones 823 mil 458 pesos, es decir, mas de 170 millones 407 mil 103.56 d~lares . '~  

Asimismo, se calcula que mas del 80% de las m a s  decomisadas en Mexico en 10s 
ultimos Ires aiios fueron introducidas ilicitamente desde Estados Unidos, de las cuales mas del 
47% estan relacionadas con el narcotrafico. En este mismo periodo, han sido enjuiciadas y 
encarceladas mis de 60 personas de alto nivel de 10: principales cirteles de las drogas que 
operan en nuestro pais. Tal es el caso de Juan Garcia Abrego, lider del Cartel del Golfo; Hktor 
Luis Palma Salazar, alias"E1 Guero Pal~na", del cartel de Sinaloa, junto con varios de sus 

"Pcrr6dico El Univcrral. Mextco. DF, n%ercoler 6 de cnero de 1999, p. 10 



principales lugartenientes. Asi como colaboradores de 10s hermanos Arellano FClix, de Tijuana; 
y la captura de 10s hermanos Luis y Jesus Amezcua Contreras, miembms del C b e l  de Colima, 
10s cuales son identificados como 10s reyes de las metanfetaminas. Tambiln cn diversos 
operativos, se logo la captura de Salvador Revuelta Banagin, jefe del C b e l  de Apptzingan, en 
donde junto con el capo, la PGR logro decomisar m b  de una tonelada de dmga "cristal" y de 
metanfetaminas. 

Ya para 1998, el Ejircito Mexicano reorganiz6 sus fuerzas con el proposit0 de mejorar su 
entrenamiento y la utilizacidn de grandes recursos humanos y materiales, que representaron el 
25% de su presupuesto en 10s ultimos 4 aiios, lo que hizo posible la captura de narcotraficantes. 
un aumento de 52% en la erradicaci6n de estupefacientes y otro aumento de 42% en la 
intercepcidn desde 1995. Asimismo, inici6 dos impoaantes operaciones de cierre de frontera, 
(Operacidn Sellantiento), una en la peninsula de Yucatin, y otra en el Golfo de California, 
misma que durante 1999 se extendi6 hacia la frontera node, el Golfo de MCxico y la Costa 
Occidental, con el objetivo de impedir, mediante acciones de intercepcidn, el ingreso de 
estupefacientes y psicotr6picos al territorio nacional, el desvio de precursores quimicos y su 
posterior traslado a E U . ~  

Por su parte, la Procuraduria General de la Republics, en trabajo conjunto con la 
Secretaria de la Defensa National, ha implementado diferentes estrategias y mecanismos para 
comhatir al narcotrhfico, operaciones que han anojado cifras importantes. 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 3 1 de mayo de 2000, se logr6 el decomiso 
de poco m b  de 8 toneladas de cocaina; y cerca de 800 toneladas de marihuana. Ci6as que se ven poco G a s  en sus logos, respecto a la cocaina, ya quc de diciembrc de 1998 a octubrc de 1999, 
se habian decomisado mis dc 25 toneladas del polvo blanco; y mil 100 loneladas de marihuana. 

En cuanto a la erradicacion de cultivos, tambibn del 1 de enero a131 de mayo de 2000, se 
eliminaron 6 mil 494 hectireas de sembradios de amapola; y poco m&s de 7 mil de marihuana. 
Cifras que tambiCn sufrieron un relroceso, debido a que, hasta octubre de 1999, se habia logrado 
la erradicaci6n de 14 mil hectireas de sembradios de amapola y casi 29 mil hectireas de 
maihuana en el pais?' 

Durante 10s primeros setenta dias del actual Gobierno de Vicente Fox, la 
SEDENA dio a conocer que dentro del periodo del 1' de diciemhre del 2000 al 2 de febrero del 
2001 se log6 la destruction de 27,901 plantios de rnarihuana en 1,920 hectireas; ademis se 
erradicamn 26,810 plantios de amapola en 1,693 hectireas. Asimismo, se aseguraron casi 135 
mil kilogramos de marihuana, 7 kilos de cocaina, 3 de heroina y 33 de goma de opio." 

- 
*Peri6dico El Universal. Mexico. DF, tunes 28 de diciemhrc de 1998. o. 2 
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Sin embargo, a pesar de todo, el narcotrafico ha logrado sohrevivir y continua con su 
desenvolvimiento. Cada dia que pasa se descubren nuevas organizaciones criminales, nuevas 
lecnologias, y nuevos metodos que 10s principales capos de la droga han creado para subsistir. 
Pero, i a quC se debe que este fen6meno siga creciendo y desarroll8ndose con firmeza?. 

Para el lngeniero Adriin Diaz, subdirector de Prevencion a la Farmacodependencia, del 
la FEADS, se debe a que "las organizaciones delictivas dedicadas a1 narcotrifico e s t h  
perfectamente bien estructuradas, con roda una red de personas que cuentan con la capacidad 
intelectual y estrategica, y desgraciadamente -dijo- con mis alcance operativo en cuanto en a 
lecnologia, armamento, etc." 

En entrevista. Diaz Morales dijo que lamentablemente Cstas organizaciones siempre 
estarin con un pie adelante de nosotros debido a la estrategia que manejan, a sus conexiones en 
todas las esferas politicas ylo gubemamentales, lo que les hace tener mis productividad en sus 
conductas delictivas. Por ello, afinn6 quc es necesario atacar la compci6n de las policias y 
fortalccer las instituciones para lograr acahar con estas organizaciones. 93 

Por su pane, y tambien en entrevista, la diputada del Partido Acci6n Nacional (PAN), 
Ma. de la Soledad Baltazar Segura, quien fuera integrante de la Comisi6n de Justicia de la 
Cimara de Diputados de la LVll Legislaturn, aseved que el fenomeno del narcotdfico ha 
seguido expandiendose por cuatro venientes: una de ellas es, por ejemplo, la pobreza en la que 
estamos hundidos millones de mexicanos y que 10s que hacen negocio con esto, la explotan. 

"Remithonos, por ejemplo, a mi tiem, Oaxaca, en una poblacion rural, en donde el 
mayor ingreso es de 8 o 10 pesos diarios, cuando hay cosecha o cuando hay siembra, yen donde 
la mayor parte del tiempo se la pasan tratando de obtener a l g h  recuno. Y entonces alguien que 
les llega a ofrecer 50 pesos al dia, es una situaci6n tentadora para poder salvar sus necesidades 
mas elementales de subsistencia. 

La segunda es la falta de una politica integral criminol6gica, que no existe en Mexico, y 
que abarque la prevencion, la sanci6n, el cumplimiento de las sentencias, y que lo vemos de 
manera parcial, proporciona que el fenomeno siga creciendo. Ofro fenomeno, que ha impedido 
lograr frenar al narcotrifico, es la propia compci6n en las instituciones de Gobiemo, en el 
Ejercito Mexicano, encargado de nuestra propia seguridad national, y de eso -dijo- hay muestras 
al por mayor*'. 

Finalmente, Baltazar Segura afirmo que la cuarta vertiente, que la misma sociedad ha 
llevado a esta situaci6n. es la pirdida, no s61o de los valores sociales, sino de 10s principios 
eticos de la familia. "La formaci6n, la integration familiar, las necesidades econ6micas que 
hacen que las mujeres participemos ahora en la vida econ6mica activa de Mexico, y que de 
alguna manera nos distrae para el cumplimiento del rol h;ldicional de la mami que forma hijos 

P'Enscvtrra rcaltzadv al lng. Adnjn Diaz Moralcr, rubdirector dc Prevcnci6n r la Farmacodependencia. 
Fircalia Erpeclalrwda para la Atenci6n dc Delllor Contra la Salud (FEADS). Plaza de la Rep"blica No. 43, Col. 
Tabacalera. MCxico, DF. 12 dejuliode 1999. 



2.2 Principales Consecuencias que Genera el NarcotrBfico. 

"El narcotrifico genera descomposici6n social y nae consigo la violencia, la inseguridad, 
la comisi6n de nuevos delitos, como el lavado de dinero, y hasta por desgracia, en el imbito 
politico, en donde se observa que este fenomeno se ha infiltrado en instituciones civiles y 
militares, que al mismo tiempo, pone en riesgo la estabilidad nacional", asi lo seiial6, en 
entrevista, Ma. de la Soledad Baltazar Segura, diputada del Partido Accibn National. 

Para algunos analistas, el narcotrifico es catalogado como el "chcer de la sociedad 
modema. Y es que este ma1 se ha convertido en un problema global, debido a su terrible 
expansion a todas las naciones del mundo. En el caso de Mexico, el narcotrhfico se ha perfilado 
como un problema que requiere inmediata atenci6n y solution. El ndmero de mexicanos 
relacionados con este fen6meno es realmente alarmante. Como se mencion6 con anterioridad, las 
mafias mexicanas han logrado avanzar hasta convertine en 10s lideres en el control de drogas. 
Pero es importante conocer a costa de que o de quiCnes el narconifico en nuestro pais se ha 
valido para lograr ver culminado el ciclo de su sucio negocio. Conocer las consecuencias que 
genera este fenbmeno en nuestra sociedad es parte importante dentro de la investigation y 
estudio de esta tesis. 

Hablar de consecuencias econ6micas, generadas por el fenomeno del narcotrafico, es 
realmente muy extenso y a la vez complejo. Mucho se ha dicho sobre el gran poder economico 
con el que cuenta este negocio que puede originar que algunas sociedades dependan de este para 
subsistir. La creciente demanda de droga garantiza un mercado continuo de ingresos para todos 
10s que intervienen en el negocio, desde 10s campesinos hasta 10s grandcs capos. 

Y es que el narcotr=fico es realmente un verdadero negocio que deja millonarias 
ganancias a quienes panicipan en el. Por ejemplo, producir un kilogramo de cocaina en 
Colombia tiene un costo aproximado de 2,000 dblares, su traslado a 10s Estados Unidos implica 
un costo de 3,000 dblares, por lo que en la Union Americana el kilogramo se llega a vender en 
20,000 d6lares. Hay que imaginane las ganancias que obtienen las organizaciones de 
narcotraficantes al mover toneladas del "polvo blanco" anuales hacia el pais del none. 

" Enocvina realirada a la C. Dipulada Ma. Solcdad Baltarar Segura. dcl grupo parlvmcnwr~o dcl PAN, e 
integran!e de la Comir16n de Jurtic~a de la LVll Legisla~rv dc la Cimra dc Diputador. 7 dc ocNbr~  dc 1999. 
palacio Lcgislativo de San Lbraro. 



Sin embargo, este negocio ilicito, como cualquier otro, se sujeta a la ley de la oferta y la 
demanda, ademis de que su circulation genera riqueza, es decir capital, y como tal, el objetivo es 
incrementarlo para asi obtener un lucro, aunque Cste sea obtenido a traves de una actividad licita, 
ya que esta situacion no imporia, seglin las leyes del capitalismo, lo que interesa es la producci6n 
y en este caso el increment0 del capital. Es por ello, que las organizaciones del narcotrifico han 
sabido crear importantes industrias financieras conformadas con dinero ilegal. Esto mediante el 
"lavado de dinero". 

El fenomeno conocido como "lavado de dinero" es el conjunto de procedimientos 
utilizados para ocultar el origen del dinero procedente de actividades ilicitas, a fin de aparentar 
que se obtuvo de fuentes legitimas. 

Los procedimientos utilizados constan la mayoria de las veces de tres etapas: 

1. Deposito o transferencia, acciones mediante las cuales 10s delincuentes se deshacen 
fisicamente del dinero provenieme de actividades ilegales. 

2. Encubrimiento, el cual consiste en separar 10s ingresos de origen ilicito de su fuente, 
mediante la creacion de modemas transacciones financieras disefiadas para burlar controles 
de auditoria y proporcionar anonimato. 

3. Integration, la cual estriba en proporcionar una aparente legitimidad a ingresos derivados de 
actividades delictivas. Si el proceso de encubrimiento es exitoso, la integration permite 
ubicar el pmducto de lavado de dinero del circuito econ6rnico y monetario normal, de tal 
forma que reingresa al sistema financiero bajo la apariencia de fondos obtenidos de un 
negocio licito. 

Algunas de las actividades ilicitas que utilizan este procedimiento de lavado de activos. 
tienen como fuente la cornision de delitos graves tales como el narcotrAfico, el trafico de mas, 
secuestros, etc., 10s cuales son susceptibles de generar recursos o bienes que puedan ser 
reciclados o transferidos. 

En 10s liltimos ailos, las fuentes importantes de las organizaciones criminales ban 
permitido crear dentro de 10s sistemas financieros y bancario, una compleja organization, lo cual 
facilita la inversion de sus ganancias mediante complejos mecanismos financieros que se han 
venido sofisticando paralelamente a 10s avances tecnol6gicos, realizando openciones de 
intermediacion financiers a travb de Internet o tarjetas inteligentes. Transacciones de este tipo 
pueden ser instantheas, anonimas, sin fronteras e irnposibles de rastrear, por lo que las 
organizaciones criminales pueden transferir asi, alrededor del mundo, pdcticamente, fondos 
ilimitados. 95 

El lavado de dinero no es exclusive de un pais. Los grandes recursos que generan las 
actividades ilicitas, principalmente el narcotrAfico y la moneda con la cual se realizan 
comlinmente las transacciones, involucra necesariamente a1 sistema financiero y bancario 

"Secretaria dc Relaciones Extcriores. ! & i r o ~ d o r  Unidss ante el Problem- 
~iapnrirticoC-o- Mexico, DF, Mayo, 1997, p. 124. 



ntemacional. Debido a la globalization de la economia se ha multiplicado el volumen del 
omercio y de las transacciones monetarias intemacionales, creando una compleja organization 
lentro del sistema financiem y bancario a Nvel mundial, lo cual dificulta distinguir 1% 
~peraciones en las que se han utilizado capitales producto de actividades ilicitas, lo que facilita al 
rimen organizado insertar sus ganancias mediante complejos mecanismos financieros. 

Las ganancias obtenidas producto de la venta de la droga, en este caso divisas, son 
ntroducidas a otros paises de manera clandestina, con el objeto de ocultar su origen, utilizando 
1ara ello el sistema financiero. 

Mexico como pais productor de enervantes y de trhsito, es susceptible de que en el se 
.ealicen operaciones de lavado de dinero, primordialmente en ciudades de la franja fronteriza 
lone y algunas otras ciudades del interior. 

La actividad del narcotriifico requiere para tal efecto, imrementar sus recursos con el tin 
ie financial su producci6n. distribuci6n y comercializaci6n, por ello se encucntra siempre 
sociado el lavado del producto de dicha actividad, que permite la expansi6n de las actividades 
:riminales de las mafias del narcotrifico. 

Los procedimientos empleados para el lavado de dinero tienden a disfrazar la verdadera 
naturaleza de su origen. El pmceso implica la insercibn en diferentes sistemas financieros o 
bancarios de grandes cantidades de dinero en efectivo a traves de 10s difercntes instrumentos, 
como son: la compra y venta de valores, manejo de cuentas bancarias, envio de giros, compra de 
cheques de caja y de viajero, emisibn y adquisicibn de titulos al portador, creaci6n de 
fideicomisos y sociedades mercantiles, asi como la participacion en casas de cambio. 

Para ocultar y disfrazar el origen del producto del narcotrifico tambien se realizan otro 
tipo de operaciones comerciales, entre las que destaca la adquisicion de bienes muebles e 
inmuebles, utilizando como estrategia bkica, para confundir el rastreo, la triangulaci6n de 
diversas operaciones tanto a Nvel domestico como international. 

El monto dcl circulante producto de la actividad del narcotrifico es dificil de cuantificar, 
entre otras causas, por la movilidad de 10s capitales, la utilizaci6n de transferencias clectronicas 
intemacionales via satelite, el registro de bienes a nombre de terceros, produciendo asi una alta 
complejidad y sofisticaci6n en 10s mecanismos utilizados para ocultar su origen. Al mismo 
tiempo, 10s enomes beneficios generados a traves del lrhfico de drogas, socavan las instituciones 
economicas y politicas legitimas. 

Ahora bien, el crecimiento descontrolado de lavado de dinero ilicito crea riesgos 
evidentes para cualquier pais, que van m k  alla de la expansi6n del narcolrifico y el 
fortalecimiento de la criminalidad. La presencia de esas actividades, como ya mencionamos, 
amenaza la integridad de las instituciones, asi como el sano desarrollo econ6mico de largo plazo. 
Y es que el lavado de dinero genera utilidades constantes y tambien garantiza la continuidad de 
las mismas. 



Un negocio que se basa en el efectivo, como 10s narcoticos, en un ambiente de mercado 
negro, genera enormes mirgenes de utilidad, sin una carga arancelaria o fiscal. Estos mbgenes 
hacen relativamente insignificantes 10s costos para mover 10s rondos que no serian aceptables en 
empresas legitimas.% 

Pero no solo el lavado de dinero viene siendo la ~inica causa generada por este problema. 
Las ganancias obtenidas por las organizaciones criminales son utilizadas muy a menudo para 
financiar el contrabando de armas y el apoyo a grupos de terroristas en distintos paises del 
rnundo. 

Como ya vimos en el capitulo anterior, Mexico siempre ha tratado de hacerle frente a este 
problema mediante campa5as. operatives, empleo de tecnologia de punta para su combate, etc. 
Para llevar a cab0 esto, el Gobiemo tiene que destinar grandes cantidades de dinero, a traves de 
las diferentes dependencias que parlicipan en el combate a las drogas. Dinero que bien podria ser 
destinado y utilizado para dar soluci6n a otros problemas que existen en nuestro pais. Sin 
embargo, por ser el narcotrafico una amenaza para la sociedad y para el pais, es necesario 
dedicar tiempo y dinero para su combate. 

El campo es otro sector que se ve afectado por este fenomeno. Algunas de las grandes 
extensiones de tierras que eran utilizadas para cultivar alimenlos, es decir, productos de primera 
necesidad, ahora han sido utilizadas para cultivar droga. Esto debido a que 10s campesinos 
adquieren mucho mis ganancias para su subsistencia que sembrando frijol, maiz, papa, etc. 

Es importante reconocer que el narcotrifico establece un problema y una carga al 
desarrollo economico de cualquier pais. Empero, es ya conocido que debido al poder economico 
que este fenomeno conlleva. posiblemente seria dificil que algunos paises, permeados 
completamente por el narcotrafico, traten de poner todo su empeiio en tratar de erradicarlo, 
debido a que esto afectaria gravemente sus intereses. 

1 2.2.2 CONSECUENCIAS POL~TICAS. 

Dcbido a su gran poderio y capacidad de contagio, el narcotrafico ha sucumbido en todos 
10s niveles sociales de 10s paises que padecen este "chcer social". En nuestro pais este 
fenbmeno ha logrado filtrarse en 10s niveles menos imaginados. 

Los cirteles mexicanos, a diferencia de 10s colombianos, optaron por utilizar nuevos 
mecanismos que les permitieran desarrollar su negocio con gran productividad y sin riesgo 
alguno. Dejaron a un lado las tacticas utilizadas por sus colegas colombianos, como la 
intimidation, 10s asesinatos para ejercer presion, la utilizacion de mercenarios israelies y 
norteamericanos para lograr obtener, por medio de metodos sanguinarios, la fmctificaci6n del 
negocio de las drogas. Los carteles mexicanos llevaron a cab0 ticticas que no necesitaban de 
derramamientos de sangre las cuales fueron mis efectivas, y Cstas fueron el comprar a las 

% Ibidem, p. 127. 



autoridades policiacas, gubemarnentales y militares, etc. para trabajar libremente en el tenitorio 
nacional. 

El increment0 del trifico de drogas y el surgimiento y fortalecimiento de las 
organizaciones del narcotdfico han creado cadcnas de cormpcion que se extienden a casi todos 
10s niveles. De hecho, su necesidad de utilizar 10s territories para el trifico cada vez con m b  
frecuencia, requiere de una mayor participacion de autoridades, cuyas decisiones, en su Bmbito 
de competencia, influyen en el exito de las operaciones del narcotdfico. 

El fen6meno de la cormpcion puede ser definido como, "toda conducta que se desvia de 
10s deberes nomales inherentes a la funcion publica debido a consideraciones privadas tales de 
las familias, de clan o de amistad, con objeto de obtener beneficios personales, en dinero o en 
posicibn social".97 La cormpcion es uno de 10s factores que ponen en peligro la estabilidad de las 
democracias, y es un obsticulo insalvable para garantizar la gobemabilidad de 10s paises y la 
seguridad las sociedades involucradas. Conjuntamente con 10s costos econ6micos y sociales que 
ella acmea, las consecuencias politicas son tambien graves en tanto la cormpci6n del sector 
publico pone en juicio la credibilidad y legitimidad de 10s gobiemos. 

Si la produccibn, el trafico y el consumo de drogas representan problemas de gran 
magnitud para casi todos 10s gobiemos, la infiltration en las estructuras econ6mica.s y politicas 
constituye un riesgo mayor, debido a que el orden social y el progreso de un pais dependen de su 
estabilidad. 

Actualmente, el narcotrafico es uno de 10s problemas que atenta contra 10s sistemas de 
impanici6n y procuracibn de justicia, en este caso de Mexico, debido a su capacidad econbmica 
para intentar corromper a 10s funcionarios encargados de sus tareas. Ademas, tiene 
consecuencias para el orden public0 y plantea una clara amenaza para la seguridad nacional, por 
lo que genera cormpci6n al buscar incorporar a senridores pliblicos en sus actividades. 

La diputada independiente, Carolina O'faml Tapia, quien fungiera como secretaria de la 
Comisibn de Justicia de la C h a r a  de Diputados en la pasada Legislatura, sefialb que "el 
narcotrifico es considerado como un problema de seguridad nacional debido a que pone en 
riesgo a nuestras instituciones, e incluso a nuestra soberanid, visto en el asunto Casa Blanca, en 
donde tienen injerencia otros paises sopretexto del combate contra el narcotrafico". 98 

Recientemente, se ha descubierto la cormpci6n relacionada con las drogas en 10s mas 
altos niveles de sociedad mericana. Los casos de cormpcion y relacion descubiertos por el 
Gobierno mexicano contra altos funcionarios y politicos son realmente graves. 

- 
9, Nye, Joseph S. C o n n o t i o n  American Political 

Science Review, No.51, June 1967. p. 417-429. 
PB E~(Tevi~1a reslizada a la C. Dipulada Carolina O'farril Tapla, diputada independiente, e integrante de la 
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"A Rafael Caro Quintero, no solo le permitio escapar a Costa Rica el comandante 
policiaco, Armando Pav6n Reyes. a cambio de 60 millones de pesos, sino que el capo portaba 
una credencial de la extinta Direction Federal de Seguridad. Miguel Angel Felix Gallardo conto 
c?n la proteccion de 10s gobemadores, Leopoldo Shchez Celis, de Sinaloa, y de E ~ q u e  
Alvarez del Castillo, de Jalisco. Joaquin Guzman Loera, alias "El Chapo Guzmun" recibio en el 
DF la ayuda del ex-jefe policiaco. Santiago Tapia Aceves. "El Giiero Palma" no solo se paseaba 
impunemente en el estado de Nayarit, escoltado por agentes de la PJF, sino que, a1 momento de 
su detencion, vivia en una casa propiedad de Apolinar Pintor, subdelegado de la misma 
corporacion en Jalisco. Raul Salinas de Gonari, hermano de expresidente Carlos Salinas, 
prestaba protecci6n a Juan Garcia ~ b r e g o  y a miembros del Gael del ~ o l f o " . ~ ~  

Otro hecho de vital importancia en este confexto fue puesto al descubierto en febrero de 
1997, cuando se aprehendio al General Jeslis GutiCrrez Rebollo, quien en esos momentos fungia 
como director del INCD, por estar implicado con la organization de Amado Canillo. Por otra 
parte, el 7 de novienlbre de  1991, en Tlalixcoyan. Veracmz, en el lugar conocido como La 
Piedra, ocurrio un grave incidente entre miembros del EjCrcito Nacional y elementos de la PGR. 
Casi una docena de jirvenes integrantes de la Policia Federal, fueron masacrados y recibieron el 
"tiro de gracia". Al parecer 10s niilitares estaban protegiendo a una avioneta de narcotraficantes, 
cuando 10s miembros de la PGR venian siguiendo la aeronave, se suscit6 el enfrentamient~. '~ 
Los narcotraficantes han logrado penetrar hasta niveles que nadie se imaginaba. Las fuerzas 
castrenses han visto coma su honorable instituciirn ha sido victima tambiin del fen6meno del 
narcotrafico. 

