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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito principal analizar y 
comprender el fenómeno del narcotráfico y cómo afecta a la dinámica social en el 
periodo presidencial de Felipe Calderón (2006-2012). Para realizar el trabajo se optó 
por utilizar la metodología de Pedro Reygadas respecto al análisis del discurso para 
poder comprender cómo este fenómeno se encuentra en la vida cotidiana de las y los 
morelianos. 

 El trabajo se apoya de diversas fuentes, en su mayoría electrónicas, se optó 
por utilizar como fuente primaria el periódico de “La voz de Michoacán”, debido a su 
amplio público y su poderoso impacto discursivo. 

PALABRAS CLAVE: narco, cotidiano, discurso, Felipe Calderón, Michoacán 

 

Abstract 

The main purpose of this research work was to analyze and understand the 

phenomenon of drug trafficking and how it affects social dynamics during the 

presidential term of Felipe Calderón (2006-2012). To carry out the work, it was decided 

to use the Pedro Reygas methodology regarding discourse analysis in order to 

understand how this phenomenon is found in the daily life of Morelians. 

The work is supported by various sources, mostly electronic, it was decided to use the 

newspaper "La voz de Michoacán" as a primary source, due to its wide audience and 

its powerful discursive impact. 

KEY WORDS: narco, everyday, discourse, Felipe Calderón, Michoacán 
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Introducción 

Cuando Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico, desencadenó una 

violencia que ha ido en aumento.  Esta violencia afecta a la sociedad en general, 

convirtiendo a los ciudadanos en víctimas, y en actores a las autoridades, policías, 

ejército, marina e integrantes de los cárteles. 

Es necesaria la reconstrucción histórica de esta problemática para poder 

comprender el fenómeno social catalogado como “narcotráfico” y los cambios que 

éste ha experimentado a lo largo de los años, dicha actividad la podemos entender 

como una manifestación del crimen organizado en la que se realizan actividades 

ilegales en donde se abarca el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas 

ilegales1. Partiendo de este planteamiento, se puede desarrollar una perspectiva 

histórica analítica y crítica de este problema social. 

Analizar la problemática del narcotráfico desde una perspectiva histórica 

permitirá entender el ¿cómo? y el ¿por qué? se ha convertido en un problema 

prioritario para el país. La violencia derivada del negocio de las drogas ha generado 

cambios en la vida cotidiana de los mexicanos, este es el punto focal de la presente 

investigación, analizar el impacto que el narcotráfico generó en la vida diaria durante 

el periodo presidencial de Felipe Calderón (2006-2012), sobre todo para el caso de 

Morelia.   

De esta manera se explicará cómo este problema social genera homicidios y 

altas olas de violencia, sobre todo por las disputas protagonizadas por los cárteles de 

la droga en su afán de poseer más poder y territorio, para la distribución y venta de 

sustancias ilegales como: la cocaína, la marihuana, el cristal etc. Pues dicha actividad 

ilícita genera cantidades inmensas de dinero a las personas dedicadas al narcotráfico. 

También se debe destacar que, en los últimos años, el crimen organizado se ha 

                                                
1 Niño González, César Augusto, “El narcotráfico mutante: nueva perspectiva de análisis del 
fenómeno en Colombia”, en Revista Científica General José María Córdova, vol. 14, núm. 18, 2016, 
pp. 113-124.  
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encargado de fomentar la adicción a esas sustancias prohibidas en la sociedad 

mexicana, causando estragos a nivel social y económico.   

El fenómeno del narcotráfico no ha sido ampliamente abordado por la 

historiografía por lo que hacen falta estudios históricos que se centren en esa 

problemática, ese es el cometido central de está tesina, siendo esta una de las 

primeras investigaciones que proponen estudiar el fenómeno desde una perspectiva 

histórico-social, analizando el caso concreto de Michoacán, debido a que es una 

entidad federativa que está relacionada y es afectada por dicha actividad. Por lo tanto, 

es más que necesario profundizar en la investigación de una problemática tan 

importante para la sociedad mexicana como lo es el narcotráfico.  

Otro aspecto a destacar es la temporalidad de estudio, ya que en el periodo de 

2006-2012, fue cuando se declaró oficialmente la guerra contra el narcotráfico, 

declaración que no había sucedido a lo largo de la historia, es por eso que este 

acontecimiento desencadenó un efecto de avalancha, efectos que se plantean a lo 

largo del trabajo.  

En el primer capítulo de esta investigación se analizan los inicios del 

narcotráfico en México y su relación con la emigración de chinos a California como 

trabajadores, pues con ellos se dio la llegada del opio. Estos grupos de migrantes 

chinos fueron mal recibidos debido al racismo y la falta de comprensión de su cultura. 

En México, el narcotráfico comenzó en Sinaloa en 1920 y se expandió con la 

migración de China, la abolición de la esclavitud, la lucha por tierras y la baja 

tributación del opio. La corrupción y la regulación de la exportación de opioides 

permitieron a México convertirse en el principal exportador de opio a EE.UU. A lo largo 

de casi un siglo, el narcotráfico se convirtió en un problema apremiante para el estado 

mexicano, al grado de que, en el año 2007, el presidente Felipe Calderón, declaró la 

guerra contra el narcotráfico con el apoyo de EE.UU en una iniciativa llamada 

"Iniciativa Mérida". La iniciativa incluyó recursos para combatir a los carteles de 

drogas y una cooperación para luchar contra el crimen organizado, el tráfico de armas 

y drogas. 

          En el capítulo II, se estudia de manera particular la situación del estado de 

Michoacán en la problemática del narcotráfico y el ambiente de violencia que vive 

debido a la falta de estado de derecho y políticas públicas guiadas por intereses 
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particulares, lo que ha llevado a la migración de profesionales y afectado a todos los 

sectores de la población. Los cárteles tienen control sobre los órganos jurisdiccionales 

y comenten abusos y corrupción. La región sur de Michoacán, conocida como "tierra 

caliente", es una zona rural con difícil acceso y fronteras libres que da vía libre al 

tráfico de drogas. Esta situación ha facilitado el surgimiento de cárteles como "La 

Familia Michoacana", que se destaca por utilizar la "justicia divina" y basar su discurso 

en el fanatismo religioso. "Los Caballeros Templarios", son otro ejemplo, esta 

organización criminal surgió después de "La Familia Michoacana", y se caracterizó 

por controlar la región imponiendo impuestos a la población y funcionando como un 

Estado al margen de las autoridades con un fuerte componente religioso. 

En el capítulo III se analiza cómo el miedo es una emoción prevaleciente en la 

sociedad actual, en gran medida causada por la inseguridad, la violencia y la falta de 

confianza en el estado de derecho para brindar seguridad. El narcotráfico en México 

ha sembrado temor y causado muerte entre la población, por lo tanto, es un tema que 

está presente en la vida cotidiana. En este apartado también se estudia cómo los 

medios de comunicación, con su tono alarmista, tienen un papel importante en la 

creación y perpetuación del miedo. Para profundizar al respecto, se utiliza la 

metodología de análisis del discurso propuesta por Pedro Reygadas y se aplica al 

periódico "La Voz de Michoacán" para examinar cómo se utiliza el lenguaje para crear 

y perpetuar el miedo. 
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CAPÍTULO I  

Inicios del narcotráfico en México  

Introducción del capítulo   

En el siglo XIX, muchos chinos emigraron a California, Estados Unidos, como 

trabajadores contratados, pero fueron mal recibidos debido al racismo y la falta de 

comprensión de sus costumbres y cultura. Sin embargo, solo en lo referente a días 

festivos como el Año Nuevo Chino, el Festival del Barco Dragón y el Festival de Otoño, 

la opinión pública hacia los chinos era positiva. Además, se les acusaba de ser 

delincuentes y vagos, y se les vinculaba con el consumo de opio, los  juegos de azar 

y la prostitución.  

La presencia china en América propició la llegada del opio al continente y 

plantó las semillas del narcotráfico. La prohibición y penalización del uso y tráfico de 

drogas a principios del siglo XX no fueron suficientes para detener el tráfico ilegal, 

debido al alto margen de ganancia y tráfico de influencias que generaba. Este poder 

económico ilimitado se convirtió en una fuente de corrupción en todas las esferas 

sociales y políticas, y el narcotráfico se convirtió en parte del Estado. A lo largo de la 

jerarquía burocrática, los tentáculos del narcotráfico se extendieron formando una 

estructura rigurosa y poderosa con una conexión de compra y venta que traspasó 

fronteras. El negocio del narcotráfico comenzó a crecer y enriquecer a aquellos que 

se dedicaban a él, acelerando su crecimiento y su poder en el mercado ilegal. 

Respecto al origen y evolución del narcotráfico en México, se señala que su 

inicio se ubica en Sinaloa entre 1920 y 1940, impulsado por la migración de chinos a 

tierras mexicanas, motivada por la abolición de la esclavitud y las luchas internas por 

las tierras entre los nativos, así como por la baja tributación de la comercialización de 

opio.  

Tras la revolución mexicana, se satanizan las drogas y se penaliza su cultivo y 

tráfico, expandiéndose poco a poco el fenómeno del narcotráfico y generando 

corrupción. La violencia generada por el narcotráfico no es resultado exclusivo de la 

prohibición, sino de una combinación de factores económicos, políticos y sociales. La 

corrupción también ha sido un factor importante en el crecimiento y expansión del 
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narcotráfico, y la regulación de la exportación de opioides permitió que México se 

convirtiera en el principal exportador de opio a Estados Unidos, generando rivalidades 

entre los productores de opio. La estrategia norteamericana "Plan Dignidad" y 

"Operación Blast Furnace" resultó ser una victoria superficial, ya que la producción de 

cocaína aumentó. 

Con el paso del tiempo, el problema del narcotráfico en México fue creciendo 

y para el año 2007, el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra contra 

el narcotráfico. Esta iniciativa fue apoyada por los Estados Unidos y conocida como 

la "Iniciativa Mérida", que consistió en la distribución de recursos por parte de EE.UU. 

hacia México para combatir a los cárteles de drogas. La justificación de Calderón para 

la guerra fue el creciente consumo de drogas en México, la violencia generada por 

las organizaciones delictivas y la disputa territorial por parte de los narcotraficantes.  

Durante una reunión en la ciudad de Mérida, México y los EE. UU acordaron 

una cooperación mutua para luchar contra el crimen organizado, el tráfico de armas, 

drogas, precursores químicos y actividades financieras ilícitas. La Iniciativa Mérida 

planteó un apoyo para México en materia de equipos de inteligencia y transporte para 

su uso militar y policial. Pero este solo sería el inicio de una fallida guerra contra el 

narcotráfico.  

 

1.1 Antecedentes en Estados Unidos y el prohibicionismo 

A mediados del siglo XIX, muchos chinos emigraron a California, Estados Unidos, 

como trabajadores contratados. No fueron bien recibidos debido al racismo y a la falta 

de comprensión de sus costumbres y cultura. La opinión pública enfatizó lo negativo 

de sus prácticas culturales, a excepción de algunas de sus festividades como el Año 

Nuevo Chino, el Festival del Barco Dragón y el Festival de Otoño. 

En el vecino país del norte, la comunidad china tenía la imagen social de 

delincuentes y vagos, eran conocidos por su consumo del opio como droga enervante, 

un pasatiempo mediante el cual ellos se relajaban mientras jugaba a las cartas. 

También se les relacionaba con redes de prostitución, entre otras actividades mal 
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vistas. Por esos motivos se ha señalado a los chinos como los primeros en traer el 

opio al continente americano y con ello plantar los inicios del narcotráfico.2 

El aumento del consumo y la venta de sustancias psicoactivas orilló al gobierno 

a la aplicación de políticas de control de mercancías y el castigo legal de estas 

acciones, no obstante, las normas se conocen como ‘prohibicionismo’. Esta 

implementación sobre el control de ventas y distribución de sustancias psicoactivas y 

su consumo tuvo sus inicios a principios del siglo XX, entre las drogas “prohibidas” se 

encontraba: el opio, del cual se derivan drogas como la heroína y la morfina, además 

se sumaron la marihuana y la cocaína.3 

Para entender el prohibicionismo, hay que considerar que tiene sus inicios en 

Estados Unidos. Este país jugó un papel crucial en la regulación de las sustancias 

mencionadas, haciendo campañas nacionales para generar rechazo social a quienes 

las consumieran o vendieran. Las campañas culpan a los extranjeros de traerlas y 

vienen acompañadas de xenofobia, clasismo, y técnicas de división de clases para 

poner a la clase media del lado del gobierno. Esta ideología se extendió por el resto 

del continente americano.4 

La prohibición y la penalización de la venta, producción y consumo de drogas, 

no fueron impedimento para la continuación de este tráfico ilegal, ya que su alto 

margen de ganancia rebasa las esferas sociales, rompiendo la barrera de los pobres 

y los ricos, por lo tanto es más fácil corromper a las autoridades, a los ciudadanos, y 

a la misma ley, pues el dinero llega de forma fácil y en cantidades excedentes, esto 

rompe las barreras de la legalidad, e incluso de la ética misma, por lo tanto esta 

cantidad de acumulación de riquezas extraordinarias se convierte en una fuente de 

poder casi ilimitada.5 

 

                                                
2 Taylor Hansen, Lawrence Douglas, “El contrabando de chinos en la frontera de las Californias 
durante el porfiriato (1876-1911)”, en Migraciones Internacionales, volumen 1, núm. 3, 2002, pp. 5-31. 
3 Rodríguez, Thiago y Labate Caiuby, Beatriz, “México y el narcoanálisis: una genealogía de las 
políticas de drogas en los gobiernos Calderón y Peña Nieto”, en Colombia Internacional, núm. 100, 
octubre, 2019, pp. 39-65. 
4 ibidem 
5 Castañeda Naranjo, Luz Stella, y Henao Salazar, José Ignacio. "El elemento compositivo narco en 
los medios de comunicación", en Revista Virtual Universidad Católica del Norte, no. 33, 2011, pp. 1-
18. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194218961002(Consultado: 04/02/2023)  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194218961002
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La capacidad de traspasar las esferas políticas y sociales, da origen a la 

corrupción, que no es más que la descomposición en contra de la voluntad general e 

individual, con el objetivo de seguir fines egoístas, una fuente de poder casi infinita es 

capaz de corromper hasta el alma más limpia, por lo tanto, se vuelve un órgano del 

narcotráfico, y es así como la corrupción se vuelve parte vital para la existencia del 

narcotráfico y sin la cual no puede operar. 

El narcotráfico, pasa a formar parte del Estado, pues sus miembros se 

convierten en administradores del sistema, un funcionario público que es corrompido 

automáticamente se convierte en narco, de esta manera los tentáculos del 

narcotráfico se disparan a lo largo de toda la jerarquía burocrática, generando una 

estructura rígida y poderosa, en la que cuentan con empleados, maquinaria, venta y 

distribución de sustancias ilícitas, generando una conexión de compra y venta que 

traspasa fronteras.6 

El negocio del narcotráfico comenzó a crecer y a enriquecer a aquellos que se 

dedicaban a él, y su aumento se aceleró con el inicio de la Segunda Guerra Mundial 

en 1939. La demanda de amapola aumentó considerablemente para suministrar a los 

soldados norteamericanos con morfina. Los soldados heridos necesitaban la morfina 

para aliviar el dolor y el estrés causado por la guerra. El uso principal de los opioides 

era relajar el cuerpo y aliviar el dolor, aunque a veces causaba alucinaciones que 

distraían y tranquilizaban a los soldados. De hecho, el uso de la morfina y la heroína 

en el campo de batalla se remonta a la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda 

Guerra Mundial también se usaron la cocaína y las metanfetaminas.7 

En 1960 aumentó el consumo del cannabis, algunos autores afirman que el 

aumento fue ocasionado por la continua segregación racial de la época, a la par de la 

guerra de Vietnam, lo que causaría nuevamente un incremento del uso de la morfina 

sumándose la marihuana para los soldados.  

