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RESUMEN:

La historia de la droga en México ha 
pasado por varios momentos. Unos 
pacíficos y socialmente aceptados, y otros 
violentos y penalmente castigados. La 
presencia de los Estados Unidos en los 
asuntos mexicanos y su cercanía al país 
ha propiciado la violencia en el territorio 
por el control de tan importante negocio. 
La estrategia emprendida por el presidente 
Calderón ha resultado limitada en tanto 
no cubre todos los factores del problema. 
Solo un cambio en la conciencia social 
que retome la formación del individuo nos 
puede ayudar.
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ABSTRACT: 

The history of the drug in Mexico has gone 
through several stages. A peaceful and 
socially accepted, and other violent and 
criminally punished. The presence of the 
United States in Mexican affairs and its 
proximity to the country has led to violence 
in the territory for control of this important 
business. The strategy undertaken by 
President Calderon has been limited as 
it does not cover all the factors of the 
problem. Only a change in the social 
consciousness of the individual to resume 
training can help us.

KEYWORDS: conflict, Mexico, drug, drug 
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende ofrecer al 
lector un panorama amplio que le permita 
ponerse por un instante en los “zapatos 
del mexicano” para entender el fenómeno 
de las drogas, como parte de su historia y 
de su cultura.

No se trata de juzgar como bueno o malo 
este fenómeno, sino simplemente entender 
los contextos en los que sucedieron cada 
una de las narraciones, cada una de 
las cifras a veces contradictorias y cada 
una de las etapas que a continuación 
plasmaré.

De la misma forma profundizaré en el 
periodo en que numerosos elementos 
del contexto nacional, provocaron en ese 
momento el inicio de la violencia en nuestro 
país, y la reciente y valiente determinación 
del Presidente Calderón, quién 
desgraciadamente termina agravando 
los indicadores de delincuencia, ante un 
problema social que tenía décadas de no 
haber sido atendido adecuadamente.

Por último narraré brevemente el estado 
actual del conflicto desde la óptica 
del delito y brindaré las respectivas 
conclusiones y propuestas surgidas de la 
investigación
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y 
METODOLOGÍA:

México se encuentra en un momento 
histórico difícil. Existe una crisis 
económica, política, ideológica y social. 
Los antivalores y los antihéroes cobran 
importancia entre amplios sectores de 
la sociedad. La ganancia económica se 
ha puesto por encima de todo, incluso 
del respeto a los derechos humanos, 
el bien común, o la solidaridad por los 
semejantes.

La desconfianza en los órganos del 
estado y los funcionarios encargados 
de velar por la paz social, así como la 
percepción ciudadana del imperio de la 
impunidad y la corrupción han llevado al 
ciudadano mexicano a la desesperanza y 
al pensamiento egoísta.

Las clases acomodadas integradas 
por políticos, religiosos, intelectuales, 
empresarios y militares, se han sumado 
a la ola de indiferencia e insensibilidad 
por los problemas humanos y sociales 
fundamentales, buscando solo el refugio 
de su esfera de confort.

La sociedad permaneció dormida y 
débil en sus valores ante el poder y el 
crecimiento de  ese falso amigo llamado 
narcotráfico. Ingenuamente se pensaba 
que de lo más vil de la sociedad se podía 
esperar el cumplimiento de los acuerdos, 
todos estábamos equivocados, y el 
monstruo ha salido de control.

Es tiempo de detenernos por un instante 
y contemplar lo que somos y en lo que 
hemos caído. Es tiempo de que los 
investigadores salgamos de esa esfera 
de confort y demos voz a quienes no la 
tienen, para conocer no solo una realidad 

basada en estadísticas oficiales, sino el 
sentir del vulgo, del ciudadano común que 
vive en la desesperanza y en el olvido.

Mi objetivo inmediato es brindar al 
investigador extranjero un panorama 
amplio que le permita entender el modo 
de pensar y de actuar del mexicano. 
Me he apoyado en recursos como la 
tradición oral y en fuentes bibliográficas 
o documentos electrónicos no alineados 
al sistema político mexicano, análisis de 
artículo periodísticos, material obtenido del 
blog del narco, experiencias de personas 
entrevistadas, y las experiencias propias. 