La cormpcion en las instituciones que se crearon para combatir a1 narcotrafico, traen 
como consecuencia el debilitamiento de las organizaciones gubernamentales. Los asesinatos de 
Luis Donaldo Colosio, ex-candidato del PRI a la Presidencia de la Reptiblica, en mano de 1994; 
y del Cardenal Juan Jesus Posadas Ocampo. en mayo de 1993; ambos asesinatos 
presumiblemente presentan alguna relacibn con el narcotrifico, han sido muestras palpables del 
grave deterioro y da6o que causa el fen6meno de las drogas a nuestm pais. 

La cormpcion es una realidad que debe enfrentarse. El entonces presidente Emesto 
Zedillo y su administracioa emprendieron acciones energicas para terminar con funcionarios 
cormptos, como la realization de un proceso de verilicacibn para 10s individuos cncargados a las 
tareas antidrogas. Estas medidas, marcaron un primer paso hacia la detection y enadicacion de la 
cormpci6n. Sin embargo, la cormpcion, hasta nuestros dias, aun persiste. 

Decenas de comandantes, subcomandantes, directores de la PJF, exprocuradores, 
s~b~rocuradores, personal cncargado de inaituciones que fueron creadas para combatir el 
fen6meno del narcotrafico, agentes antidrogas, se han visto relacionados o envueltos por este 
fen6meno. Politicos que son narcotraficantes, narcotraficantes que son politicos; empresarios que 
son narcotraficantes, narcotraficantes que son empresarios; con todo lo anterior solo nos faltm'a 
que el presidente sea narcotraficante, o peor aun, que un narcotraficante llegase a ser presidente. 

w Rgucroa. Yolmda. Op c t l .  p 69 
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Pero en este Bmbito, 10s problemas que genera este fenomeno se extienden mas alla de la 
frontera. El h b i t o  politico nacional se ha visto sumergido varias veces en diferentes crisis 
internacionales, con Estados Unidos especialmente, por diferencias relacionadas a1 narcotrafico. 
Primero, como se menciono en el primer capitulo, las relaciones Mixico-Estados Unidos se 
vieron afecladas severamente en 1985 por el caso Camarena. Y es que las presiones que ejercib 
Estados Unidos a1 Gobierno mexicano para esclarecer el asesinato de "Kiki Camarena y de 
Alfredo Zavala, ambos integrantes de la DEA, llegmn a tal extremos que parecia que amhos 
paises entm'an en una crisis bilateral. 

En mayo de 1998, Estados Unidos llevo a cab0 una operacibn denominada CASA 
BLANCA, que en opinion del Gobiemo mexicano fue una clara violation a la soberania 
nacional, y uno de 10s mayores casos jamas emprendidos contra el lavado de dinero del 
narcotrafico, en la que se arrest0 a 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos, ademas de 
acusaciones formales contra Bancomer, Banca Confia y el decomiso de hasta 157 millones de 
d~ la res . '~ '  

Posteriormente, la polimica que genera cada aiio la denominada CERTIFICACION de 
las Naciones que, seglin Washington, son dignas de seguir recibiendo recursos y cooperacibn 
estadounidense en la lucha contra el narcotrafico. Medida que Mexico siempre ha demostrado su 
rechazado a nivel diplomhtico por su caricter unilateral y poco objetivo en relacion con 10s 
esfuerzos reales de la comunidad internacional en un fen6meno que tiene como estimulo 
principal la gran demanda que existe en el vecino pais del none. 

Ahora bien, el poder econ6mico que envuelve a este fen6meno puede, en algunos casos, 
ser pariicipe en acciones meramente relacionadas con la vida politica de un pais como el nuestro. 
Los dineros provenientes de estas actividades ilicitas pueden ser infiltrados para financiar 
campaiias politicas, intereses politicos o de panidos. Por lo que es imponante tener un mayor 
control y una mayor vigilancia del destino de 10s dineros utilizados para estos casos, que sin 
lugar a dudas, podrian afeclar la vida democralica y el desarrollo de nuestro pais. 

Por ende, el combate a1 narcotrafico debe ser apoyado, tanto por 10s paises que padecen 
las consecuencias de esre "cincer social", como 10s que de alguna manera pudieran ofrecer alglin 
apoyo para erradicarlo. La cooperaci6n de todos 10s sectores que pariicipan o constiluyen una 
sociedad, un pais, un continente, deben unir esfuerzos para lograr detener el fen6meno del 
narcotrhfico que atenta con la salud, con la integndad, con la paz y con la seguridad de 10s seres 
humanos. 

'O'Fcrndndcz Menkndez. Jorge. Narcotr~tico v P a  Edil. Rayuclu. Mexico. DF. 1999. p. 173 
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2.2.3 CONSECUENCIAS SOCIALES. 

El fenomeno del narcotrafico es considerado como un factor que genera desorganizacion 
y destmccion en el ambit0 social al que contagia de desgracia, desdicha, enfermedad, y muerte. 
Es un claro generador de violencia y desequilibrio en todos 10s sectores sociales de nuestra 
sociedad. 

"El narcotratico trae como principal consecuencia el consumo, la desintegracion 
familiar, la cormpcion en las instituciones federales y la creacion de organizaciones criminales 
que originan violencia en nuestro pais", seiialo en entrevista la diputada independiente, Carolina 
O'fanil Tapia. 

Y es que, en primera instancia, el consumo de drogas constituye un importante problema 
de salud pliblica entre la poblacion adicta, asentada en 10s principales ccntros de consumo de 
nuestro pais. El uso de esas sustancias se vincula a problemas de salud tales como la transmision 
de enfermedades infecciosas, incluyendo SIDA, hepatitis y tuberculosis; se pueden percibir 
tambiin consecuencias en el funcionamiento cardiovascular, pulmonar y perinatal, entre otros; 
ademh de que propicia e incide en 10s indices de criminalidad. 

"El uso de sustancias que pueden producir adiccibn, incluidos el alcohol, la nicotina del 
tabaco, y la farmacodependencia, constituyen renomenos complejos con raices y consecuencias 
biologicas, psicologicas y sociales que traspasan las fronteras de 10s estados, adoptan 
caracteristicas particulares, y guardan una estrecha relacibn con 10s delitos y la violencia que 
generan 10s intereses econ6micos del narcotrati~o". '~~ 

En la actualidad, el fenomeno de las drogas presenta caracteristicas que dificultan la 
cuantiticacion objeliva de poblacion que recum a su uso. Esta situation a motivado a la 
realization de diferentes estudios y encuestas aplicadas a muestras probabilislicas por partes de 
10s sectores de salud y educacion, para asi conocer 10s indices de consumo de la poblaci6n del 
pais, las zonas en las que se ubican y las caractensticas que prcsenlan. 

Entre 10s estudios que han realizado aportaciones mis relevantes se encuentra la 
Ettcuesta Nocional de Adicciones (ENA), aplicada en hogares en 1988 por la Secretaria de 
Salud y el Instituto Mexicano de Psiquiatna, la cual permifib conformar el panorama 
epidemiologico del consumo de tabaco, alcohol, y otras drogas, a nivel nacional y regional. 

Posteriormente, en 1993, el sector salud realiz6 un segundo levantamiento bajo las 
mismas caracteristicas metodol6gicas logrando asi un esquema comparative que permiti6 
observar tendencias respeclo al consumo de drogas en el pais. En esta ocasibn, la encuesta se 
aplico a una muestra probabilistica de 18,737 individuos, que al expandirse representan una 
poblaci6n de 42 millones de habitantes, cuyas edades fluctuan entre 12 y 65 aiios, residentes en 
areas urbamas del pais. Los resullados indicaron que la prevalencia nacional, en el rango de 

'"Poder Ejecullvo Fedcnl. Procrarna Nuclonal 0 x 2  el ConIroI dc Drozns 1995-2000. MCxico, DF, 
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consumo de cualquier tipo de droga, alguna vez en la vida, fue de 3.9%, lo que corresponde a un 
millon 638 mil personas, de las cuales solo 3 19 mil las usaron en el ar5o previo a la encuesta o se 
iniciaron en ese periodo.'03 

El 25 de mayo de 1999, la Sccretm'a de Salud dio a conocer 10s resultados dc la 
Encuestn Nacional de Adicciones 1998, en donde se especifica que el consumo de dro as en 
Mexico pas6 de 3.9% en 1993, a 5.27% en 1998, siendo la cocaina lade mayor consumo. 18 

Asi pues, es innegable que el problema del consumo y la dependencia esta aumentando 
en Mexico dia con dia. En 1990 el 12% de la poblacion consumiemn cocaina, posteriomente, 
para 1997 la poblacion de consumidores de esla droga aumento a 49.7%. Asi, el 35% de 10s 
consumidores de drogas en nuestro pais se inician entre 10s 10 y 14 afios. 

Por lo tanto, es necesaria la determination de estrategias efectivas para la prevencion y 
rehabilitacibn, asi como la puesta en marcha de nuevos programas dirigidos a todos 10s sectores 
de la sociedad y estrategias destinadas a combatir el tdfico de drogas ilicitas en todos 10s 
aspectos y de manera efectiva, con la panicipacion de todos 10s niveles sociales del pals. Unir 
esfuerzos para evitar a toda costa que 10s nifios y j6venes coosunIan drogas y por ende la 
desintegraci6n familiar. 

En opinion del licenciado en Psicologia, Juan David Gonzalez Sanchez, de Centros de 
Integration Juvenil (CIJ), "el problema del consumo de droga se ha venido incrementado debido 
a varios factores: porque se han cerrado las fronteras para evitar el trafico de drogas, lo que ha 
ocasionado que estas se queden en nuestro pais y asi se abran nuevos mercados; se ha 
incrementado porque hay mas ofena; porque hay una situacion seria en nuestro pais de influencia 
ideologica a~nericana y una crisis cultural severa; porque Mixico es un pais de jovenes, lo que 
origina que sea la poblacion de mayor riesgo; y porque el narcotrjfico ha infiltrado las 
autoridades que combaten este problema, dando origen a la compci6n. Por lo que es necesario 
ensefiar a nuestros j6venes a interactuar con las drogas para que no se creen 10s patrones 
adictivos que se han venido creando". 

"El abuso de esas sustancias y sus efectos constituyen retos significativos para la salud de 
la poblacibn, 10s cuales pueden reducirse exlendiendo 10s pmuamas de lratamiento y 
rehabilitacibn, y por medio del desarrollo de cstrategias preventivk mas efectivas que involucren 
en participaci6n a todos 10s sectores de la sociedad", finaliz6 Gonzilez ~Qnchez. '~ '  

Por otro lado, cienamente se ha dicho que para lograr frenar el fenomeno de las drogas es 
necesario poner mas atencion en aspecto del consumo, es decir, si no hay demanda no hay 
producci6n. Sin embargo, en mi opinion es imponante que analicemos que Mtxico no es un pais 
consumidor potencial como lo es Estados Unidos. El papel de 10s mexicanos relacionados o 
inmiscuidos en este negocio, el cual depende mucho de la situacion geografica en la que se 
encuentra nuestro pais, esta directamente relacionado en la produccibn, trifico y 

'o'lbidcq p.,5 
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comercializacibn de drogas, por lo que consider0 urgente atacar a este problema desde todos 10s 
frentes posibles. 

Por otra pane, 10s delitos directa o indirectamente relacionados con el trafico y consumo 
de drogas constituyen una imponante proporcion de la actividad criminal en el pais. La relacion 
entre consumo de drogas y criminalidad es reflejada en la actividad de grupos de delincuentes 
encargados de vender y distrihuir las sustancias ilicitas 

Y es que bajo este contexto, la delincuencia adquiere otras cualidades, que tienen que ver, 
en mi opinion, con el estrecho cuidado y resguardo de 10s cultivos de marihuana y amapola, y 
con la proteccion de las cosechas hasta su traslado a su destino final; de ahi que se observe la 
presencia de individuos amados, miernbros de estas organizaciones delictivas dedicadas a este 
negocio. Por lo que su presencia llega a quebrantar el orden y la disposicih de las relaciones 
sociales, insertando valores y conductas irregulares. Asi, se originan pugnas violentas entre 10s 
diferentes grupos por el control de las rutas y mercados, y en algunos casos, b t o s  revelan su 
capacidad de desestabilizacion por medio de homicidios contra 10s miembros de las instituciones 
de procuracion de justicia, contra personas ajenas al negocio, y contra miembros de diferentes 
organizaciones, dejando una estela de sangre y muerte. Pmeba de ello, simplemente, segun datos 
de la PGR, en 1998 se registraron mil 024 ejecuciones realizadas por narcotraficantes. 

El fenbmeno del narcotrafico indudabletiiente genera violencia en nuestra sociedad, si 
tomamos en cuenta tambien que el trifico de armas forma parte esencial para el desarrollo de 
esta actividad ilegal. Y es que gran cantidad de las armas aseguradas por la policia en diferentes 
delitos han sido traficadas, utilizadas, o compradas por organizaciones de narcotraficantes, o fue 
descubierta en casas habitacion durante operativos antinarcoticos. Dichas armas son m L  
sofisticadas que las que utilizan 10s miembros de las diferentes instituciones de procuracion de 
justicia, ya que 10s narcotraficantes mexicanos llevan la droga hasta 10s Estados Unidos y reciben 
como pago de sus compradores gran variedad de armas, las cuales despues de ser utilizadas por 
Cstos las venden en el interior de pais a diferentes criminales como asaltabancos, secuestradores 
y delincuentes pcqueiios, para posteriomente llegar hasta el mercado negro donde cualquier 
persona pueda comprar o adquirir un m a  de fuego segun sea su necesidad. Tal es el caso del 
barrio de Tepito, aqui en la Ciudad de Mexico. 

Asi pues, nos encontramos por lo general que la violencia relacionada con las drogas se 
manifiesta en una de estas tres formas: 

Por consumidores que estan bajo la influencia de la droga. . Por consumidores que cometen actos de violencia para obtener dinero o m h  
droga; . Y por distribuidores que usan la violencia en el curso de sus negocios. 

A decir del ingeniero Adrian Diaz, de la FEADS, "las principales consecuencias que 
genera el narcotr6fico en nuestro pais son la delincuencia, la inseguridad y el consumo de drogas. 
El flagelo del narcotrbfico es m6s vulnerable en la sociedad donde la inseguridad es pan de cada 
dla, y ~r inc i~a lmente  por la falta de empleos que hace que el individuo caiga en conductas 
ilicitas como el trafico de drogas". 



Por otra parte, en nuestro pais la desigualdad social constituye un factor de Cxito para las 
operaciones del narcotrAfico, porque permite la incorporaci6n de campesinos pobres en la 
produccion de enervantes, ante presiones e intimidaciones de 10s capos de la droga. Y es que el 
sembrar marihuana y amapola es veinte veces mis redituable que el maiz y el frijol, porque 
ademis de dinero sin cobro de intereses, reciben m a s ,  comida y comercializaci6n asegurada. 

Ademb, el problema del narcotrafico afecta tambien otros sectores que personalmente 
consider0 no han sido estudiados o tornados en cuenta con mayor seriedad, como el ecologico. Y 
es que el proceso de produccion de marihuana y amapola plantea dificultades ticnicas similares a 
las de cualquier otro cultivo. La clandestinidad bajo la cual se efectlia la siembra de cultivos 
ilicitos, genera la aplicacion excesiva de insumos, como fenilizantes y agroquimicos, y priclicas 
irracionales de deforestation. 

Los mitodos bajo 10s cuales se cultiva la marihuana y la amapola adquieren 
trascendencia cuando se observa que, una vez terminados 10s ciclos productivos, las 
organizaciones del narcotrAfico abandonan dichos terrenos que quedan expuestos a la accion de 
10s agentes naturales de erosion, como el viento y la lluvia. La alteration del equilibria 
ecologico, que en gran medida provocan la erosion y la contaminaci6n de fuentes hidrologicas, 
tienen repercusiones socioeconomicas que se reflejan en cambios dristicos en las actividades de 
la sociedad. 

Con todo lo anterior, 10s mexicanos dehemos tomar conciencia del problema que 
representa el narcotrafico en nuestro pais, en nuestras familias y en nuestra persona. Debemos 
redoblar esfuerzos para acortar la distancia que nos ha marcado el problema de las drogas. 
Estamos todavia a tiempo de poder enfrentar y controlar este problema que nos aqueja. Solo es 
necesario decidirnos y conjuntar lodo nuestro esfuerzo y nueslra atencion para lograrlo. 

Mucho se ha mencionado sobre diversos mecanismos y alternativas para terminar con el 
fenomen0 de las drogas que afecta a muchos paises entre ellos Mexico. Numerosos juristas, 
medicos, sociologos, psic6logos y estudiosos de otras varias disciplinas han contribuido con sus 
ideas, ejemplos y experiencias a un debate que lanto aqui como en el resto del mundo esti lejos 
de resolverse. 

El actual debate por la 1e~alizaci6n'~' de las drogas, tanto a nivel popular como al 
especializado, es sorprendentemente confuso. Aun detalles de las propuestas de Iegalizacion tan 
bisicos como qui drogas se debiera incluir y corn0 debiera la regulation remplazar a la 
prohibition, rara vez se especilican, dejando a ambos bandos, 10s que estin a favor y en contra 

,a,. Lcgaltzaci6n: Acci6n y efccla de legal~zar. Lcgrlizar: Dar erlado legal a una casu". 
Palomar dc MI~uFI,  Juan D I C ~ D I W ~ I O  para Jur~stas. Edtcloncs Maya. MCrtco, DF, p. 781 



de la legalizacion, discutir en un marco poco claro 

Pan lograr entender mejor la controversia que genera el tema de la legalizaci6n, creo que 
es necesario sistematizar 10s razonamienlos que desde hace varios aiios vienen aponando, desde 
diversas areas, personas preocupadas por la legalizacion aplicada a las susta~icias psicoactivas 
prevalentes en la sociedad actual. 

Comenzare por exponer 10s conceptos favorables a la legalizacibn: 

Uno de 10s peorer efectos de la prohibicion es el narcotrafico, el cual se ha convertido en 
un gigantesco negocio a nivel mundial. Semejante acumulacidn de podeno econ6mico amenaza 
seriamente 10s sistemas democraticos al convenirse en un poder paralelo. Conectado a su vez 
con el tdfico de armas y de divisas, este contrapoder se hace directamente notorio en 10s paises 
productores, donde tambiCn existe el consumo, aunque no deja de manifestarse, por rnedio de la 
compcion y el blanqueo de dinero cn 10s paises consumidores, donde tambibn existe la 
produccion. 

b) Defcnsa de la calidad de vida 

De 10s consumidores: abocados a adquirir la droga a un precio artificial fijado por el 
mercado clandestine; expuestos a adulteraciones y a sobredosis, estas a causa de la pureza 
variable del producto; empujados hacia la marginaci6n social; aglomerados, llegado el caso, en 
centros penilenciarios que se convienen en caldo de cultivo para la drogodependencia. 

De la sociedad en general: donde la delincuencia derivada de las toxicomanias alcanza 
una proporcion alarmante; donde 10s mttodos represivos se sobreponen a medidas eficaces de 
prevenciirn, en el imbito educativo y de informacibn en general; donde 10s presupuestos 
dedicados a la criminalizacion restringen las inversiones en asistencia, reinsertion y educaci6n; 
donde la confusion entre drogas perniciosas legales e ilegales es absoluta. 

c) Especulaciones sobre 10s efectos de la legalidad versus 10s efectos palpables de la 
prohibicion. 

1. En primer lugar se denuncia la situacion vigente a nivel mundial: presencia de capos de la 
droga en 10s circulos de poder de paises pobres; economia de subsistencia para 10s 
campesinos; deforestaci6n de 10s bosques en pro de 10s cultivos de la droga; generacibn de 
violencia en diversos grados, segun 10s paises; impunidad en el blanqueo de dinero; 
superposition de negocios legales e ilegales. 

2. A partir de  estas constataciones, se dibujan las mejoras que la legalizaci6n aponaria a nivel 
mundial: desaparicion de las mafias del narcotrafico; reglamentacion de la producci6n de 
sustancias psicoactivas; control fannacologico, comercial y financiero; eliminaciirn del 
"dinera sucio"; un mayor equilibria intemacional. 



d) Legalizar no equivale a descontrol 

La liberation del consumo deberia implicar: informaci6n sobre 10s efectos de cada droga 
y sobre el peligro de abuso; prohibicion y protection acentuada para 10s menores de edad; 
distribution y calidad controladas por el Estado; regulacion de 10s establecimientos de venta y de 
10s lugares de consumo; descenso de 10s precios hasta su costo real; suministro de drogas y 
atencion sanitaria de 10s toxicomanos; prohibicion de todo tipo de publicidad; control de uso en 
la circulation diaria yen determinadas actividades laborales; vigilancia de la apa1ici6n de nuevos 
monopolies y organizaciones criminales en este imbito; control de 10s laboratorios fabricantes de 
drogas sinteticas; promotion de cultivos altemativos en 10s paises productores. 

Algunos de 10s beneficios colaterales que se obtendrian con la legalizacibn y regulacion 
serian: acabar con el estiema inflieido a 10s consumidores: relaiacion de las relaciones familiares - - . . 
con 10s drogodependientes; y la exclusi6n del peso de la justicia penal sobre 10s consumidores 

Hasta aqui se plantca una sintesis del discurso en pro de la legalizaci6n de las suslancias 
psicoactivas actualmenle ilicitas. Como en toda conlroversia, la desconfimza respecto a una 
decision que modificaria de forma radical el presente "status quo" tambien plantea sus razones. 
h st as se fundamentan, en especial, en las reflexiones que a continuation se relacionan: 

a) Reconocimiento de que la legalizacibn aportaria dos ventajas: el control del precio y 
calidad del producto, y el descenso de la inseguridad ciudadana. Mk alla de ambos t&rminos, la 
incertidumbre resulta notable 

b) Es muy probable que el abaratamiento y ficil disponibilidad de las drogas, hasta el 
momento ilegales, aumentara el uso tanto por pane de 10s consumidores habituales como 10s 
esporidicos, creando ademh nuevos adictos. 

c) No basta con informar y proponer que se usen con mensura. Hay drogas cuyo consumo 
carece de limites para la mayoria de 10s consumidores ( heroina, cocaina, drogas de disefio ...). 

d) La presencia de drogas institucionalizadas como el labaco y el alcohol, y sus 
consecuencias, tanto en el h b i t o  individual como social, con especial knfasis en cuanto al 
alcohol, invitan a desconfiar de la irmpci6n de nuevas drogas adictivas. 

e) Si la demanda de droga proviene de ansia de escapismo ante las fmstraciones que 
origina la realidad, o de la incapacidad de divertirse sin ingerir sustancias estirnulantes, la 
solucih no radica en el libre acceso. El cambio deberia concemir al sistema econ6mico y a 10s 
valores sociales, con objeto de liberar a las personas de la necesidad de ingerir drogas. 

I) La preslon del mercaao, tanto aesae la esrera lnlernactonal como local, y aaqutnenao 
una forma u otra, no se erradicaria por obra y gracia de la despenalizaci6n".'07 

'''Fcrnzindcz Mcnendez, Jorgc. ~ - T r a . m > e p . - D ~ e 3  del Narcomifico a la Derwnaltraci6n dc la 
D r o s .  Edit. Rapela. Mextco 1994, p. 97 y 102. - 
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Ahora bien. ya quo hemos conocido 10s diferentes planteamientos de las personas que 
estin favor y en contra de la legalizaci6n de las drogas, es importante conocer opiniones de 
personalidades que sc han mantenido al margen del estudio del problema de las drogas. 

Por ejemplo, Gustavo de Greiff Restrepo, quien fuera embajador de Colombia en nuestro 
pais, propone que en vista de la realidad sobre el exito o fracas0 de la politica represiva, se 
estudie otra cstrategia para el combatc, como seria la de la regulacion legal de la producci6n y el 
comercio de las drogas hoy prohibidas. 