El consumir estas drogas era un acto de rebelión en contra del Estado, ya que, 

proveniente del prohibicionismo de las drogas, el consumir estas sustancias era, 

                                                
6 Solís González, José Luis, “Neoliberalismo y crimen organizado en México: El surgimiento del 
Estado narco”, en Frontera norte. 2013, vol.25, n.50, pp.7-34.  
7 Gruel Sandez, Víctor Manuel, “Prensa y nacionalismo en Baja California durante la Segunda Guerra 
Mundial”, en Estudios Fronterizos, vol. 14, núm. 27, enero-junio, 2013, pp. 151-181. 
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desaprobar las leyes del Estado, cifras aproximadas establecen que un total de 55 

millones de estadounidenses probaron marihuana alguna vez en su vida. Algunos de 

los consumidores de marihuana prueban otro tipo de drogas, como la dietilamida de 

ácido lisérgico (LSD), anfetaminas, cocaína y heroína.8 

Si bien en 1960 fue cuando comenzó el auge, no solo aumentó en América del 

Norte, también se expandió hacia Europa occidental, lo que se convirtió en una 

corriente cultural que tenía su base en contradecir la cultura general, impuesta por un 

Estado prohibicionista, la mayoría de los integrantes de ésta pasarían a ser 

relacionados con los ‘hippies’, quienes eran catalogados como personas jóvenes, que 

consideraban el consumo de drogas no como una actividad delictiva sino más bien 

como una manera de explorar el lado oscuro de la conciencia.9 

Sin embargo, con el tiempo, la percepción social de las drogas cambió y se 

implementaron políticas más rigurosas de control y regulación, lo que llevó a una 

disminución de su uso y abuso. Además, los avances en la investigación y el 

desarrollo de tratamientos para la adicción también contribuyeron a la reducción del 

consumo de anfetaminas y otros tipos de drogas.10  

Por su parte, se reguló la llegada del opio turco al país vecino del norte, de 

acuerdo con la regulación única de estupefacientes de 1961, esto con la finalidad de 

reducir el consumo de los productos derivados de estas sustancias, ya que en 

Estados Unidos el 80% de la heroína consumida provenía de Turquía, así que con 

este sustento el presidente Nixon terminó declarando la guerra contra las drogas en 

1971, bajo el argumento de que la heroína era una amenaza para la seguridad 

nacional11. 

La guerra contra las drogas, se basaba en la filosofía de que mientras exista 

un comprador de drogas, existirá quien las venda, por lo que esta estrategia se basó 

                                                
8 Fabritius, Luna Adriana, “Modernidad y drogas desde una perspectiva histórica”, en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Nueva Época, Año LX, núm. 225, septiembre-diciembre, 
2015, pp. 21-44.   
9 UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2012.consultado el: 02/07/2021. 
[‘https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf’]  
10 Fabritius, Luna Adriana, “Modernidad y drogas desde una perspectiva histórica”, en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Nueva Época, Año LX, núm. 225, septiembre-diciembre, 
2015, pp. 21-44.   
11 El comercio de opio en Turquía, trasnform getting drugs under control, consultado el: 02/07/2021.  
[‘https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/El-comercio-de-opio-en-Turquia.pdf’] 
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principalmente en una “guerra contra las adicciones”, gracias a esta guerra nació la 

famosa “administración de drogas y narcóticos”, o mejor conocida como la DEA (Drug 

Enforcement Agency), esta agencia, como su nombre lo dice, cumpliría el objetivo de 

controlar el narcotráfico, entendiéndose narcotráfico como la actividad de realizar 

ventas de narcóticos, esta actividad se convirtió en algo ilegal con la llegada de 

narcóticos vedados durante el prohibicionismo.12  

En la década de los 80's, comienza la guerra moderna contra las drogas, con 

el presidente norteamericano Ronald Reagan, cambiando la estrategia de Nixon, ya 

que Reagan no apuntaba hacia el público consumidor, este atacara, al sector de 

producción, en particular a la región andina, ya que esta región era la encargada de 

suministrar a Estados Unidos de cocaína. con el mismo sustento de que amenazaba 

la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, Reagan inició dos operaciones 

especiales, para la destrucción de la producción y distribución comercial ilícita de 

cocaína de la región andina al país norteamericano, las cuales fueron llamadas; “plan 

dignidad” y operación “Blast Furnace”.13 

Bolivia y Perú eran los principales productores de la hoja de coca, (planta con 

la cual se elabora la cocaína), con la estrategia de Reagan, se intentó combatir la 

producción de enervantes, luego la sustitución de cosechas ilegales con cosechas 

legales y por último invertir fondos en América Latina para penalizar la producción, 

distribución y consumo de drogas.14  

Las operaciones fueron exitosas, pero desafortunadamente no detuvieron la 

producción de la hoja de coca, ya que acertaron en que Perú y Bolivia eran los 

principales productores de coca, y erradicaron casi por completo la producción en la 

región, pero toda la producción de la hoja se pasó al país de Colombia, llegando a 

producir aproximadamente el 90% de la cocaína consumida en el mundo, la cual era 

anteriormente producida por Perú y Bolivia.15 

 

                                                
12 Rosen, Jonathan Daniel y Martínez Zepeda, Roberto, “La guerra contra el narcotráfico en México: 
una guerra perdida”, en Revista Reflexiones, vol. 94, núm. 1, Julio-junio, 2015, pp. 153-168. 
13 Rosen, Jonathan Daniel y Martínez Zepeda, Roberto, “La Guerra contra las Drogas y la 
Cooperación Internacional: el caso de Colombia”, en Revista CS, núm. 18, enero-abril, 2016, pp. 63-
84. 
14 Rosen, Jonathan Daniel y Martínez Zepeda, Roberto, “La guerra contra el narcotráfico en México: 
una guerra perdida”, en Revista Reflexiones, vol. 94, núm. 1, Julio-junio, 2015, pp. 153-168. 
15 ibidem 
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1.2 Cómo llega el Narcotráfico a México 

El origen del narcotráfico en México, no se conoce con exactitud, se puede 

argumentar que fue provocado, por una parte, por la migración de China a tierras 

mexicanas. Esta movilidad fue motivada, en un primer momento por la abolición de la 

esclavitud en el siglo XIX, y es que, una vez libres los chinos, estos tuvieron la opción 

de migrar hacia otro país. Lo anterior coincide con las guerras del opio ocurridas entre 

1839-1864. Otro de los factores que motivó el desplazamiento fueron las luchas 

internas por las tierras entre los nativos, lo que trajo como consecuencia la pérdida 

de las mismas y como alternativa decidieron dedicarse a la venta del opio. Otra de las 

causas por la que llegaron a tierras americanas fue el poco pago de impuestos por la 

comercialización del opio, ya que, en Europa los impuestos al opio tenían tasas más 

altas.16 

Al finalizar la revolución mexicana Porfirio Díaz fue acusado de envenenar al 

pueblo con opio, esto para justificar que el pueblo se encontraba dormido a lo largo 

de la dictadura, y por lo tanto explicar la pasividad del pueblo al respecto, de esta 

forma comenzaba otra etapa, en la que las drogas eran satanizadas. Lo anterior 

coincidió también con las restricciones impuestas en los Estados Unido por el tráfico 

desmesurado por parte de los migrantes chinos, de esta manera México empezaría 

a seguir el ejemplo prohibicionista de Estados Unidos para luchar contra el consumo 

de drogas, penalizando el cultivo de opio y de marihuana en territorio mexicano, al 

igual que su tráfico y consumo, comenzando así el combate contra las drogas.17 

De esta manera fue como se expandió poco a poco el fenómeno del 

narcotráfico a través del territorio mexicano y del mundo, fue de esta manera cómo 

surgió el mal más importante, la corrupción, nacido de la frase: “no hay nada que el 

dinero no pueda comprar”, y así fue, empezaron a comprar a un país entero. 

¿Podemos decir que los problemas de violencia generados por el narcotráfico 

surgieron con la prohibición? La respuesta a esta pregunta es no necesariamente. 

Aunque la prohibición del comercio de drogas ha creado un mercado negro y ha dado 

                                                
16 Fletcher, Friederike, “La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia”, en 
Revista de Estudios Sociales, núm. 42, abril, 2012, pp. 71-79. 
17 Valdivia Capó Verenice Zinnia, El alcohol y el opio en la revolución mexicana: ideales 
revolucionarios y realidad política-económica. Stony Brook University/USA, 2008 
[‘https://www.researchgate.net/publication/338390479_El_Alcohol_y_el_Opio_en_la_Revolucion_Mex
icana_Ideales_Revolucionarios_y_Realidad_Politica-Economica’] (Consultado: 21/11/18). 
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lugar a grupos criminales violentos, los problemas generados por el narcotráfico son 

resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales más 

amplios. Por lo tanto, no se puede atribuir el surgimiento de la violencia generada por 

el narcotráfico exclusivamente a la prohibición. La corrupción también ha sido un 

factor importante en el crecimiento y expansión del narcotráfico, con grupos criminales 

utilizando su riqueza para sobornar a funcionarios y corromper instituciones. 

Al mismo tiempo, la regulación de la exportación de opioides lanzada hacia 

Turquía dejó la vía libre para el Estado mexicano, México pasó a ser el principal 

exportador de opio a estados unidos, de México se pasaba heroína y marihuana hacia 

estados unidos y de Estados Unidos bajaban toneladas de dólares, lo que llevó a la 

transformación de los productores de opio, pasaron de ser simples campesinos a 

convirtiéndose en lo que conocemos como narcos, ya que ahora tenían cantidades 

casi ilimitadas de dinero provenientes de la venta de opioides, por lo que nacieron las 

rivalidades entre los denominados “gomeros”. 

La estrategia norteamericana denominada “Plan Dignidad” y Operación “Blast 

Furnace” fue una victoria superflua, ya que la producción de cocaína aumentó, lo 

único permanente que se logró con esta iniciativa, fue que el traspaso de la droga 

hacia estados unidos ahora se realizará por el país mexicano, gracias al denominado 

efecto balón, el cual hace referencia a la tendencia de los programas de control de 

drogas y la prohibición de drogas a intensificar y expandir el mercado negro de drogas 

ilegales. Esto sucede cuando la demanda de drogas no disminuye, pero su 

disponibilidad se reduce a través de la acción policial y otros medios de control de 

drogas. Como resultado, los precios de las drogas aumentan, lo que incentiva a los 

proveedores a producir y vender más cantidades ilegales para aprovechar los 

márgenes de ganancia más altos. 

Este efecto sucede cuando en una región o país sucede una guerra contra las 

drogas por lo que se corta su sistema de producción y distribución, por lo que se 

tienen que adaptar a nuevas medidas de producción y distribución, en ese sentido se 

puede ver a México como un daño colateral de la guerra contra el narcotráfico en la 
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región andina, gracias a esta situación es que se puede entender mejor la situación 

actual de México respecto a las drogas.18 

Una vez que se estableció el traspaso de cocaína por el país mexicano, surgió 

una poderosa alianza, que es crucial para entender el narcotráfico al día de hoy, la 

unión era conformada por 3 carteles;  

1.-) El cartel de Medellín 

2.-) El cartel de Cali 

3.-) El cartel de Guadalajara. 

El auge de Colombia como el principal productor de coca a nivel mundial fue 

impulsado por la medida Reaganiana. Este aumento en la producción llevó a la 

formación del poderoso cártel de Guadalajara. Sorprendentemente, la CIA estuvo 

involucrada con este cartel, proporcionándoles apoyo con la excusa de que estarían 

combatiendo la influencia comunista de grupos guerrilleros en la región. Sin embargo, 

en realidad, la CIA estaba encubriendo sus actividades ilícitas de tráfico de drogas 

hacia los Estados Unidos.19 

La relación que tenía la CIA con el cártel de Guadalajara no duraría mucho 

tiempo, ya que la DEA (agencia encargada de la distribución de drogas), se dio cuenta 

de esta relación y no lo permitiría más, los líderes del cártel de Guadalajara tenían 

una plantación de marihuana inmensa, la cual estaba ubicada en Jalisco, contaba con 

12 𝑘𝑚2, tenían alrededor de 10,000 trabajadores, por supuesto que tenían la 

protección de la ya extinta, Dirección Federal de Seguridad (DFS), la DEA, mantenía 

agentes encubiertos trabajando para los carteles, destacando un agente, el cual nació 

en Mexicali (Baja California), su nombre era; Enrique Camarena Salazar alias ‘kiki’ 

Camarena, quien con la ayuda del piloto Alfredo Zavala Avelar pilotearon la zona. 

Camarena dio cuenta del hallazgo a las autoridades de E.U.  

El 6 de noviembre de 1984, kiki acompañado de las fuerzas policiales del 

gobierno federal, arribaron al rancho ‘búfalo’, donde los líderes del cártel de 

Guadalajara, tenían el  plantío,  con la ayuda de;  270 soldados del 35 batallón de 

                                                
18 ibidem 
19 Montero Bagatella, Juan Carlos, “Historia del narcotráfico en México”, en Confines de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política, núm. 19, enero-mayo, 2014, pp. 151-157. 
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infantería del ejército, 170 agentes de la judicial federal, 35 agentes del ministerio 

público, 50 agentes auxiliares, 15 helicópteros y tres aviones Cessna.20 Esa noche se 

decomisaron aproximadamente 500,000 toneladas de marihuana.21 El jueves 7 de 

febrero de 1985, el agente de la DEA ‘kiki’ Camarena es secuestrado por agentes 

mexicanos, Kiki fue torturado y asesinado.  

Esto desencadenó la apertura de una investigación de homicidio por parte de 

la DEA, encontrando a los 3 capos, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel 

Ángel Félix Gallardo culpables de la tortura y el asesinato del agente de la DEA. Esta 

investigación trajo la decapitación del cártel de Guadalajara, lo que propició el 

nacimiento de sub-cárteles liderados por miembros que por años habían trabajado en 

el citado cártel de Guadalajara, así comenzaría otra etapa de la historia del 

narcotráfico.  

Durante  varias décadas del siglo XX el país  estuvo gobernado por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el partido  como su nombre lo dice surgió de la 

revolución mexicana de 1910, no fue hasta el año de 1929 cuando nació como partido 

político, este partido fue el dominante durante más de setenta años, a lo largo del 

tiempo su popularidad ha decaído, a tal grado que perdió su hegemonía en el año 

2000, cuando fue derrotado por el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones 

presidenciales.22 

El narcotráfico estuvo relacionado con el gobierno del PRI, por lo tanto, cuando 

terminó su hegemonía en el año 2000, comenzó una desestabilización, cuando el 

presidente Vicente Fox llegó al gobierno con el PAN, sucedieron actos 

trascendentales para la sociedad mexicana y el mundo entero, el principal de estos 

fue el escape de prisión del líder del cártel de Sinaloa, lo que le dio el tiempo para 

reorganizar su cartel y continuar con la producción y distribución de narcóticos a nivel 

mundial.23 

                                                
20 Prado Zavala, Jorge, “Travesía a la libertad: El teatro político y social de Guillermo Schmidhuber de 
la Mora”, en Horizonte de la Ciencia, núm. 10, marzo-Julio, 2016, pp. 41-48 
21 Ibidem 
22 Paolino, Philip, “La posición del PRI en la política mexicana”, en política y gobierno, núm. 2, enero, 
2009, pp. 321-348. 
23 Pérez Lara, Jorge Enrique, “La guerra contra el narcotráfico: ¿una guerra perdida?”, en Espacios 
Públicos, núm. 30, enero-abril, 2011, pp. 211-230. 
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Otro acontecimiento sucedido en el sexenio de Vicente Fox fue el surgimiento 

de organizaciones criminales caracterizadas por el uso de la ultra violencia empleada 

para hacer valer su poder territorial, tal es el caso de grupos delictivos como  “Los 

zetas” y “La familia Michoacana”, estas organizaciones se dedicaban a la producción, 

distribución y venta de narcóticos ilícitos, otras de sus actividades a realizar era la 

extorsión y el secuestro, medios que usaban para sembrar el pánico en la sociedad y 

recaudar fondos.24 

En 2006, Felipe Calderón tomó protesta de la gubernatura mexicana, al llegar 

a la presidencia, Calderón se tuvo que enfrentar a problemas con Estados Unidos, la 

mayoría procedentes del combate contra las drogas, de los carteles involucrados en 

la misma problemática y del consumo de drogas en el país. Por lo que Calderón tuvo 

que afrontar el combate contra el narcotráfico. Desafortunadamente, la iniciativa 

lanzada por Felipe Calderón estuvo muy lejos de ser una guerra ganada.25 

En el gobierno de Felipe Calderón el surgimiento de grupos delictivos se 

incrementó de manera considerable, pues a inicios de su mandato se tenía noticia de 

6 organizaciones criminales, para el 2007 sumaban 8 y para el 2012, ya eran 16. Esto 

representa un aumento en los índices delictivos, ya que entre más carteles existan, 

es más difícil controlarlos. De aquí surge la alegoría de que los carteles delictivos son 

como las hidras, ya que con cada cartel que se elimina salen 2 y así sucesivamente. 