Drogas en México. El consumo 
socialmente aceptado
En México no se tiene un registro exacto 
que determine a partir de cuando el 
hombre empezó a hacer uso de elementos 
naturales alucinógenos, sin embargo se 
sabe que fue mucho antes de que llegaran 
los españoles a América.1

Los prehispánicos mesoamericanos, al 
igual que la mayoría de los pueblos de 
la antigüedad, utilizaban algunas plantas 
o minerales con algún contenido tóxico 
o alucinógeno para la realización de sus 
rituales mágicos. En el territorio Mexicano 
siempre se prefirió, y en algunas partes 
se continúa haciendo, como en el caso de 
los Huicholes- el uso de los hongos y el 
peyote2.

Ya durante la colonia y los primeros años 
de la vida independiente de México, la 
mariguana circulaba en el país traída por 
barcos españoles. Esta droga llegó para 
quedarse, y es sabido que gran parte de 
los hombres del campo y de los militares 
la utilizaban.

1 http://www.acmor.org.mx/cuam/2008/546-drogas-en-mexico.pdf

2 Cactacea endémica de México. Nombre científico: Lophophora williamsii



Memorando de Derecho 175

Ya fuera el uso del opio chino por los 
gobernantes del Segundo Imperio con 
Maximiliano de Habsburgo3, o el uso de 
la mariguana por Militares sobresalientes 
como “el chacal” Don Victoriano Huerta4, 
la droga formaba parte del modo de vida 
de la sociedad mexicana.

El corrido mexicano ha sido un tipo de 
narrativa oral a través de canciones que 
permanece aún hasta nuestros días. 

Es así que melodías como la cucaracha 
nos hablan de la existencia de la droga, 
sin cuyo uso generalizado en la etapa 
de la revolución hubiera hecho posible 
para los soldados –tanto federales 
como revolucionarios- el aguantar por 
varios días los largos caminos de climas 
extremos y la falta de alimento.

“La cucaracha, la cucaracha,
ya no puede caminar,
porque no tiene porque le falta
mariguana que fumar.”

Otras historias orales del norte del país, 
hablan de que en el tiempo de la revolución 
fueron los chinos, contratados como mano 
de obra barata para el tendido de vías 
para el ferrocarril, quienes al encontrarse 
desocupados decidieron establecerse en 
la sierra noroeste del país –especialmente 
en Sinaloa- y comenzaron a aplicar 
sus conocimientos sobre el cultivo y 
tratamiento del opio y la flor de amapola, 
en este periodo salta a la vista el nombre 
del pueblo de Badiraguato.5

Hasta aquí debo aclarar que las drogas 
en México no representaban un problema 
social -salvo algunos círculos militares 
donde se daba frecuentemente la adicción 
y se castigaba con la pérdida del grado- 
sino que incluso podría indicar un estatus 
social –consumo de opio por parte de 
la clase alta, mariguana para la gente 
del campo y trabajadores de la ciudad-, 
su uso era pretexto para la reunión con 
amigos, además de que solo recaía en 
hombres de edad adulta.

No existía tipicidad de delitos al respecto, 
no era causa de conflicto ni de violencia, 
y formaban parte del modo de vida del 
mexicano, pero ya lo decía el General 
Porfirio Díaz6: “Pobre México, tan lejos de 
Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. 
Veamos algunos ejemplos para entender 
esto:

Drogas en México. Los americanos y el 
inicio del Conflicto

Al final de la Revolución mexicana en los 
Estados Unidos se decretó la llamada Ley 
Seca, que prohibía la venta, transporte y 
consumo de alcohol en ese país, lo que 
desató la criminalidad y organización de 
bandas dedicadas a ese negocio7.