"Pienso que el camino a seguir no es la irnplantacion de esa regulacibn sin mayor 
estudio. No; creo que antes seria necesario estudiar como seria esa regulaci6n, a cuales drogas se 
extenderia, corno podrian ser comercializadas, que controles deberian establecerse, si se 
expendenan cualquier dia del aAo y a cualquier hora del dia; si el Estado deberia asumir su 
production o si laboratorios y fabricas privadas lo podrian hacer; e ~ c " . ' ~ ~  

Sin embargo, el unico argument0 serio en contra de la tesis de la regulacibn legal que 
hace dudar a De Greiff de la conveniencia de aplicarla, es aqucl que seiiala la posibilidad de un 
aumento en el consumo al estar las drogas a disposici6n de 10s consumidores sin el peligro de ser 
castigados por la ley. Pero, si se piensa que la prohibicibn no impide que eso suceda, i en dbnde 
queda el argumento?. A cualquier persona que desee adquirir una droga prohibida le basta ir a la 
calk 42 con Broadway, en New York, o al barrio de Tepito, en la Ciudad de MCxico, y comprar 
lo que quiera. 

Asi pues, Gustavo de Greiffplantea la invitacion a estudiar la conveniencia de destruir el 
neeocio de 10s narcotraficantes mediante la regulacion legal de la producci6n y el comercio y - 
prevenir el consunlo. 

En cuanto al mismo tema, el licenciado Juan David Gonzalez Sjnchez, quien trabaja en 
Centros de integracion Juvenil, como jefe de lnvestigacion Psicosocial, el tema de la legalizaci6n 
drogas es un tema muy complejo. "Evidentemcnte, el fenomeno de las drogas es una actividad 
que deja grandcs divisas a un pais y que genera una gran cantidad de fuentes de  empleo y que el 
decomiso de bienes y dinero a 10s narcotraficantes genera una importantc cantidad de dinero al 
Gobierno, por lo que es un poco dificil el ejecutar este tipo de acciones". 

Al mismo tiempo, agreg6 que habria que aprender la experiencia de paises, como 
Holanda por ejemplo, que han recurrido a la legalization, y en efecto, el fenbmeno es que todos 
10s muchos jovenes de otros paises de Europa iban a ese pais a consumir drogas. Entonces el 
indice de consumo en aquel pais se incremento. esto fue un fenomeno emergente, aunque a1 
parecer despuks de estabilizo. 

"Yo creo que en Mexico, en este momento, no estin dadas las condiciones para pensar en 
una alternaliva como la legalizacibn. Tendriamos primer0 que enseRar a 10s jovenes a interactuar 
con las drogas antes de poder decir es legal, ya que la genre no sabe interactuar con sus propios 
niedicamentos. No quiero pensar que podria pasar si en este momento, dadas las condiciones del 
pais, economicas, sociales, culturales, c idiosincraticas, se planteara esta decision de legalizar las 

""Pen6d!co E l  Universal. MCxtco. DF. 23 dr Julto de 1995. Pnmcra Secc86n. p. 7 



drogas. Primeramente, seria conveniente estudiar otras altemativas como la fomentar la 
educaci6n en todos 10s imbitos, incluso de salud. Ahora bien, si la Iegalizacion fuera la hltima 
option, se tendria que estudiar a fondo y con plena responsabilidad diferentes puntos: bajo quC 
condiciones se realizaria; quC drogas se permitirim y en donde se venderian; y quien regularia 
esta situation, el sectorjuridico o el sector salud, o ambos", puntualiz6. 

En el mismo contexto, el ingeniero quimico, Adrih Diaz Morales, subdirector de 
Prevention a la Farmacodependencia de la FEADS, sefialb que "la legalizaci6n como tal, no es 
unicamente quitarle el trabajo a 10s narcotralicantes. M b  que nada esto tiene que estar referida a 
situaciones economicas, politicas y de salud publica, porque en un pais, por ejemplo, que haya 
incidencia en cuanto al consumo de marihuana, el legalizar esta droga no quiere decir que 
forzosamente tenga que bajar el indice de criminalidad". 

Recordemos -seRal6- que facilitaria el consumo de esta dmga y que en muchos paises su 
economia depende del consuno ylo trafico de drogas; y si en este pais no se cuenta con una 
infraestmctura apropiada para la rehabilitation de 10s que es th ,  m b  10s que tengan que 
agregarse por el consumo, entonces se tendri un increment0 con conducta de 
farmacodependencia, y como el consumo no es un delito, tendriamos enfermos por doquier. 

Finalmente, el funcionario sugirio que antes de tomar una determinaci6n como la 
legalizaci6n de las dmgas, es necesario primer0 contar con una economia m b  solids, y sobre 
todo diCramos una mejor calidad de vida a las personas, previniindoles, bajo una education y 
una cultura de rechazo a las drogas. 

En opinion de la diputada del blanquiazul, Soledad Baltazar, la legalizacion no es una 
buena medida para contrarrestar el problema de las drogas. "Creo que hemos perdido 10s 
principios, y si fuera bueno que las personas se introdujm en el cuerpo sustancias extraas, pues 
la propia naturaleza ya lo hubiera permitido desde hace muchos afios". 

Consider6 que esta accion es una forma de ir en contra de la dignidad de una persona, es 
una forma de inaceptacion de la persona y una forrna de escape de las fmstraciones de una 
sociedad, por lo que legalizar una actitud o una situacion contra natun, desde ese punto de vista, 
asi de sencillo, yen principio 4 i jo -  tenemos que decir que no a esta medida". 

Sin embargo, Baltazar Segura consider0 que como sociedad, como parlidos politicos, e 
incluso como miembms de un poder, como en este caso el Legislative, tenemos todos que 
caminar a la delinicion de la politica criminologica integral para que asi parlicipen en su rol, 
cada uno de 10s miembros de la sociedad, 10s padres de familia; las escuelas, desde el punto de 
vista educative; el Gobierno, quien es el que tiene que delinear la politica; el aspecto economico; 
la sociedad civil; y medios de comunicacion, todos en beneficio de nuestra nacibn. 



Ahora bien, dentro de este tema consider6 pertinente incluir las posturas de quienes 
aspiraran a gobernamos. En un ~o plenamente electoral, y en una forma de dar a conocer Sus 
plataformas politicas y de gobiemo, en este caso sobre el tema de las drogas y el narcotdfico, 
quienes fueran 10s 6 candidates a la Presidencia de la Repliblica respondieron a la pregunta de: 
~Legalizaria el uso de las drogas?, y esto fue lo que dijeron: 

Vicente Fox Quesada, de la Alianza por el Cambio (actualmente presidente de la 
Republics): "A mi no me parece que legalizar las drogas seria la solucibn. De hecho en nuestro 
pais no se esta penalizando a quien consume drogas y a quien trafica en escala pequeiia para 
vender estas drogas a 10s jovenes. Nosotros pensamos que tenemos que atacar de raiz la 
produccion, la distribucihn de la droga y detener las organizaciones criminales que llevan esta 
droga a 10s jovenes en todo el pais". 

Francisco Labastida Ochoa, del PRI: "Cualquier pais que legalice el uso de las drogas atraeria 
a su territorio mis narcotraficantes. Con eso, se propagaria el consumo de drogas y se afectaria a 
la juventud. En lugar de traer libros en las manos, mis niiios, y mis jovenes traerian drogas. Por 
eso no hay que legalizar el uso de las drogas en el pais". 

CuauhtCmoc Chrdenas Solbnano, del la Alianza por Mexico: "Estamos hablando, lo que 
hace el narcotrifico, un negocio de 7 mil millones de d6rales en Mexico, de 10s cuales 500 
millones de dolares se destinan solo al provecho de funcionarios. Primero, tenemos que 
desmantelar las redes del narcotrafico y despubs habria una amplia consulta nacional a partir de 
estudios tecnicos de modo que podamos decidir si flexibilizamos el uso y el consumo de ciertas 
drogas. Pcro primer0 vamos a desmantelar las redes del narcotrifico y a terminar con este tipo de 
delincuencia". 

Manuel Camacho Solis, del Partido del Centro Democrhtico: "Si no hubiera una legalizaci6n 
del uso de las drogas en todo el mundo, hacerlo en nuestro pais seria un gran error. Lo unico que 
hariamos seria vincular el consumo con las actividades de transito, con las actividades de 
produccion, es decir, convertiriamos a Mexico todavia m h  en un lugar de fuerte presencia del 
narcotldfico y esto seria todavia mucho mis dificil de revertir". 

Porfirio Mniloz Ledo, del PARM: "Legalizar indiscriminadamente el uso de estupefacientes 
implicaria una aplicacion del Estado y podria conducirnos a un crimcn de desbumanidad. 
Estamos obligados a proteger la salud, la legislaci6n intemacional debe definir quC tipo de 
sustancias estin permitidas, con que objetivos y con que controles. Proponemos una convention 
mundial sobre narcotdfico, obligatoria para todos, que movilice 10s recursos financieros y 
politicos necesarios para evitar la degradacihn de la especie". 

Gilberto Rincbn Gallardo, del Partido Democracia Social: "No es lo mismo consumir que 
traficar. El consumidor es mas un enfenno que un criminal, yen todo caso necesita de asistencia 
medica, no policial. Democracia Social plantea disminuir la demanda de drogas a traves de la 
educacihn, no de la re~res ihn" . '~~ 

"RProgrmu Especlal, E l  Noticicro eon Joaquin Woez D6ngg, XEWTV. Canal 2 de Telev~rv. Vierner 14 dc nbril 
de 20W. 
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Asimismo, diferentes personalidades de la vida politica y social de nuestro pais dieron su 
postura al respecto. Asi, por ejemplo: 

Arnalia Garcia Medina, lider nacional del PRD, consider6 que decir si o no a la 
legalizacion seria una respuesta simple a un problema tan cornplejo, que tiene rnuchas 
aristas: la pobreza, el mercado de consumo, las complicidades y la compcidn, que 
permiten que funciones; la miseria que provoca que 10s campesinos encuentren en el 
cultivo de estupefacientes, mejorar sus condiciones de vida. 

"La legalizaci6n del consumo de drogas es un tema de orden mundial, que no se puede 
decidir en un solo pais. Es evidente que lo que se tiene que hacer es combatir lo que ha 
generado que el delito tenga tal fuerza en el planeta, que es el mercado de consumo", 
afirmo la perredista. 

Hicror Aguilar Cantin, periodista de alto reconocimic~lto y conductor del programa de 
televisibn "Zona Abierta", que se transmite todos 10s sibados par canal 2, consider6 que 
el consumo de drogas debe legalizane, con restricciones similares a las del alcohol. 
Asimismo, sefial6 que la legalizacidn, para que sea efectiva, debe ser mundial. 

Arnoldo Krauz, reconocido politologo. se perfil6 porque la legalizacion de las drogas 
para la sociedad seria benefica. "Eliminar la prohibicion, sin duda, disminuiria una gran 
cantidad de problemas de poder, y cormpcion, ya que la prohibicion vigente hace de las 
drogas una fuente de poder y enriquecimento, que beneficia a 10s narcotraficantes y a 10s 
politicos". 

Carmen Arisregui, quien es periodista y conductora del noticiero radiofbnico de lmagen 
Informativa, apunto que derogar la prohibicibn del consumo de estupefacientes, junto 
con un buen mecanismo d educacion y concientizacion acerca de lo que significa ingerir 
drogas, abriria un horizonte distinto al que hoy tenemos. Actualmente 4i jo- ,  el 
narcotrifico ha adquirido un poderio importante, asi como 10s fenomenos que van 
aparejados con el: la violencia, la muerte y la compci6n. 

. Felir Fernandez, futbolista profesional. coincidio en la legalizaci6n de las drogas, ya que 
esta comprobado - dijo- que al anular la prohibicion hay mejor control en el consumo y 
mayor madurez para enfrentar este problema a nivel personal y familiar. Sin embargo, 
afirmo que la legalizacion debe ir acompairada con una campafia de concientizacion 
sobre lo que significa ingerir estas sustancias, una campafia cuyo nucleo sea la 
responsabilidad. 

. Carlos Marin, director del periodic0 Milenio, aseveri, que legalizar el consumo de drogas 
seria tanto como permitir el suicidio. ).a que las drogas son un camino rapido a la muerte. 
Sefialo que solo deberian prohibirse las drogas derivadas de la amapola y las de caricter 
sinthtico, tales como la morfina, heroina, crack, y todas aquellas que requieren un 
proceso quimico para su elaboration. De igual manera, dijo que sustancias como el 
hongo y la marihuana no constituyen on problema, y se podrian legalizar y venderse con 
receta medics a quienes tienen necesidad, como enfermos terminales o adictos en 



tratamiento, pero no para consume."" 

Ahora bien, tras haber obtenido diferentes opiniones y posturas sobre si la legalizacion de 
las drogas beneficiaria a nuestra sociedad o no, en lo personal, coincido y comparto algunas de 
las opiniones aqui planteadas en cuanto a que la legalizacion de las drogas puede ser una buena 
medida para frenar y terminar con las grandes organizaciones que se dedican al trifico de drogas. 

Sin embargo, respecto a nuestro pais, creo que a~in  tenemos mucho por hacer antes que 
llegar a tomar una medida de esta indole. Primeramente, es necesario incrementar 10s 
mecanismos y las estrategias en todos 10s niveles y en todos 10s imbitos para lograr eliminar o 
contrarrestar este flagelo, crear una conciencia colectiva acerca del problema y sus 
consecuencias. 

Por ello, es de vital importancia que tanto 10s Ires poderes de Gobierno, las 
organizaciones gubemamentales que combaten este problema, la iniciativa privada, 10s mcdios 
de comunicacion, el sector educativo, el sector salud, como 10s padres de familia, entre otros, 
promuevan, aporten, cooperen y propongan campaiias y estrategias con el fin de exterminar este 
negocio que, como ya vimos, afecta a toda nuestra sociedad. 

"" ~ ~ ~ ~ , t a  Nexor No. 267. Mexico. DF. nmmo 2000. Entrevirlar realiradar por Yeri Conea, p. 47-49 



CAPITULO I11 
EL SPOT TELEVISIVO 

(1 995-1 999) 

3.1 Los Inicios de la Television. 

En la actualidad, 10s medios de comunicacion se han convcrtido en un elemento esencial 
para el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Y es que la historia de la humanidad siempre ha 
estado ligada a la capacidad que posee el hombre para comunicarse con sus semejantes. Aunado 
a lo anterior, es importante sefialar que vivimos en una sociedad altamente consumista y 
audiovisual en la que 10s medios de comunicaci6n juegan un papel determinante. 

A lo largo de la historia. la humanidad se ha dado a la tarea de descubrir y perfeccionar 
mas y mejores medios de comunicacion, ya sea medianfe el analisis y la experimentaci6n, o 
perfeccionando mCtodos ya existentes, hasta llegar a dominar el mis potente. dpido y completo 
de todos: la television. 

El hombre, para poder ver lo que ocurria a dislancia, tuvo que crear un aparato capaz de  
reproducir las maravillosas cualidades del ojo y del oido humano. Sirnplemente, basta apretar un 
bot6n para encender el televisor, y asi darnos cuenla realmente de la capacidad que tiene este 
medio de comunicacion. En cuestion de segundos podemos obtener informaci6n e imigenes del 
acontecer politico, social, econbmico, cultural y depoltivo, no solo de nuestro pais, sino de todo 
el mundo. Asimismo, a travCs de la television podemos enteramos de gran cantidad de cosas que 
sonde nuestro real inter&. 

La television ha sido definida como: "el arte de producir instantheamente a distancia una 
imagen transitoria visible de una escena real o lilmada por medio dc un sistema electrdnico de  
telecomuni~acibn".~" 

Ahora bien, la television tardo varios siglos en hacer su aparicion, y requiri6 del 
conocimiento y del esfuerzo conjunto de miles de hombres en divenos paises del mundo. Desde 
aquel dia de 1930 en que la BBC de Londres realizo su primera transmision de pmeba por 
television con la traditional camera de Derby, el mundo ha dado muchas vueltas y con CI la 
television, que comenzo a inquietar a filosofos, politicos, sociologos, medicos, psicologos, etc, 
debido a su capacidad de transmisibn. 

1 1 1  Gamilez Treviao. Jorgc. TelevlsiOn: Teoria v Pricllca. Edit. Alhambra Mexieana. Mexxco. DF, 1988.. 
p. I S .  
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Que la television es un buen medio de comunicaci6n, nadie lo cuestiona, sin embargo hay 
algunos que tambiin ven en el un estupendo negocio que les permite ganar varios millones cada 
aiio. Otros, en cambio, hablan de un m e  nuevo, el video art, que ha sido posible gracias al 
advenimiento del maquinismo y a la Revolution Industrial. Por ello, la television es uno de 10s 
mis complejos y fundamentales niedios de  comunicacion que jamas haya conocido el hombre. 

Para seguir adclantc con este tema, es de gran importancia mencionar 10s antecedenles 
que dieron origen a la television yen  especial en nuestro pais para dar soporte a la investigacion 
que aqui se desarrolla 

La Television -del griego reie (lejos), y del latin video (ver).: "consiste simplemente en la 
conversion de rayos luminosos a ondas elCctricas, las cuales se transmiten luego a un receptor en 
el que a su vez son convertidas en rayos luminosos visibles que forman una imagen no es mhs 
que un dispositivo mecinico cuya funci6n podria compararse con la tCcnica empleada por 10s 
pintores impresionistas: la descomposici6n de la luz en diminutos puntos ~uminosos"."~ 

En el siglo XIX, 10s cientificos estaban seguros de que ya que la voz podia transmitine 
por alambres (el telefono), llegaria el tiempo en que se podrian tambiin enviar imagenes. Sin 
embargo, el desarrollo de esto se hizo lento, debido a que primero se tendrian que resolver dos 
problemas: como convertir las intensidades variantes de energia luminica en corriente electrica 
igualmente variantes, y como analizar cada porcion minliscula de la imagen en forma de 
secuencia. 

Los comienzos remotos de la era de  la television panen del descubrimiento del elemento 
quimico denominado selenio. En el G o  de 1817, el sueco Juan Jacobo Berzelius descubre este 
elemento de la familia de 10s metaloides, capaz de producir una emision espontinea de 
electrones por la acci6n de la luz. denominada fotoelectricidad, fundamento de la televisi6n. 

El funcionamienlo de la television depende de la relacion entre la luz y la electricidad. 
Asi pues, el primer efecto fotoconductor de alghn valor prictico fue obsewado en 1873 por 
Joseph May; a pesar de quc cste dcscubrimiento respecto al selenio no tuvo un resultado prictico 
inmediato, puso en evidencia la posibilidad de crear una cidula fotosensible simple con una 
minima cantidad de aparatos. Posteriormente, en 1877, apareci6 un instmmcnto que permitia 
modular por medios clectricos un haz de luz polarizado. 

El primer ensayo de transmision de  imagenes a distancia se  debio a1 fisico alemb, Pablo 
Nipkow, en 1884, al invenlar el disco analizador de imagenes, el cual consistia en un disco 
giratorio que "leia" la imagen y permitia que la luz brillara a travis de unos agujeros en una 
secuencia bien estmcturada. 

"'Quilada Soto, Mtgucl A. La 'rclcvisi0n: Anilirlr y Pdcttca dc la P&uecibn de Procramas. Edit. Trillas. 
Mexico. DF. 1986, p.15. 



En 1923, el mso nacionalizado norteamericano, Vladimir K. Zworykin, invent6 un tub0 
electronico capaz de captar una imagen, denominado iconoscopio, el cual consistia en un tub0 de 
rayos catodicos capaz de analizar una imagen con la misma velocidad de  la luz. En 1928, el 
estadounidense Philo T. Farnsworth desarrollb otm tubo con diferentes caracteristicas, llamado 
tubo disector. 

Asimismo. en Inglaterra existieron tambien otros pioneros de la televisi6n. como John 
Logic Baird quien l ogo  perfeccionar el disco dr  Nipkow, logrando ser la primer persona en 
conseguir la reproduccion de la imagen mediante un sistema de puntos luminosos con variacibn 
estratCgica de intensidad dando la ilusion 6ptica de una imagen apenas nitida. Asi, fue capaz de 
transmitir dicha imagen a una distancia de dos metros y medio. 

Posterionnente, en mayo de 1937, tres camaras electr6nicas retransmitieron la ceremonia 
de la coronation de Jorge VI. Logrando por primera vez la concentracion de 50 mil espectadores 
frente a la television. En el mismo mes se inauguro en Francia el segundo sewicio electrbnico de  
television, y al ario siguiente aparecio el de la Union SoviCtica. 

Con toda esta serie de avances, el 30 de abril de 1939, se inauguro la Feria Mundial de 
Nueva York, en la cual se inicio oficialmente la television comercial. En el mismo aiio, el 
ingeniero mexicano Guillenno Gonzilez Camarena invent0 un sistema de televisibn cromatico, y 
a partir de este momento en varias partes del mundo surgieron otros procedimientos mas 
elaborados y mejor tinanciados, pero con la idea de Gonzalcz Camarena, basada en Ires colores 
primarios. 

Sin embargo, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial se ken6 la industria de  la 
television, y el 24 de febrero de 1942 se prohibib la fabrication de aparatos de televisi6n en 
Estados Unidos para uso comercial tratando de orientar la industria electronics hacia el esfuerzo 
bClico. 

Tiempo despues, en 1950, terminada la guerra y debido al aumento en el numero de 
televidentes, la BBC, en colaboraci6n con la Radio Television Francesa, llev6 a cab0 la primera 
transmisi6n internacional de television. Y ya para 1952, en America Latina, la television operaba 
en Estados Unidos, Canad4 Cuba, Mtxico. Puerto Rico, Brasil y Argentina; en Asia, Japon; en 
Europa, URSS, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. 

Asimismo, en 10s afios postcriores se registr6 un fuene increment0 en el numero de 
personas con aparatos receptores y en las horas de programacion en diferentes paises del mundo. 
Nacieron nuevas emisoras de television en paises como Noruega, Suiza, Suecia y Espafia, entre 
otros. Dando origen, con el paso del tiempo, a que la televisibn empezara a introducirse en 10s 
diferentes campos: politico, social, economico, cultural y deportivo del mundo, conviniCndose 
hasta nuestros dias en una herramienta imponante y necesaria de nuestra vida cotidiana. 

Pero, jcomo surge y se desarrolla la television en nuestro pais?. A continuaci6n hart una 
breve semblanza. 



3.2 La Televisi6n en Mexico. 

Como pionero dc la television en MCxico podemos mencionar al ingeniero Guillermo 
Gonzilez Camarena, quien nacio en 1917, en Guadalajara, lalisco. En 1930 ingres6 a la Escuela 
Superior de Ingenieria Mecinica y ElCctrica (EISEM), per0 solo por un corto periodo, ya que 
inicio su camera laboral en la estacion de Radio de la Secretaria de Education. Ya para estos 
aiios, Gonzalez Camarena realizaba experimentos con equipo constmido por CI mismo. 

Como se menciono anteriormente, Gonzalez Camarena es considerado como el iniciador 
del sistema de television cromatica basado en 10s Ires colores, rojo, verde y azul, patente que 
vendio en 1940 alas compaiiias RCA y Victor en Estados ~nidos."' 

Durante la segunda rnitad de 10s 6 0 s  cuarenta, el Gobierno de MCxico recibe las 
primeras solicitudes para manejar estaciones de televisih comercialmente, entre las cuales se 
encontraban las de 10s seilores Romulo O'faml y Emilio Azchaga Vidaurreta. 

El 7 de septiembre de 1946 se inaugura la estacion experimental de television XHIGG 
con permiso de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pliblicas y bajo la responsabilidad 
ttcnica de Gonzalez Carnarena. La transmision comenzo a las 14:30 horas con un programa 
artistic0 y por espacio de dos aAos la televisora difundio programas cada sabado en la Ciudad de 
~ C x i c o . " ~  

A solicitud del entonces presidente de Mbxico, Miguel Aleman Valdis, se nombra una 
cornision a fin de que se encargue de observar y analizar 10s principales sistemas de television 
que operaban alrededor del mundo. Dicha cornision fue integrada por el escritor Salvador Novo 
y Guillemo Gonzalez Camarena, quienes realizaron viajes por Estados Unidos y Europa. 

Fue asi, cuando en 1949 se otorga la primera concesion a la empresa de Television de 
Mexico, S.A., presidida por el sefior R6mulo O'fanil, asignindosele las siglas XHTV Canal 4, y 
que comenzara a hacer transmisiones de p ~ e b a  en el mes de febrero de 1950, convirtiendose asi 
en la primer televisora de Mexico y de America Latina. El I de septiembre de este mismo 60 
inicio sus transmisiones regulares con el IV lnfonne de Gobierno del presidente Miguel 
~leman."' 