Esto nos ayuda a entender el incremento de las organizaciones delictivas y de la 

violencia que se genera ante una fallida guerra contra el narco.26  

Derivado de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, Calderón 

procedió a la militarización de la zona, tomando como ejemplo lo practicado en otros 

países de América Latina en materia de combate contra las drogas, particularmente 

del caso colombiano. Calderón tuvo de aliado a los E.U, esta alianza fue llamada “Plan 

México”, con el paso del tiempo, se conoció como la “Iniciativa Mérida”. El plan entre 

Felipe Calderón y George Bush, fue firmado en el 2007, un año después de que 

                                                
24 Rosen, Jonathan Daniel y Martínez Zepeda, Roberto, “La guerra contra el narcotráfico en México: 
una guerra perdida”, en Revista Reflexiones, vol. 94, núm. 1, Julio-junio, 2015, pp. 153-168. 
25 Ortega Ortiz, Reynaldo Yunuen y Somuano Ventura, María Fernanda, “Introducción: el periodo 
presidencial de Felipe Calderón Hinojosa”, en Foro Internacional, vol. LV, núm. 1, enero-marzo, 2015, 
pp. 5-15. 
26 Rosen, Jonathan Daniel y Martínez Zepeda, Roberto, “La guerra contra el narcotráfico en México: 
una guerra perdida”, en Revista Reflexiones, vol. 94, núm. 1, Julio-junio, 2015, pp. 153-168. 
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Calderón llegara a la presidencia, la iniciativa Mérida, consiste en la distribución de 

recursos por parte de E.E.U.U hacia México, para combatir a los cárteles de la 

droga.27 

La justificación de calderón para lanzar esta guerra, fue la motivación 

nixoniana, apuntando hacia el consumo, pero atacando de manera reanegana, es 

decir, a los distribuidores y productores de la droga, calderón afirmaba que el país 

mexicano ya no era el puente de las drogas, ahora el país se había hecho de 

consumidores de estas sustancias, afectando a los jóvenes y a los niños, generando 

adicción, el eslogan fue Que la droga no llegue a tus hijos. De igual manera se nota 

la presión norteamericana, por deshacer el consumo en su país, por medio de la 

acción mexicana, ya que no sale tan rentable la venta de todo el producto en el 

territorio si se tiene el destino en Estados Unidos. Este lema nos deja ver la estrategia 

del gobierno de Calderón, respecto a redefinir la imagen de los narcos, ya no como 

benefactores del pueblo, sino como los enemigos a vencer.28   

Otro motivo por el cual Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico, fue la 

violencia generada por las organizaciones delictivas, ya que ésta aumentaba 

considerablemente la inseguridad en la población, señalando que las personas no se 

sentían seguras al salir a realizar sus actividades cotidianas. Esta justificación se 

contradice de acuerdo a científicos sociales, como lo es el sociólogo Fernando 

Escalante, Escalante afirma que los homicidios antes de la guerra del 2006, iban en 

picada. Entonces podemos pensar que Calderón realizó tales afirmaciones como una 

motivación para declarar la guerra, nuevamente se concluye, proveniente de la 

presión norteamericana, para la toma de estas decisiones.29 

La última justificación de la guerra contra el narcotráfico fue la disputa territorial, 

misma que se concretó al final. Calderón alegaba que los narcotraficantes se querían 

apoderar de las zonas, pero con un enfoque más institucional, adueñándose del 

territorio nacional si no se les detenía, según calderón los cárteles derrotaron y 

                                                
27 ibidem 
28 Morales Oyarvide, César, “La guerra contra el narcotráfico en México. Debilidad del estado, orden 
local y fracaso de una estrategia”, en Aposta. Revista de Ciencias Sociales, núm. 50, julio-
septiembre, 2011, pp. 1-35. 
29 Cervantes Porrúa, Israel, “El drama de Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico”, en 
Revista científica Andamios, núm. 34, mayo-agosto, 2017, pp.305-328. 
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sustituyeron al Estado, de esta manera clasificaba el asunto como seguridad nacional 

y tomaría cartas en el asunto.30 

En el año 2007  se reúne el presidente de México Felipe Calderón con el 

presidente de E.U en la ciudad de Mérida Yucatán, reconociendo la constante 

amenaza del crimen organizado y su tráfico de drogas, haciendo énfasis en la 

violencia generada por estas organizaciones, acordaron una cooperación mutua, para 

de esta manera, luchar contra el crimen organizado, el tráfico de armas, tráfico de 

drogas, entre ellas las metanfetaminas y los precursores químicos y actividades 

financieras ilícitas, sumando el contrabando de dinero que pasaba por la frontera.31 

La iniciativa Mérida se pactó con el objetivo de luchar contra el crimen del 

narcotráfico, esta iniciativa fue un apoyo a México no en armamento, pero sí en 

equipos de inteligencia y transporte para uso de los elementos militares y policiacos, 

tanto en México como en Norteamérica.32 

La iniciativa Mérida nace como una “Alianza” en la cual Estados Unidos crea 

una justificación para poder intervenir en el país mexicano, justificando el terror 

generado por el narcotráfico en la región, y la falta de poder por parte del Estado, en 

la cual se apoya mediante la transferencia de recursos para de esta manera ayudar 

en la lucha contra el narcotráfico, ayuda con la cual deberá combatir y acabar con el 

problema, de lo contrario Estados Unidos deberá intervenir nuevamente, ya que con 

este acuerdo se reconoce que el narcotráfico atenta contra la seguridad nacional del 

país del norte, en el cual se establece la responsabilidad de Estados Unidos como el 

principal consumidor de drogas, el origen del tráfico de armas y de lavado de dinero.33 

La presidencia de Felipe Calderón necesitaba legitimarse aún más, por lo que 

el 11 de diciembre del 2006, realizó la acción militar denominada como ‘operación 

conjunta Michoacán’, en esta estrategia militar, se movilizó alrededor de 5000 

soldados, marinos y policías federales, esto con la finalidad de derrotar a la 

organización delictiva que tenía el control del estado, “la Familia Michoacana”, 

                                                
30 ibidem 
31 Arámbula Reyes Alma, iniciativa Mérida compendio, junio 2008. 

‘http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-CI-A-02-08.pdf’ (Consultado: 29/07/18). 
32 Estrada, César, “La Iniciativa Mérida y el combate al narcotráfico. Cooperación bajo concepciones 
inadecuadas”, en Revista de El Colegio de San Luis, vol. II, núm. 3, enero-junio, 2012, pp. 266-279. 
33 ibidem 
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gobernado por un partido opositor ( el PRD), con el objetivo de retomar el control del 

estado michoacano, en donde la violencia había tomado el control.34 

La operación conjunta Michoacán fue dada por los secretarios de Gobernación, 

Defensa, Marina, Seguridad Pública y al procurador General de la República. 

Argumentando que el presidente Felipe Calderón era el fortalecimiento de la 

seguridad de los mexicanos y sus familias en toda la región michoacana, devolviendo 

los espacios públicos robados por el narcotráfico y la violencia que estas actividades 

traían. Todo esto de la mano del entonces gobernador del estado michoacano; Lázaro 

Cárdenas Batel. En esta operación se realizaría el establecimiento de puestos de 

control para acortar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos, erradicación de 

plantíos ilícitos, ejecución de cateos y órdenes de aprehensión, así como la ubicación 

y desmantelamiento de puntos de ventas de drogas en las ciudades.35 

                                                
34 Meyer, Lorenzo, “Felipe Calderón o el infortunio de una transición”, en Foro Internacional, vol. LV, 

núm. 1, enero-marzo, 2015, pp. 16-44. 
35 Anuncio sobre la operación conjunta Michoacán, 11/dic/2006, Ciudad de México residencia oficial, 
[‘https://www.resdal.org/caeef-resdal/assets/mexico---anuncio-sobre-la-operaci%C3%B3n-conjunta-

michoac%C3%A1n.pdf’] (Consultado: 11/05/2020). 
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Conclusión del capítulo 

En el siglo XIX los chinos emigraron a California, Estados Unidos, como trabajadores, 

pero fueron mal recibidos debido al racismo y la falta de comprensión de su cultura. 

La llegada de los chinos también llevó al uso y tráfico de opio, lo que plantó las 

semillas del narcotráfico en el continente americano. La prohibición y penalización del 

uso y tráfico de drogas no detuvo el tráfico ilegal, y el narcotráfico se convirtió en parte 

del Estado. En México, su inicio se ubica entre 1920 y 1940, impulsado por la 

migración de China y la baja tributación en la comercialización de opio. La estrategia 

norteamericana para combatir el narcotráfico en México, "Iniciativa Mérida", fue una 

victoria superficial. En 2007, el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la 

guerra contra el narcotráfico, y con los Estados Unidos acordaron una cooperación 

mutua para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y actividades 

financieras ilícitas. 

Sin embargo, esta guerra ha tenido un impacto negativo en la sociedad 

mexicana, ya que ha generado una escalada de violencia y corrupción, aumentando 

la inseguridad y la impunidad. Además, las políticas antinarcóticos han sido criticadas 

por no abordar las causas profundas del problema, como la pobreza, la exclusión 

social y la falta de oportunidades económicas para los jóvenes. 

El narcotráfico en México ha desestabilizado la economía y ha dañado la 

imagen internacional del país, afectando a sectores importantes como el turismo y la 

inversión extranjera. Además, la guerra contra el narcotráfico ha generado una cultura 

de violencia y miedo, afectando la calidad de vida de la población y limitando su 

libertad. 

En conclusión, el narcotráfico en México se convirtió en un problema debido a 

una combinación de factores históricos, culturales y políticos, incluyendo la migración 

de China, la baja tributación en la comercialización de opio, la prohibición y 

penalización del uso y tráfico de drogas, la corrupción y la falta de políticas efectivas 

para abordar las causas profundas del problema. A pesar de los esfuerzos por 

combatir el narcotráfico, la situación sigue siendo crítica y requiere un enfoque integral 

que incluya soluciones a largo plazo para abordar las causas subyacentes. 
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CAPÍTULO II 

Inicios de la guerra contra el narcotráfico en Michoacán 

Introducción del capítulo   

El estado de Michoacán en México está plagado de violencia, lo que se atribuye en 

parte a la falta de estado de derecho y una política pública guiada por intereses 

particulares. La violencia ha llevado a la migración de profesionales y ha afectado a 

todos los sectores de la población. La cultura de denunciar a las autoridades 

competentes no está en los planes de las víctimas debido a la falta de confianza en 

el gobierno y la justicia. Además, los cárteles tienen un control sobre los órganos 

jurisdiccionales y cometen abusos y corrupción, lo que empeora la situación. 

        Felipe Calderón, originario de la región, comenzó su presidencia realizando una 

operación en respuesta a la amenaza del poder acumulado por el narcotráfico en la 

región, la cual fue acompañada y difundida por los medios de comunicación para 

legitimar su posición y mostrar el apoyo del ejército.  

       La región sur de Michoacán conocida como "tierra caliente", fue considerada 

inaccesible por siglos debido a su geografía. Sin embargo, durante el periodo 

posrevolucionario, la región experimentó una apertura de carreteras y repartición de 

tierras, lo que permitió el desarrollo económico y político. La construcción de 

proyectos hidráulicos y tecnología hidroeléctrica también tuvo un impacto positivo, 

pero también permitió a los narcotraficantes utilizar la infraestructura para expandir el 

cultivo y tráfico de drogas. Los municipios importantes de la región, como Apatzingán, 

son considerados puntos estratégicos para el narcotráfico debido a su localización 

geográfica en el valle. La región es una zona rural con difícil acceso y sierras que van 

de los 800 a los 2000 metros sobre el nivel del mar, y está cubierta por la naturaleza. 

Las fronteras en los "triángulos dorados" entre Jalisco, Michoacán y Guerrero son 

libres y permisivas, lo que da vía libre al tráfico de drogas. La población en esta región 

no tiene un contacto cercano con el Estado, lo que lleva a la corrupción y el crimen 

organizado. 

 El presente capítulo se centra en el estudio del cártel conocido como "La 

Familia Michoacana" y los cárteles futuros. Este grupo delictivo se destaca por utilizar 
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la "justicia divina" como justificación para sus actos violentos y basar su discurso en 

el fanatismo religioso. Con raíces en la tierra caliente, este grupo surgió en 2006 con 

el objetivo de expulsar a los "Zetas" de la región y ganarse el apoyo de ciertos sectores 

de la sociedad como "liberadores". Sin embargo, su modus operandi se basa en la 

crueldad y el control político, llegando a cobrar cuotas al gobierno. A pesar de sus 

acciones ilícitas, la "Familia Michoacana" fue bien recibida por la población porque 

ofreció un orden precario y seguridad en las comunidades, funcionando como líder 

gubernamental y judicial. Esta organización también recompensaba a sus ayudantes 

y ofrecía protección a cambio de información y apoyo. 

 La organización criminal, Los "Caballeros Templarios", surgió después del 

desmantelamiento del cartel de la "Familia Michoacana". Los "Caballeros Templarios” 

lograron controlar la región, imponiendo impuestos a la población civil y funcionando 

como un Estado al margen de las autoridades. La organización también tenía un 

fuerte componente religioso y un "Código de Honor" que regulaba su conducta.  

 
2.1 Narcoviolencia en Michoacán  

Desafortunadamente, la vida en Michoacán está plagada de violencia, lo que ha 

provocado un cambio en la estructura del estado. Estos factores contribuyen a la mala 

gestión gubernamental y a una política pública guiada por intereses particulares. 

Además, la falta de oportunidades en el estado ha llevado a la migración de 

profesionales a otros lugares. La crisis en Michoacán lleva años y se puede atribuir 

en parte a la falta de estado de derecho en el país. 

        La violencia en Michoacán empezó a crecer de manera descomunal al paso del 

tiempo, esto se ve reflejado en los medios de comunicación, específicamente en los 

diarios regionales, estatales e internacionales. La violencia se volvió parte de la 

realidad social de Michoacán, presentándose de una manera repetitiva e incluso hasta 

mecánica en la vida cotidiana de los habitantes del estado. 

Es importante concentrarse en la violencia generada por el narcotráfico en la 

vida cotidiana, ya que la fluidez con la que se experimenta la violencia en la sociedad 

es un reflejo de la misma. La vida cotidiana es un aspecto inherente al contexto social 

y permite a las personas comprender su realidad marcada por la violencia. Sin 
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embargo, el hecho de actuar de manera indiferente o mostrar desinterés hacia la 

violencia es común tanto a nivel individual como colectivo.36 

Esta realidad no solo se manifiesta en lo palpable, también se ve representada 

en el “discurso”37, en la interacción mediante el lenguaje entre los ciudadanos y los 

periódicos que versan sobre estas manifestaciones de la violencia. Se tratará de 

realizar un análisis para tratar de entender cuáles son las posibles causas que 

originan esta violencia generada por el narcotráfico, para intentar comprender la 

realidad que vivimos. 