En lugares ubicados en el lado mexicano 
de la frontera con Estados Unidos -y de 
manera muy especial el rancho de la 
tía Juana- se establecieron lugares de 
diversión para adultos, donde se consumía 
alcohol –cuyo consumo era legal-, lo que 
provocó el turismo en grandes cantidades 

3 Emperador de México nacido en Viena, Austria (1832-1867)

4 Derrocó al Presidente Francisco I. Madero en la “decena trágica”

5 http://www.foro.blogdelnarco.com/showthread.php?p=121141

6 Dictador de México de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Llevó al país al mayor periodo de crecimiento y estabilidad 
económica.

7 Basta recordar al famoso Al Capone  
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–principalmente norteamericano- y el 
crecimiento poblacional y económico de 
esa ciudad, hoy conocida como Tijuana.

Pero el negocio del alcohol iba 
acompañado de otros servicios para 
los clientes -que pagaban en buenas 
cantidades de dólares- como la 
prostitución, la venta de drogas, las 
apuestas clandestinas y el eventual tráfico 
de armas. Esta fue la primera vez que 
las drogas y las estructuras económicas 
y humanas creadas alrededor de ese 
negocio se convirtieron en un potencial 
problema social.

Tiempo después, durante la Segunda 
Guerra Mundial, México sufre el ataque 
de los submarinos alemanes en dos de 
sus buques petroleros: el faja de oro y 
el potrero del llano. Aquí debo señalar 
que el mito popular dice que fueron los 
norteamericanos los que hundieron estos 
barcos para provocar el enfrentamiento 
con los alemanes y garantizar la entrada 
de México a la guerra.

El General Ávila Camacho8 declara 
la guerra a las potencias del eje y los 
Estados Unidos solicitaron a México su 
apoyo para suministrar los materiales y 
alimentos necesarios para ese país en 
tanto ellos se concentraban en combatir 
en el frente de guerra.

Ese tiempo fue de oro para la producción 
y exportación de los productos mexicanos, 
lo que se conoció en el mundo como “el 
milagro mexicano”. Mezclilla, algodón, 
alimentos, petróleo, pero también algunas 
drogas eran llevadas hasta el país vecino 
del norte. En este periodo se intensificó 
la migración de nacionales hacia el 
“gabacho” –Estados Unidos- para trabajar 
en el campo norteamericano, y con 
estos intercambios diarios de personas –

llamados braceros- y bienes se intensificó 
el tráfico de armas y drogas.

Nuevamente el negocio iniciado por los 
chinos en Badiraguato, Sinaloa, cobra 
importancia, pero esta vez son las familias 
que controlan la recolección de goma 
desde la zona capitalina de tierra blanca 
–Sinaloa- las que manejan el negocio. 
Por esos años inician por parte de las 
autoridades locales, algunas acciones 
para controlar este negocio. Las armas de 
estos cárteles eran abastecidas desde los 
Estados Unidos.

Pero el opio siguió siendo indispensable 
para los Estados Unidos y el suministro 
de morfina para el tratamiento de sus 
soldados, esta vez los heridos en Vietnam. 
Por lo que el gobierno mexicano se hacía 
de la “vista gorda” y dejaba que el negocio 
continuara, eso sí, con las condiciones de 
que toda la droga se transportara al vecino 
del norte y no hubiera conflictos violentos. 
Para este momento México se reafirma 
como el puente indispensable en el 
camino de la droga desde Sudamérica 
e incluso de oriente hacia los Estados 
Unidos. La corrupción de las autoridades 
aduaneras mexicanas provocó el 
transporte generalizado de goma de opio 
y de mariguana de manera terrestre.
 
La corriente hippie llega a México en los 
años 60´s como manifestación en contra 
del sistema impuesto por los Estados 
Unidos. Los jóvenes de clase media y 
alta –y en especial los universitarios- se 
manifiestan en contra de la guerra, en 
este periodo la droga toma este sector y 
la mariguana que había permanecido en 
el consumo de hombres de edad adulta 
comienza a ser utilizada por hombres 
y mujeres jóvenes, también llegan las 
drogas sintéticas como el LCD, pero sin 
llegar a popularizarse.