A fines de octubre de 1950 comenzo a salir esporidicamente al aire XEW- TV Canal 2, 
con transmisiones originadas en 10s estudios radiodifusores de XEW, mientras concluian las 
instalaciones que mis tarde se convertirian en Televicentro. Posterionnente, el Canal 2, 
concesionado a la empresa Televimex, S.A., del sefior Emilio Azckaga Vidaurreta, empezo sus 
transmisiones regulares. 

1 " ~ ~ ~ j l ~ ~  ~ ~ ~ ~ i f i ~ ,  Jorge, Televisi6n y Comunicaci6n. Edil Alambra. Mexico, 1994. p.29. 
"'idem 
"'Tre)o Delarbre Ra~il (eoord.) -El Ouinlo Poder). Claver de Andins. Mexico. 1985, p. 24 
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El 18 de agosto de 1952 comienza sus transmisiones regulares la estacion XHGC, Canal 
5, concesionada al ingeniero Guillermo Gonzilez Camarena a traves de la empresa Television 
Gonzilez Camarena, S.A. 

El 26 de marzo de 1955 se dio a conocer la integration dcfinitiva del Consejo de 
Telesistema Mexicano S.A., la cual consistia en la union de 10s Ires canales con el fin de lograr la 
creacion de una estructura mis solida y bcncfica para la industria que permitiera una mayor 
expansion. Telesistema Mexicano comenz6 a enviar su sefial a la provincia, instalando 
retransmisoras, mientras surgian televisoras locales. 

En diciembre de 1958 se inaugura XHlPN Cunal 11, estacion de caracter cultural, 
perteneciente al Institute Politknico National, operando en la Ciudad de Mexico. A pesarde que 
el desarrollo de este canal ha sido lento, hoy en dia. Canal I I ha logrado colocarse a la 
vanguardia fecnolbgica aumentando considerablemente la calidad de sus programas. 

Para 1962 nace en Monterrey, Nuevo Leon, la cadena Television lndependiente de 
Mexico (TIM), iniciando transmisiones con CI Canal 6 local. Posteriormenle, el Canal 8 de 
MCxico, perteneciente a TIM, empez6 a transmifir el 25 de enero de 1968. 

En 1965, Telesistema Mexicano contaba con nuevos Canales: el 7 y el 9. Dos ahos 
despues comenzo simultineamente la transmision en colores por 10s Canales 2, 4, 5, 7, y 9. 
Despues, el 20 de mayo de 1969, a waves de Cablevision, S.A., obtiene la concesion por parte de 
la Secretan'a de  Comunicaciones y Transpones para operar en la Ciudad de MCxico al servicio de 
Television por Cable. 

A principios de 10s d o s  setenta se fusionan Telesistema Mexicano y Television 
lndependiente de MCxico y nace Televisu, la cual inicia operaciones en 1973. ConvirtiCndose con 
el pasar de 10s d o s  en la televisora m h  importante de MCxico y de America Latina. 

En 10s ahos subsecuentes, la television en nuestro pais se vio influenciada por una 
sene de cambios, tales como el lanzamiento de satelites de transmisi6n. el nacimiento de 
IMEVISION con 10s Canales 7 (1985) y 13 (1968). que posteriormente, en 1995, se privatizaria 
y concesionaria a Televisidn Aztecu, llegando a convenirse en la segunda televisora de mjs 
imponancia en el pais, debido a su ripido desarrollo tecnol6gico y su alta calidad en sus 
programas. Todo ello permitio que la television haya adquirido un gran desarrollo como medio 
de comunicaci6n. 

Hoy en dia, todos conocemos la importancia de la television y de la publicidad televisiva 
en particular, como difusora de valores sociales y culturales. Cuintos anuncios publicitarios se 
pueden observar en tan solo una hora de estar parado frente al televisor. Asi, desde articulos de 
primera necesidad, hasta anuncios que fomentan el consumo de bebidas alcoh6licas y de otros 
productos, el negocio de la television, ya sea concesionado o estatal, es la publicidad. 

Los sentidos m h  receptivos con 10s que cuenta el ser humano son la vista y el oido; por 
tal raz6n, la publicidad en television es la que cuenta con mayor penetration, ya quc su apoyo se 
logra cabalmente combinando la information visual y auditiva. 





Efecrividad en cuanro a coslos: La mayoria de 10s anunciantes ven en la television la 
forma mas eficaz de transmitir un mensaje comercial. La ventaja principal de la television es su 
gran alcance. La publicidad a travb de este medio llega a una audiencia masiva, ya que millones 
de personas ven television con regularidad. 

Inlpacfo: Otra ventaja de la televisian es el fuerte impacto que genera la interaccibn entre 
imagen y sonido. TambiCn permite un alto grado de flexibilidad crcativa dcbido a las muchas 
posibilidades de combinacion de imageries, sonido, color, movimiento y drama. 

Influencia: Una ventaja mis de la television es que se ha convertido en un aspect0 de 
g a n  importancia en nuestra cultura. Yes que para la mayoria de las personas la television es una 
fuente fundamental para conocer las noticias, entretenerse y educarse. Asi, el grado de influencia 
que se genera a travis de este medio es mayor, que en cualquier otro. 

Empero, a pesar de la eficacia de la publicidad en television, existen algunas desventajas 
o problemas que se presentan en este campo. Por ejemplo. 10s costos y la saturacion 
principalmente. Y es que la limitation mas seria de la publicidad en la televisi6n es el alto valor 
de producir y transmitir comerciales. Los costos de pmduccion comprenden la filmacibn del 
comercial, contratar personal, asi como el de las tarifas en 10s horarios y espacios televisivos. 
Por otra parte, la television sufre de un alto grado de saturation de comerciales. Y es que, como 
lo mencionamos anteriormente, 10s comerciales son el negocio principal de la te le~is ion." '~~ 

La venta de publicidad en las televisoras esta a cargo de la gerencia de ventas y se maneja 
por medio de agentes de la misma estacion o por agencias de publicidad, a las cuales 
corresponde planear y ejecutar la publicidad del cliente. 

Los horarios de transmisibn de publicidad estin clasificados de acuerdos con sus costos, 
cn la siguiente forma: 

- Clase tipo "A: De 12 a 16 horas y despues de las 23 o 24 horas a fin de transmision. 
- Clase tip0 "AA..  Abarca el horario de 16 a 19 hrs. 
- Clase tipo "AAAV.- De 19 a 23 o 24 hrs. 

Las tarifas son establecidas de acuerdo con esta clasilicaci6n. asi la m k  cara es la clase 
"AAA por ocupar el horario estelar y la mas econ6mica es la clase " A  por estar en horario 
inadecuado. Con base en esto, mostrarC algunos ejemplos, como referencia, de las tarifas de las 
dos televisoras m5.s imponantes de nuestro pais: Televisa y TV Azteca: 
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Asimismo, las estaciones televisoras ofrecen el tiempo de publicidad en tres formas: 

a) Patrocinio.- Se vende por completo el programa al cliente, y por lo tanto, 10s 6 
rninutos de publicidad correspondientes a 30 minutos de programacion seri de uso exclusive de 
dicho cliente. Por lo general este tipo de vcnta sc usa cn eventos deportivos y peliculas de 
estreno. 

Dentro del patrocinio tambien existe el copatrocinio, el cual consiste en vender la mitad, 
la tercera o cuarta parte del programa a otro cliente, garantizandole nombrarlo en la presentacion 
y despedida del programa. Los clientes a 10s cuales se les venden tiempos de copatrocinio no 
deben ser de caracter competitivo. 

b) Paquetes.- Consiste en vender una cantidad determinada de tiempo y cubrirlo con un 
"xu cantidad despots, ofreciendose un descuento especial al cliente. El paquete se puede vender 
en una clasificacion sola de horario o distribuirlo en las tres clasificaciones, y lo mjs comtin es 
vender el paquete en tiempos semanales. 

c) Venta por Spot.- En este caso por lo general no existe descuento al cliente y consiste 
en venderle el tiempo que desee yen la clasificacion que escoja, ademjs puede venderse tiempo 
para un solo spot.'22 

Ahora bien, con el objetivo de hacer frente al problema de las drogas y el narcotrifico 
que acecha constantemente a nuestra sociedad y a nuestro pais, algunas instituciones de gobiemo 
y organizaciones no gubemamentales han utilizado la television como medio para combatir y 
abatir este problema, a travbs de diferentes carnpaiias de prevencih y de concientizacion, tal y 
como se vera a continuacion. 

"'Ganzilez Trevixio, Jorgc. Telcv#rlbn: Teoria v Pricl~ea.  Edit. Alhambra. Mexico, p.73. 



3.3 Campalias Antidrogas en Televisi6n. 1 
A traves de 10s alios, en Mexico, el fenomeno del narcotrafico, y por ende el consumo de 

irogas han presentado un avance y un crecimiento continuo, tal y como se menciono en 
mteriores capitulos. El combate al fenomeno de las drogas ha sido frontal y sin descanso, sin 
embargo, no ha sido suficiente para lograr un control defioitivo a este problema. Dia con dia, 
:ada vez surgen mas noticias de politicos y personajes involucrados o relacionados al problema 
iel narcotrafico; asesinatos, detenciones, pcrsonajes ligados al consumo y distribuci6n de drogas, 
etc. 

Por todo lo anterior, es importante plantear la necesidad de establecer y crear conciencia 
:n la sociedad respecto a las consecuencias que genera el fenomeno de las drogas. Asi, creo que 
es determinante la total participaci6n de todos 10s sectores de nuestra sociedad a fin de lograr 
avances en materia de comhate a este flagelo. En este caso, 10s medios de comunicacion, yen  
particular la tclcvision. juegan sin lugar a dudas un papcl esencial para lograr este objetivo. 

En 10s liltimos alios, pocas han sido las campalias en television dirigidas al combate de 
las drogas en nuestro pais. Las escasas c a m p ~ a s  en televisi611, escasas en comparacion a la 
magnitud del problema, se han dirigido exclusivamente a lo referente al consumo de drogas, 
labor sumamente importante para lograr detener el constante crecimiento del narcotrafico. Pero. 
si analizamos bien la situation, el problema de nuestro pais gira en su mayona en tono al trafico 
de drogas y a las bandas de narcotraficantes. Las organizaciones criminales, ahora lideres en esta 
actividad, mancjan y controlan, desdc el cultivo de enervantes y transporte, hasta su 
comercializacion y venta. Por tal motivo, el problema va mis alli del simple consumo de drogas. 

Sin embargo, las campaiias en television que liltimamente han surgido y se han 
mantenido limes en su labor de combate al consumo de drogas, han sido las creadas por Cenrros 
de Integraci6n Juvenil (CIJ), y por la Fundacion Azteca, denominada, "Vive Sin Drogas': 



3.3.1 Centros de Inteeracidn Juvenil 

CAMPARAS DE COMUNICACION SOCIAL 
DE CIJ 

1995-1999 

Es un hecho que 10s medias de comunicacion masiva pueden influir, modificar y reforzar 
opiniones que desalienten el consumo de drogas, o par el contrario, favorecer la 
farmacodependencia. Por ello, es necesario sensibilizar a lor forrnadores de opinion publica que 
trabajan en 10s medias, acerca de  esta realidad y sus impljcaciones para propiciar una cultura que 
desaliente el consumo, a traves de la planeacion de estrategias de comunicacion acordes a 10s 
procesos generadores de las representaciones colectivas. 

Eslas representaciones fungen como modelos que constmyen el conocimiento cotidiano, 
el senlido comun y el pensamiento praclico, productores de valores y conductas que inciden, 
directa o indirectamente, en el desarrollo de la drogadiccion en Mexico. 

Sin embargo, esta comunicacion social no debe entenderse como la sola transmisi6n 
univoca de inforrnacion, sino como un proceso abieno, dialktico, capaz de genera altemativas 
en 10s pmpios actores sociales, dirigidos a la blisqueda de soluciones a este problema emergente 
de salud publica. 

Actualmente, la inforrnaci6n difundida suele privilegiar una perspectiva de castigo, 
vinculada a 10s aspectos clandestinos del narcotrifico, o promueve, por medio de la publicidad 
de drogas legales -alcohol y tabaco-, estilos de vida relacionados a la adoption de adicciones 
socialmente aceptadas. 

Ante esto. Cenlros de In~egracidn Juvenil (CIJ), a traves despots, talleres de periodismo, 
caneles, folletos preventivos, revistas, publicaciones especializadas, asi como de la divulgacion 
de 10s resultados de las investigaciones epidemiol6gicas. clinicas y psicosociales, ha 
intencionado una sensibilizaci6n en poblaciones para orientar la transfonnacion consciente hacia 
un mejor nivel de vida. 

En esta labor, CIJse ve apoyada de manera importante por divenas instituciones publicas 
y privadas, tales como la Secretaria de Salud, la Direction General de Radio, Television y 
Cinematogratia de la Secretaria de Gobernacion, y la Asociacibn Nacional de la Publicidad, 
quienes han facilitado fonalecer la presencia de 10s mensajes preventivos de CIJ en gran pane 
del territorio nacional. 



Pero para saber un poco mis de esta institucion y de sus objetivos, me dirigi a sus 
oficinas ubicadas en la calle de Tlaxcala 208, ler. piso, en la colonia Hipodromo Condesa. Ahi Y 
lras esperar un promedio de dos horas para que alguien me pudiera atender, log6 conseguir una 
cntrevista, en ese momento, con el Lic. Alejandro Larmiaga Ramirez, del departamento de 
Cornunicaci6n Social y coordinador de la campatla "Con ins Drogas Paso Ig~ial". 

DespuCs de disculparse por la larga espera, y tras presentarle mis inquietudes sobre 10s 
objetivos de la campaiia que coordina, logramos empezar con la entrevista. 

- Lic. iEn que consiste la camp6a que e s t b  llevando ustedes acabo en 10s medios de 
comunicacion? -pregunti- 

-Hasla el momento cuenta con 3 spors que tienen el objetivo de alertar sobre el 
inicio del consumo de drogas. Esta campaia proviene de un concurso que se hace 
anualmente con la Asociacion Nacional de la Publicidad y Centros de Integration 
Juvenil, en la que se tiene un convenio de invitar a estudiantes univenitarios de todas 
las escuelas a fin de que realicen una campaiTa de prevention a adicciones. De Cstos se 
selecciona a 10s finalistas y de ahi 10s directives de la institucion escogen la que mis se 
adecue a 10s objetivos de la institucion, que son fomentar la education para la salud 
respecto de las drogas. 

Nuestras campaiias se enfocan m k  que nada a un grupo de entre 10 y 18 aiios de edad. 
Esto se ha comprobado porque 10s pacientes que se atienden en CIJ, no es que fluctlian 
en esa edad, son mas grandes, per0 lo que se ha visto en las entrevistas es que la mayor 
pane de 10s pacientes dicen haberse iniciado en el consumo de drogas entre ese 
periodo. 

- iEs decir que se es mis vulnerable a esa edad? 

- Si, por eso uno de nuestros objetivos es alertar que la curiosidad en materia de 
drogas es un factor de riesgo. Existen varios factores que originan que 10s jovenes a esta 
edad encuentren en las drogas un apoyo. Factores familiares, sociales, abandono, falla 
de padre o madre, las mala influencias y amistades, etc. Incluso la curiosidad, que es lo 
que se esth manejando en el spot de radio, el lema de que a veces hacer las cosas sin 
reflexionar nos daiia. 

-Muy bien. Pero, 'Por que utilizar la television?. Sabemos que es un medio 
importante ... 

- Mira, nosotros tenemos, gracias a RTC que nos concede tiempos oficiales dentro 
de un periodo establecido, la fortuna de que nos da esos tiempos, tanto en radio como en 
televisi611, a nivel local y national. Nosotros aprovechamos la television obviamente 
por el medio tan poderoso, tan penetrante que llega a la television, por lo que creemos 
que es una herramienta que podemos utiiizar para conseguir nuestro objeli\.o y para 
promocionar nuestros servicios. En 1995 empezamos a lanzar fuertes campaiias como la 
de "TelCfono Amigo". la cual era dirigida al farmacodependiente para que hablara y 



solicitara servicios de tratamiento. Vimos que a lo largo de 1995 que utilizamos el 
espacio televisivo las llamadas que atendian se incrementaron considerablemente. Es 
decir, antes se recibian un promedio de mil llamadas al d o ,  y a partir de esta campaIia 
aumentaron a 5 mil. Y en 1998 se recibieron cerca de 40 mil llamadas. 

-Sin embargo, ha habido pocas campaas en television. LA qui  considera usted 
que no haya mucha difusion o promoci6n en television de estas campaiias? 

- Puede ser, en primera, porque son pocas las instituciones que se dedican a 
prevenir adicciones, y por otra parte, 10s altos costos que representan el producir y 
mantener una campaiia al aire, sobre todo realizarla y mantenerla al aire cada d o .  
Sabemos que es un problema grave de salud publica. sin embargo, muy poca es la gente 
que se preocupa por sacar este tipo mensajes. 

-iConsidera que hace falta conciencia en la gente? 

- Si. Yo creo que el apoyo existe, porque a nosotros nos han dado un canal. Pero, 
mis que nada, la gente debe reflexionar sobre el problema, porque esti aumentando y 
en muchos sectores. todavia, no se han dado cuenta de la magnitud de esta dificultad e 
indudablemente se necesita redoblar esfuerzos, tanto el sector publico, como el privado. 

Debido a que el licenciado Alejandro iariiiaga contaba con poco tiempo para esta 
entrevista, tuve que acortarla y despedinne, no sin antes agradecerle su atencibn. 

Si embargo, con el tin de obtener mas infonnaci6n y otras opiniones respecto del mismo 
tema, logre, con un poco de suerte, conseguir inmediatamente otra entrevista. Esta vez, con el' 
Psicologo Juan David Gonzalez Shchez, jefe de investigacion psicosocial de Centros de 
integraci6n Juvenil, quien serial6 que es necesario, primero, tener cuidado en corn0 
conceptualizamos las droga para poder hacer una campda; segundo, cuales van a ser 10s medios 
en 10s que voy a llevar a cab0 esa campda, tcrcero, dependiendo a quien la voy a dirigir. 

Asimismo, en entrevista, y al cuestionhrsele sobre qui opinaba de las actuales campdas 
de televisi6n, apunto: 

- Las camparlas que realizo Televisa en la decada de 10s 80's, donde salian 
personajes de reconocimiento en el medio artistico, como Yuri, Vicente Fernindez, 
entre otros, en donde planteaban la prevention a travh de la anicdota. Por ejemplo, 
aparecia Vicente Femindez, quien decia que era un buen campesino que sembraba 
maiz, pero un dia le entro la ambicion y sembro marihuana, y tennino mal. Por lo que 
ahora sus hijos y su esposa estan padeciendo hambre. Y finalizaba diciendo: "Di no al 
cultivo de marihuana". 

Despub quisieron cambiar su campaiia y recordaris que lanzaron Ires 
comerciales: Uno, donde salia un chavo convulsionandose en una sala de un hospital; 
otm dando su testirnonio tras las rejas; y un policia recogiendo el cadaver de una chica 
que se habia drogado. El mensaje de estos Ires anuncios era claro; si consumes drogas 



vas a terminar loco, en la chcel o muerto. Creo que la estrategia del miedo no es la 
mejor, a pesar de que estamos acostumbrados a usarla mucho en esta cultura latina. 

Por ello, Gonzalez Sanchez aseguro que la educacion del miedo nos es inculcada desde 
que estamos pequeiiitos. "Si te metes en ese cuarto te va a salir un alacran y te va a picar", 
entonces, es el miedo el que nos detiene, no la conciencia de por quC no deb0 entrar ahi, 0 tocar 
cso, o probar eso. "Yo pienso que esa estrategia que se sigue no es la m h  adecuada", apunto. 

- TV azteca ahora tiene otra campafta de testimonios -respondio-, donde la chava 
sale la mejor estudiante, la mejor en esto, la mejor en aquello. No d si este dando 
resultado, no sC si la esttn evaluando para empezar, pero creo que muchas veces son 
campaiias muy bien intencionadas, pero sin ninglin criterio de evaluation. Te confieso 
que cuando CIJ trabajaba en la educacion para las drogas, pensaha que en la medida en 
que informaba a 10s sujetos de las drogas y sus peligros se iba a prevenir la 
drogadiccih. Sin embargo, se dio cuenta que esto no era asi, por lo que ahora sigue una 
estrategia de educacion para la salud. 

- iPor que lanzar campailas en television? 

- Obviamente, la televisi6n es el medio de comunicacion por excelencia. Es 
visual, es auditivo, esti en todas las casas. Podra faltar lo que sea menos un televisor. 
Una parfe importante del tiempo que dedica la poblaci6n mcxicana, es fiente a la 
television. 

- Ahora bien, 10s spots que e s t h  manejando e s t h  dirigidos a atacar el consumo 
de drogas. Si el problema de las drogas en Mexico encuentra su origen de alguna 
forma, en el seno del narcotrifico, y su principal problema es sin duda la gente que 
participa dentro de este fenomeno. iPor que no lanzar una campaila que al mismo 
tiempo que ataque el consumo, ataque de lleno tambien el problema de la participation 
de 10s mexicanos en este fen6mcno?. Como usted dijo, 10s cbleles mexicanos son las 
principales organizaciones que mueven la droga a nivel mundial y muchos mexicanos 
son 10s que participan, tanto campesinos como personas que se inlegran de alguna 
forma a palticipar. iPor quC no dirigirla a combatir Cste fenomeno desde todas sus 
perspectivas?. 

- Me parece que tocas un punto interesante, porque todas las campakas, en efecto, 
o por lo menos la mayoria de las que yo conozco, no sC si en 10s estados de la Repliblica 
tengan campailas a nivel local, porque las hay y luego no las conocemos, casi todas se 
ubican a combatir la demanda y pocas se abocan a combatir la oferta, como tli dices. En 
efecto, creo que estamos omitiendo este punto que tu tocas o poniendo el acento en uno 
y descuidando el otro. Seria una situaci6n interesante y creo que habria que pensarla 
con gente como tli, gente que esta metida en este problema de alguna forma o gente del 
Gobiemo que esta en el combate de la oferta. Yo he visto algunos comerciales de la 
PGR, per0 no han sido para combatir la oferta. Creo que si estamos omitiendo esa parte 



de lo que se expone la gente al entrar en esta situation 

Con esta respuesta, dinlos fin a la entrevista, al tiempo que el lic. Juan David Gonzhlez 
SBnchez me hrindaha informaci6n sobre la labor que estaba, en esos momentos, realizando la 
institucion Finalmente, me invito a mantenerme en contact0 con el, para asi, en caso de requerir 
otra infomaci6n. se la solicitara de forrna directa. 

Ahora bien, Como se planteo antenonnente, las campaiias lanzadas mediante spots a 
travCs de la television por parte de CIJ han resultado un importante eslabbn en la tarea de 
atencion del uso y abuso de drogas. Las diversas campailas que se han realizado han contado con 
la colaboraci6n de diversos organismos tal y como se veri a continuacion. 

Primera etapa 1979-1984. Tanlo la idea creativa. como la producci6n de 10s spots de las 
campaxias, fueron realizadas por una agencia de publicidad. En esta campaila se utiliz6 la imagen 
de una marioneta manejada por hilos, que simboliza al adolescente farmacodependiente sin 
voluntad, bajo el lema de Transforma TII Pro.vec1o de Muerre en un Proyecro de Vida. Se 
produjeron 12 spors, variando el guibn en torno a la necesidad del tratamiento para 10s adictos. 
De 1981 a 1984 no hub0 transmision de campafia. El promedio anual de llamadas recibidas en el 
Telifono de Centros de integraci6n Juvenil (TELCU) fue de 3 mil 400. 

Segunda etapa 1985-1987. Despues de 2 aiios sin presencia en medios, se reiniciaron las 
camparias. Y en esta etapa, la idea creativa y el guion fue elaborado por especialistas en salud 
mental de CU, y la produccion estuvo a cargo de una agencia de publicidad. Se transmiti6 una 
campaiia anual, con duraci6n de tres meses, a traves de 29 canales de television y 330 
radiodifusoras nacionales locales. Se recibieron 10 mil llamadas anuales, incluyendo 10s meses 
de transmisi6n. 