Cuando en una sociedad la violencia está normalizada afecta directa e 

indirectamente a todos los sectores de la población ciudadana. La memoria 

historiográfica38 relatada por las víctimas de los hechos violentos, relatan a través de 

la escritura la manera en que penetra la violencia en el contexto cotidiano. Atreves de 

esta manera de expresión acerca de la situación que vive el que escribe, se ven 

destapadas, a través de la enseñanza de los actos altamente normalizados.39 

El problema del crimen organizado se ha intentado resolver por múltiples vías, 

como es el caso de las intervenciones militares y policiacas, afectando principalmente 

a la población civil en lugar de a los criminales, lo cual aumenta el sentimiento de 

soledad política que  vive la población, ya que estas medidas, con el objetivo de 

                                                
36 Castañeda Naranjo, Luz Stella, y Henao Salazar, José Ignacio. "El elemento compositivo narco en 
los medios de comunicación", en Revista Virtual Universidad Católica del Norte, no. 33, 2011, pp. 1-
18. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194218961002(Consultado: 04/02/2023) 
37 El discurso es una actividad comunicativa que tiene como objetivo persuadir, informar, conmover o 
entretener a una audiencia. El discurso es una forma de comunicación que implica la selección de 
palabras y la organización de ideas con el propósito de transmitir un mensaje. 
 
El discurso puede ser verbal o no verbal, y puede incluir elementos como la entonación, el ritmo, la 
expresión facial, el gesto y la postura. El discurso también puede ser estructurado en diferentes 
niveles, como el nivel de la oración, el párrafo y el género discursivo. 
 
El discurso no es simplemente una transmisión neutral de información, sino que es una actividad que 
se lleva a cabo en un contexto social y político más amplio. El discurso puede ser utilizado para 
reforzar o cuestionar relaciones de poder, y puede ser influenciado por factores como la cultura, la 
ideología y las estructuras sociales. El discurso es una actividad comunicativa que tiene una función 
social y política, y que está influenciada por una variedad de factores contextuales. 
 
38 Acuña Rodríguez, Olga Yanet, “El Pasado: Historia o Memoria”, en Revista Historia y memoria, 
núm. 9, julio-diciembre, 2014, pp. 57-87. 
39Aguilera Anaya, Sandra, “La alteración de la forma de vida de los ciudadanos en Michoacán, a 

partir del incremento de la violencia: los gobiernos perredistas (2002-2012)”, tesis de maestría en 
sociología, Universidad Iberoamericana, 2015.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194218961002
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reducir o incluso de terminar con las olas violentas, solo incrementan más la violencia 

generada por los carteles, sumando ahora la violencia por parte del Estado.40 

En el estado de Michoacán, en gran medida, los actos violentos quedan 

impunes en la mayoría de los casos, ya que la cultura de denunciar ante las 

autoridades competentes no están en los planes de las víctimas de la violencia, ya 

que no hay fe respecto a la justicia por parte del Estado, ya que no hay confianza en 

el gobierno como medio para resolver el conflicto violento, esta falta de cultura es, en 

parte, culpa del gobierno por no tomar la acción correspondiente inmediata hacia los 

delincuentes que alteran el orden social, derivado en mayor medida del control que 

los delincuentes tienen sobre los órganos jurisdiccionales, especialmente en el 

ministerio público el cual es el órgano jurisdiccional encargado de la persecución e 

investigación de los delitos, en gran medida por los abusos que cometió este órgano 

y la corrupción.41 

 

2.2 La guerra de calderón 

La razón por la que la guerra comenzó en este estado, además de que Felipe 

Calderón es originario de esta región, de la capital moreliana para ser más exactos, 

fue el poder que había acumulado el narcotráfico en esta región, poder que 

amenazaba a los estados vecinos, ya que su incremento no tenía final, la operación 

conjunta Michoacán, consistió en enviar un total de 4,260 elementos pertenecientes 

al ejército mexicano y a la armada mexicana, estos soldados, venían acompañados 

de 200 vehículos terrestres, todo esto bajo el mandato de Felipe Calderón y con el 

nombre “operativo conjunto Michoacán”.42 

No fue coincidencia que esta operación se realizará casi inmediatamente 

después de que Calderón llegara a la presidencia, ya que derivado de su cerrada 

victoria en la contienda electoral, necesitaba legitimar su posición y sobre todo 

demostrar que el ejército estaba de su lado, y así fue, la Operación Conjunta estuvo 

                                                
40 Rosen, Jonathan Daniel y Martínez Zepeda, Roberto, “La guerra contra el narcotráfico en México: 
una guerra perdida”, en Revista Reflexiones, vol. 94, núm. 1, Julio-junio, 2015, pp. 153-168. 
41 Herrera Añez, William, “Aspectos históricos del ministerio público”, en Revista Boliviana de 
Derecho, núm. 7, enero, 2009, pp. 106-132. 
42 Pérez Lara, Jorge Enrique, “La guerra contra el narcotráfico: ¿una guerra perdida?”, en Espacios 
Públicos, núm. 30, enero-abril, 2011, pp. 211-230. 
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acompañada de la cobertura y amplia difusión de los medios de comunicación en la 

cual se engrandeció a los soldados destinados para dicho operativo, dichos cuerpos 

militares se podían encontrar en las calles de este estado, lo cual consiguió un 80% 

de la aprobación social.43 

Según un explorador del siglo XVII, los habitantes de la región eran descritos 

como "inquietos, insubordinados, ebrios, traidores, holgazanes, inclinados a la lujuria 

desenfrenada, tahúres, ignorantes y supersticiosos". En el siglo XIX, la zona tenía 

caminos de difícil acceso y era controlada por caciques que ejercían su poder por la 

fuerza, aniquilando cualquier intento de rebelión. La región también era prolífica en la 

venta de madera, tabaco, animales, armas y drogas, además de tener un control 

sobre la producción de droga y la explotación minera.44  

 

2.3 Michoacán y su fertilidad 

La parte sur de la región se consideró una zona indomable por varios siglos, tanto así 

que, durante la guerra de independencia, la región sirvió a José María Morelos y 

Pavón para poder redactar la constitución mexicana en el año de 1814. Esta 

inaccesibilidad de la región cambiaria hasta el año 1947, año en el cual se abrieron 

cientos de kilómetros de carreteras y brechas, al ser periodo postrevolucionario se 

repartieron tierras hacia los campesinos al igual que la regulación de los precios 

agrícolas. El desarrollo de Michoacán continuó con la construcción de proyectos 

hidráulicos, con la explotación de la minería y la metalurgia, y la tecnología 

hidroeléctrica. Iniciativas implementadas con la finalidad de integrar la economía y 

política local con las demás zonas, tanto internas como externas del país, las cuales 

no solo hicieron ricos a empresarios y a extranjeros, si no a los narcotraficantes, 

quienes utilizaron la nueva infraestructura para expandir el cultivo y el tráfico de las 

drogas.45 

Se puede concluir que el aumento del narcotráfico se dio principalmente en 

zonas rurales. Los traficantes eran hombres fuertes, valientes y aventureros que se 

                                                
43 ibidem 
44 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, p. 10. 
45 ibidem  
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adentraban en rutas menos conocidas del océano Pacífico y caminos de terracería 

difíciles de acceder, que solo eran transitados por los habitantes locales.46 

La región de "tierra caliente" en Michoacán es importante por su producción 

agrícola y la ciudad más importante es Apatzingán. En ella se encuentran instituciones 

y la clase alta, incluyendo narcotraficantes. La localización geográfica en el valle hace 

que sea un punto estratégico para el cultivo de droga, convirtiendo a los pueblos en 

narco pueblos.47 

Los municipios más importantes de la región de tierra caliente son: 

Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Arteaga y Aguililla, localidades que son de 

difícil acceso y están cubiertas por la naturaleza que las rodea, en los años 80’s, entre 

la región de Apatzingán y Aguililla, una localidad denominada el raspador, destacó a 

lo largo de la república mexicana por albergar grandes capos de la droga, situación 

que no es muy diferente en la actualidad, localidades en las cuales se ven automóviles 

último modelo, que su precio rebasa de manera exponencial la ganancia anual de un 

trabajador de campo legal.48 

En la región sur de Michoacán las sierras están entre 800 y 2000 metros sobre 

el nivel del mar, solo llegando con un transporte aéreo se puede saber lo que sucede 

en esas regiones, por lo que hay zonas denominadas como “triángulos dorados”, es 

decir zonas entre Jalisco, Michoacán y guerrero en donde la seguridad fronteriza es 

casi nula, dando vía libre al transporte de drogas, sumándole que cerca de estas 

fronteras libres se encuentran un territorio basto en madera, fauna y flora, siendo 

estos los lugares perfectos para el plantío de la droga. Durante el periodo 

posrevolucionario estos terrenos no sufrieron los cambios que las demás entidades 

michoacanas sí sufrieron, el deterioro de los caminos y de la transportación por 

cuestiones geográficas, se resolvió con las pistas aéreas, estas pistas aéreas 

                                                
46 Apreciación realizada tomando como base los boletines del Batallón 49, asignado a la región 
desde 1959. Fuente: Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán (en adelante, 
AHPEEM). Ramo: Municipios, Apatzingán, caja 13, exp. 012. 
47Thiébaut, Virginie y Aguirre Anaya, Alberto, “Procesos en los paisajes de la Tierra Caliente de 
Michoacán: asentamientos humanos y usos de suelo en Buenavista Tomatlán”, en Contribuciones 
desde Coatepec, núm. 20, enero-junio, 2011, pp. 75-100. 
48 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
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nacieron con el objetivo de comunicar los pueblos ‘escondidos’ entre sí, con el paso 

del tiempo estas pistas aéreas fueron utilizadas para el tráfico de drogas.49 

El estar ‘atrincherados’, en esa localidad, lleva a la población a no tener un 

contacto tan cercano con el gobierno como lo sería en regiones más al norte o 

regiones en donde la sierra no atrapa de tal manera, por lo tanto las personas que 

radican en estas localidades sólo pueden contactarse con el Estado a través del 

cacique de la zona o con el personal militar, lo cual es una comunicación precaria, ya 

que el acudir a una oficina de gobierno no garantiza que los atiendan de manera 

óptima, ya que la burocracia es corruptible y únicamente los que tienen el medio 

económico para agilizar el proceso serán atendidos en tiempo y forma, la manera que 

encontró la población civil de esta zona para suplir las deficiencias, fue a través de la 

televisión satelital, los celulares inteligentes, camionetas de lujo, todo esto derivado 

de la cultura del narcotraficante, que dan una impresión de modernidad pasajera.50 

Otra región importante del estado de Michoacán son sus costas, en esta zona 

se encuentran pueblos nahuas, en altitudes de 500 y 700 metros sobre el nivel del 

mar, los pueblos indígenas han sido acechados no tanto por extranjeros como lo fue 

en el caso de la conquista, sino por los dueños de los ranchos ya que buscando 

expandir sus tierras, usurparon las de las comunidades indígenas, dejando como 

resultado una mayoría mestiza, las comunidades indígenas, al ver cómo era el ciclo 

económico de la región optaron por realizar cosechas de plantaciones ilegales.51 

  

En la década de los 80’s, se construye una nueva vía de transporte terrestre, 

esta carretera conectaba el puerto de Lázaro Cárdenas con manzanillo e Ixtapa 

Zihuatanejo, de esta manera se tenía acceso por la costa del pacifico, partiendo en el 

sur de Michoacán hasta las costas del sur de Guerrero, esta nueva vía fue un impulso 

para el comercio de sustancias ilícitas, tanto por tierra, como por mar, aire y agua, 

esta nueva vía de transporte dio la posibilidad de generar inmensas ganancias a las 

                                                
49Thiébaut, Virginie y Aguirre Anaya, Alberto, “Procesos en los paisajes de la Tierra Caliente de 
Michoacán: asentamientos humanos y usos de suelo en Buenavista Tomatlán”, en Contribuciones 
desde Coatepec, núm. 20, enero-junio, 2011, pp. 75-100. 
50 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
51 Thiébaut, Virginie y Aguirre Anaya, Alberto, “Procesos en los paisajes de la Tierra Caliente de 
Michoacán: asentamientos humanos y usos de suelo en Buenavista Tomatlán”, en Contribuciones 
desde Coatepec, núm. 20, enero-junio, 2011, pp. 75-100. 
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personas que controlan estos puertos y zonas comerciales, lo que propició el conflicto 

por la posesión territorial, ocasionando violencia gracias a estas disputas 

territoriales.52 

Otra localidad muy importante para entender la región michoacana es la ciudad 

de Uruapan, la cual se encuentra al suroeste de Michoacán y fue fundada en 1533. 

Este lugar fue catalogado como la “ciudad del progreso”, nombre que no sería en vano 

ya que con el paso de los años esta ciudad fue caracterizada por la producción de 

aguacate principalmente para el mercado estadounidense y después para el mercado 

europeo. Siguiendo la lógica de la riqueza en Michoacán tiene demasiado sentido que 

las plantaciones cacaoteras hayan sido realizadas con inversiones procedentes del 

dinero ilícito generado por la venta de sustancias ilegales, otra tesis es que las 

personas que se vieron desplazadas por la delincuencia organizada o el simple hecho 

de quitar las tierras por pleitos rancheros, invirtieron en Uruapan, la cual es una zona 

donde prolifera el aguacate, Uruapan se caracteriza por sus índices delictivos, ya que 

en los años 70´s,  el ejército destruyó hectáreas de amapola y de marihuana, igual 

que la intercesión de comercio ilícito con los predios sureños, Uruapan seguía los 

mismos pasos que las regiones sureñas del estado de Michoacán.53 

El cambio sufrido en el estado de Michoacán en los años 70´s, radica en el 

cambio estatal, este cambio recibe el nombre de reforma del estado, esta reforma 

consiste en cambiar las instituciones gubernamentales, en el sentido de optar por una 

economía libre, es decir dejar atrás la economía revolucionaria la cual consiste en la 

plena producción agrícola para de esta manera los campesinos quienes son los 

dueños de las tierras gozan de un patrimonio  digno, esté libre comercio orilló a dejar 

atrás a la tierra y una apertura a la inversión extranjera, esto orilló a los campesino a 

tener que cosechar sustancias ilegales, para compensar el cambio de las instituciones 

                                                
52  Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
53 García Naranjo, Francisco Alejandro, “El Ayuntamiento y los procesos locales de modernización en 
la ciudad de Uruapan (México), 1940- 1960”, en Historelo. Revista de Historia Regional y Local, vol. 
7, núm. 13, enero-junio, 2015, pp. 146-187. 
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posrevolucionarias a instituciones de libre mercado, cambios que vienen derivados 

de la nueva etapa del globalismo mundial, denominada globalización económica.54 

La globalización económica dada en los años setentas, coincide con el 

aumento del cultivo, el tráfico y por lo tanto el consumo de drogas en el estado 

michoacano, en el cual la amapola fue sustituyendo a la marihuana, esto derivado de 

los elevados precios de la heroína y la eliminación de la nación turca en el comercio 

internacional norteamericano, como ya se mencionó anteriormente, esto repercute en 

Michoacán, territorio conocido por su amplio cultivo y distribución de la “goma”, lo cual 

no es más que el procesamiento de la amapola, ya que en Michoacán se dan las 

condiciones para la proliferación de la amapola , sumándole lugares angostos y 

escondidos en donde se puede sembrar de manera “anónima”.55 

La economía global va de la mano de la etapa prohibicionista impulsada por 

los estados unidos, ya que fomenta la exportación de productos como lo son los 

derivados de la amapola y la marihuana, pero al mismo tiempo los priva, lo que causa 

un aumento de la demanda y por lo tanto un aumento de la oferta, es aquí donde se 

observa la relación con el aumento de la producción, distribución y consumo de 

sustancias derivadas del opio y la marihuana en la localidad michoacana. 