8 Presidente de México de 1940 a 1946
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En las clases altas, de los empresarios, 
los políticos y los extranjeros, se inicia el 
consumo de la cocaína, ya que su costo 
era más elevado. México se vuelve foco 
de la atención del mundo por dos sucesos. 

En octubre de 1968, y tras semanas 
de manifestaciones de jóvenes contra 
el sistema, el ejército decide controlar 
la manifestación de Tlatelolco y acaba 
por asesinar a cientos y quizá miles de 
estudiantes.

Hoy se sabe que el principal responsable 
de esto fue el que fuera Secretario de 
Gobernación de Díaz Ordaz y sucesor 
en la silla presidencial: Luis Echeverría, 
quién continuó con el control violento de 
las manifestaciones y levantamientos en 
el periodo de la guerra sucia.

La imagen del presidente y del partido 
gobernante9 viene a menos, y la sociedad 
civil se sacude ante tan fuerte fenómeno. 
Sin embargo ese mismo año México se 
vuelve la primer sede latinoamericana 
de los juegos olímpicos modernos, y el 
presidente Díaz Ordaz al ser cuestionado 
acerca de que pensaba del comentario 
internacional de que México era el 
trampolín de la droga hacia Estados 
Unidos, tranquilamente respondió, en esa 
serenidad que le caracterizaba que: “Sin 
alberca, no hay trampolín”

Uno de los personajes que había 
captado el interés de algunos de los 
medios internacionales de comunicación, 
sobretodo debido a su conocimiento 
acerca del manejo de los hongos 
alucinógenos fue María Sabina, la chamán 
de Oaxaca, cuyos servicios a menudo 

fueron solicitados por ídolos musicales de 
las masas de ese tiempo y empresarios 
sobresalientes.

Se dice que ella a través de las plantas 
podía inducir a viajes de tipo astral o de 
reflexión. Incluso los Beatles fueron a 
visitarla y después de eso escribieron su 
famoso éxito “yellow submarine”.

En ese año de 1968 surge del pueblo un 
grupo de música norteña llamado “los 
tigres del norte” que en muchas de sus 
canciones narrarían corridos de historias 
acerca de narcotraficantes, como la 
canción “jefe de jefes” o “pacas de a kilo”:
“Los pinos me dan la sombra10, mi rancho 
pacas de a kilo, soy mediano de estatura, 
amigo de los amigos, perdonen que no  
acostumbro, decirles mis apellidos”…

Fue en el tiempo del presidente José López 
Portillo11, en que con la colaboración de 
los Estados Unidos de Norteamérica, por 
primera vez se inició una fuerte campaña 
militarizada contra la droga en México.

La llamada operación Cóndor destruyó los 
sembradíos de opio y amapola en el país, 
para ello se suministró el peligroso Agente 
Naranja que había sobrado de la Guerra 
de Vietnam. 

Ante la carencia de la droga y el aumento 
de su demanda en el mercado “gringo”, 
nacieron en México las primeras bandas 
internacionales o cárteles de la droga, 
quienes mantenían alianzas con la 
delincuencia organizada de países como 
Colombia, interviniendo en el servicio de 
envío a los Estados Unidos.

9 El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fundado en 1946, es producto de la refundación del Partido Nacional 
Revolucionario en 1929 y el Partido de la Revolución Mexicana en 1946

10 Los pinos: Esta palabra debe entenderse en sus dos significados, como un árbol, y como la residencia oficial del 
presidente de México

11 Presidente de México de 1976-1982
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Narcotráfico. Uno de los elementos del 
Conflicto en México.
En adelante, gran parte del control del 
narcotráfico comenzará a combatirse 
desde las fuerzas armadas, ya que 
las policías locales e incluso federales 
caían fácilmente ante los ofrecimientos 
económicos de los delincuentes. Otro 
de los problemas era la corrupción del 
sistema de justicia, ya que los jueces 
también eran blanco de amenazas o 
dádivas económicas a cambio de favores.
Sin embargo ni los colaboradores 
más cercanos del ejecutivo federal 
se escapaban de vincularse con el 
narcotráfico y el amigo personal del 
Presidente López Portillo, el Director 
General de Policía y Tránsito de la ciudad 
de México, Arturo “el negro” Durazo, se 
vio inmiscuido en negocios turbios12.