Tercera etapa 1988-1990. Esta etapa se caracteriz6 por su escasa presencia en 10s medios, ya 
queen 1988 yen 1990 no hub0 transmision y en el 89 se transmiti6 linicamente en el Canal 13. 

Cuarta efapa 1991 a 1994. De junio a septiembre del primer ailo se difundio la campaRa 
litulada Teliono Amigo, en 18 estaciones de radio y el Canal 11 de television. Se transmitieron 
10 mil mensajes que generaron 15 mil 700 llamadas a lo largo del 6 0 .  De 1992 a 1994 no hub0 
autorizacion de tiempos oficiales para la transmision de campailas y el promedio de llamadas 
anuales recibidas por TELCIJ fue de 12 mil. 

Quinta etapa 1995 a la fecha. La Asociacion Nacional de la Publicidad (ANP) y Cetros de 
Integration Juvenil finnaron un convenio de colaboracion en diciembre de 1995, con el fin de 
desarrollar campaiias conjuntas encaminadas a promover mensajes preventivos contra la 
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farmacodependencia. 

Desde entonces y de manera coordinada, cada aiio ambas instituciones difunden la 
convocatoria del "Premio Nacional de la Publicidad Sector Universitario" entre estudiantes de ]as 
carreras de Comunicacion, Publicidad, Mercadotecnia y Arles Visuales de todo el pais, con el 
objeto de que 10s jovenes participen, mediante la puesta en prictica de su creatividad Y 
conocimientos, en la creacion de mensajes que sirvan a otros jovenes para prevenir laS 
adicciones. Posterior a la premiacibn del concurso, la hstitucion selecciona 10s spots que serin 
transmilidos y la production profesional es realizada a muy bajo costo. 

Por su parte, CU con el apoyo de la Secretaria de Salud, gestiona ante la Direction 
General de Radio, Television y Cinematografia (RTC), dependiente de la Secretaria de 
Gobernacion, la asignacion de horarios de transmision. Del mismo modo, televisoras y 
radiodifusoras donan frecuentemente tiempos adicionales a 10s autorizados en borarios de mayor 
penetracion. 

Los ternas de las campaiias se basan cn factores de protecci6n o de riesgo del consumo de 
drogas; y 10s contenidos especificos han sido: 

J lnvitar a usuarios de drogas y a sus familiares a solicitar tratamiento. 
J Reforzar attitudes y estilos saludables de vida. 
J Favorecer las relaciones patemo-filiales y la comunicacion intrafamiliar. 
.' Pmmover amislades sanas y actividades que fomenten la salud. 
J Captar voluntarios para prevenir las adicciones. 

Los guiones ganadores son adaptados por especialistas de la salud mental y de la 
publicidad, y la producci6n profesional se cfectiia en estrecha coordinacibn con la ANP. 

La CampaRa Nacional dc Difusibn 1995, dcnominada TelEfono Antigo, se transmitio de 
octubre a diciembre. RTC autorizo un total de 175 mil mensajes, a traves de 5 canales de 
television y 50 radiodifusoras de coberlura national; 72 canales de televisi6n y 216 
radiodifusoras. 

En el irea metropolitana de la Ciudad de Mexico, el TELCIJ report6 que de octubre de 
1995 a enero de 1996, se recibieron alrededor de 15 mil llamadas. Esta campaiia rebas6 en solo 
cuaho meses 10s indices de reception de llamadas, ya que anteriorrnente el promedio anual de 
llamadas no excedia de 10s 12 mil usuarios. 



"PARES Y NONES" 
(1996) 

Esta c a m p ~ a  fue realizada con la idea original de uno de 10s grupos finalistas del Premio 
Nacional de la Publicidad Sector Universilslio 1995, conformado por estudiantes de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Acatlin. 

RTC cedi6 tiempos oficiales de cobertura nacional en 47 canales de television de 
cobertura nacional y local, asi como en 169 radiodifusoras. Se emitieron diariamente 8 mensajes 
en televisi6n y 3 en radio. Se registraron casi 94 mil impactos; adicionalmente Televisidn Azleca 
mantuvo al aire el spot durante todo el mes de junio. 

En 10s Ires meses de duration de la campaa  (abril - junio 96), se atendieron 24 mil 
llamadas a traves del TELCIJ, esto fue equivalente a las llamadas recibidas durante dos 6 0 s  sin 
operation. Respecto a la c a m p ~ a  lanzada en 1995, Telqono Anrigo, las llamadas se 
incrementaron en un f 13%. 

"INTEGRATE A NUESTRO EQUIPO" 
(1997) 

El spot fue uno de 10s finalistas del concurso Premio Nacional de la Publicidad Sector 
Universitario 1996: fue elaborado por estudiantes de la UAM- Atzcapotzalco. Este spot con10 
con la panicipacion del entonces futbolista y campeon goleador, Carlos Hermosillo. 

Esta campaa  tuvo como objetivo mostrar a niiios y jbvenes, una figura dedicada al 
depone, que siwiera de modelo de identification para reforzar actitudes y conductas de una vida 
sana. El mensaje fue transmitido durante 3 meses, en 41 1 radiodifusoras y 64 canales de 
television en todo el pais; emitiendose diariamente 4 mensajes en cada estacion de  radio y 2 en 
cada canal de televisibn. 

El numero de impactos f ie  de 156 mil. 92% en radio y 8% en television; aunque se 
transmitieron de manera simultanea campailas: politicas, de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (AFORES) y de compaiiias telefonicas, las llamadas mensuales ascendieron a 3 mil 400 
en promedio. 



Al igual que IntEgrale o Nuesrro Equipo, este spot fue realizado por alumnos de la 
Universidad Anihuac del Norte, quienes resultaron finalistas del concurso Nacional de la 
Publicidad, Sector Universitario 1997. El spot se produjo en dos versiones con el objetivo de 
promover el mejoramiento de la relacion patemo-filial y fomentar la comunicaci6n entre padres 
e hijos. 

El mensaje fue transmitido durante 6 meses, concluyendo el 3 de junio de 1998, en 652 
radiodifusoras y 62 canales de televisi6n en todo el territorio nacional. El numero de impactos 
ascendio a 795 mil, y desde el inicio de la campaila (4 de diciembre de 1997) y hasta el mes de 
mayo de 1998. se registraron casi 22 mil llamadas. 

"MUNDIAL" 
(1 998) 

Este spot fue tambiCn finalistas del concurso Nacional de la Publicidad, Sector 
Universitario 1997, y fue elaborado pot estudiantes de la licenciatura en Diseiio Grafico de la 
ENEP- Acatlin. Este mensaje fue enfocado a fomentar una cultura de salud sobre prevencion de 
adicciones, con animation de balones y un mensaje musicalizado dirigido a niiios y j6venes. 

La campaila Mundial se difundib del 8 de junio a1 8 de diciembre de 1998, cuyo objetivo 
fundamental fue la prevencion de las adicciones por medio de las amistades sanas y el deporte. 
Asimismo, RTC cedio tiempos oficiales en 62 canales de television y 376 radiodifusoras de 
cobertura local y nacional, transmitiendo un total de 259 mil 779 mensajes. 

El TELCIJ report6 que de junio a diciembre, durante la transmisibn de esta campaim, se 
recibieron un total de 22 mil llamadas. 

"CON LAS DROGAS PASA IGUAL" 
Primera Parte 
(1998-1999) 

La campaila Con 10s Drogas Pasa Igual. h e  primer lugar del Sexto Concurso Nacional 
de la Publicidad Sector Universitario 1998, realizada por 10s alumnos del lnstituto Tecnol6gico 
je Estudios Superiores de Monterrey, plantel Estado de Mexico. 

La Direcci6n de RTC cedio liempos oficiales del 1 de diciembre de 1998 al 1 de marzo 
le 1999 en 58 radiodifusoras de cobertura nacional y 426 locales, y del 3 de diciembre de 1998 



a1 3 de mano de 1999, en 9 canales nacionales y 54 locales. 

Este spot comprendio 3 versiones animadas denominadas: Perro, Clticle y Boomerang. 
Su disefiooriginal retoma el lenguaje y las expresiones de 10s comics y pretende: 

= Alertar que la curiosidad en materia de drogas es un factor de riesgo. 
Concientizar a 10s jovenes acerca de que cualquier accibn que realicen tiene 
consecuencias para si mismos. 
Prevenir a 10s jovenes acerca de lo facil que es involucrarse en el consumo de sustancias 

adictivas y lo dificil que es salir de este problema. 

De diciembre de 1998 a mano de 1999, se transmitieron 303 mil 459 mensajes y durante 
la transmision de esta camparia se recibieron un total de I0 mil 782 llamadas. 

"CON LAS DROGAS PASA IGUAL" 
Segunda Parte 

(1999) 

A partir del I de abril comenz6 a difundirse la segunda etapa de la camparia Con Ias 
Drogas Pasa Igual (Segunda Parfe) en 58 radiodifusoras de cobertura nacional y 376 locales, 
asi como en 9 canales nacionales y 53 locales. 

RTC cedio tiempos oficiales hasta el 1 de septiembre de 1999 en radiodifusoras, y el 30 
de septiembre en televisoras. La campafia cuenta con tres versiones: Trampa, Nievey Panal. Su 
objetivo consiste en concientizar a 10s jovenes acerca de que cualquier acci6n tiene 
consecuencias para si mismos. En el spot radiofonico se utiliza el lema: A veces hncer cosos sin 
re/lrrionnr nos dnn'n. 

Es evidente que para llevar a cab0 campailas efectivas se requieren me~~sajes claros, 
certeros y acordes a 10s objetivos que se quieren lograr; es imprescindible la participation del 
Gobierno, de 10s medios de cornunicaci6n. del sector privado, de 10s padres de familia, es decir, 
de todos 10s sectores de nuestra sociedad para contrarrestar este problema. 

De esta manera, las campanas de difusion se han constituido en un potencializador de la 
labor de CIJ; la divulgacion de mensajes ha permitido que m& mexicanos conozcan altemativas 
de prevenci6n y atencion del problema de la farmacodendencia. Cada dia se est= logrando que 
una mayor parte de la poblacion tome conciencia de la importancia de asumir attitudes 
saludables y de responsabilidad ante este problema. 



1 3.3.2 Vive Sin Drogas. Fundaci6u Azteca. 1 
C A M P ~ ~ A  " VIVE SIN DROCAS" 

F U N D A C I ~ N  AZTECA 

"La fundacion Azteca, cuya presidenta es Ninfa Sada de Salinas, tiene una dlida 
estrategia filantropica, y surge por la necesidad de hacer un bien comun a la sociedad a travb de 
programas de salud, education y nutrici6n", seiialo en entrevista el Lic. Cesar Vimega Ramia, 
quien es gerente de la campaiia Viw sin ~ro~as . ' ' '  

h i ,  "debido a la gran preocupacion que existe por el alto crecimiento de consumo de 
drogas en nuestro ~ a i s ,  nace en enero de 1998 la campaiia Vive Sin Drogas. Esta campaiia tiene 
como objetivo combatir el consumo de drogas y hasta la fecha es la campaiia antidrogas m k  
importante que se ha llevado a cabo en Mexico. Asimismo, su proposito es educar a la sociedad 
m&icana, p&iculmente a 10s jovenes, sobre 10s datios fisicis que se derivan del consumo de 
drogas y tambien c6mo evitar caer en la tenlacion del consumo", ?punt6 Vimega Ramia. 

Reducir el consumo de drogas en Mexico a traves de argumentos contundentes que 
muestren a la juventud mexicana que el consumo es algo inaceptable dentro de la sociedad, ha 
sido el proposito de este programa 

"Estudiando el problema de las drogas a nivel mundial, se encontraron investigaciones 
que establecian que las campaiias antidrogas lograban bajar en gran medida 10s indices de 
consumo. A partir de esto, Fundacion Azteca decidib hacer una campaaa antidrogas que fuera 
masiva, involucrando a toda la sociedad; preventiva, alertando a 10s niiios y j6venes que 
pudieran ser posibles consumidores; ypermanente, debido a que las drogas no dejan de ser una 
amenaza constante a la sociedad. 

El slogan Vive sin Drogas nace de la necesidad de crear un concepto que fuera positivo y 
libre, que propusiera altemativas para disfmtar la vida, un concepto que reuniera el goce de la 
vida fuera del consumo de drogas. 

Para lograr cumplir estas funciones, Vive Sin Drogas adopt6 una flor multicolor como 
simbolo de su campaiia. Un elemento divertido, lleno de vida y con una gran fuerza visual, que 
permitiera que con solo verla recordar que es mejor vivir sin drogas. 

Cada color de esta flor representa un valor: 

El verde, representa el amor a la naturaleza. 
Elazul, la tranquilidad y lapaz, es el estar bien contigo mismo 
Elmorado, 10s suenos, las fantasias y la imagination. 

"'Entrevirta rcalizada al Lie. h r  Virucga Ramia, gercntc dc la campah l'rveri!t Drogar. Fundaci6n 
hzteca, calle Veredr No.80. Colonia Jnrdiner de Pedregal. C.P. 01800. MCxaco. DF. 5 de abrll dc 2000 
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El rojo, la pasion, la fuerza y el coraje. 
El nmnrillo, la luz de vida, la felicidad. 
El blonco, la verdad, la honestidad y la ~inceridad".'~' 

A travts de su campatia en 10s medios electronicos de comunicaci6n. en especial a travts 
de spots televisivos, la cual se actualiza cada 4 meses, Vive sin Drogos trata de crear conciencia 
sobre 10s riesgos que rcprcscntan las drogas. Apoyados por TV Azteca y tambiin por algunos 
medios de comunicaci6n imponantes de MCxico, esta fundaci6n transmite sus mensajes a travts 
de programas especiales de televisi611, noticianos, programas de radio y anuncios espectaculares. 
AI mismo tiempo, cuenta con el apoyo de varios medios de la prensa escrita, como peri6dicos y 
revistas de alcance nacional. 

Al igual que otros, Vimega Ramia coincide en que la television es el medio que tiene m& 
penetraci6n e impacto yes el m k  utilizado por la sociedad. 

Con mensajes que advienen que el consumo de drogas puede inlluir y afectar de manera 
negativa la vida de las personas que se relacionan con esta actividad, 10s spots de esta campafia 
se caracterizan por su apego a la realidad sobre las consecuencias de su uso. Dirigidos 
principalmente a 10s j6venes. que son 10s mis vulnerables, Cstos spots tratan de prevenir y crear 
conciencia las peligrosas consecuencias que puede originar el consumo de drogas. 

Y es que para el gerente de Vive sin Drogns, la escasez de campaiias que ayuden a 
contrarrestar este problema se debe a la falta de conciencia, informacih y a1 alto costo del 
tiempo en 10s medios. "La gente no estA informada, no sahe qub pasa con las drogas, no sabe qut 
te puede afectar o quC puede pasar con el hecho de tener un amigo, un familiar o hasta uno 
mismo metido en este problema". 

Al igual que Cenrros tie Integration Juvenil, la campatia Vive sin Drogns cuenta con un 
Centro de Atenci6n Telefonica (Ol 800 911 2000), el cual, en coordination con la Secretaria de 
Salud, ayudan a todas aquellas personas que tienen alglin problema relacionada con las drogas, el 
alcohol u otro tipo de padccimiento relacionado con las adicciones. Desde su inicio en abril de 
1999, el centro recibe m& de mil llamadas diarias. 

Aunado a lo anterior, esta campaaa realiza actividades como la llamada Giro vive sin 
Drogos en donde, mediante una sene de conferencias y talleres donde expertos en el tema del 
consumo de las drogas, estrellas del medio artistico y testimonies de personas que alguna vez 
consumieron drogas, llevan un mensaje a 10s jovenes para evitar que sea alcanzados por este 
problema. En 1999, esta gira visit6 12 ciudades dentro del territorio nacional, siendo 
Guadalajara, Tijuana. Mazatlin, Le6n, Montemey, Veracmz, La Paz, Acapulco, QuerCtaro, 
Ciudad de Mexico en dos ocasiones, debido al gran Cxito que experiment6. 

En el afio 2000, la Giro Vive Sin Drogos reuni6 a 10 mil personas en el ~ u d i t ~ r i ~  
National, en la Ciudad de Mexico, lo que habla de la Bran respuesta que ha tenido esta campaaa. 
Asimismo, este mismo ailo, la Gira visit6 7 ciudades: DF, Morelia, Chihuahua, San Luis potosi, 
Toluca. Durango y Puebla. 



Dentro de 10s planes para el 2001, esta Gira contempla la visita a 10 ciudades m k ,  dentro 
de las que se encuentran: Villahermosa, Aguascalientes, Guadalajara, Cancun, TorreAn, 
Cuemavaca, Saltillo y Hermosillo. Igualmente, continuarb con el ciclo de conferencias "Vive 
Sin Drogas e,t b Escuela", la cual en solo 3 semanas ha visitado 9 escuelas en el DF."~ 

"A pesar de todos 10s mecanismos de apoyo que realiza la campaiia Vive sin Drogas 
todavia falta mucho por hacer para tratar de combatir el problema del narcotrafico", consider6 el 
Lic. Cbar Viruega. 

"Con esta campaiia estamos luchando de alguna forma contra este problema, pero es 
minimo. Lo minimo es dar information a la gente, que se entere de las consecuencias que 
generan las drogas. Pero el narcotrafico es un fen6meno dificil de erradicar. Nosotros atacamos 
con tsto el fin del proceso del narcotrafico, que es el consumo. Por tal motivo es necesario que 
diferentes sectores que conforman a la sociedad unan esfue~os .  Que el Gobiemo y la sociedad 
ayuden y propongan mas altemativas para este combate. Que otras televisoras como Televisa. 
Canal I I, etc, a las cuales se les invit6 a participar en este proyecto y no aceptaron, se integren a 
esta labor social que beneficie a todos", finaliz6. 

Con todo lo anterior, parece ser que la prevenci6n a las adicciones es una tarea ardua, de 
resultados poco llamativos y cuyos logos s61o podrh apreciarse a largo plazo, si las acciones 
emprendidas alcanzan permanencia, integridad, precisibn y realismo. Para lograr elevar el nivel 
de conocimiento sobre el tema, el involucrarniento de la sociedad en la acci6n preventiva o 
rehabilitatoria y un mejor combate a este problema. 

Por tal n~otivo, es necesario utilizar 10s medios, y para hacerlo adecuadamente, es 
primordial considerar para quC nos sirven, cuales son 10s usos, funciones y gratificaciones que se 
les adjudican. A pesar de que diversas opiniones afirman que la television empobrece la 
creatividad, fomenta la violencia y la criminalidad, no dehemos olvidar que el papel central que 
juegan 10s medios 10s ha convertido en escenario donde cotidianamente se representa la realidad 
politica, social y cultural de un pais. 

Pero, a decir el hg.  Adrian Diaz, subdirector de Prevencibn a la Farmacodependencia de 
la Fiscalia Especializada para la Atenci6n de Delitos Contra la Salud (FEADS), resulta 
importante que las campailas en televisi6n sean realizadas con mucha responsabilidad. 
"Pensemos que una campaiia de prevenci6n no esti tolalmente cuidada en cuanto a 10s mensajes 
de difusion, por lo que Csta podra convertirse en una campaiia de invitacibn al consumo de 
drogas. De ahi el fracas0 de muchas campailas a nivel international. Si una campaiia no esti bien 
reforzada, Csla no podra traer beneficios", sefial6. 

Por su parte, tambiCn en entrevista, la diputada panista Ma. de la Soledad Baltazar 
Segura, quien fuera integrante de la Comisibn de Justicia de la pasada Legislatura, afirmo que las 
campalias que ultimamente se han lanzado en algunos medios como en la television. "deben ser 
un poco m k  profundas, y que mientras no se de una politica criminol6gica integral en donde 10s 
medios de comunicaci6n cubran una parte muy importante y fundamental, precisamente por la 
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influencia masiva que recibe la sociedad de cstos medios, vamos atacar solo el resultado Y 
tenemos que imos a las causas. Asi, ya que 10s medios de comunicacion son importantes eS 
necesario integrarlos a eso que es responsabilidad del Estado, que es la politica criminol6gica 
integral". 

Ante esto, creo que en la labor de prevenci6n y de combate a las drogas a travb de 10s 
medios es necesario reconocer que, con una sola campaa, no se podra cambiar una situacidn, ni 
modificar comportamientos, ni impactar en las attitudes de la poblaci6n. Lo que si es posible 
lograr es que, aunado a 10s diferentes mecanismos ya existentes por parte de otros sectores de la 
sociedad, y realizando mensajes coherentes sucesivos ante la opinion pliblica, es ir creando 
conciencia acerca de la relevancia del tema, de una postura o una acci6n ante ello y elevar el 
nivel de conocimientos y de information a1 respecto. 

Hoy en dia, podemos observar que en 10s diferentes medios de comunicacion las noticias 
sobre el narcotrifico y sus consecuencias han logado ocupar diariamente un espacio, lo que 
antes era solo un hecbo esporidico. Lo anterior demuestra que el problema a crecido 
enormemente, que dia con dia diferentes acontecimientos de nuestra vida nacional se relacionan 
directa o indirectamente con este fen6meno. Pero, no por el hecho de hahlar y de tratar 
continuarnente este tema significa, como se creia antes, que el problema crezca. Este problema 
ya creci6 y esti presente, por lo que debemos aprovechar la relevancia de este tema en 10s 
medios para tratar de combatirlo. Resulta primordial tomar m k  conciencia de que el problema 
existe, que es dificil enfrentarlo y que no hay respuestas ficiles. No se debe sustituir el 
compromiso y el deber de actuar, por el hecho de buscar culpables del increment0 del problema. 

Creo que es imprescindible actuar a traves de 10s medios, yen especial de la televisi6n, 
potencializando la visibilidad y fomentando la conciencia de lo que h t o  significa para la 
sociedad, generar proyectos y condiciones que intenten construir una sociedad sin dependencia a 
este flagelo. Recordemos que es una realidad de la que nadie puede asegurar que es ajeno. 

Asimismo, es necesario anexar spots que, paralelamente a las campaiias que ya existen, 
ataquen y concienticen a la sociedad de las consecuencias que genera el narcotrifico en lodas sus 
fases y cn nuestro pais, a fin de establecer un frente cum~jn con el objetivo de erradicar este 
problema desde todas sus penpectivas. Creo que la conceptualizaci6n del pmblema del 
narcotrifico como algo negativo esd  dando una inversion de valores, es decir, lo que antes era 
malo, peneguido o negado, se estA volviendo evidente o hasta en algunos casos admirable, 
respetable y deseable. Nuestra sociedad esti adoptando este tipo de fenomenos en su forma de 
vida, situation que no debemos permitir. 



Dia tras dia podemos observar en nuesho televisor infinidad de programas de 
entretenirniento, deportivos, documentales, spots, comerciales, peliculas, etc., que nos informan, 
orientan, educan y otorgan horas y horas de distraccibn. Sin embargo, como espectador 
ignoramos muchas veces quC es lo que hay detris de cada programa que vemos, como es que se 
realiza, quiCnes intervienen ademis de 10s protagonistas o aclores, en dbnde se produce y quC es 
lo que se necesita para llevar la seiial a 10s telespectadores. 

El producir un programa de televisibn requiere de  la uni6n de diferentes factores tCcnicos 
y creativos, que al conjugarse dan forma y vida a infinidad de programas. Cualquier programa de 
television que veamos en nuestras casas, es el resultado final de una extensa cadena de trabajo, 
que se origina de una simple o complicada idea y representan el esfuerzo conjunto realizado del 
personal parlicipante. 

Por lo anterior, todos 10s elementos que intervienen en las diferentes etapas de la 
produccibn televisiva son de vital importancia. Pero, para comprenderlo mejor, es n e c e s ~ o  
conocer qu8 es la produccibn televisiva. 

El concept0 de produccibn en television comprende principalmente verbos de accibn, 
crear, manifestar, fahricar. Asi, la produccibn en television es "la conjugacibn de una serie de 
elementos, su disposicibn y mane'o para alcanzar una meta o logro; es la phac i6n  o transmisibn 
de un programa de televisibn"."' Es el proceso mediante el cual una idea se va transformando 
hasta ser representada en t6rminos de audio y video (sonido e imigenes en movimiento). 