La denominada globalización solo volvió más pobre a la nación mexicana y por 

lo tanto al estado michoacano, de 1950-1970 se tenía un incremento de inflación del 

3% en el año de 1970 aumentó al 16.7%, ante el aumento imparable de la producción 

y la demanda de la nación mexicana en el año de 1982 recortaron el gasto social y la 

inversión de manera paulatina, eliminando los aranceles mexicanos, para tener una 

“libertad económica”, que culminaría en el tratado de libre comercio en 1994 firmado 

entre México, Canadá y Estados Unidos. Lo cual demuestra que las políticas 

neoliberales solo incrementan más las distancias entre clases sociales, generando 

                                                
54 Aragón Andrade, Orlando, “El pluralismo jurídico en los juzgados comunales de Michoacán. Una 
propuesta teórica para su estudio”, en Revista Pueblos y fronteras digital, vol. 6, núm. 9, junio-
noviembre, 2010, pp. 155-179. 
55 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
 



 

                                                                        28 

más pobreza en las sociedades mexicanas, por lo tanto, es más susceptible el tráfico 

de drogas al tener una situación precaria económicamente.56 

 

2.4 Estados Unidos cierra la frontera 

En el año de 1988, en plena temporada prohibicionista, también se vio afectado 

Michoacán, ya que estaba a punto de terminar la gubernatura del estado de 

Michoacán en donde el candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tenía mucha 

influencia en la zona gracias a sus tierras, las cuales orientaban al sur de Michoacán 

a una prosperidad económica, pero se vieron afectadas con la llegada del presidente 

de la república Mexicana, Carlos Salinas de Gortari, que lanzó agresivas campañas 

militares en contra de los terratenientes de la zona Michoacana, destruyendo 90 

hectáreas de amapola y aproximadamente 1500 hectáreas de marihuana, en el año 

de 1988,57 acciones derivadas del prohibicionismo. Un año después suceden las 

elecciones en el estado de Michoacán, generando un estado de alerta, en el cual se 

realizaban actos de extrema violencia con el motivo de evitar fraudes electorales, de 

esta manera el PRI aseguran la región michoacana la cual era una zona fundamental 

para el control de la producción y distribución de drogas, ya que colindante con la 

época prohibicionista era necesario el control de la zona.58 

Estas disputas poselectorales trajeron consigo un ataque más directo a las 

poblaciones rurales, ya que ahí es donde se siembran las sustancias ilícitas que más 

tarde serán comercializadas en los Estados Unidos, la violencia impartida por los 

medios estatales, ha llegado a tal grado que ha comenzado un desplazamiento de la 

sociedad hacia otros lugares como lo son los Estados Unidos o cualquier localidad 

que no tenga tanta violencia como la que sufre el estado michoacano.59 

En la época del liberalismo económico, en el sur de Michoacán se forma una 

de las organizaciones más poderosas que se hayan visto en la región michoacana 

                                                
56 Vite Pérez, Miguel Ángel, “La Pobreza en Michoacán”, en Quivera, vol. 9, núm. 1, 2007, pp. 105-

118. 
57 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
58https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/341907/XVI._PERIODO_DEL_PRESIDENTE_CA
RLOS_SALINAS_DE_GORTARI.pdf (Consultado: 10/02/2023) 
 
59 Aguilar Ortega, Teodoro, “Migración y desarrollo en el noroeste de Michoacán”, en Convergencia. 
Revista de Ciencias Sociales, vol. 18, núm. 55, enero-abril, 2011, pp. 135-160. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/341907/XVI._PERIODO_DEL_PRESIDENTE_CARLOS_SALINAS_DE_GORTARI.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/341907/XVI._PERIODO_DEL_PRESIDENTE_CARLOS_SALINAS_DE_GORTARI.pdf
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“los valencia”, esta organización nace como producto de las disputas territoriales, al 

igual que la libre comercialización de las drogas, sobre todo en tierras 

norteamericanas, esta organización tendría apoyo de otro organismo radicado en 

Sinaloa,  esta organización michoacana nacida a finales de los 80’s, la formarían las 

familias ‘ancestrales’ de la región sur, ya que estas familias fueron desplazadas hacia 

la sierra, para continuar sus cultivos. Otras de las actividades realizadas por esta 

familia, antes de ser una célula criminal, era la administración de las populares tiendas 

denominadas “abarrotes”, estos negocios estaban surtidos, con base en las 

necesidades de la gente de la zona, por lo que indiscutiblemente eran buenos 

comerciantes, ya que llenaban de productos que la gente necesitaba. 

El estatus de estas familia era alto, tanto económico como social, ya que eran 

vistos como personas honradas y trabajadoras, los descendientes de estos negocios 

aprendieron de sus antecesores ya sea a comprar barato y a vender caro, en 

localidades como Aguililla, este tipo de familia ganaron el poder político, ya que en 

zonas pequeñas los “conectes”, son lo más importantes, teniendo relación con la 

esfera política y la esfera delictiva derivado de los años de comerciantes, la familia 

Valencia emigraría a Estados Unidos, esta visita fue con fines económicos, ya que 

ahí formarán sus nexos más importantes para su negocio delictivo enfocado en la 

venta de drogas.60 

En este contexto histórico, la producción y distribución de droga cambia su 

manera de realizarse, sobre todo para las organizaciones delictivas, ya que 

anteriormente bastaba con disputar la tierra, eliminar a los pueblos indígenas de la 

zona, ocultarse y comerciar por la costa, etc. Con el liberalismo económico esto ya no 

era suficiente, las nuevas organizaciones delictivas buscan la manera de expandirse, 

de abrir sus fronteras, ya no solo traficar por la costa o estados unidos, ahora se abre 

el mercado europeo, asiático, sudamericano, etc. De esta manera surge toda una 

ingeniería financiera, respecto al mercado mundial, en la que los consumidores son 

seleccionados como meras estadísticas, donde pasan de ser drogadictos a ser un 

nicho de mercado, sumándole también todo el proceso de lavado de dinero, con el 

cual se realizan las inversiones ‘legales’, ganancias que son generadas por el 

                                                
60 Montero Bagatella, Juan Carlos, “Historia del narcotráfico en México”, en Confines de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política, vol. 10, núm. 19, enero-mayo, 2014, pp. 151-157. 
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comercio de drogas, las cuales pasan por la maquinaria del lavado de dinero para 

posteriormente invertirse de manera “legítima”.61 

 

2.5 El poder del narco 

El grupo delictivo denominado los “valencia”, del cual se habló en párrafos anteriores, 

controlaba ya la localidad michoacana, principalmente con el mercado de la 

marihuana, junto con el tráfico de cocaína, en donde utilizaban el puerto de Lázaro 

Cárdenas para realizar sus importaciones de drogas sintéticas, sobre todo de 

cocaína, la cual era traída de Colombia, esta organización delictiva, estableció 

vínculos con un cartel de colima, esto con el propósito  estratégico de controlar la 

zona del pacifico, los aliados del grupo valencia eran conocidos por su amplio control 

del mercado de la metanfetamina, el grupo de los valencia, mejor conocido como el 

cártel del milenio, tuvo apoyo gubernamental, por lo que actuaban con total 

impunidad, de manera local era el gobernador de Michoacán, y de manera nacional 

era un senador, también de origen Michoacano, el traspaso de cocaína seguía siendo 

fructífero, ya que se vendían toneladas de cocaína, sobre todo en los estados 

unidos.62  

Durante el control del cártel del milenio en la región de Michoacán se realizaron 

grandes inversiones monetarias hacia las huertas aguacateras, la zona por excelencia 

de inversión fue Uruapan, en donde se notaba la utilización de tecnología de punta 

para las cosechas, también se realizaron fuertes inversiones en el sector inmobiliario, 

la venta de terrenos ejidatarios en las zonas de la sierra en tierra caliente y la costa 

michoacana trajo consigo un mayor control territorial de la zona por parte del cartel 

del milenio, en donde por medio de estas tierras que ahora les pertenecían tenían una 

mayor sistema de vigilancia, por la tanto la protección de sus negocios estaba en 

aumento, esta organización  invierte en todos los ámbitos posibles, esto con el 

objetivo de poder lavar su dinero y usarlo, a tal grado llegó su ingeniería comercial, 

                                                
61 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
62 Arratia Sandoval, Esteban, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los límites de 
Insurgencia Criminal”, en Si Somos americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. XVII, núm. 
2, pp. 157-191. 
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como fue el caso de la inversión en un equipo de fútbol de tercera división nacional 

conocido como los “Mapaches”, originario de Nueva Italia.63 

El cartel del milenio llegó a influenciar áreas como Nuevo León, Tamaulipas, 

Jalisco, Colima, Michoacán obviamente y el distrito federal, el cartel tenía su principal 

centro de operaciones en Guadalajara, esto es la prueba de todos los vínculos que 

tuvieron que lograr para alcanzar sus objetivos en el nuevo mundo del narcotráfico 

neoliberal.64 

La industria de la venta de drogas como la marihuana o el opio va en 

decadencia, esto por la problemática de tener que mantener los cultivos a grandes 

escalas, por el contrario, la producción de las drogas sintéticas, sólo requiere una 

cantidad de productos químicos y el seguimiento de una secuencia de pasos en orden 

determinado para la producción de estas sustancias, cambio surgido posteriormente 

de la etapa del prohibicionismo. Actualmente, el mercado de las drogas sintéticas va 

en auge y no se ve su final.65 

El reinado de los valencia como el cartel predominante en la región 

michoacana, terminaría entre 1990-2000, ya que surgieron micro carteles en las 

regiones colindantes, como Zitácuaro, ya que esta zona es clave para el transporte y 

cultivo de drogas hacia el centro de México y la capital de este, otra religión que surgió 

en las disputa del podio fue el centro Michoacano, en las regiones purépechas se 

encuentran laboratorios de droga sintética, en donde personas de calidad indígena, 

fueron asesinados por su relación con el narco.66 

A finales del siglo XX, uno de los carteles emergidos de estas disputas 

territoriales derivado de la producción y distribución de la droga sintética, fue el cartel 

de los “Zetas”, este cartel se insertó de manera fácil en el sector michoacano, ya que 

contaba con superioridad armamentística comparado con el antiguo cartel dominante 

                                                
63 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
64 (sin autor), “Carteles del narcotráfico y grupos de sicarios”, en URVIO, Revista Latinoamericana de 
Estudios de Seguridad, núm. 8, septiembre, 2009, pp. 118-135. 
65 López Grancha et al., “Los efectos de la anfetamina administrada en el córtex prefrontal medial 
sobre las diferencias individuales en polidipsia inducida por programa”, en International Journal of 
Psychology and Psychological Therapy, vol. 6, núm. 2, julio, 2006, pp. 261-272. 
66 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 



 

                                                                        32 

del “Milenio”, el centro de operaciones de este cartel emergente se encontraba en 

Apatzingán. El dominio de los “Zetas”, se caracterizó por implementar un control más 

agresivo que el de los ‘Valencia’, ya que esta organización se caracteriza por la 

extorsión, eliminando de esta manera el estereotipo de “empresarios’”, que había 

dejado el cartel del ‘Milenio’, convirtiendo al narco en terroristas, ya que controlaban 

la región a partir del terror generado, imponiendo castigos ejemplares a aquellas 

personas que no acataban las órdenes impuestas por esta supremacía delictiva.67 

El grupo delictivo conocido como los “Zetas”, en un inicio, estuvo integrado por 

militares profesionales con entrenamiento especializado, que servía al Estado, entre 

los años de 1999 y el año 2000, siendo estos pertenecientes a una organización de 

élite, entrenada por el gobierno para combatir al narcotráfico, ya que de los 31 

elementos originarios de esta célula delictiva un total de 13 elementos eran 

pertenecientes a las fuerzas armadas, es decir que el origen del cartel de los “Zetas”, 

son desertores de las fuerzas armadas del Estado Mexicano.68 

Los “Zetas”, tuvieron sus inicios delictivos, cuando los militares, fungen como 

agentes, especializados en la rama de antidrogas, por lo que gozaban de un sueldo 

relativamente bajo, en cuestión de sus labores realizadas, por lo que los hacía 

fácilmente corruptibles, por lo que en los años 90's, el narcotraficante Osiel Cárdenas 

Guillen, líder del cartel del golfo, corrompió a estos elementos militares para su propia 

protección, seleccionando a esta estructura militar especializada en entrenamiento 

militar, conocimiento en armamento, y con contactos en Estados Unidos en cuestión 

de armamento, caracterizados por el uso de la extorsión para cumplir sus objetivos.69 

El líder fundador de los “Zetas”, fue Heriberto Lazcano, alias el “Lazca”, el cual 

se formó en el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, este grupo se caracterizó por 

                                                
67 Arratia Sandoval, Esteban, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los límites de 
Insurgencia Criminal”, en Si Somos americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. XVII, núm. 
2, pp. 157-191. 
68 Schlenker, Alex, “Narcotráfico, narcocorridos y narconovelas: la economía política del sicariato y su 
representación sonora-visual”, en URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 
8, pp. 75-87. 
69 Montero Moncada, Luis Alexander, Abril Pérez, Liana y Herrera, Ángela, “De zetas a maras, 

Concepciones de mafia y crimen organizado en América Latida”, en Revista de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 8, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 327-347 



 

                                                                        33 

ser un grupo especial perteneciente al ejército mexicano, estos grupos son 

entrenados con el objetivo de realizar misiones de combate directas e indirectas.70 

La estrategia principal de este grupo era reducir en mayor medida las 

confrontaciones directas, esto lo lograban a través de sembrar el miedo y el terror en 

sus adversarios, incluso entre los pertenecientes a este grupo, una manera de 

hacerlo, era a través del odio hacia sus enemigos o víctimas, dejando evidencia de 

su capacidad para sembrar terror y hacer pagar a sus víctimas el hecho de no seguir 

su mandato, de esta manera los enfrentamientos se vuelven más sangrientos.71 

Los “Zetas”, se distinguen por sus numerosos enfrentamientos con los policías 

judiciales y preventivos militares y sicarios, esto se ve reflejado gracias a su intenso 

entrenamiento militar, otra característica de los “Zetas” es la realización de 

operaciones de rescate de presos, quedando esta organización con total impunidad 

después de la realización de las liberaciones.72 

De esta manera, los asesinatos por dinero, ejecutados por los denominados 

“sicarios”, se han convertido en un mercado más, generado y regulado por la oferta y 

la demanda, dando origen a organizaciones que ofrecen sus servicios de asesinato 

al mejor postor, siguiendo la ley de la oferta y la demanda73. A mayor demanda mayor 

oferta, lo cual nos señala un auge del mercado delictivo, si a esta fórmula le sumas el 

estatus social que brinda formar parte de un cartel, la oferta se vuelve más jugosa, 

ofreciendo al sicario honor y admiración en la tierra, así como temor entre sus 

enemigos, etc.74 

El grupo delictivo de los “Zetas”, trajo novedades en cuanto al discurso del 

narco hacia la sociedad, este discurso versaba sobre que ellos se reconocían como 

                                                
70Suarez Erik, secretaria de la defensa nacional, 2010, número 61379, consultado en: 

[‘http://www.sedena.gob.mx/leytrans/rescomin/resol_inex/2010/septiembre/61379.pdf’] (Consultado: 
08/03/2023) 
71 Pérez Velasco Pavón, Juan Carlos, “Consideraciones sobre el combate a los cárteles de la droga: 
El caso de México”, en Economía Mexicana. Nueva Época, vol. I, 2013, pp. 5-64 
72 Pereyra, Guillermo, “México: violencia criminal y guerra contra el narcotráfico”, en Revista de 
Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 8, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 327-347 
73 Ricoy, Carlos Javier, “La teoría del crecimiento económico de Adam Smith”, Economía y 
Desarrollo, vol. 138, núm. 1, enero-julio, 2005, pp. 11-47. 
74 Schlenker, Alex, “Narcotráfico, narcocorridos y narconovelas: la economía política del sicariato y su 
representación sonora-visual”, en URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 
8, pp. 75-87. 
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una organización pero que era producto de la misma sociedad, es decir que era el 

pueblo para el pueblo, de esta manera justificaban sus actos diciendo que eran los 

defensores de la ciudadanía, a la cual tenían que defender porque estaban bajo 

ataque de los cárteles contrarios, de esta manera tapaban su actividad ilícita, 

recurriendo al apoyo de la sociedad, comparándolos con apoyos benéficos, de esta 

manera se ganaban el amor del pueblo, eliminando la resistencia y el descontento de 

sus actos, siendo el cordero del pueblo y el lobo de sus enemigos.75 

Así el sur de Michoacán se transforma en una zona de guerra ya que el cártel 

del “Milenio”, conformado por los hermanos Valencia disputa el control territorial con 

el cartel de los “Zetas”, el cual era un brazo armado  con entrenamiento militar del 

cartel del golfo, por lo que los valencia, necesitaban ‘entrenarse’, para poder dar más 