Por lo que la CIA (Central Intelligence 
Agency) de Estados Unidos, 
constantemente invadía la soberanía 
mexicana e infiltraba a agentes para 
monitorear el estado del control de los 
delitos contra la salud en el país, en 1986 
esto salió a flote con el caso Camarena.

Dado que los medios de comunicación 
mexicanos eran constantemente vigilados 
y censurados por los regimenes priistas, 
este tipo de noticias llegaban al escándalo 
nacional desde medios internacionales.
 
En Chihuahua13, en una finca denominada 
“el búfalo”, propiedad de Rafael Caro 
Quintero, el agente había decomisado 
cerca de ocho mil millones de dólares 
en droga, el hallazgo más grande de 
mariguana en 198414 y el tercero mas 
importante en la historia del México.

La respuesta del líder del cártel de 
Guadalajara, fue la captura, tortura y 
muerte del agente Enrique Camarena, 
para después salir huyendo del país. Al 
hacerse las investigaciones se evidenció 
el alto nivel de corrupción de los cuerpos 
de seguridad federales, coludidos con la 
delincuencia.

Se empieza a sentir la crisis social 
producida por la cada vez mayor falta 
de legitimidad de las autoridades 
provenientes del PRI y las repetidas crisis 
económicas sufridas cada sexenio desde 
1971 en el gobierno de Luis Echeverría, 
que hacían de México una de las mayores 
fábricas de pobres del mundo, atentando 
con la existencia de la clase media.

La inmanejable deuda externa del país 
llevó a Caro Quintero a proponer al 
gobierno que si se le “dejaba trabajar” 
el se hacía cargo de la misma. Una 
corrupción y despilfarro por parte de las 
autoridades de todos los órdenes llevaron 
a Miguel de la Madrid Hurtado a promover 
una campaña de renovación moral.

Sin embargo la entrada de México al GATT, 
y por ende la implantación del sistema 
liberal en el país a través de políticas 
como la privatización de las empresas 
del estado, el olvido del nacionalismo y 
su exclusión cada vez mas frecuente de 
los programas de estudio de los diversos 
niveles de educación agravaron el 
conflicto.

Para ese tiempo, en México la imagen 
del narcotraficante comienza a verse con 
respeto y admiración. Los jóvenes aspiran 
a tener los elementos económicos, las 

12 José Agustín Tragicomedia Mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994. Ed. Planeta. 1998. México, D.F., 
pag. 60.

13 Estado de México con la mayor cantidad de territorio. Ubicado en la frontera con el Estado norteamericano de 
Texas

14 José Agustín Tragicomedia Mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994. Ed. Planeta. 1998. México, D.F.pag. 
70
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armas, influencias y mujeres que los 
narcos tienen. En Sinaloa el culto religioso 
por Malverde lleva a identificarlo como el 
“santo de los narcos” y las obras sociales 
de estos impactan en la calidad de vida de 
los habitantes.

Escuelas, clínicas, iglesias y caminos son 
construidos con apoyo de los líderes de 
los carteles, quienes se ganan el respeto 
de los pobladores, además que emplean 
con mejores salarios y condiciones de 
trabajo a numerosos de los campesinos 
de la sierra.

Los llamados narco corridos inundan 
las estaciones de radio nacionales 
fomentando el orgullo por los antihéroes 
y antivalores. Cabe señalar que la 
prohibición de su transmisión se encuentra 
en el artículo 6315 de la Ley Federal de 
Radio y Televisión16.

La economía Mexicana depende en 
gran medida de las exportaciones de 
petróleo, de las remezas de los migrantes, 
del turismo y del narcotráfico. Estos 
grupos delictivos han corrompido a las 
autoridades civiles, militares e incluso 
eclesiásticas.
 