Es importante mencionar que el presente capitulo se basa en la bibliogralia de obras 
como: "Televisibn v Comunicacih: Un Enfoaue Te6rico Prictico". de Iorge Gonzalez Treviiio, 
es sus apartados 3, 4, 6, 7, 8 y 9, 10s cuales refieren a la organizaci6n bisica, funciones e 
interrelaciones de una estacion de television, el guion, la c h a m  de televisibn, el audio, la 
iluminacibn y la escenografia, respectivamente. 

Asimismo, se consultaron 10s apartados 13, 16, 22, 24, 25, 32, 34 y 35, del "Manual de 
Produccibn de Video: Un enfoque IntemalLde Verbnica Tostado Span, que hacen alusibn a1 
estudio de television, guion para television y video, personal de produccibn, movimientos de 

- 
' Gomilcz Trevifio, Jorge. Tclcviribn v Cornunicacibn. Edit. Alhambra. MCxico, 1994. p.46, 



c h a r a ,  tomas para television y video, iluminacion, vestuario para television y maquillaje, 
respectivamente. 

De la obra Production y Direction de Televisibn, de Raymond Bravo, considere oportuno y 
necesario la consulta y el estudio de 10s apartados 3, 4, 5 8, 9, l l y 15, que hacen enfasis a la 
iluminacion y al audio en television, el swircher, la escenografia, el libreto, la musicalizaci6n y 
efectos especiales de sonido, asi como a la direccion y produccion de television. 

Todas estas obras ofrecen claramente una idea general de todos 10s elementos que 
intewienen en la produccion y direction de television, de una forma accesible, completa y 
actualizada, logrando con ello una mejor comprension e inter& para todos 10s que requieran 
information y consulta acerca del tema. 

De la misma forma, las bibliografias nombradas y consultadas para esta invcstigacion son 
a la vez un manual de referencia en las que se destacan en forma sencilla y comprensible las 
variadas funciones y 10s elementos esenciales que componcn la produccion y direcci6n en 
television, apoyados tambiin en una seric de ilustraciones grficos y ejemplos, para su mejor 
entendimiento. 

Ahora bien, debido a que en la presente tesis se propone y realiza la elaboraci6n de un 
spor de television que de alguna manera ayude a combalir el fenomeno del narcotrifico y sus 
consecuencias, en este capitulo primeramente planteare un panorama clam sobre 10s elementos 
que intewienen en el proceso de la produccibn televisiva profesional para entender su manejo e 
importancia. Posteriormente mencionare 10s elementos que fueron utilizados para realizar el spot 
de televisi6n. 

Asi, la elaboraci6n de cualquier programa o spor de television se puede dividir en tres 
fases para su correcta realization: 



4.2 PRE-PRODUCCION. 

La preparation de un programa para television se llama pre-production, yes la etapa que 
determina la calidad del programa. Consiste en una reunion previa a la produccibn, en la cual 
intervienen todo el personal t&cnico aportando sus cualidades y especialidades, ellos son: 
productor, director, escntor, asistente de direccibn, de pmdncci6n, director ticnico (switchman), 
ingeniero de audio, director de luces, diseaador escenogr8fic0, coord~nador (floor manager), 
operadores de cimara e ingenieros de video. 

En esta etapa es necesario reunir al stof a junta cuantas veces sea necesario, leer la idea 
y elaborar o en su caso definir el guibn o storyboard: verificar toda la accibn por desarrollarse, 
enterar a cada uno de su papel por desempeiiar, entregar a1 escenbgrafo e iluminador 10s planes 
de piso e iluminacion, asi como enterar a 10s camadgrafos de las tomas a realizar. 

Se define el presupuesto de gastos, nbminas, produccibn, se hace casting para el talento 
artistic0 y locaciones de estudio. 

En conclusi6n, la pre-produccibn es la preparacibn de todo el engranaje necesario para la 
realizacibn de un programa. 

4.3 PRODUCCION. 1 
La realizacibn misma del programa, donde entra en juego todo lo preparado en la pre- 

production, y que debe dar como resultado una correcta composici6n de imagenes y una mhxima 
comunicacibn, constituye la produccibn. 

Lo m k  imporiante aqui es la sincronizacibn y realizacibn de todos 10s elementos que 
intervienen en la pre-produccibn previamente acordados. 

I 4.4 POST-PRODUCCION. 

La postproduccion es el proceso de operacibn y de arte que se realiza para m a r  y editar 
todos 10s elementos que conforman un programa de televisibn. Una vez que grabamos las tomas 
que forman el programa , se procede al acabado final, es decir, unir cada toma dentro de una 
secuencia logica narrativa, ajustindola a cierio tiempo delimilado, agregando titulos, creditos, 
efectos especiales, sonido, etc, para lograr que cuando el televidente lo vea tenga cieria 
continuidad. 



Este proceso, como lo vimos anteriomente, se lleva a cab0 electr6nicamente mediate 
~n sistema que consiste en la reproduction de las tomas originales, por medio de una o varias 
,ideocaseteras, un control o consola de edici6n y uno o varios monitores de imagen que siwen 
le referencia para seleccionar las tomas y revisar 10s resultados. 

Es por ello, que el trabajo final de postproduccion es sincronizar y combinar tanto las 
:scenas como el sonido en un video rope nrosrer. 

Ahora mencionark las personas, en orden de importancia, que conforman a1 staff: 

El productor desarrolla el concept0 del progama y esta encargado del presupuesto del 
nismo. Tiene autoridad para designar a1 director del programa, trabajar con el escritor en el 
ibreto, aprobar el enfoque del director, la iluminacion y escenografia, etc. Adem&, supervisa y 
:oordina todas las actividades dentro del desarrollo del programa y sus fases: pre-produccion, 
rroduccion y post-producci6n. 

Productor Ejecutivo.. 

El productor ejecutivo es el encargado de la administracion directa del presupuesto con el 
Iue se cuenta para llevar a cab0 la realization del progama. Deberi tener conocimientos de 
elevision, administraci611, planeacion, contaduria, mercadotecnia, publicidad, recursos 
natenales, con el objetivo de  obtener un mejor aprovechamiento del presupuesto destinado para 
a producci6n. 

El director es la mano derecha del productor y sera el responsable de hacer trabajar a todo 
:I stofl de la produccion cuando el productor no se encuentre presente. Participa en todas la.? 
reuniones de pre-produccibn y conjuntamente con el director discute el contenido del libreto, asi 
:om0 el enfoque general de la produccion. 

En 10s programas en vivo, el director regulamente se encuentra en la cabina de 
produccion desde donde dirige caniaras, tomas, musica, efectos, supers, luces, cortes comerciales 
y a todo el personal presente en el estudio. 

Director de Escena.- 

En el caso de que se requiera de la actuaci6n de actores para la produccion, el director de 
escena, 10s actores, y el resto del equipo de produccion trabajarh conjuntamente, y es el 
director de escena quien 10s dirige en cuanto attitudes, reacciones, movimientos, etc. 



El director de escena ademk de tener conocimientos tkcnicos y creativos, deberi tener 
:onocimientos de teatro, actuacion y dramatizacibn para lograr transmitir al phblico un buen 
trabajo escinico-televisivo. 

Coordinador de Producci6n.- 

El coordinador de produccion es el encargado de tener todo listo para la grabacion del 
programa, informa al stafllo que se necesitara y es pieza importante del productor y del director. 
Asimismo, conoce todos loe elementos de la produccibn tanto tknicos como creativos, es quien 
representa con autoridad al productor ante cualquier gente y para cualquier asunto relacionado 
con la produccion. 

Asistente de Direcci6n.- 

El asistente de direcci6n es un elemento importante en la coordinaci6n del programa. En 
el se delegan gran cantidad de detalles que ahorran tiempo, lo que permite concentrane con m h  
libertad en la csencia principal dcl libreto. Entre las responsabilidades del asistente de direccibn 
se encuentra la designacion de la escenogafia, maquillaje, utileria, sonido y musicalizacibn. 

Asistente de Producci6n.- 

Los asistentes de produccion son 10s que apoyan la carga de trabajo del coordinador. 
E s t h  presentes en todo momento para cualquier tarea o problema y son parte esencial dentro 
de la producci6n. ya que bajo una buena coordinacibn se logra simplificar las necesidades del 
programa brindando un trabajo serio, responsable y eficaz. 

En el caso de noticieros, programas de especticulos, concursos, musicales, el conductor 
scri quien informe el desmollo del programa a nuestros televidentes, debera ser agradable, con 
buen timbre de voz, excelente diccion, seguridad y naturalidad para mantener la atencibn del 
teleauditorio el mayor liempo posible. 

Su campo de accibn de desarrolla generalmente en noticieros, en ireas como deportes, 
arte, ciencia, espectaculos, cultura, mhsica, etc. 

Aportari al programa comentarios de informacion, orientation o cualquier tema topico. 
Generalmente el es un especialista en ciert0 tema y cuenta con cierto reconocimiento o 
credibilidad dentro de 10s telespectadores o a travCs de la televisi6n. 



El locutor por lo general no sale a cuadro, per0 es la voz del programa o de alguna 
jeccion en particular, como pueden ser, el doblaje de peliculas, miniseries, videos, programas 
ie concursos, y en ocasiones es requerido para graba voz en offpara anuncios publicos o algunas 
iramatizaciones. 

Dentro de la produccion televisiva existen elementos creativos y tkcnicos para el 
desarrollo y realizacion de la misma. A continuaci6n mencionarC 10s elementos referentes a cada 
fase. 

4.5 ELEMENTOS CREATIVOS. I 

Dentro del equipo de produccion (tambiCn conocido como SfaD) siempre debe 
encontrarse una persona llamado guionista, quien debe establecer las caracteristicas que el 
mensaje televisivo tendra y sera el encargado de "traducir" una idea o mensaje al lenguaje propio 
del medio televisivo. 

El guionista es el responsable de escribir ideas en un texto destinado a ser producido y 
trasmitido. El texto debera contener 4 elementos esenciales del lenguaje televisivo: voz, mlisica, 
sonidos e imigenes. La combinaci6n de estos elementos dare como resultado un producto que 
utiliza el video y audio para provocar impact0 en la audiencia. 

"Un gui6n es una herramienta de trabajo tan importante como lo es la c h a r a ,  el switcher 
o el boom. Sin un guion previo es seguro que las horas de edici6n se h a r h  lentas y sin sentido, 
sobre todo si se traduce esto en terminos econ6micos. El gui6n es la visualization previa de las 
imageries, la concepci6n del producto final, es una guia que orienta la creatividad. Un Gui6n es 
el texto que hace mhs profesional el trabajo de la producci6n te~evisiva". '~~ 

El guionista clabora el guion televisivo, el cual se divide en gui6n tCcnico y guion 
literario. El gui6n tknico es una guia total de accion para la realizacibn del programa sobre el 
cual se basa el director, tkcnicos y actores, donde se marcan 10s elementos tCcnicos como 
locaciones, planos, tomas, tiempos, musica y efectos ambientales. 

El gui6n literario es para 10s personajes. En el se indican sus acciones, emociones, 
eslados de inimo, movimientos dentro del set, descripci6n detallada de la acci6n escena por 
escena, dialogos, etc. 

Es por ello, que el guionista debe tener conocimiento de todos 10s elementos que 
intervienen en la produccion, tanto tknicos como creativos. 

"'Ibidem p. 69. 



Por escenografia debemos entender el perimetro o espacio fisico dentro del cual se 
desml la  la accion principal, junto con todos 10s demk elementos de constmccion que sean 
necesarios para dar la impresion deseada. Por lo tanto, la utileria est6 formada por todos aquellos 
elementos que siwen para la decoracion de la escenografia, como lo son comida, utensilios, 
objetos, joyas, etc, que en un momento se puede necesitar, es decir, 10s accesorios en general 
para complementar el vestuario, el maquillaje y 10s peinados y todo lo que refuerce o ratifique la 
ambientacion requerida, de acuerdo con el tipo de programa que se tme".'29 

El escenografo desempeiia un papel de mixima importancia en el mensaje o expresion 
ariistica que se pretende destacar. EI habri de reunir, aparle de su experiencia, las condiciones 
intelectuales necesarias para el desempeiio de sus funciones como son: la arquitectura a travh de 
10s tiempos, historia del mobiliario y utensilios, dibujo, historia de arie, decoracion interior, 
rudimentos sobre 10s equipos de iluminacih, etc., 10s cuales le permitirin crear una idea precisa 
del clima, ambiente, bpoca, clase social y caractensticas de la accibn descrita en el libreto. 

La escenografia o el diseiio consiste en varios aspectos fundamentales: estilo, 
composicibn, contraste y color de la misma. El estilo puede dividirse a su vez en tres categorias: 
neutral, realista y abstracto. La m k  simple de estas escenografias es la neutral, la cual puede 
lograse con cortinajes de fondo utilizando la luz como base de contraste. 

La representacion realisla es la que se usa con mayor frecuencia en dramas o comedias. 
La forma en que se puede diseiiar estos sets es dividiendolos en tres paredes plegables oflars. 
O m s  programas que utilizan este tipo de  escenografias son 10s noticiosos, 10s de instmcci6n. 10s 
de entrevistas, etc. 

El diseiio abstracto tiene una extension enorme, pasando de lo real a lo irreal mediante la 
imaginacibn del escenbgrafo. La escenografia abstracts carece de verdaderos detalles, por lo 
regular expresados en forma fragmentada, y su realization depende exclusivamente del objetivo 
del pmgrama. Esta escenografia difiere en su constmccibn de la realista en que la primera se 
sostiene en el espacio, mientras que la segunda utiliza el sistema de las trcs parcdes. 

A todos 10s muebles y piezas que adornan un s e t  o la escenografia se les llama utileria. 
Puede dividirse en utilerias fijas y de mano. El primer tipo lo forman todos aquellos objetos que 
ayudan a establecer la atmosfera, proveen detalles y adoman parle del fondo. El segundo tipo de 
utileria incluye objetos que han de ser utilizados por el personaje durante la acci6n: abrigos, 
sombrillas, pistolas, cuchillos, etc. 

'"Ibidem P. 37. 



Maquillaje: 

El maquillaje, tanto en televisibn como en leatro, presenta dos aspectos de estudio: el 
naquillaje especial que trara sobre alteraciones fisicas sobresalientes como son 10s postizos, las 
~rotesis, las heridas, barbas, mascarillas; y el maquillaje bkico utilizado para mejorar la 
~pariencia del actor o personaje, resaltar rastros y eliminar brillo en cara sin cambios notables, 
;alvo algunas modificaciones menores. 

La diferencia elemental entre el maquillaje teatral y el que se utiliza en televisibn o 
:inematografia consiste en que el primero, por una cuestibn de distancia entre espectador y 
ictor, es un maquillaje m h  acentuado; mientras que en la televisibn, por sus caractensticas 
lisuales, se exige el mkimo reaiismo y naturalidad en la aplicacibn del maquillaje. 

Ahora bien, la persona encargada de esta tarea se encontrara por lo menos una hora antes 
ie la grabacibn para poder trabajar con cada uno de 10s conductores o actores en cuanto a sus 
:aracteristicas requeridas para la produccibn del programs. 

Vestuario: 

El vestuario transmite clase social, aficiones, categoria, boca ,  clima, cultura, geografia, 
ango, moda; debido a que la preparacibn del vestuario cornienza meses antes de la grabacibn, se 
nantienen constantes citas con el (la) modista. 

El responsable del vestuario seri el encargado de entregar y recoger 10s vestuarios en 
:ada dia de la grabacibn a 10s actores o conduclores, asi como sera responsable de su 
nantenimiento. 

El encargado de caracterizacibn coordina todo el trabajo de maquillaje, vestuario, pelucas 
y peinados, combinAndolos con el actor para unir la apariencia total al personaje. Asimismo, 
.ealiza trabajos sobre la piel del actor para marcar eolpes, cicatrices, facciones, dejando todo 
listo al encargado de efectos especiales por si se llegara a requerir. 

Efectos Especiales: 

Los efectos especiales no son un factor predominante dentro de la realizaci6n de una 
3roduccion televisiva, pero cuando de requiere de su trabajo consiste en utilizar medios 
:lectronicos, de ingenieria, robotics, mecinica, elktrica, hidraulica, arquitectura, multimedia, 
mimacion, 3D, montajes, maquillaje, entre otros. 

Este trabajo se realiza dentro de la pre-produccibn, produccibn y post-produccibn y 
regularmenle no es utilizado par su alto costo y su utilizacibn es minima dentro de la produccibn. 



Director Tbcnico: 

Es el encargado de garantizar el perfecto funcionamiento de todo el equipo que interviene 
durante la grabacion o transmision, orienta y aconseja al productor sobre las posibilidades Y 
alcances del equipo y quC partes o elementos de su programa no pueden realizarse por no 
cumplir con un minimo de calidad desde el punto de vista tecnico-electronico. 

Director de Cimaras: 

Decide y ordena al encargado del switcher que tomas se h a r h  para la produccion. 1 
Trabaja conjuntamente con el floor manager para que el dirija en piso a 10s conductores o 
actores, a fin de que estCn atentos a las chmaras. 

Jefe de iluminaci6n: 

Toda la iluminaci6n dentro de un estudio o locacibn come a cargo del jefe de iluminaci6n. EI 
controla ios detalles de iluminacion en el estudio o location. 

La iluminacion es una excelente ayuda en las producciones de television, ya que las c h a r a s  
necesitan un nivel minimo de iluminaci6n para poder registrar las imhgenes con la calidad y para 
vestir el set apoyando la escenografia y contribuyendo en la produccion de efectos especiales 
para la realization de 10s programas. 

Asimismo, la iluminaci6n lograni que el sujeto se vea de forma natural en la pantalla, con un 
buen contraste de colores y buen matiz para la escenografia y evitarh al mkimo que se formen 
sombras en el rostro de la persona, a su espalda y a sus lados, de igual forma sucede asi con un 
objeto. 

Podemos decir que para lograr una buena iluminaci6n. es necesaio el uso de equipo 
tecnico adecuado y un manejo ariistico. 

Limparas y su Efecto: 

Luz Base o Key Light: Generaimente es una luz fuexie por medio de un fresnel, 
colocada unos 45 grados a la derecha del sujeto y a una altura aproximada de 4 metros 
para resaltar 10s lados de la cara. 

El key light tiene mayor intensidad que el resto de 10s instrumentos de iluminaci6n, y 
Csta se produce comunmente por un spot light. 

Luz de Relleno: Estas luces llamadas /ill lights, actuan como iluminacion 
suplementaria para suavizar las sombras sin crear otras. Este tipo de iluminaci6n es 



usualmente producido por 10s flood lights, 10s cuales pueden ser de mayor o menor 
difusion. Su intensidad luminica es inferior a la de 10s key lights. 

Espalda o Back Light: Este es el ultimo paw a seguir del sistema de iluminacinn de tres 
puntos. El objetivo principal de esta iluminacion es separar a1 sujeto del fondo, o background 
en que se halle. Se efectua mediante spots lights con la misma o aproximada intensidad 
lurninica del key light. Con el back light se crea el efecto de tercera dimension. 

Ahora bien, en la iluminacion se emplean dos tipos de escalas para medir la intensidad de la 
luz; losfootcandle, unidad de intensidad de luz sobre un pie cuadrado en superficie normal. La 
segunda son 10s grados Kelvin, aproximadamente 373.5 grados Kelvin corresponden a I00 
grados centigiados, se utilizan para medir la temperatura del calor. 

Por ejemplo, en un estudio de television, un comentarista o locutor requiere entre 200 y 250 
footcandle y de una temperatura entre 10s 3000 y 3500 grados Kelvin. Y es que la luz mas 
pequefia dentro de un estudio es 10 veces mas fuerte que el foco el6ctrico que se utiliza en casa y 
la m k  potente es I00 veces mhs fuene. 

Para la iluminaci6n de producciones en television existen diferentes fuentes lurninosas, 
algunas de las cuales son: 

Arco de  Carbbn. 
Cuano .  
Halbgeno. 
Mercurio. 
Tungsteno. 
Wolfranio. 

De estos tipos de luz, 10s de cuatzo y halogeno son 10s de m b  uso debido a la duration de 
tiempo que otorgan, que son muy confiables y no necesitan de grandes cuidados. 

La iluminaci6n dentro de un estudio de television se llama: 

Luz Suave: Es nombrada com~inmente cazuela o scoop, pueden ser m6viles y 
fijos y llegan a tener una potencia de 500 watts a 1.5 kw. Tienen como funci6n 
iluminar Areas sin una determinacion especial, son lAmparas de relleno con las 
cuales el estudio se podri encontrar totalmente iluminado y sobre esta luz base 
poder rcsaltar otrns Areas. Sin embargo, hoy en dia algunos estudios de television 
utilizan en vez de cazuelas, parrillas de ilurninacion tubular de base cuadrada y 
con 80 cm Aproximadamente de largo por 50 cm de ancho. 

Luz Dura: Son de dos tipos: el fresnel y el elipsoidal. El fresnel es el mas 
utilizado en las producciones televisivas, genera una gran salida luminica y con 
ellos se puede iluminar zonas o detalles sin ningun problema. Generalmente 
utilizan lamparas de cuarzo con una potencia de 400 a 5000 watts. 



El uso adecuado de las fuentes de luz dura es acompaiiado por algunos accesorios, 10s 
mis comunes son las corladoras, las cuales son laminillas de metal que forman un cuadrado 
colocadas en la punta de un Jresnel , logrando dirigir cada parte de la cortadora a nuestro 
gusto u objetivo. Con esto se logra ampliar o cortar el Area de luz saliente delfresnel hacia un 
objeto o lugar en particular. 

Al mismo tiempo, son utilizados 10s filtros o gelatinas de colores para dar un tipo de color 
en especial.  sta as e s t h  hechas de plistico resistente al calor y se ponen en la punta delfresnel 
entre las coriadoras. Por ejemplo, para lograr una atmosfera de luz de dia se usa un filtro azul 
claro; para la noche se utiliza un filtro color humo; amanecer, un fillro amarillo, atardecer, un 
filtro naranja o rojizo. Asimismo, se utilizan de color rojo, verde, azul, morado para iluminar 
cierlas zonas del set. 

Jefe de Audio: 

En las producciones de televisi6n el audio es un elemento esencial en el pmceso de 
comunicaci6n y, en ocasiones, puede desempeiiar un papel mis imporlante que la imagen. 

El jefe de audio es el encargado de seleccionar 10s microfonos utilizados dentro de la 
grabacion, ya que cada uno de ellos tiene caracteristicas especificas. A1 estar en un programa 
televisivo grabado o en vivo, el jefe de audio se encarga de dar salida de audio al canal de cada 
persona que se encuentre en el set, al igual que a las maquinas de video y al canal que sea 
designado para la musica, esto se logra por medio de un mixer o mezcladora de audio. 

Podemos seiialar que en 10s programas de televisibn el audio se compone de cuatro 
elementos irnporlantes: 

1. La palabra. En televisi6n es el dielogo de un conductor, aqui se valora la palabra 
creadora del guionista y se podra el context0 del programa. Para la correcta 
realizacion del programa es elemental contar o con cl guion o el storyboard. 

La musica. Es un disparador de emociones en la mayoria de 10s casos, gracias a 
ella se podri sentir una ambsfera de estados de inimo dentro del programa. Por 
medio de la musica podemos manipular y hacer participe al auditorio de nueslro 
objetivo o nuestra inlencion emocional. En la mayoria de 10s casos la musica debe 
cuadrar o empatar con la imagen que se esti mirando. En el caso del spot, la 
musica es de gran importancia, serviri de soporte de la imagen para lograr un 
mayor impacto en el auditorio. El music0 estara presente casi en todo el pmceso 
de pre-produccion, produccion y post-production, con el fin de crear la mrisica 
adecuada para esta produccion. 

3. El mido o efectos incidentales. Ambientan el programa y ayudan al espectador a 
comprender mejor la accion, asi como para dar una mejor presentaci6n en 
tkrminos de realizacion. Se utilizan como puentes entre cada corle de escena y asi 



evitar perder la continuidad de la edition. Estos efectos pueden ser de gran 
utilidad, ya que con ellos el programa resulta mi& dinimico y ligero. 

4. El silencio. Puede ser un gesto o una rnirada realizado por el protagonista en una 
charla o escena. Una pausa en el dialog0 podna proyectar pensamientos, 
emociones y sentiniientos. 