‘batalla’, por lo que así comenzó una guerra de estrategia militar, los valencia 

comienzan a ser entrenados por “kabiles”76 guatemaltecos, de esta manera se 

transformará el modo de batalla de los carteles delictivos en una guerra estratégica-

militar, dejando atrás los enfrentamientos entre pistoleros sin entrenamiento militar, 

marcando así una nueva etapa en la guerra entre narcos.77 

 

Para el año 2001 llega a la gubernatura del estado de Michoacán, Lázaro 

Cárdenas Batel, quien  rompe el régimen priista que había perdurado en el estado por 

más de 60 años, esto llevó a una desestabilización de las relaciones entre los carteles, 

siguiendo con el asesinato de políticos, esto derivado del cambio de personal 

policiaco, la desestabilización del poder se ve reflejada en el intento de asesinato de 

personas del sector público, como el secretario de seguridad pública del gobierno de 

Cárdenas Batel y Leonel Godoy, también mediante los ataques realizados a 

expresidentes municipales y a dos diputados locales.78 

                                                
75 Arratia Sandoval, Esteban, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los límites de 
Insurgencia Criminal”, en Si Somos americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. XVII, núm. 
2, pp. 157-191. 
76 Los kaibiles (en singular kaibil) son soldados de élite del Ejército de Guatemala, preparados para 

llevar a cabo operaciones especiales y de inteligencia, y, actualmente, operaciones contra la 
delincuencia terrorista.  
77 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
78 ibidem 
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Este rompimiento de relaciones se ve reflejado en los carteles, ya que el cartel 

de los zetas, rompió su vínculo con el “Cartel del golfo”, para de esta manera crear su 

propio cartel, surgiendo una guerra entre el cártel del golfo que se alianza con la 

familia Michoacana, y de esta manera los zetas se alían con el cártel de Sinaloa, así 

surge una nueva rivalidad de narcotraficantes.79 

El gobierno ha intentado tomar acción ante este cataclismo del crimen 

organizado, el expresidente Felipe calderón Hinojosa del sagrado corazón de Jesús, 

el 11 de diciembre del año 2006, realiza la operación; “conjunta Michoacán” la cual 

fue una estrategia militar que le llevó todo su mandato como presidente de la república 

federal  mexicana el cual no cumplió con los objetivos establecidos, por lo tanto este 

fracaso se vio reflejado en el incremento de la violencia y la toma de responsabilidad 

por parte de la ciudadanía en materia de seguridad pública.80 

En septiembre de 2006 aparecen cabezas humanas en un centro nocturno en 

la ciudad de Uruapan, en el centro nocturno ingresaron alrededor de 20 sujetos, 

dispararon al techo, amenazando a las personas, para poder dejar las cabezas en la 

pista de baile, dejando un mensaje; ‘La familia no mata por paga, no mata mujeres, 

no mata inocentes, se muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia 

divina’, los responsables de este acto fueron el cartel llamado “La familia 

Michoacana”.81 

Este cartel tiene como diferencia que usa la ‘la justicia divina’, como 

justificación para sus actos de violencia, esta organización utiliza el discurso religioso 

para su actuar y tiene sus cimientos cognitivos en el fanatismo religioso, la “Familia”, 

es originaria de tierra caliente, en esta región encontramos una Iglesia denominada 

como ‘la Iglesia de la luz’, la cual tiene sus orígenes en Guadalajara, otra comunidad 

religiosa en tierra caliente es la “Nueva Jerusalén”, que es conocida por profesar un 

fanatismo religioso, distinguida principalmente por hacer que las mujeres usen un velo 

                                                
79 Pérez Velasco Pavón, Juan Carlos, "Consideraciones sobre el combate a los cárteles de la droga: 
El caso de México", en Economía Mexicana. Nueva Época, vol. I, 2013, pp. 5-64. 
80 Meyer, Lorenzo, “Felipe Calderón o el infortunio de una transición”, en Foro Internacional, vol. LV, 
núm. 1, enero-marzo, 2015, pp. 16-44. 
81Arrieta, Carlos, "Cabezas humanas en un bar: el día que llegó el terror a Michoacán", El universal, 6 

de septiembre de 2019, https://www.eluniversal.com.mx/estados/cabezas-humanas-en-un-bar-el-dia-
que-llego-el-terror-michoacan (Consultado: 08/03/2023) 
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y donde su vida espiritual sigue a un líder masculino, el cual ya murió, pero sigue 

siendo un icono de liderazgo.82 

Como se ha señalado, en el año 2006 nació el grupo delictivo conocido como 

“la familia Michoacana”, cuyo principal objetivo fue expulsar a los “Zetas” de la región 

michoacana, con la justificación de que sus abusos, habían dañado a la sociedad 

michoacana a niveles garrafales, esta organización fue dirigida por Nazario Moreno 

Gonzales alias el ‘chayo’, ganándose el apoyo de ciertos sectores de la sociedad ya 

que los veían como los ‘liberadores’, del dominio de los “Zetas”.83 

Este grupo delictivo, hizo su aparición pública al dejar las cabezas en el centro 

nocturno de Uruapan, el modus operandi de esta organización se basa en la crueldad 

de los “Zetas”, sumándole un fanatismo religioso, que los distingue del resto de 

cárteles, ejerciendo control sobre las actividades comerciales y la regulación de la 

población en las zonas de su control, estableciendo lo que está y no está permitido, 

controlando el poder político llegando a cobrar cuotas al gobierno, dinero proveniente 

de los impuestos y está destinado a obras públicas.84 

 

Los “zetas” fueron los que dieron origen a esta organización delictiva fanática 

religiosa, ya que estuvo conformada por ex aliados y pertenecientes a los “zetas”, los 

integrantes de la ‘Familia’, se definirían a sí mismos no como delincuentes si no como 

trabajadores de la región de tierra caliente que pretendían liberar al pueblo de los 

horrores de los “Zetas”. Expresaron que ellos querían terminar con los robos, 

secuestros, extorsiones y asesinatos, al igual que con la venta local de drogas 

sintéticas, supuestos que serían derribados por ellos mismos más adelante, ya que 

harían lo mismo que sus enemigos.85 

                                                
82 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
83 Arratia Sandoval, Esteban, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los límites de 
Insurgencia Criminal”, en Si Somos americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. XVII, núm. 
2, pp. 157-191. 
84 Fuentes Díaz, Antonio, “Narcotráfico y autodefensa comunitaria en Tierra Caliente”, en 
CienciaUAT, vol. 10, núm. 1, julio-diciembre, 2015, pp. 68-82. 
85 Nateras González, Martha Elisa, “Las autodefensas en Michoacán, México: ¿rescate de la 
ciudadanía ante la violencia?.", en Revista Opinión Jurídica, vol. 17, núm. 33, 2018, enero-junio, pp. 
149-171 
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El cártel de la “Familia Michoacán”, fue bien recibido en la localidad 

michoacana porque se presentaron como garantía del orden y seguridad en las 

diversas comunidades de la zona, el orden que ofrecían en las localidades era 

precario e ilícito, pero era un orden que nadie más podía ofrecerles, ya que nadie 

velaba por la seguridad de los ciudadanos tanto en las comunidades como en los 

caminos, el Estado no podía brindarles el orden que la “Familia Michoacana” sí podía, 

por lo que este cártel fungía como líder gubernamental y judicial.86 

Otra característica de la “Familia Michoacana” fue la entrega de recompensas 

hacia ayudantes de su causa, es decir, a las personas que proporcionaban 

información o fungían como intermediarios para que proliferaron sus negocios, de 

igual manera ofrecían una especie de ‘protección’ la cual iba de la mano de amenazas 

que no se deben minimizar.87 

Los cárteles a lo largo del tiempo en Michoacán se han ido fortaleciendo ya 

sea gracias a factores geográficos, históricos y culturales, el cambio de política que 

sucede cuando el PRI dejó su racha de gobierno, el inicio de una economía mundial 

que solo perjudicó al estado, el aumento del consumo de drogas en Estados Unidos, 

la falta de oportunidades legítimas en la región, el crecimiento exagerado de los 

mercados de producción y distribución de droga, lo que da a entender que es un 

problema más grande, son elementos que forman parte de un estado fallido de 

derecho por lo que son causa y efecto de este. La militarización no es suficiente para 

terminar con estos organismos delictivos, por lo que usar a estas zonas como pretexto 

para campañas militares por ser consideradas “violentas”, lejos de ayudar a erradicar 

el problema, solo lo agrava enormemente. 

La operación conjunta Michoacán fue una operación militar enfocada a la 

erradicación del narcotráfico en el estado michoacano, en la operación se realizó un 

reconocimiento de la zona increíble, digno del gobierno estadounidense, de esta 

manera, se comienzan a realizar decomisos y la destrucción de drogas ilegales, 

armamento, uniformes policiacos, etc. junto con la aprehensión de elementos de los 

                                                
86 Guerra Manzo, Enrique, "Las autodefensas de Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo y 
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cárteles reconocidos como los líderes de estas organizaciones, entre ellos se 

encuentran cabecillas de los “Zetas” y el cártel del “Milenio” formado por la familia 

Valencia. Esto llevó a actos militares como el pisotear los derechos humanos no sólo 

de los delincuentes sino de la población en general, esto con el objetivo de realizar la 

operación exitosamente.88 

Ahora el cartel de la “Familia Michoacán”, que dominaba el mercado 

michoacano gracias a que logró expulsar a los zetas y ganarse el apoyo social, tendría 

un nuevo problema que pondría en jaque toda su organización y era esta operación 

lanzada por el presidente de la república Mexicana, ya que tanto las organizaciones 

militares como la naval y los policías federales, tenían que dar resultados de una 

manera rápida y eficaz, por lo que se pusieron en contra de la ’Familia Michoacán’ los 

policías tanto estatales como los federales, realizaron numerosos enfrentamientos 

contra esta organización delictiva.89 

Este conflicto estatal, en donde el gobierno mexicano asegura que el gobierno 

michoacano tiene vínculos con la “Familia Michoacana” y el cartel acusa al gobierno 

Mexicano de tener vínculos con el “Cartel del golfo” la rivalidad que anteriormente era 

entre carteles suma al estado más directamente, provocando enfrentamientos entre 

la policía federal y el cartel de la “Familia Michoacana”, teniendo relación con el 

conflicto anterior que era la familia michoacana con el cartel del golfo, recordemos 

que los “Zetas” era el brazo armado del “Cártel del Golfo”, brazo militar que la ‘familia 

Michoacana’, eliminó de Michoacán. 

Otro golpe importante al estado Michoacano derivado de la operación conjunta 

fue el denominado ‘Michoacanazo’ el cual sucedió el 26 de mayo del año 2009, en 

donde alcaldes de la región sur de Michoacán mayormente pertenecientes al PRD 

(Partido de la Revolución Democrática), fueron arrestados por tener vínculos con el 

narcotráfico, a eso le sumamos 29 funcionarios públicos estatales que fueron 

detenidos , pero esto no fue más que una nube de humo ya que un año y medio 

                                                
88  Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
89 ibidem 
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después fueron puestos en libertad todos y cada uno de ellos, supuestamente por 

falta de pruebas.90 

El 15 de febrero del 2008, llegó a la gubernatura de Michoacán el licenciado 

Leonel Godoy Rangel, en ese mismo año se realizó la ‘caza’ de funcionarios públicos, 

como Godoy era de un partido diferente al PRI, su medio hermano Julio Cesar Godoy 

Toscano, que es perteneciente al mismo partido político, fue presidente municipal de 

Lázaro Cárdenas, pero cuando fue escogido para ocupar el cargo de diputado federal, 

fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico, la PGR (Procuraduría General de 

la República) pidió una orden de arraigo en contra de Cesar Godoy, este al enterarse 

de lo cometido se dio a la fuga, en el proceso que estaba en fuga tomó posesión de 

la diputación federal, tiempo después lo quitaron del cargo, por lo que perdió sus 

privilegios en materia federal, no se sabe su paradero por lo que continúa siendo 

prófugo de la justicia.91 

La “Familia Michoacana”, llegó a controlar el estado de Michoacán a tal nivel 

que las acusaciones de nexos con el gobierno propiciaron  el “Michoacanazo”, sobre 

todo porque el medio hermano de Leonel Godoy estuviera prófugo de la justicia, esto 

gracias a que este cártel ganó tanto poder que hizo esto posible, sumándole que 

convirtió la región del sur, en específico tierra caliente, en la mayor fábrica de 

anfetaminas del mundo, este cartel sobrepasó los límites de reclutamiento, llegando 

al grado de reclutar personas que estaban en rehabilitación en los denominados 

grupos AA (Alcohólicos Anónimos), esto para aprovechar su alta fe en profecías 

religiosas, recordemos que el cartel de la “Familia Michoacana”, se caracteriza por 

ser una secta criminal de fanáticos religiosos, de esta manera fue como el cartel logró 

ganar el control del estado michoacano, poniéndolo de su lado, extendiendo su 

dominio y comercio hacia otras regiones incluyendo Estados Unidos, comprando 

funcionarios públicos y policías municipales. 