Para 1999 el Cardenal Posadas 
Ocampo es asesinado en el aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Guadalajara, 
supuestamente por fuego cruzado entre 
narcos, el forense Mario Rivas Souza 
habla de un tatuaje de pólvora que 
evidencia que el disparo fue directo a 
quema ropa.

Llega Ernesto Zedillo Ponce de León a la 
presidencia, con una economía devastada 
por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, 
quién se rumoraba había participado en 

negociaciones con el narco, e incluso se 
han dividido el país en plazas, y quién 
también era responsable de la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte

Aquí debo señalar el logro del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional al 
incorporar a la constitución los derechos de 
los pueblos indígenas. Cabe señalar que 
a diferencia de las FARC, se les da pleno 
reconocimiento y apoyo de la comunidad 
internacional, por lo que no recurren al 
narcotráfico para el financiamiento de sus 
operaciones.

Tres fueron las principales reformas 
de Zedillo: la del poder judicial, dotado 
de mayor autonomía y ampliando las 
facultades del Tribunal Constitucional; 
la creación del sistema nacional de 
seguridad pública; y la reforma al sistema 
electoral, que permite que por primera 
vez en la historia el PRI pierda la mayoría 
en la Cámara de Diputados, el fin de lo 
que Vargas Llosa llamaría: “la dictadura 
perfecta”.

Otro de los fenómenos de violencia 
agravada que sufre el país es el ocurrido 
desde finales de los años 90´s en la ciudad 
fronteriza de Juárez. Miles de mujeres 
desde esa fecha han sido asesinadas 
y sus cuerpos encontrados en zonas de 
campo alrededor de la ciudad o cerca de 
la frontera.

Este hecho ha llamado la atención de los 
organismos internacionales de protección 
de derechos humanos que han llamado 
al gobierno mexicano a detener esta 
situación y brindar justicia a los deudos de 
las víctimas.

15 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/114.pdf

16 http://www.jornada.unam.mx/2011/05/22/politica/012n1pol
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La alternancia en el gobierno, una 
esperanza para la resolución del 
conflicto.

La reforma del sistema electoral en 
México provoco la esperanza de que al 
fin se tendría una participación efectiva 
en las elecciones para la presidencia de 
la república, y Vicente Fox Quezada del 
Partido Acción Nacional, es electo como 
tal, cargado de la legitimidad del voto y el 
apoyo ciudadano. 

Al llegar al poder, el Presidente Fox 
no tiene prudencia en sus acciones y 
empieza a hacer públicas las estrategias 
de seguridad que implementaría, lo que 
provocó una violencia anticipada por parte 
de la delincuencia organizada que vuelve 
a sus territorios para preparase para la 
llamada “guerra contra el narco”.

La dependencia federal encargada de 
la investigación y persecución de los 
delitos (Procuraduría General de la 
Republica) enfrentaba uno de los cambios 
institucionales más profundos. En el 
sexenio anterior se había destituido la 
mayoría de los agentes y ministerios 
públicos federales por pérdida de 
confianza.

Sin embargo en 2001 la corrupción se hizo 
evidente en el sistema penal mexicano, 
cuando el líder del cártel de Sinaloa: 
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, -quién 
además es reconocido por la revista 
Forbes como uno de los hombres más 
poderosos del mundo- logró fugarse de 
uno de los Centros Federales de Máxima 
seguridad, ubicado en Puente grande, 
Jalisco.

El “chapo” sigue prófugo de la justicia y 
se ha declarado enemigo público por el 
gobierno de los Estados Unidos.

Para 2002 se emite el decreto que 
le da rango de Subprocuraduria a la 
hasta entónces conocida como Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos 
contra la Salud (FEADS) y la Unidad 
Especializada contra la Delincuencia 
Organizada (UEDO), naciendo la SIEDO, 
que entró en funciones en 2003.