Sin embargo, para lograr que el audio en la producci6n sea de gran calidad es importante 
contra con el equipo adecuado, como el microfono. Y es que el audio tiene su apoyo en el 
microfono, "elemento tecnico cuya funci6n es capturar y convertir la voz de 10s talentos a una 
seiial elkctrica, que a su vez puede ser rnezclada con otros sonidos con el fin de hacer una 
grabacion o para ser transmitidos al sire"."' 

Podemos clasificar o a p p a r  a 10s microfonos tanto por sus elementos constituyentes 
como por su radio de accion, es decir, sus alcances y la captacibn de diversas frecuencias. Sin 
embargo, antes de decidir que tipo de microfono debe usarse en cada production, es importante 
conocer no solo su sensibilidad y capacidad, sino el radio de accibn de acuerdo con su 
construction. 

Los patrones de amplitud o radio de acci6n de 10s distintos micr6fonos son clasificados 
de la siguiente forma: 

a. 0mnidireccionales.- Recoge el sonido que provenga de cualquier direccion en 
una radio de 360 grados. Se usa cuando varias personas hacen uso de el 
simultheamente, o en cualquier otra situacibn donde se pretenda captar el sonido 
de distintas direcciones. 

b. Direcciona1es.- Su radio de accion se determina segun su patron. Es un 
microfono bidireccional, recoge el sonido de dos direcciones opuestas, por lo que 
resulta de gran utilidad en entrevistas tanto en exteriores como en interiores. El 
patron del radio de acci6n de este microfono ayudan a eliminar sonidos que 
provienen dc otras direcciones. 

c. Unidireccionales.- Puede ser tambien unidirectional, llamado comlinmente shor 
gun n~icrop~o~~re. Como su nombre lo indica rccoge el sonido proveniente de una 
sola direccion. al mismo tiempo que rechaza sonidos que aparecen en otras 
direcciones. 

d. Cardioides y Supercardioides.- El radio de receptividad esti determinado por su 
patron, el cual simula un corazon, por lo que se le denomina microfono cardioide. 
~ s t e  permite registrar el sonido que llega del frente y 10s laterales, al tiempo que 
rechaza cualquier sonido que provenga de atrk. 

-- 

"O Ibidem p. 131. 



El campo de accion del micdfono supercardioide puede cerrarse a h  mas a1 
formar un cono. Pam que el sonido sea captado es necesario colocarlo 
directamente frente a la fuente transmisora. Estos micrbfonos son denominados 
micr6fonos unidireccionales. 

9 Micr6fono Boom: Es el mis flexible en un estudio. Se encuentra montado en 
el extremo de una caiia de extension, la cual se@n las necesidades, se puede 
hacer mis larga o mis corta para captar mejor el sonido. Puede estar montado 
en una &a, tripie o plataforma y en el caso de una locacion sera sostenido 
todo el tiempo por un microfonista, quien lo mantendra todo el tiempo hacia 
donde se realiza la accion. 

Se utiliza en programas de television de corte musical, de concursos, 
telenovelas, etc, en donde se requiere un constante movimiento. 

9 Micr6fono Manual: No es tan sensible como el boom. Lo maneja 
directamente la persona que lo utiliza y se puede traer en la mano o puede ser 
colocado en un tripie de cuello corto. Tiene la ventaja de que su utilizaci6n es 
mis prictica y no ocasiona sombras como las provocadas por la caita del 
boom. 

Se utiliza en programas musicales o de variedad en donde 10s conductores 
reauieren de ulena libertad v seeuridad en la receocion de su voz. Funcionan > - 
mediante una bateria y un receptor de sonido regulando tonos graves, agudos, 
eco y volumen. Su precio vm'a en tomo a su capacidad de alcance y su 
fidelidad. 

9 Micr6fono Lavalier: Es probablemente el mis utilizado en televisi6n. Puede 
sujetane en la chaqueta o vestido como un prendedor de corbata, o colgarse 
alrededor del cuello como un collar. 

Poseen un radio de accion omnidirectional. La calidad del audio es aceptable 
y algunas de sus ventajas son: facilita la libertad de movimiento, elimina 
problemas de iluminacidn y no requiere personal adicional pam su operacion. 
Entre sus desventajas, sobresale que el lavalier, debido a su pequeiio tamaiio, 
puede daitarse ficilmente, y si no es colocado correctarnente es hastante 
sensible a midos en el estudio. 

9 Mier6fono de Mesa: Es muy apropiado cuando el talento va a permanecer 
sentado o inmovil. Se usa por lo comlin por panelistas o desde un podium. Su 
campo de acci6n es regularmente cardioide. 



3 Micr6fono de  Base: Al igual que el de mesa, b t e  se coloca en una base. Sus 
usuarios mis comunes son 10s cantantes y maestros de ceremonia, puede 
instalarse en algunos instnrmentos musicales. Las manos del actor o cantante 
pueden operar con libertad, porque el rnicrofono se coloca exactamente en la 
posicion deseada. Sin embargo, el area de movimiento del sujeto se reduce al 
radio de percepcion del microfono. 

D Micr6fono Colgante: ~ s t o s  deben ser considerados como la dltima 
altemativa, pues crean mis problemas de 10s que solucionan; por ejemplo, 
proyectan sombras sobre el talent0 y 10s background. Asimismo, el 
microfono se encuentra siempre a la misma distancia, ya que su altura no 
puede variar durante el programa, lo que da resultados negatives en cuanto a 
la calidad del sonido cuando el personaje se rnueve. 

> El Headset: Hay situaciones como en eventos deportivos, donde el sonido de 
la multitud intertiere en la narration del comentarista, por lo que es necesario 
colocar un microfono de gran calidad lo mjs cercano posible. Sus ventajas 
son que las manos quedan libres para revisar el formato o informaci6n escrita 
y permite doble accibn: el narrador escucha las 6rdenes del director mientras 
habla a travCs de su propio microfono. Esto es llamado Dual set. 

> Micr6fono Inalhmbrico: Es el mas avanzado, evita la molestia de estar 
cuidando 10s cables que sin sustituidos por una antena, la cual recibe la seiial 
emitida por el sujeto yes  retransmitida al receptor o salida de audio. 

Floor Manager: 

El floor manager o jefe de piso se encuentra en contact0 direct0 con el set, charas .  
conductores o actores. En el momento de la grabacion es quien tiene voz y mando para mantener 
la disciplina, orden y silencio dentro del estudio. 

Asimismo, recibe ordenes directas del director de c h a r a s ,  quien se encuentra dentro de 
la cabina de production, mirando lo que acontece en el estudio a travCs de un ventanal, ordena 
por medio de un microfono que hansmite la voz a 10s audifonos o diademas delfloor manager y 
de 10s carnamgrafos independientemente, quC tornas se grabarh, y viendo en 10s monitores 10s 
comectos encuadres de ios camarografos, quienes a su vez pueden hablar al tiempo que escuchan. 

TambiCn indicara a quC c h a r a  debe rnirar el conductor, mantendra un lenguaje 
previarnente acordado entre ellos basindose en seiias manuales que indicarrln el cue para 
comenzar a hablar a la c h a r a ,  para mandar a un cone comercial, para mandar a algo especial 
como un clip, reportaje, entrevista, para despedir el programa o repetir la escena. 

De esta forma, el se convierte en la presencia fisica del productor o director de charas ,  
entregindole toda la responsabilidad y autoridad del programa. El floor manager es el puente 
entre 10s integrantes del set y el productor o director de cha ras .  Debera ser capaz de vigilar 



todos 10s elementos que se encuentren en el estudio, 10s dirigira y mantendri informados de 
todas las inquietudes provenientes por el productor, director, conductores o actores. 

Swilclrer: 

Se conoce como swircher a una unidad electronica decontrol digital instalada en la sala 
de control y unidades moviles de control remoto, la cual mediante palancas y botones controla y 
mezcla las imageries que recibe de las c h a r a s  de grabacion. Se le conoce tambien como 
mezclador de audio y video o generador de  efectos. 

Con el nombre de switcher se le conoce tambien al operador que maneja la miquina. El 
swircher es una miquina muy compleja y avanzada, no es explotada al 100% ya que 
normalmente funciona para dar entrada a las distintas c h a r a s  o maquinas, y no es utilizada en 
mucho para dar efectos de imagen. 

Ahora bien, a travis de esta maquina es posible genera diferentes efectos a fin de dar 
una mejor vista a nuestro programa. A continuation mencionark 10s m b  importantes: 

Disolvencia: Consiste en la transition de una toma a otra, en donde en un lapso de 
tiempo existe la sobreimposici6n de dos tomas, disolviendose una de la otra. 

Barrido Reversible: Es el efecto por el cual la imagen puede ser combinada horizontal y 
vertical, tal y como se viera la imagen a traves de un espejo. 

Wipe o Barrido: Es la transition de una toma a otra por medio de una cortina que se 
desplaza a traves de la pantalla de television en diferentes direcciones y formas, 
dependiendo de las necesidades de la produccion y de la capacidad electronica del 
generador de efectos. 

Fade In y Fade Our: Consisten en disolvencias de negro a imagen y de imagen a negro. 
El fade in es aplicado al inicio de un programa y el fade our, al termino del mismo; el 
fade out seguido de un fade in inmediato funciona como si fuera punto y aparte en el 
contexto del programa, o tamhien denota una transition de tiempo larga dentro de 
pmgramas. 

. Internal Key: Es usado con frecuencia en la superimposici6n de creditos o titulos, por 
medio de la sobreimposicion delas dos tomas de dos c h a r a s  respectivamente. 

External Key: Es muy parecido al Internal Key, pero en este efecto se superimponen tres 
tomas, perforando al negro y blanco. 

. Clrroma Key: Es un efecto electronico muy utilizado en la produccion de programas y 
consiste en la perforation del color para la sobreimposicion de imigenes. Con el chroma 
key se puede colocar a una persona sobre cualquier toma o imagen hecha por otra 
camara o pregrabada en video. Como su nombre lo sugiere, el chroma key utiliza un 
color especifico de rondo: siendo al azul y el verde muy eficientes en produccion. 



n programas de noticias el chroma key se usa con frecuencia; por ejemplo, con esta tCcnica 
ectronica el reporter0 da el informe del tiempo con la impresion de que se ubica sobre un 
mdo, mostrando un mapa u otros gzificos pertinentes. 

Los camar6grafos propiamente son 10s que operan las c h a m s  o videocharas por la 
rden del director de c h a r a s  o del programs. Deberin tener pleno dominio de las tomas, planos 
encuadres existentes en el lenguaje televisivo, ya que recibira siempre ordenes de ejecutarlos 

mectamente. 

El mecanismo basic0 con que opera una c h a r a  de televisi6n es: recoger una imagen 
~ediante un sistema de lentes y a travCs de un complicado pmceso transfonnarla en una segunda 
nagen electronics, que a su vez es transformada en impulsos elCctricos que se lanzan al espacio 
travCs del enlace hertziano correspondiente; o que se recogen con un magnetoscopio en una 

inta magnbtica de 5 centimetros de ancho, para su posterior emision en material grabado. 

Actualmente las c h a r a s  de televisibn y videocharas dan mejor resoluci6n de imagen al 
:ner mayor numero de lineas, ya que su constituci6n ahora es con circuitos electronicos y su 
alida es digital. 

Ahora bien, hablar de programas de television es hablar de un lenguaje visual, televisivo, 
onstituido por tomas o shots, cada una de ellas tiene un encuadre distinto y sobre todo una 
itenci6n y objetivo distinto. 

Las tomas y encuadres fundamentales son: 

-3 Big Close Up (toma de  delalles): Es la toma mis cerrada y puede ser desde la barba 
hasta la cabeza, o bien la toma solo de 10s ojos, nariz, boca u oreja; es para lograr el gran 
detalle o para dar mis intimidad. 

9 Close Up (toma cerrada): Es la mis clisica de las tomas cerradas. Abarca desde 10s 
hombros de una persona hasta la parte superior de la cabeza, se deja a criterio del director 
el espacio o aire superior. Es utilizado para enfatizar o contrastar un rostro, es una toma 
dificil en cuanto a iluminacion y se debe cuidar el movimiento de la persona para 
mantenerse siempre a cuadro. 

-:. Medium Close up (toma cerrada media): Esta toma se extiende desde el torax hasta un 
poco mis aniba de la cabeza y es la mis abierta del grupo de tomas cerradas. Este tipo de 
tomas se utiliza con frecuencia en noticieros, ya que hace resaltar detalles y da protection 
en la iluminaci6n y movimientos de c h a r a  sin perder en encuadre. 

f. Medium Shot (toma media): Abarca desde la cintura de la persona hasta la cabeza. Es 
una de las tomas m h  comunes en television, cine y video home, brinda comodidad para 



el seguimiento del camarografo y de igual forma hace lucir el estudio, escenografia y 
ambientacion. 

':. Medium Full Shot (toma media llena): Es una toma desde la rodilla hasta la parte 
superior de la cabeza. Se recomienda utilizarla con moderaci6n y solo en casos 
justificados, ya que en television no es una toma muy estCtica, ya que puede tener riesgos 
de perdida de detalle. 

-:. Full Shot (toma llena): Es la linica toma que cubre el cuerpo completo, desde 10s pies 
hasta un poco mis amiba de la cabeza. Proporciona espacio visual de ubicacibn de la 
persona en el set y permite el completo lucirniento de vestuarios, gran pane de la 
escenografia y ambientaci6n. 

*:. Long Shot (toma larga): Es una toma con riesgos ya que mostrara todo el set junto con 
la persona, ademis es utilizada corno toma de ubicacion, mostrando un valle, una ciudad, 
un edificio, etc. 

Two Shot (toma de  dos): Es la toma de dos personas y puede ser utilizada en cualquier 
combinaci6n con las anteriores. En el caso de Ires personas se ilamara Threeshot. 

Group Shot (toma de grupo): Es el encuadre de cuatro o mis personas. Este encuadre 
requiere toma abierta. 

Over Shoulder Shot (toma sobre 10s hombros): Esta toma permite ver las relacionen de 
una persona al estar platicando con otra. Su encuadre es un Mhdium Shot solo que por la 
espalda en primer plano yen segundo plano el frente de la persona. 

Picada: Es la toma que se realiza desde un punto del sujeto, sugiere, soledad, resta 
importancia escknica al actor. 

Contra Picada: Es la toma que se realiza desde un punto m b  bajo que el actor, casi a1 
nivel del suelo; sugiere grandeza, poderio, etc. 

Los principales movimientos de c h a r a  son: 

Ascender (Ped Up) o Desceuder (Ped Down): Consiste en elevar o hacer bajar 
la c h a r a  sin que tenga ninguna inclination. Este rnovimiento solo se puede 
lograr cuando la c h a r a  se encuentra montada en un pedestal o platafonna. 

. Paneo (Panning): Es cuando la c h a r a  gira sobre su propio eje en un 
movimiento horizontal; al girar hacia la izquierda es, Pan LeJ, y a la derecha es 
Pan Right. Su funcion es dirigir la atenci6n del pliblico de un lugar a otro, 
logrando que la torna sea una sin ninglin cone. 

Girar Hacia Arriba (Tilt Up) o Girar hacia Abajo (Tilt Down): Son 
movimientos veriicales que se realizan s61o de arriba hacia a bajo o viceversa. 



Acercar (Dolly IN) o Retirar (Dolly Back): Son movimiel~tos hacia atras 0 

hacia delante, se realizan desplazando la c h a m  con todo y pedestal, m'pie o 
platafonna. 

Lado Izquierdo (Travel Left) o Lado Derecho (Travel Right): Son como 10s 
movimientos de 10s Dollies. pero en vez de ir hacia delante y hacia a t rk  se hacen 
de izquierda a derecha. 

Viaje (Traveling): Desplazamiento que se  realiza sin direction alguna. Se 
utilizan mucho para seguir a un actor o conductores de programas en vivo en 
donde no se sabe quC movimientos realizarin ni en quC momento se detendrin. 
Tamhien son utilizados para dar entrada a un encuadre en especifico. En este caso 
10s camar6grafos tienen la libertad de mover la camara como sea. 

~ltimamente, es muy utilizado en televisibn el uso del steady cam, es un sistema que 
lbsorbe la brusquedad del movimiento del camarbgrafo y permite una libertad dc movimiento de 
160 grados. 

El steady cam consiste en un chaleco con un brazo en forma de escuadra hacia arriha, 
londe en la punta se encuentra la zapata que sostiene la c h a r a ,  en la parte de abajo se 
:ncuentran pesas para amortiguar el movimiento y un monitor para que el camarografo tenga 
risi6n de lo que graba. Con este sistema se puede realizar cualquier movimiento de cha ra ,  es 
nuy utilizado para tomas subjetivas donde una persecuci6n nunca pierde el encuadre por la gran 
:stabilidad que hrinda. 

3perador de Video Tape: 

El video tape es la expresi6n inglesa con que se denomina a la cinta magnetics en la que 
;e registran o graban imageries o sonidos. Asi, el operador de video tape maneja las miquinas de 
rideo o videocaseteras desde la cabina de control a1 momento de grabarse o transmitirse un 
Trograma. 

Ahora bien, la miquina de video rape es muy parecida a una grabadora, s61o queen este 
:as0 graba 10s impulsos eleclr6nicos de audio y video que mandan las c h a r a s  de televisi6n 
lesde el estudio o locacion. 

Por tanto, el operador de video tape es el responsable de la correcta grabaci6n y 
eproducci6n de las imigenes. Asimismo, lleva el registro de tiempos y caractensticas que 
:onforman cada una de las partes o secuencias que componen el programa. 

Al estar transmitiendo un programa en vivo, el encargado del video tape, ademis de 
~ a b a r  todo el programa, tambien se encargarzi de operar las maquinas a donde se encuentre el 
;rock, que son imagenes grabadas o de archivo con el fin de ilustrar o enfatizar algo solo con 
iideo, asi como la pista master, en ella se encuentra toda la edici6n hecha en la pre-producci6n 
lue contiene la entrada institutional del programa, las cortinillas de salida y regreso de corte, 



eporlajes, entrevistas, creditos. Dichas maquinas serhn denominadas por un numero, ya sea 
naquina I,  maquina 2, etc., y saldrh a1 aire al momento de ser solicitadas por el productor a 
raves del switcher. 

Ademas sera el responsable de tener siempre 10s videocasetes virgenes o grabados para 
er supervisados en el monitor. 

Sditor: 

La edici6n es la yuxtaposicibn de escenas o secuencias para resolver tiempos paralelos, es 
lecir, por medio de la edicion nosotms podemos escoger libremente el orden de nuestras escenas 
la duraci6n de cada una de ellas. 

Para poder editar es necesario contar con una maquina editora, la cual varia por su precio, 
apacidad y funciones, generalizando un poco las funciones de la mayoria de ellas, es poder 
ontrolar dos videocaseteras, las cuales una sera player y la otra recorder. Desde la editora 
losotros podemos escoger exactamente en quC cuadro iniciari la siguiente escena y en qu6 
uadro saldri, tambiCn podemos quitar el audio original, disminuirlo o incrementarlo, podemos 
lacer nuestro trabajo por medio de ensamble que controla simultheamente audio y video, o por 
nsert, en donde podemos inserlar solo audio, o solo video. 

Con la edicion podremos elegir que escena es la mejor y esta sera la que se quede en 
Irograma; adem& podremos ver como quedari la union de una escena con la otra sin estar 
~abando necesariamente, esto es posible con el b o t h  de preview, el cual lo oprimimos ya que 
narcamos la entrada y la salida de las escenas, si el resultado es el que buscamos el siguiente 
laso sera oprimir el boton de rec y nuestra edici6n estari terminada. 

La edicion estari controlada por un operador llamado editor, el cual la mayoria de las 
!eces a la hora de editar esta acornpaado y dirigido por el productor o director del programa, 
luien le indicari en quC casetes se encuentran las escenas y en quC orden, tiempo volumen y de 
IUC forma quedarhn grabadas en la miquina recorder. La funci6n del editor es de vital 
mporiancia, ya que debe conocer 10s planos y 10s ejes telcvisivos para que nuestra edici6n no se 
rea ilbgica o como se le conoce en el medio, "que brinque la escena". 

El musicalizador debe conocer previamente el guibn del programa para poder 
eleccionar con tiempo la m~jsica que sera utilizada, ya sea obtenida de covers u original. El 
nusicalizador debera tener, preferentemente, conocimientos de musica en cuanto a instrumentos, 
itmos, tiempos, kpocas, partituras, notas, melodias, canciones, para dar a entender mejor la 
:sencia del programa. 



SPOT PROMOCIONAL 30" 
"Las Drogas Consumen tu Vida" 

El spot televisivo que aqui se propone tiene la finalidad de coadyuvar al combate del 
arcotrafico en nuestro pais y fomentar el uso de 10s medios electr6nicos de comunicacion, en 
ste caso la televisi6n. como una herramienta eficaz en este tipo de problemas. 

Con este spot se intenta abarcar de alguna forma las principales fases que componen el 
~arcotrafico, como la distribution y el consumo de drogas; situaciones que se han venido 
ncrementando en nuestra sociedad. Lo anterior, derivado en quc la mayoria de 10s spots en 
~levisibn que actualmente estin al aire, referente a esta problernitica, abarcan dichas fases en 
orma aislada, es decir, en su mayoria solo tocan el punto referente a1 consumo de drogas y sus 
onsecuencias. 

Consciente del grave problema que representa el narcotrifico, esta producci6n televisiva 
ntenta dar un panorama clam de las consecuencias que genera este fenbmeno en nuestra 
ociedad. La pCrdida de 10s valores sociales, desintegraci6n familiar, adiccibn, e incluso la 
nuerte, son temas que se abordan como rieseos dentro de esta actividad. 

Por ello, en este apartado conidere necesario mencionar y hacer una breve descripcion 
le 10s elementos de produccion que fueron utilizados para realizar el spot que se presenta como 
aso practico de la presente tesis. 

Es importante seiialar que en el caso de nuestro spot, por razones obvias, las pocas 
lersonas que colaboramos para su realization tuvimos que realizar diversas funciones para 
:ornpletar el sran; que normalmente trabajan en una produccibn profesional. 

Asi pues, la grabaci6n de las imigenes para este spot se realiz6 con una videochara 
narca JVC, formato Digital MiniDV, modelo GRDVF21U; se utilizo un tripie marca Slik U- 
:000. Debido a que la mayoria de las escenas se grabaron en el dia, no fue necesaria la 
~tilizacion de iluminacih profesional, portal motivo se aprovecbo la luz natural. En el caso de 
as grabaciones en interiores, se utiliz6 la iluminacion que se contaba en el lugar, asi como la 
jtorgada por la propia Ibpa ra  de la videocimara. 

Uentro de esta produccion 10s principales actores fueron: 

Personaje Protagonico (Guillermo) Luis Carlos Mora Arciniega 
Personaje secundario (Mami de Guillenno) Ana Maria Arciniega Ystilart 
Personaje Secundario (Papi de Guillermo) Javier Mora Estrada 



Asimismo, se cont6 con la participaci6n de algunos otros personajes cuya actuation esth 
strechamente ligada a la hama del personaje principal: 

Niilos de la Calle: Cesar Alfonso Granados Monroy 
Luis Eduardo M o ~ o y  Ayala 
Edgar Monroy Ayala 

Amigos en Fiesta: Cinthya Pereyra Curiel 
Laura Moncada Marin 
Irina Diaz Mendiburo 
Domingo Hernindez Hernhdez 
Rene Knopflmacher ~ v i l a  

Las principales locaciones que se utilizaron para la grahaci6n de escenas que darian vida 
I este spot fueron: 

Exteriores: 

Pantebn Francb, ubicado en avenida CuauhtCmoc esquina con Eje 3 Baja 
California. El tiempo de grabaci6n utilizado en esta locacion fue de 3 horas. . Algunas calles del Centro Hist6rico. Escenas que se realizaron a muy temprana 
hora de la m a m a  (6:00 am), para asi lograr tomas de las calles solas, sin gente ni 
autos, con el objetivo de dar un amhiente de soledad, y evidentemente 
comenzando el dia. El tiempo de grahaci6n fue de 2 horas. . Callej6n. Esta locaci6n se seleccion6 debido a sus caracteristicas urbanas, es 
decir, las condiciones en las que se encuentra, su ubicaci6n y el graffiti plasmado 
en sus paredes, las cuales representaban el marco ideal para darle realism0 a las 
escenas requeridas. El tiempo de grabacion fue de 2 horas. 