El cartel "Familia Michoacana" obtuvo poder y apoyo del público al 

proporcionar una forma de justicia criminal, eliminando delincuentes comunes como 

                                                
90 Reyes Tiro, Roberto Jahaziel y O’Quinn Parrales, José Antonio “La comunicación gubernamental 
de la guerra contra el narcotráfico en México.", en Espacios Públicos, vol. 16, núm. 36, enero-abril, 
2013, pp. 55-75. 
91 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
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ladrones, asaltantes y violadores. Este cartel inició algo muy interesante en nuestro 

día a día. En el gobierno de calderón se convirtió en el principal enemigo del estado 

Mexicano, a tal grado que el 10 de julio de 2009, fue detenido un dirigente apodado 

el “Minsa”, desatando un enfrentamiento brutal nuevamente entre el cartel y el Estado 

Mexicano, una prueba de esto fue el ataque a 16 cuarteles de la  policía federal , una 

emboscada que terminó con 12 policías ejecutados, el cártel seguía en su postura de 

que el gobierno era aliado del cártel del golfo, el cártel ha declarado que su principal 

objetivo es la policía federal y no el ejército nacional.92 

Las emboscadas a policías federales por parte de la ‘Familia Michoacana’, 

siguieron efectuándose de manera  recurrente, hasta que a inicios de diciembre del 

año  2010, realizaron una emboscada hacia un convoy de policías federales que 

recorrían comunidades rurales en la región de Apatzingán, el enfrentamiento se llevó 

la vida del líder del cártel, Nazario Moreno alias el ‘más loco’, esto desató una guerra 

en la localidad donde sucedieron quemas de gasolineras, estaciones, autobuses, 

autos particulares, etc. Con esto la población civil fue la que realmente percibió los 

estragos de la guerra, ya que se perdieron varias vidas inocentes, finalmente el 

gobierno afirmó la muerte del líder, lo que llevó a un anuncio por parte del cartel de la 

‘Familia Michoacán’, que el grupo delictivo se iba a desintegrar, pero que seguirán 

presentes en la localidad michoacana defendiendo al pueblo de amenazas externas.93 

 

Al finalizar el reinado del cartel de la ‘Familia Michoacana’, llegó su sucesor, el 

cual es conocido como los ‘Caballeros Templarios’, esta organización desplazó al 

cartel debilitado de la “Familia Michoacana”, tomando el control de la localidad, los 

‘Caballeros Templarios’, tomaron en cuenta el respeto hacia la población civil, 

siguiendo el mismo esquema impuesto por el cártel antecesor, pero con el paso del 

tiempo ese respeto se iría rompiendo, al grado de llegar a cobrar cuotas a la población 

civil por comprar carros, llevar a los niños a la escuela, incluso por comprar un kilo de 
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tortillas, de esta manera esa organización fungía como Estado a tal grado de cobrar 

impuestos por la ‘seguridad’ que le ofrecía a la población.94 

El cártel denominado los ‘Caballeros Templarios’, realiza su aparición pública 

un año después de que el líder de la “Familia Michoacana” muriera en un 

enfrentamiento contra los policías federales, y anunciaran su desmantelamiento. En 

el mes de marzo del año 2011, colgó a 2 jóvenes de un puente peatonal en la región 

de tierra caliente, esto a causa del enfrentamiento que se realizó para terminar de 

erradicar a la “Familia Michoacana” de la región, el cártel de los ‘Caballeros 

Templarios’ se alió con los ‘Zetas’, esto con el fin de eliminar al anterior cartel que 

controlaba la región, lo que llevó al arresto del “Chapo” conocido como sublíder del 

cartel de la “Familia Michoacana”. El cártel de los ‘Caballeros Templarios’, hizo 

presión en el gobierno para erradicar a los miembros restantes del cartel anterior a tal 

grado que en las elecciones locales de noviembre del año 2011 una variedad 

considerable de candidatos renunció por motivos ‘personales’, también un presidente 

municipal fue asesinado.95 

Los “Caballeros Templarios”, sobrepasaban a sus antecesores en el sentido 

de obtener control en las regiones, aprovechando nuevamente la falta de estado de 

derecho para poder brindar una protección legal, ya que desafían al estado mexicano 

quitando el control de la violencia, ejerciendo ellos su principal característica de 

control ‘avanzado’, es la recaudación de impuestos, como ya se mencionó 

anteriormente que los aplicaban hasta en las actividades comerciales más cotidianas 

de las personas  de la región, se estima que los ‘Caballeros Templarios’, recaudaron 

un total del 10% del dinero que recibía el gobierno federal.96 

Los “Caballeros Templarios”, como organización tenían ideologías fanático 

religiosas, estas ideologías se encuentran en la biblia, ya que profesan entre sus 

miembros una conducta moral de no consumo de drogas, al igual que la protección y 

                                                
94 Arratia Sandoval, Esteban, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los límites de 
Insurgencia Criminal”, en Si Somos americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. XVII, núm. 
2, pp. 157-191. 
95 Maldonado Aranda, Salvador, “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de 
Michoacán”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 5-39. 
96 Arratia Sandoval, Esteban, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los límites de 
Insurgencia Criminal”, en Si Somos americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. XVII, núm. 
2, pp. 157-191. 
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la preocupación por la familia. De esta manera crean una unión más estrecha entre 

los integrantes para evitar el máximo número de traiciones posibles, formando parte 

de la teoría ya que en la práctica siguen siendo un cartel ultra violento.97 

Esta organización criminal era considerada ascética, al contar con un “Código 

de Honor”, en el cual se establece que todos los miembros de esta organización 

seguirán lo estipulado en el código, llamando la organización como una ‘orden’, ahí 

establecen que su misión es proteger a los habitantes y al ‘territorio sagrado’ de 

Michoacán, en el código se estipula que para poder ingresar a la “orden”, tendrán que 

pasar la aprobación de un “Consejo” impuesto por “hermanos” de mayor experiencia 

y criterio, también estipula que una vez que formas parte del cártel no podrás salirte, 

solo por mencionar algunas normas.98 

Así el cártel alegaba que su principal objetivo era la protección de las personas 

y del territorio michoacano, en una entrevista abierta el líder de este grupo “La Tuta 

Gómez”, el cual es exprofesor declaró la aceptación de la conducta ilícita que los 

caracteriza, justificando que no podían meterse con la población civil, diciendo que 

eran servidores, y a favor del avance de la población tanto en materia educativa como 

en salubridad, continuando con el discurso anteriormente mencionado de la “Familia 

Michoacana”.99 

 

Los “Caballeros Templarios” piden a la población en general que los apoye en 

su causa contra el crimen, por lo tanto, piden la comprensión de sus actos, alegando 

que su fuente de ingresos proviene de donaciones voluntarias de empresarios, 

agricultores y comerciantes, lo cual fue negado por una investigación de las 

autoridades, en donde dicen que su fuente de ingresos en verdad proviene de 

extorsiones, el cual representa un total del 80% del salario de campesinos y 

empresarios.100 

                                                
97 Pérez Velasco Pavón, Juan Carlos, "Consideraciones sobre el combate a los cárteles de la droga: 
El caso de México.", en Economía Mexicana. Nueva Época, vol. I, 2013, pp. 5-64. 
98 ‘Código de los caballeros templarios de Michoacán’, 
https://www.academia.edu/37919887/C%C3%B3digo_de_los_Caballeros_Templarios_de_Michoac%
C3%A1n (Consultado: 08/03/2023) 
99 Arratia Sandoval, Esteban, “¿Rebeldes sin causa? Caballeros templarios y los límites de 
Insurgencia Criminal”, en Si Somos americanos, Revista de Estudios Transfronterizos, vol. XVII, núm. 
2, pp. 157-191. 
100 ibidem 
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Los actos “altruistas” realizados por los “Caballeros Templarios”, se hacen con 

el objetivo de mantener callada a la población, creando una falsa ilusión a cerca de la 

justicia, generando una recompensa a las comunidades como fue el caso de la 

construcción de un hospital, pavimentando una calle u otorgando el acceso a agua 

potable, de esta manera nuevamente el crimen organizado toma el papel del Estado, 

desempeñándose como una autoridad estatal, que si es capaz de satisfacer las 

necesidades comunitarias, por consiguiente ganando el apoyo popular.101 

La manera de operar de este grupo criminal puede ser catalogada como 

insurgencia, en el sentido de que se opone armadamente a una autoridad, que en 

este caso sería el gobierno estatal, también goza de la característica del apoyo social, 

un apoyo que se puede determinar en una delimitación territorial, también cuenta con 

la ideología de no pretender ganar el máximo dinero posible a costa de la población 

civil al igual que obtener bienes públicos y privados a cualquier costo, por estas 

características puede catalogarse como insurgencia criminal. Dentro del espectro 

para categorizar la manera de operar, este se diferencia de cárteles como los ‘Zetas’ 

por ejemplo, ya que ellos no se oponen directamente al control de la zona, ellos eran 

sicarios, asesinan por dinero, tampoco les interesaba la opinión popular, el cartel de 

la “Familia Michoacana”, puede entrar en esta categoría de insurgencia criminal, ya 

que esta organización se dedicaba a seguir una ideología en común la cual era 

procurar el orden social, y eliminar al estado como órgano para ejercer justicia, ya que 

este cártel fue el primero en hacer justicia por su propia mano, eliminando a los 

criminales que afectan al pueblo, por lo tanto se establece que tanto la “Familia 

Michoacana”, como los “caballeros Templarios” tienen características similares en su 

manera de operar, sobre todo en que ambos entran en la categoría de insurgencia 

criminal.102 

Michoacán está en el centro del huracán delictivo, la opinión pública nacional 

e internacional lo reconocen, tanto así que los medios nacionales e internacionales 

recomiendan no viajar a este estado por cuestiones de seguridad, al igual que 

distintos medios de comunicación catalogan a Michoacán como un estado 

sumamente peligroso a causa de la violencia y la inseguridad. Ante esta ola violenta, 
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la ciudadanía ha decidido actuar en contra de esta situación caótica, ya que la 

seguridad, la paz y la plena convivencia forman parte de la soberanía, la cual se les 

ha quitado a partir de extorsiones, violaciones, cobro de cuotas, secuestros y 

asesinatos, etc., acontecimientos que ocupan un lugar en la sección de violencia de 

cualquier medio de comunicación.103 

El régimen de los “Caballeros templarios”, como ya se mencionó, llevó a cabo 

un sin fin de perjuicios hacia la población civil, inclusive cuando en su código 

afirmaban que harían lo contrario, de esta manera la población llegó a un hartazgo de 

este régimen, ya que ahora los carteles serán corporaciones criminales, en donde 

realizaban la extorsión, el secuestro, control de minas de hierro, comercio de cultivos 

lícitos e ilícitos y la tala clandestina de árboles, esta organización criminal rompió las 

barreras entre lo legal y lo ilegal en las comunidades, ya que el estado como 

responsable de controlar las acciones económicas, sociales y de seguridad no hacía 

nada al respecto, por lo que surgió la formación de defensas comunitarias.104 

El gobierno federal carece de una plena red comunicativa con el gobierno de 

Michoacán, en parte por la administración delictiva que vive el estado , la mala 

planificación de las estrategias en contra del crimen organizado, impulsa el 

sentimiento de inseguridad e impotencia en los ciudadanos, convirtiéndose estos en 

los nuevos policías, procuradores de justicia, defensores de los derechos humanos,  

administradores de los recursos públicos, por lo tanto, el ciudadano promedio retoma 

su libertad natural que el estado fallido de derecho le ha otorgado al romper el contrato 

social entre los ciudadanos del estado, intercambiando roles, un gobierno que solo es 

la imagen mas no la respuesta.105 

Las “defensas comunitarias” nacen por la alteración de su vida cotidiana 

gracias al crimen organizado, es necesario tener en cuenta la definición del concepto 

vida cotidiana: La vida cotidiana se refiere a las actividades y rutinas diarias de las 

                                                
103 Zúñiga Bravo, Federico Gerardo, "Espacio turístico y turismo cultural a través de la ruta Don 
Vasco en Michoacán, México.", en Revista Geográfica de América Central, vol. 2, núm. 63, 2019, pp. 
75-89. 
104 Fuentes Díaz, Antonio, “Narcotráfico y autodefensa comunitaria en Tierra Caliente”, en 
CienciaUAT, vol. 10, núm. 1, julio-diciembre, 2015, pp. 68-82. 
105 Jaramillo Marín, Jefferson, "Significado e impacto de la noción de contrato social en Rousseau y 
Kant. Alcances y limitaciones en la teoría democrática", en Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 
vol. 12, núm. 23, julio-diciembre, 2012, pp. 111-123 



 

                                                                        45 

personas en una sociedad determinada. Desde la perspectiva de la historia, es un 

aspecto importante para entender las transformaciones sociales, culturales y 

económicas que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Puede ser influenciada por 

factores como la política, la religión, la economía, la tecnología y los cambios 

demográficos. Al estudiar este tema se puede obtener una visión más detallada y 

completa de la época en cuestión y comprender cómo las personas vivían y 

experimentaban su entorno.106  

Las defensas comunitarias pueden variar demasiado dependiendo de las 

experiencias, la localización geográfica de la zona, historia política, etc. las defensas 

comunitarias no son nada nuevo, sobre todo en poblaciones donde no existe un 

estado de derecho, anteriormente las defensas comunitarias nacían con el objetivo 

de auxiliar al estado, sobre todo en plantaciones agrícolas, para ayudar a un estado 

en construcción a prosperar positivamente, esto fue cambiando cuando aumentó la 

inseguridad derivada de las actividades criminales, incluyendo las ‘cuotas’, este 

método de pago lo impuso el cartel de los ‘Zetas’, en un principio fue tolerado, ya que 

había trabajo, por lo tanto había dinero con que pagar, pero conforme la guerra contra 

el narcotráfico aumentó, estas ‘cuotas’ fueron escalando su precio y derivado de la 

guerra contra el narcotráfico los empleos y las oportunidades de incremento social se 

vieron aplastadas.107 

 

En las diferentes regiones de Michoacán surgieron estos grupos de 

autodefensas, por ejemplo en localidades populares cobraban 100 pesos por tu 

hogar, el hecho de vivir en tu casa era sinónimo de pagar esta cantidad a los 

narcotraficantes, en algunas tiendas tenían máquinas de videojuegos, las cuales 

cobraban 150 pesos por cada una de ellas, en la ruana se apropiaron del control de 

las empacadoras de limón del pueblo, de esta manera robaban la fuente de riqueza 

de esta región, cobrando una tarifa de 2 pesos por kg de limón, cabe destacar que el 

precio de mercado era de 3.5 pesos/kg. En la región de Tancítaro no fue el limón, fue 

el aguacate, en Tepalcatepec fue la carne y el queso, en Aguililla las minas.108 

                                                
106 Bernard, Claude, "Definición de la vida. Las teorías antiguas y la ciencia moderna.", en Revista 
Cubana de Salud Pública, vol. 41, núm. 2, abril-junio, 2015, pp. 369-386 
107 Rosen, Jonathan Daniel y Martínez Zepeda, Roberto, “La guerra contra el narcotráfico en México: 
una guerra perdida”, en Revista Reflexiones, vol. 94, núm. 1, Julio-junio, 2015, pp. 153-168. 
108 Guerra Manzo, Enrique, "Las autodefensas de Michoacán. Movimiento social, paramilitarismo y 
neocaciquismo.", Política y Cultura, núm. 44, 2015, pp. 7-31 
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Estas “cuotas” se vieron aumentadas en mayor medida con los “Caballeros 

templarios”, ya que se cobraba un régimen fiscal por la compra de la canasta básica, 

fachadas en casas, a niños por ir a la escuela, pagos de luz, cultivos,  transferencias 

electrónicas, de esta manera ejercen un control territorial gracias a la extorsión, esto 

derivó en el quiebre del equilibrio entre el narco y la población, todos estos factores 

fueron desencadenantes del movimiento de defensa comunitaria, estas defensas se 

manifestaban como policía comunitaria o autodefensas.109 

En el estado de Michoacán, México, está siendo afectada por la violencia. 

Estos hechos violentos tienen un impacto especialmente fuerte en los sectores más 

bajos de la población, ya que estos no tienen acceso a los medios de comunicación 

y su voz no es escuchada completamente. Como resultado, su rutina diaria se ve 

afectada por los acontecimientos violentos que se convierten en una parte regular de 

su vida. La información sobre la violencia es transmitida principalmente entre la propia 

población. 

Conclusión del capítulo 

El estado de Michoacán es una región con una historia de conflictos y violencia 

relacionados con el narcotráfico y la corrupción. La falta de estado de derecho y una 

política pública guiada por intereses particulares han llevado a la migración de 

profesionales y afectado a todos los sectores de la población. Además, los carteles 

tienen un control sobre los órganos jurisdiccionales y cometen abusos y corrupción, 

lo que empeora la situación.  

La tierra caliente en Michoacán es una zona rural con difícil acceso y fronteras 

libres, lo que ha permitido el crecimiento de los carteles de drogas. El estudio se 

centra en el análisis de dos carteles conocidos como "La Familia Michoacana" y "Los 

Caballeros Templarios", que surgieron con el objetivo de expulsar a otros grupos 

criminales y ganarse el apoyo de la población. Ambas organizaciones tenían un fuerte 

componente religioso y funcionaron como un estado paralelo, controlando la región y 

cobrando impuestos a la población civil. 
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CAPÍTULO III  

Vida cotidiana de los morelianos en la guerra contra el narcotráfico 

Introducción del capítulo   

El miedo es una emoción que puede ser paralizante y generar una sensación de 

inseguridad a nivel personal y social. Es una respuesta a la falta de confianza y la 

certeza de que no hay protección. Puede ser causado por la exageración de la 

amenaza, la sensación de impotencia y la incapacidad del estado de derecho para 

brindar seguridad. En la sociedad actual, es una emoción prevalente, ya sea por 

circunstancias colectivas o por nuestros propios temores personales. La influencia de 

los medios de comunicación también puede amplificar estos temores. 