La violencia alcanzó un nuevo nivel cuando 
el cártel del golfo contrató a exmilitares 
mexicanos de grupos de élite, entrenados 
por organismos internacionales, para 
combatir a los otros cárteles mexicanos, 
nace así el denominado grupo “los zetas”.
Los zetas no eran un grupo con negocios 
en el narcotráfico, sino que a medida 
que se organizaban mejor, e incluso 
incorporaban dentro de sus filas a los 
kaibiles de Guatemala –guerreros de 
élite- decidieron separarse del cártel del 
golfo –que controlaba Tamaulipas- para 
expandirse por gran parte del territorio 
nacional.

Su negocio es el cobro de protección a los 
comercios –lo que en Colombia se conoce 
como vacuna-, de pasaje a los usuarios 
de las vías públicas –a través de narco 
retenes-,  y brindar venganza o seguridad 
a quienes los contrate.

En este escenario llega el Presidente 
Calderón a la presidencia, y decide 
combatir de manera frontal a la 
delincuencia organizada como parte de su 
plan para ir ganando un poco de legitimidad 
tras una elección tan controversial como la 
de 2006. Lanza la Estrategia Nacional de 
Seguridad y se centra en la persecución 
del ejército de los líderes de los cárteles.

En México el ejército nacional es una de 
esas pocas instituciones con credibilidad, 
sin embargo el territorio nacional se 
vuelve un campo de batallas en algunas 
zonas como las ciudades de Tijuana y 
Ciudad Juárez, o el estado de Sinaloa, de 
Tamaulipas y de Michoacán 

40,000 es el dato aproximado del número 
de muertos que van por la guerra contra 
el narco desde 200617 y las críticas no se 

17 http://sdpnoticias.com/nota/66683/40_mil_muertos_en_Mexico_por_guerra_contra_el_narco
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han hecho esperar. Algunos consideramos 
que la estrategia resulto parcial, ya que no 
cubre el total de una serie de factores que 
deben considerarse.

Para otros, el Presidente ha actuado 
con valentía, e incluso aplauden que 
por primera vez y con la voz desde la 
presidencia de la Republica se exija 
compromiso por parte de los Estados 
Unidos para controlar el tráfico de armas 
hacia méxico18, que finalmente son los 
instrumentos de muerte del conflicto.

En este sentido desde 2008 Estados 
Unidos ha venido apoyando la labor 
del gobierno mexicano con fondos, 
armamento, asistencia y capacitación de 
cuerpos a través de la llamada iniciativa 
Mérida, pero el escándalo se evidenció 
con el llamado operativo rápido y furioso19, 
en el que funcionarios del gobierno 
americano permitieron el paso de armas a 
México, para detectar el tráfico de armas, 
sin embargo esto se salió de las manos y 
terminó por recrudecer la violencia en el 
país.

En México la profesión más peligrosa 
es el periodismo, según denuncian 
organizaciones civiles. Hasta 2010 la cifra 
de homicidio era de aproximadamente 69 
periodistas20, siendo nuestro país mas 
peligroso para este ejercicio profesional, 
muy por encima incluso que zonas en 
guerra como Irak.

Así los medios de comunicación decidieron 
firmar el acuerdo para la cobertura 
informativa de la violencia, que propone 
criterios editoriales comunes para que la 
cobertura informativa de al violencia que 
genera la delincuencia organizada no sirva 
para propagar terror entre la población y 
establecer mecanismos para la protección 
de los periodistas y de la identidad de las 
víctimas de esta violencia.21

El problema con la estrategia del 
presidente consiste en que si bien los 
líderes de los cárteles de la droga están 
siendo capturados, debajo de ellos se 
encuentran varios “lugartenientes” que 
deciden formar sus propios grupos y 
establecen alianzas con otras redes 
internacionales de crimen organizado, así 
la hidra de mil cabezas resulta difícil de 
eliminar.

Este fracaso no es exclusivo de México 
dentro de la región latinoamericana, es 
por ello que comisiones internacionales 
como la que integra el expresidentes 
Ernesto Zedillo, han recomendado 
medidas alternas al ataque frontal, como 
la legalización de las drogas22, misma que 
rechaza el gobierno federal.