Interiores: 

Dentro de estas locaciones se utiliz6 la sala de un departamento juvenil y 
moderno, como marco ideal para la realization de una fiesta. Dicho inmueble se 
encuentra ubicado en Paseo de 10s Cedros No. 73, interior 303. Colonia Paseos del 
Sur. Delegaci6n Xochimilco. Tiempo estimado de grabaci6n 2 horas. . Sala de casa ubicada en la calle de Miguel Negrete No. 73. Colonia Niilos HQoes. 
Delegaci6n Benito Juhrez. Lugar en donde se grab6 escena de protagonists 
platicando con sus padres. Tiempo estimado de grabacion 20 minutos. 

Jtileria: 

Metralleta . Gabardina . Lentes obscuros . Sohres con hicarbonato de sodio (cocaina) 



Cigarros marca Delicados (marihuana) 
Rehescos, cigarros y bebidas (fiesta) 
Flor (rosa) 
Transporte slaff y talent0 artistic0 

Gastos de Preproduccion: 

Videocassette Sony formato % de pulgada. KCA-30BRS. . (Elaboration de pista master) (2) clu $220.00 
Videocassette Sony VHS ED T-120 (10) clu $23.00 
Videocassette Sony Formato Digital MiniDV, 
Duracion 60 minutos. 
CD Sony CD-R CDQ-74CN (audio) 

costo $5.00 
costo $120.00 
cost0 $10.00 
costo $250.00 

costo $440.00 
costo $230.00 

costo $298.00 
costo $19.00 

Total: $1407.00 

Es importante referir que se destinaron 6 dias para la elaboracibn del presente spot, 10s 
:uales abarcaron su preproduction, production y postproduction. 

Asi, antes de su grabacion, tuvimos que ensayar y repetir las escenas tantas veces como 
'ue necesario para evitar que al momento de levantar la imagen se presentaran problemas. Al 
nismo tiempo, se coordin6 la actuaci6n de 10s actores que saldrian a cuadro, asi como el equipo 
que se utilizaria en cada grabacion. 

Dentro del presente trabajo no fue posible abarcar y utilizar todos 10s elementos que se 
:mplean usualmente dentro de una producci6n televisiva, debido 10s altos costos y falta de 
3ersonal. Sin embrago, no por ello quiere decir, que el presente trabajo carezca de la tCcnica 
.elevisiva y direcci6n escenica, ni del mayor esfuerzo para lograr cumplir con el objetivo de esta 
.esis. 

Respecto a la musicalizacibn, grabacion, edition y masterizacion de este material, todo 
:Ilo se realiz6 en el Estudio 13. SA de CV, ubicado en la calle de Antonio Caso No. 102, colonia 
Alpes, al sur de la Ciudad de MCxico, producido con un novedoso programa de computo llamado 
Pro-tools version 5. Las pistas o tracks utilizados tanto en el spot coma en 10s crkditos fueron: 
Partus y Pona VIII, ambas del gmpo aleman Stoa. El tiempo que se dedic6 en el estudio de 
grabaci6n fue de 6 '/r horas. 

Posterionnente, se solicit6 a travb de una caria dirigida a la profesora Virginia Reyes, 
encargada de la coordinacion de audiovisuales de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, 
riempo para la edicion del spot. Debido a que el formato utilizado fue digital se necesitb 
primeramente vaciar nuestras irn6genes y audio a un formato de % de pulgada, para 
posteriormente editar las imigenes e insertar la musica. Como parte final se insertaron 10s 
creditos y se realizo el rra~rsjrr de nuestro muster a videocassettes VHS para su presentation. 



Encontramos que tanto las tomas como 10s movimientos de c h a r a  tienen una funcion y 
inalidad distinta. Asi, para la producci6n de este spot, tanto la parte creativa como el 
:onocimiento y la aplicacibn de este tipo de tknicas, heron esenciales para lograr el ohjetivo y 
iarle asi un mayor y mejor impact0 al phhlico a1 cual va dirigido. En este caso, el us0 de la 
: h a r a  subjetiva, es decir, cuando se utiliza la c h a r a  como si fueran nuestros propios ojos o 
iosotros mismos 10s que estuviCramos dentro de la producci6n, dando m h  realism0 y mayor 
mpacto. 

Como egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicaci6n considero, que es 
~rescindible poner mis atenci6n y Cnfasis a problemas sociales que afectan la integridad de 
luestra gente y de nuestro pais, pero no solo como mediadores e informadores de 10s 
~contecimientos sociales, politicos, economicos y culturales que se desarrollan dia a dia en 
luestra sociedad, sino aportando, generando y produciendo mecanismos y altemativas que nos 
:onduzcan a logm respuestas firmes y concretas para enfrentar problemas como el narcotrifico, 
Iue como hemos dicho, se ha convertido en uno de 10s principales retos a vencer de 10s 
;obiernos. 



SPOT T.V. 
"LAS DROGAS CONSUMEN TU VIDA" 

Duraci6n: 30" 

Guidn: Federico Mora Arciniega 

LOC. 1. FX. FADE IN. M~SICA 1 EN 
Fade In. TERCER PLAN0 . 
Ext. Casa. Noche. GUILLERMO: (VOZ EN OFF). A mi 
Torna General de una casa donde me gustaba el cotorreo. 
se ve a traves de la ventana 
sombras de chavos bailando. 

Int. 1. FX. MCJSICA 1 EN SEGUNDO PLANO 
Corte Directo. Y SE MANTIENE HASTA 
Cornedor, Sala. Noche. INDICACION. 
Medium Shot a la puerta. Se GUILLERMO: (VOZ EN OFF). Ir a 
abre y entra Guillerrno fiestas con 10s amigos. 
saludando muy alegre, rnira 
hacia el interior de la casa. 
Cortes directos de algunas 
tomas de detalle, de rnanos 
brindando, botellas de vino, 
caras festejando. 

Int. 2. GUILLERMO: (VOZ EN OFF) . Las 
Corte Directo. chavas . 
Pasillo. Sala. Noche. 
Close Up de Guillermo besando 
a una chava. 61 acaricia su 
cabello a1 besarla. Corte 
Directo. Medium Shot de la 
cadera a las piernas de 
Guillerrno y la chica teniendo 
contact0 con sus piernas. 
Corte Directo. Close up de la 
mano de Guillermo acariciando 
sus piernas. 



Int. 1. FX. PISTA DE M~SICA 2, 
Corte Directo. MANTIENE HASTA INDICACI~N. 
Comedor-Sala. Noche. GUILLERMO: (VOZ EN OFF). Y las 
Cambian las tomas de color a drogas. 
blanco y negro y mantiene 
hasta indicaci6n. Big Close Up 
con efecto de barrido a 10s 
ojos de Guillermo, seguido de 
Tilt Down a sus manos, a 
cuadro vernos cocaina, el la 
corta y hace varias lineas. 

Int. 1. 
Corte Directo. 

GUILLERMO: (VOZ EN OFF). Crei 
que drog5ndome sentiria 

comedo?-Sala. Noche. emoci6n. aventura, estar en 
Medium Shot de 81 droqindose. onda. - 
LOC. 2. 
Disolvencia. 
Ext. Calle-Edificios. Tarde. 
Mddium Shot de 61 en la calle 
haciendo locuras (varias 
tomas, entre cada una de ellas 
disolvencia) . 

LOC. 3. GUILLERMO: (VOZ EN OFF). 
Corte Directo. Abandon6 la escuela (1). a mi 
Ext. Amanecer. familia(2). me gust6 la lana 
(1) Toma General de la ciudad f5cil ( 3 1 ,  nada me importaba, - 
o alsfin luqar oue se vea s610. crei m e  nadie me entendia 
comenzando- ei dia. ( 4 ) .  - 
Directo. Close up dc 61 con 
una chamarra caminando por la 
calle pensativo. (2). Carte 
Directo. Close Up a un reloj 
sobre un bur6 con la 16mpara 
encendida, hora 4:23 a.m. 
Corte Directo. 
LOC. 1. Ext . Noche. Medium 
shot a la ventana donde se - 
abre la cortina y esta la mama 
de Guillermo asomindose para 
ver si lleqa. (usa bata de 
dormir) . ij) . Loc.4 Ext. 
Tarde-Noche. Corte Directo. 
Toma General de un callej6n. 
Vemos a Guillermo con varios 



chavos de ma1 aspect0 
vendiendoles droga. Tomas de 
detalle a 10s paquetes con 
droga y a1 dinero recibido. 
( 4 ) .  Loc. 1. Int. Sala. Tarde. 
Over Three Shot. En Over Shot, 
Guillermo a Primer Plano. 
Segundo Plano 10s papas 
1lamSndole 1 a atencidn, 
Guillermo en actitud terca y 
neaando lo sue dicen. - 
Corte Directo. Gui6n sobre FX. MSICA 3. MANTIENE HASTA 
toma en negros. INDICACI~N. 

GUILLERMO: (VOZ EN OFF). (FX 
REVER). Que equivocado estaba. 

LOC.5. FX. M ~ ~ I C A  4 .  MANTIENE MSTA 
Disolvencia. INDICACI~N DE FADE OUT. 
Ext. Tarde. GUILLERMO: (VOZ EN OFF) . 
Regresan tomas de blanco y Ahora, ~C6mo pedirles perd6n? 
neqro a color. Medium Two Shot - 
en Paning Left-Right de 10s 
pap& de Guillermo caminado, 
abrazados, entre ellos 
platican, serios, tristes. En 
el momento del guidn: cdmo 
pedirles perddn, 10s papas 
miran a cuadro como si oyeran 
algo, y a la vez no le dan 
importancia. 

Continfia el Paning Right y 10s GUILLERMO: (VOZ EN OFF). ~C6mo 
papas ya estan de espaldas a puedo remediarlo? 
cuadro. 

Medium Shot de una tumba, en GUILLERMO: (VOZ EN OFF). Estoy 
primer plano fuera de foco la solo ... 10s extraiio. 
cruz de la lhpida. En segundo FX. FADE OUT. 
plano 10s papas de frente a la 
cruz. Corte Directo. Close Up 
de la mano de la mama sacando 
una flor. Corte Directo a1 
primer encuadre, deja caer la 
flor sobre la tumba. 



En el gui6n: 10s extraiio, 
mismo encuadre per0 ellos van 
caminando de espaldas a 
cuadro, se nota la mame 
recargada en el hombro del 
paps, como si llorara. 

Fade Out a neqros. FX. FADE OUT. 
Fade In. Slogan. Sobre tapete FADE IN. (SLOGAN EN SUPER) 
negro . Las drogas consumen tu v ida . .  
Fade Out. FADE OUT. 
Corte Directo. Entran (SUPERS DE CREDITOS). 
creditos. 



Podemos concluir entonces, que en las liltimas dos dCcadas, nuestro pais se ha visto 
amenazado por un problema de carhcter social, el cual ha puesto en peligro la seguridad nacional 
del pais y de 10s mexicanos. Un problema que a lo largo de este periodo ha crecido 
alarmantemente y que se ha expandido con una gran rapidez, convirtiindose hasta nuestros dias 
en un serio problema dificil de erradicar: el narcotrifico. 

Tras la aparente eliminaci6n de 10s principales lideres de 10s poderosos Cirteles de 
Colombia (Cartel de Medellin 1993 y CBnel de Cali 1995), las mafias de narcotrifico en nuestro 
pais asumieron pricticamente el liderazgo mundial de la droga. Convertidas en verdaderas 
empresas, con niveles jerbquicos y con una estmctura organizacional vertical, 10s Cirteles 
mexicanos se han apoderado de todo el territorio nacional, no solo destmyendo vidas humanas. 
sino poniendo en peligro la estmctura de la sociedad y la estabilidad de 10s gobiemos. 

MCxico se ha convenido en un pais central en el trifico de drogas international, debido a 
que 10s grupos de narcotraficantes mexicanos han desarrollado nexos con 10s carteles de Rusia y 
Pakistin, quienes dominan la comercializaci6n del hachis en Asia y parte de Europa. Pare ello, 
10s carteles mexicanos han desarrollado mlas maritimas, terrestres y aereas desde Europa, Asia y 
SudamCrica hasta territorio mexicano. 

Resulta evidente que el fen6meno del narcoWfico, y todas las acciones que de Cste 
emanan, como la delincuencia organizada, el trifico de m a s ,  el lavado de dinero, el desvio de 
sustancias quimicas para la producci6n de narc6ticos, son acciones criminales que generan una 
gran violencia, provocan compci6n en la sociedad, desaceleraci6n economica. destmcci6n 
ecolbgica, estancamiento cultural, desequilibrios y conflictos politicos. 

El poder economico que conlleva el trifico de drogas, ha logrado que estas 
organizaciones delictivas logren inliltrarse en todos 10s niveles sociales, politicos y economicos 
de nuestro pais, siendo la compcibn su principal arma y la m k  efectiva. 

Diferentes escandalos y acontecimienlos de alto nivel, provocados por generales del 
ejercito en servicio activo y gobemadores (Mario Villanueva Madrid y Jorge Canillo Olea), asi 
como agentes federales sefialados como colaboradores de narcotraficantes han generado una 
pCrdida de credibilidad y desconfianza en la sociedad, para con instituciones cuyas funciones se 
basan en la salvaguarda de la seguridad de nuestro pais. Esta situaci6n ha logrado poner a nuestra 
sociedad y a nuestro pais en un plano de indefension y de debilitamiento ante este flagelo y sus 
consecuencias. 

A pesar de que nuestro pais, desde el rigimen del general Lizaro Cardenas (1934.1940) 
hasta 10s primeros cien dias del gobiemo del presidente Vicente Fox Quesada, ha hecho frente al 
problema del narcotrafico a traves de un sin fin de operaciones y acciones, este fenomeno ha 
logrado sobrevivir y desarrollarse ripidamente, por lo que es necesario implementar aun mas 



~ecanismos y alternativas, por parte de todos 10s sectores de nuestra sociedad, con el objetivo de 
:rrarle el paso a este "cincer social". 

Tal parece que ni la detencion del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva 
ladrid (24 de mayo de 2001). ni la detencion del Alcides Ramon Magaiia (a) El Metro (12 de 
lnio de 2001), asi como de integrates del Cirtel de Jubez y de Tijuana, pueden asestar un duro 
~ l p e  a as mafias del narcotdfico. Y es que indudablemente existe un continuo 
posicionamiento del fenomeno y de 10s cirteles, quienes pugnan diariamente por nuevos 
:rritorios y regiones de nuestro pais, logrando rapidamente ocupar 10s espacios vacios que van 
ejando sus colaboradores. 

Los diferentes mecanismos implementados por 10s diferentes gobiemos de nuestro pais 
ara combatir este f enheno  no han logrado cumplir cabalmente con su objetivo, ya que 
unentablemente 10s narcotraficantes cuentan con una infraestmctura tecnol6gica y humana que 
ti muy por encima de la que cuentan nuestras autoridades. 

Resulta preocupante que a pesar de que nuestro pais a manifestado su enirgico rechazo y 
1 plena intention de hacer frente a este problema, exista entre la sociedad la impresion de que 
o se avanza en la lucha contra 10s narcotraficantes, y peor aun, hay quienes creen que esta lucha 
odria estarse perdiendo. 

Por ello es imprescindible concientizar a la sociedad de que el fenbrneno del narcotrifico 
fecla a todos 10s individuos, por lo que es necesario que cada uno de nosotros tomemos y 
doptemos las medidas necesarias a nueslm alcance para participar en la lucha contra este 
roblema, lanzando campailas que informen, orienten y prornuevan una cultura de rechazo a1 
:nomeno de las drogas, a fin de lograr una mayor conceptualizaci6n sobre la naturaleza, riesgos 
d d o s  que provoca este flagelo en nuestro pais. 

Gobierno, sociedad, iniciativa privada, sector educativo, artistas, lideres de opinion, 
:presentantes de 10s medios de infomaci6n, padres de familia y estudiantes de la carrera de 
:iencias de la Comunicacion, debemos trabajar en conjunto, aportando ideas y alternativas que 
os ayuden a combatir el fenomeno del narcotrifico desde todas sus perspectivas con el fin de 
segurar y garantizar un mejor futuro para nuestra naci6n. 

Por otra parte, es evidente que la legalizaci6n de drogas pueda ser la via para terminar 
on las mafias del narcotrifico, para lograr una mejor calidad de vida de 10s consumidores y de 
1 sociedad en general al lograr un mejor control del precio y una mayor calidad en el producto, 
si como una notable reduccion en delitos relacionados a 6tas. Empero, es necesario primero 
mfundizar mas sobre las consecuencias que traeria esta medida, cuales serian sus beneficios, 
reparar a la sociedad para interactuar con las diferentes drogas que se llegasen a permitir, y lo 
I& elemental, agotar primero todas las instancias y 10s recursos que esten a nuestro alcance 
ntes de llegar a adoptar la legalizaci6n de las drogas como la tinica alternativa. 

Ahora bien, sabiendo que 10s medios de comunicaci6n se han convertido en un elemento 
sencial para el desarrollo de nuestra vida cotidiana, es necesario y urgente conseguir la 
ooperaci6n de todos 10s medios de difusion para generar una cultura de rechazo hacia el 



consumo, produccion y trhfico de drogas, a fin de preservar la salud de 10s individuos Y el 
bienestar y seguridad de la sociedad. 

Es por todos sabido que 10s sentidos mas receptivos con 10s que cuenta el ser humano, 
son sin duda, la vista y el oido, por tal raz6n, la televisibn es el medio de comunicacion que 
cuenta con mayor penetracibn ante la audiencia, debido a su combinaci6n de informaci6n 
auditiva y visual. Por ello la importancia de este medio y de la publicidad televisiva como 
herramienta difusora de valores sociales y culturales. 

Yes  que debido a que 10s recientes spots televisivos y actualmente lanzados por Centros 
de htegraci6n Juvenil (C1J) y Fundaci6n Azteca han tenido gran aceptacibn, respuesta e 
influencia en nuestra sociedad, asi lo demuestran el gran nhmero de llamadas que reciben a 
diario sus telefonos de ayuda y consults, se deduce que la utilizaci6n del spot en televisi6n, 
como mecanismo funcional y eficaz para combatir al narcotrifico y sus efectos, es una 
altemativa importante que debe ser promovida y utilizada por todos 10s sectores de nuestro pais. 
I l h e s e  privado o publico, con el objetivo de hacer frente a este problema social, del cual nadie 
es ajeno. 



GLOSARIO. 

Alcaloide: Compuesto quimico de origen vegetal que puede tener uso IerapCutico a 
dosis pequeiias. Si se consume en dosis elevadas adquiere propiedades toxicas. 

Alucinbgenos: Sustancia natural o quimica que produce alteraciones en la mente que 
reflejan ilusiones y alucinaciones, asi como una deficiente perception del tiempo y 
del espacio. 

Amapola: Nombre comlin con que se denomina a la planta que produce goma de 
opio. Su nombre cientifico es Papaver Somnifemm. Es una planta anual con p6talos 
blancos o morados. Produce entre 10 y 20 bulbos, 10s cuales se "rayan" y de ahi 
emana la goma de opio. 

Anfetamiua: Estimulante sint6tico utilizado en medicina en tratamientos de control 
del peso y narcolepsia. 

Audiencia: Personas que rcciben un mensaie presentado o transmitido a travCs de un . . 
medio de comunicacion. Es un tCrmino mis utilizado en referencia a 10s medios 
ptiblicos de transmision, como la radio y la television. 

. Audio: Tecnologia de captura registro electronico de sonidos quc sc ha desarrollado 
como un medio de caractensticas propias. 

Barbit~irico: TCrmino con el cual se denomina al componente bisico de hipnoticos y 
sedates. Actlia a nivel del sistema newioso central 

. Burro: Termino mediate el cual se denomina a la persona que transports una droga. 

. Camara de Video: Aparato optico electronico quc conviertc las imagenes en una 
serie de seiiales electronicas con miras a una transmisi6n directa o a una grabaci6n 
para su procesamiento posterior. 

. Cannabis Saliva: Nombre cientifico de la marihuana. 

. CIJ: Centros de lntegraci6n Juvenil. 

. Cocaiua: Alcaloide cristalino obtenido de las hojas de coca, que tiende a producir 
sensaciones de estimulacion y euforia. En forma de polvo blanco, conocido como 
clorbidrato de cocaina (hcl), puede ser inhalada, fumada o disuelta por inyeccibn 
intravenosa. 

m Crack: Cocaina combinada con bicarbonato de sodio y agua calentada, crean una 
forma de cocaina conocida como "crack". Puede ser fumada. Los dai~os al cerebro 
son mayores. 



Edici6n: La union de un plano con otro o de un sonido con otro. En cine, la edici6n 
es la union fisica de planos, mientras que en video y en audio la edici6n es 
electronics. Tambiin llamada montaje. 

Efedrina: Precursor quimico que se emplea preferentemente en el procesamiento de 
la cocaina y anfetaminas. 

Escena: Lugar en donde uno o varios personajes llevan a cab0 acciones, en un tiempo 
determinado. Es la unidad minima de lugar dentro del desmollo de una accih  
dramatics. 

Estimulantes: Se dice que son compuestos que afectan el sistema nervioso central al 
acelerar su efectividad. Pueden ser naturales como la Epinetiina, o sintkticos, como la 
anfetamina o la fenmetracina. 

Exterior: Elemento de la identificacidn de escena que indica que la escena sucede al 
aire libre. Se abrevia como EXT. 

FEADS: Fiscalia Especializada para la Atenci6n de Delitos Contra la Salud. 

Ghetto: Lugar donde vive una minoria separada del resto de la sociedad. 

. Gui6n: Descripci6n escrita de las imigenes, acciones y sonidos de un producto 
audiovisual. El gui6n es una herramienta para la produccion en 10s medios 
audiovisuales. Existen diversos tipos de formato segirn e medio y el ginero del gui6n. 

. Hachis o hashis: Extracto de la marihuana, y e s  I0 veces m b  poderosa e sus efecfos 
que la cannabis. 

. Heroina: Es el resultado de la sintesis de la morfina y es 10 veces mis poderosa que 
la morfina en sus efectos fmacol6gicos. 

Interior: Elemento de la identificaci6n de escena que indica que la escena sucede en 
un lugar bajo tecbo. Se abrevia como MT. 

. L.S.D.: Dietilamida del brcido Lisergico. Es una droga muy poderosa y la mas 
consumida de todas las que "expanden la mente". Sustancia alcaloide, semisintCtica, 
extraida de un hongo que crece en el centeno, el trigo y otros tipos de grano. 

Media Luna Dorada: Zona geoghfica de Asia integrada por Irh, Afganisth y 
Pakistin donde se producen altas cantidades de amapola. 

. Morfina: La morfina fue aislada quimicamente del opio en 1805. es el alcaloide 
principal del opio. 



Opio: Droga derivada de la amapola. Su uso se remonta desde 10s sumerios y persas. 
En la Guerra Civil de EU, el opio se convirtio e el ingrediente analgtsico de muchas 
medicinas. 

Storyboard: Serien de pequeiios dibujos ordenados en secuencia de las acciones que 
se van a filma grabar, de manera que la accian de cada escena se presenta en 
ttrminos visuales. 

Triangulo Dorado: Nombre con que se le conoce a una region situada entre 
Birmania, Tailandia y Laos que produce amapola. 

Tripode: Dispositivo portitil de tres patas donde se monta la c h a m  cuando se 
necesita una imagen estable. 

. Precursor: Sustancia quimica que se incorpora a una droga con el fin de potenciar su 
efecto y tambitn como diluyente. 
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MONITOREO DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS DE 
TELEVISION DE LOS DIFERENTES CANALES NACIONALES. 

Canal 7.Hechos del Siete. Lunes a Viernes 21:OO hrs. 
Canal 9. El Noticiero Canal 9 con Adela Micha y Leonardo Kourchenco. Luncs a Viernes 20:30 
hn.  
Canal l I. Enlace. Noticias con Sergio Uzeta. Lunes a Viernes 21 : 30 hrs. 
Canal 3. MVS Noticias. Ralil Peimbert. Lunes a Viernes 21:OO hn .  
Canal 13. Hechos con Javier Alatorre. Lunes a Viernes 22:OO hrs. 
Canal 40. CNI Canal 40.Ciro Gbmez Leyva. Lunes a Viemes 22:OO hrs. 
Canal 2. El Noticiero con Joaquin L6pez D6riga. Lunes a Viernes 22:30 hrs. 
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5 de abril de 2000. 


	Texto Completo