18 http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=724457

19 http://mexico.cnn.com/nacional/2011/03/10/rapido-y-furioso-eu-dice-que-aviso-a-mexico-pgr-desconoce-
operativos

20 http://america.infobae.com/notas/5042-El-periodismo-es-la-profesin-ms-peligrosa-en-Mxico--

21 http://www.mexicodeacuerdo.org/acuerdo.pdf

22 http://www.http://america.infobae.com/notas/5042-El-periodismo-es-la-profesin-ms-peligrosa-en-Mxico--.com.
mx/nacion/165680.html
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CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES:
 
1. Como puede advertir el lector, el 

conflicto en Colombia y el conflicto 
en México se han vivido de formas 
diferentes, así como la historia del 
encuentro de sus respectivas culturas 
con las drogas.

2. Existen características económicas, 
sociales, políticas muy particulares 
en cada región y en cada periodo 
histórico, que marcan el desarrollo 
de los fenómenos sociales –como 
el conflicto-, para México la cercanía 
con  Estados Unidos ha jugado en 
esto un papel trascendental.

3. México no se está colombianizando. 
México vive su propio proceso, pero 
debe voltear a las experiencias de 
esa hermana república que también 
ha vivido una fuerte etapa de 
conflicto, aprendiendo de sus errores 
y retomando sus aciertos.

4. La respuesta al problema no ha 
venido y no vendrá de los órganos 
de gobierno, la sociedad civil debe 
despertar, y los universitarios 
debemos tomar nuestra 
responsabilidad de proponer en 
beneficio de la colectividad.

5. Un nuevo ciudadano debe de 
renacer de entre toda esta crisis. 
Un ciudadano capaz de permanecer 
íntegro en sus valores, sensible ante 
las necesidades y padecimientos 
de sus compatriotas, un ciudadano 
preparado para participar activamente 
en los procesos políticos y sociales, 
y que trascienda en mejores frutos 
para las siguientes generaciones.

6. Debemos recuperar en las escuelas, 
en las familias y en todo grupo 
social, el fomento de los valores 
y nacionalismo progresista. Solo 
la formación del individuo en un 
estado social de desarrollo que 
brinde la esperanza perdida, podrá 
concientizarnos acerca de nuestro 
papel en la historia.

7. Es importante aprender a reconocer 
el trabajo de los individuos que han 
luchado por el desarrollo social de 
nuestro pueblo desde un marco 
de ética, trabajo y respeto de los 
derechos humanos, y cada uno, 
desde su trinchera, deberá buscar el 
cumplir con sus responsabilidades, 
respetando los derechos ajenos, en 
un marco de defensa de los principios 
constitucionales.

8. La estrategia contra la droga en 
México debe cambiar. El combate 
frontal al delincuente es solo una 
de las soluciones. Debemos romper 
paradigmas y aceptar propuestas 
serias, como la de la legalización de 
las drogas.

9. El adicto debe de ser considerado 
como un enfermo, y la adicción como 
un problema de salud pública. Por 
tanto es necesario realizar un padrón 
para conocer el número y grado de 
adicción de los habitantes del país, 
así como las técnicas científicas a 
implementar para su tratamiento.

10. No alabemos más el estilo de vida 
del narco, debemos entender que es 
un parásito social que poco a poco 
va corrompiendo la estructura social 
y destruye su tejido. Espero que 
la experiencia Colombiana cambie 
el pensamiento Mexicano y no 
tengamos que esperar generaciones 
para modificar este cáncer social que 
nos rodea. 

BIBLIOGRAFÍA:
 
· Agustín, J. (1982). Tragicomedia 

Mexicana 3. La vida en México 
de 1982 a 1994. México, D.F. Ed. 
Planeta.

· Jordán, F. (1987) El otro México, 
biografía de Baja California. México, 
D.F. Secretaría de Educación Pública. 

Páginas electrónicas oficiales:
 http://www.icesi.org.mx/
 http://www.ssp.gob.mx/
 http://www.setec.gob.mx/