           La situación actual de seguridad pública ha generado una percepción de vivir 

en una realidad peligrosa. La inseguridad, la violencia y el miedo se han vuelto una 

parte constante de la vida cotidiana, a pesar de los acuerdos que se hicieron para 

garantizar seguridad a cambio de libertad. La falta de confianza en el discurso 

gubernamental ha impedido la creación de un mundo seguro para la humanidad, y las 

preocupaciones por la seguridad mantienen a la población en un estado de alerta 

constante. La lucha contra los cárteles criminales ha sido inefectiva, y la presencia 

policial o militar no ha generado una sensación de seguridad. Al contrario, la presencia 

de las fuerzas del orden puede intensificar la percepción de violencia y miedo. La 

capacidad de la población de vivir sin preocupaciones por su seguridad sigue siendo 

una preocupación importante. 

El narcotráfico en México ha generado una competencia violenta entre los 

grupos criminales, lo que ha llevado a secuestros, torturas y asesinatos tanto de sus 

oponentes como de personas inocentes que puedan ser una amenaza para sus 

intereses. Estas acciones violentas y brutales tienen como objetivo sembrar temor y 

mantener a la población alejada de sus actividades ilegales. La guerra contra las 

drogas ha dejado a muchos civiles inocentes muertos, lo que ha generado una 

sensación de inseguridad entre los mexicanos. La desintegración de los valores 

morales ha sido un resultado de la legitimidad del aparato de poder que mantiene el 
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miedo a través de la amenaza de violencia, causando descontento y convivencia con 

la crueldad y el salvajismo. 

La sociedad contemporánea, marcada por la incertidumbre y la inestabilidad 

material, se encuentra en un constante riesgo debido a las normas impuestas por la 

sociedad de la comunicación. La percepción del riesgo genera miedo, que a su vez 

aísla a las personas y fragmenta la sociedad. Los medios de comunicación tienen un 

papel importante en la formación de la sociedad, ya que difunden y repiten hechos 

delictivos con un tono alarmista y convierten la inseguridad y la violencia en el aspecto 

central de la vida diaria. El miedo que crean en la sociedad es percibido como la 

opinión pública y la información que presentan no es generada internamente sino 

proporcionada desde fuera. El sector dominante de los medios manipula la percepción 

social del riesgo, influyendo en las actitudes de los individuos y alterando su 

percepción del peligro y su capacidad de superarlo. Por otro lado, el Estado actual 

carece de subjetividad y su discurso está desconectado de la realidad, lo que genera 

una sensación de vacío e insuficiencia en la resolución de los problemas del país. 

El análisis del discurso es una herramienta valiosa para entender cómo se 

construyen y transmiten los mensajes en los medios de comunicación. El análisis será 

aplicado al periódico "La Voz de Michoacán" con el objetivo de examinar cómo se 

utiliza el lenguaje para crear y perpetuar el miedo en relación a la violencia relacionada 

con el narcotráfico en Morelia, Michoacán. La ideología de un grupo de personas, que 

incluye sus valores, actitudes y perspectivas del mundo, es una herramienta poderosa 

para influir en otros y los líderes, como el periódico, tienen una gran capacidad de 

persuasión. Este análisis buscará identificar la responsabilidad de los medios de 

comunicación en la construcción de una imagen distorsionada de la realidad y cómo 

ésta puede afectar a la sociedad en su conjunto. 

La narcoviolencia ha causado un aumento en la inseguridad y el miedo en la 

sociedad, en gran parte debido al aumento de la violencia relacionada con el tráfico 

de drogas ilegales, la presentación de historias violentas en los medios de 

comunicación, la falta de respuesta gubernamental efectiva y la propaganda negativa. 

Esto ha tenido un impacto negativo en la dinámica diaria de los habitantes de la ciudad 

y ha alterado su seguridad y calidad de vida. La narcoviolencia también ha perpetuado 

estereotipos y prejuicios, lo que contribuye a la estigmatización de la realidad. 
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Además, el miedo es un factor importante en la organización social, ya que nos hace 

cumplir con el orden establecido de autoridad y obediencia. 

3.1 Aumento de la percepción de la violencia 

 

3.1.1 Concepto de miedo 

El miedo es una emoción que paraliza y genera una sensación de inseguridad 

profunda, tanto a nivel personal como social y estructural. Esta sensación se 

desarrolla como respuesta a la falta de confianza y la certeza de que nadie te 

protegerá. Puede ser causado por una sobreestimación de la amenaza, por la 

sensación de indefensión y la incapacidad del estado para ofrecer la seguridad 

prometida. También puede ser subestimado o ser racional. 110 

Ha surgido como una de las emociones más prevalentes en la sociedad actual. 

Ya sea el miedo a las circunstancias colectivas como desastres climáticos, guerras o 

crisis económicas, o que proviene de nuestro propio cerebro, como la fobia, ansiedad, 

terror, angustia, pánico o incertidumbre. Además, la influencia cada vez mayor de los 

medios de comunicación en nuestro comportamiento amplifica estos temores, 

haciéndolos parecer más aterradores de lo que en realidad son.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
110 Peón, Nelia Tello. La inseguridad, la violencia, el miedo, una espiral antisocial. Pobreza y 
desigualdad social: retos para la reconfiguración de la política social, México, Diaz de Santos, 2013, 
p. 1127. 
111 Tizón, Jorge L., El poder del miedo: ¿dónde guardamos nuestros temores cotidianos?, Lleida: 
Milenio, 2011, pp. 7-19. 
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3.2 Percepción actual de la realidad 

La percepción actual es que vivimos en una realidad peligrosa. La inseguridad, la 

violencia y el miedo han vuelto a formar parte de nuestra vida cotidiana, como si los 

acuerdos que cedieron libertad a cambio de seguridad nunca hubieran existido. 

Parece que estas percepciones se han intensificado y que la falta de confianza en el 

discurso dominante ha llevado a la imposibilidad de crear un mundo seguro para la 

humanidad. Así, nos enfrentamos a grandes y pequeñas preocupaciones que nos 

mantienen en un estado constante de alerta.112 

Mientras la guerra entre los cárteles se incrementa, nadie ni la policía, ni los 

periodistas, ni los ciudadanos saben en quién se puede confiar, así que no confían en 

nadie. Según las palabras de un periodista, la violencia y el miedo “convierten inútil al 

estado y en indefensos a los ciudadanos”.113 Las acciones del gobierno han resultado 

en victorias limitadas contra las élites reformadoras del crimen organizado, mientras 

que la violencia se ha expandido, produciendo una sociedad en la que el clima de 

inseguridad continúa aumentando.114 

Las políticas de seguridad y prevención del delito no están cumpliendo con su 

objetivo de generar seguridad y prevenir la delincuencia. A pesar del presupuesto y 

el esfuerzo asignados, estas políticas no son claras ni consistentes y no están 

produciendo los resultados esperados. La población puede pedir una mayor presencia 

policial o militar, pero esto no necesariamente genera una sensación de seguridad. 

De hecho, la presencia de las fuerzas del orden puede aumentar la percepción de 

violencia y miedo en la población. 115 

El aumento en la fuerza de estos grupos criminales y su intento de hacerse 

cargo de las responsabilidades de seguridad y justicia del gobierno, estimulan el 

                                                
112 Peón, Nelia Tello. La inseguridad, la violencia, el miedo, una espiral antisocial. Pobreza y 
desigualdad social: retos para la reconfiguración de la política social, México, Diaz de Santos, 2013, 
p. 1127. 
113 Freeman, Laurie, “Estado bajo asalto: la narcoviolencia y corrupción en México”, en WOLA, 
Washington Office on Latin America, junio, 2006, pp. 1-31. 
114 Rosen, Jonathan Daniel y Zepeda, Roberto. “Una década de narcoviolencia en México: 2006-
2016. Atlas de la seguridad y la defensa de México”, 2016, vol. 59, (Consultado:08/03/2023). 
https://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/JonathanD_Rozen_Roberto_Zepeda.pdf 
115 Peón, Nelia Tello. La inseguridad, la violencia, el miedo, una espiral antisocial. Pobreza y 
desigualdad social: retos para la reconfiguración de la política social, México, Diaz de Santos, 2013, 
p. 1127. 
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temor general y la sensación de inseguridad en la nación. La percepción de seguridad 

pública por parte de la comunidad, como la capacidad de vivir con calma, de no tener 

que preocuparse por la seguridad al salir de casa y de no estar en constante estado 

de tensión, no ha mejorado en los últimos años.116 

 

 

3.3 El miedo como control 

Los grupos del narcotráfico compiten entre ellos para tener el control sobre caminos 

y zonas. Usando el secuestro, la tortura y el asesinato de sus oponentes y de 

personas inocentes que puedan ser una amenaza para sus intereses, los 

narcotraficantes intentan sembrar temor en sus competidores y en la población para 

mantenerlos alejados de sus actividades ilegales.117 

Si bien es cierto que la guerra contra las drogas en México consiste 

principalmente en conflictos entre bandas criminales, varias agencias policiales y 

fuerzas armadas, muchos civiles inocentes han sido acusados de irregularidades. 

Generando frases como “Murió porque estaba en el lugar equivocado en el tiempo 

justo”, lo que hace que muchos mexicanos se sientan inseguros al caminar por la 

calle. 

Además de los conflictos entre bandas y agencias de seguridad, la guerra 

contra las drogas en Morelia ha tenido un impacto significativo en la vida de los civiles 

inocentes. Al respecto, se puede señalar que el acontecimiento conocido 

popularmente como “Los granadazos” ha tenido un impacto profundo en la vida 

cotidiana de los habitantes de Morelia, generando un ambiente de miedo e 

incertidumbre. La sensación de inseguridad ha aumentado debido a la constante 

presencia de la violencia relacionada con el narcotráfico en la ciudad. Las explosiones 

de granadas han dejado una huella indeleble en la memoria de la gente, y muchos 

temen por su seguridad cada vez que ocurre un incidente similar. 

                                                
116 Ibidem. 
117 Rosen, Jonathan Daniel y Zepeda, Roberto. “Una década de narcoviolencia en México: 2006-
2016. Atlas de la seguridad y la defensa de México”, 2016, vol. 59, (Consultado:08/03/2023). 
https://www.casede.org/PublicacionesCasede/Atlas2016/JonathanD_Rozen_Roberto_Zepeda.pdf 
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Además, la frase "Murió porque estaba en el lugar equivocado en el tiempo 

justo" refleja la imprevisibilidad y la aleatoriedad de la violencia relacionada con el 

narcotráfico, lo que aumenta aún más el miedo y la inseguridad de la población. La 

gente se preocupa por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, y esto 

afecta negativamente su vida cotidiana, limitando su movilidad y su capacidad para 

llevar a cabo actividades normales como ir al trabajo, hacer compras o visitar a amigos 

y familiares. 

 

En lugar de brindar una sensación de seguridad, la lucha contra el narcotráfico 

ha generado más incertidumbre y temor. La gente se siente desprotegida y vulnerable 

ante la creciente presencia de la violencia en la ciudad, y muchos consideran que las 

autoridades no están haciendo lo suficiente para garantizar su seguridad. 

Para profundizar respecto al tema, se utilizará la siguiente nota periodística, 

véase la Imagen 1., podemos apreciar como un ataque con granadas de 

fragmentación sembró el pánico en la ciudad de morelia el 15 de septiembre día en 

el cual se celebra el inicio de la independencia, lo cual lo hace una fecha estratégica 

para agredir a la población y al gobierno, ya que es una fecha en relación a la patria, 

el orgullo de ser mexicanos y sobre todo es un atentado directo contra la soberanía 

del Estado. 

En la nota se menciona que había aproximadamente 30.000 civiles en el lugar 

de la celebración en el momento de las explosiones. Se informa que hubo 70 personas 

heridas, 3 muertos, que había 800 agentes de seguridad y 1500 elementos de 

emergencia en el lugar. A pesar de la presencia de estos elementos, no se pudo 

atender a todos los heridos. Cuando la música dejó de sonar, la gente comenzó a 

arrojar sillas al escenario para tratar de escapar. Lo que se pensó que eran los sonidos 

de los cohetes, resultaron ser las explosiones de las granadas. Lo que al principio era 

un grito de "Viva México", terminó siendo un llamado de ayuda. 

Los heridos no querían hablar, ellos pensaban que los daños que habían 

sufrido fueron causados por un error en los fuegos pirotécnicos, no se imaginaban 

que los daños que habían sufrido se debían a la detonación de granadas de 

fragmentación, y con justa razón, la ciudad de Morelia es la capital del estado de 

Michoacán una zona que se pensaba que era inatacable para los grupos del crimen. 
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Pero claramente eso no es verdad, ya que no solo atacaron la ciudad, sino al 

sentimiento de patria y confianza que tenía la sociedad respecto al gobierno, 

aventaron 5 granadas de fragmentación, en el centro histórico, en la catedral, un 

ataque al corazón de Morelia, véase la Imagen 2. 

El Miedo como control de la población no terminó ahí, ya que corrieron rumores 

respecto a más ataques de bombas y balaceras, por lo que el pánico continuó en la 

población, también se corrió el rumor de que comenzaron balaceras y granadazos en 

los bares de la ciudad por lo que se interrumpió el festejo patrio por algunos años a 

partir de los atentados.  
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Imagen 1. 

  
Imagen tomada de: Elly, Castillo. "Atacan a Morelia" La Voz de Michoacán, 16 de septiembre de 
2008, pp. 16A. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH.  
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Imagen 2. 

 

 
Imagen tomada de: Elly, Castillo. "Atacan a Morelia" La Voz de Michoacán, 16 de septiembre de 2008, 

pp. 17A. Nota consultado en la Hemeroteca de la UMSNH. 
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Las acciones violentas fuera de lo común son útiles para grupos privados que 

aprovechan el miedo como un valor adicional de sumisión y satisfacción para el 

consumidor. Al hacer esto, estos grupos se escapan de la regulación legal estatal y 

crean un espacio intermedio entre lo que es legal e ilegal, lo estatal y lo paraestatal. 

Esto causa una fusión entre el Estado, las empresas privadas y la delincuencia, 

formando una nueva maquinaria para producir miedo.118 

El acto particular de decapitación que se ha convertido en un ritual en México 

comenzó a ser más frecuente en 2005, como una copia de los métodos empleados 

por fundamentalistas islámicos. Estos grupos terroristas han documentado cómo 

descuartizan a sus enemigos y provocan miedo al difundir estos videos en Internet. 

Este acto permitió que la amenaza se extendiera, repitiera y colectivizara, haciéndola 

más intimidante al generar un pánico paralizante y desmesurado, es decir, que genera 

la incapacidad de reaccionar ante él de manera inmediata.119 

La violencia estalló de forma plena, poderosa e incontenible en mayo de 2008. 

Esta vez, la violencia del narcotráfico y los cárteles era evidente y no podía ser 

ocultada por las débiles declaraciones de las autoridades. Aunque ya había estado 

presente por un tiempo, nunca había sido tan brutal, con un aumento en ejecuciones 

y secuestros. 

La decapitación por razones de venganza, ritual o como una forma de mensaje 

particularmente sangriento a los delincuentes o cómplices del narcotráfico; Incluye un 

aspecto moral y simbólico, referido a la desintegración sistémica de valores de este 

tipo, que hunde a la sociedad mexicana en una batalla simbólica que la hace convivir 

con la crueldad y el salvajismo. Tal desintegración surgirá de la legitimidad del aparato 

de poder que garantiza la subsistencia del miedo a través de amenazas de violencia, 

y con ello, el continuo descontento.120  

Un ejemplo de este ritual sangriento se presentó cundo fueron encontrados 9 

decapitados entre ellos militares y un agente de la policía ministerial, el gobernador 

                                                
118 Moscoso Flores, Pedro Eduardo y Azócar Donoso, Patricio. “El miedo de las Ciencias Sociales. 
Hacia una propuesta epistemo-política de intensificación afectiva”, en Revista mexicana de ciencias 
políticas y sociales, 2019, vol. 64, no 236, p. 383-403. 
119 Figueroa, Ximena y Acero, Nibaldo, “Señales de una decapitación moral: tribalismo, impunidad y 
autoexilio en tres obras mexicanas sobre la narcoviolencia”. Lingüística, 2021, vol. 37, no 1, p. 39-56. 
120 Ibidem 
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Torre Blanca afirmó que los hechos estaban relacionados con el narcotráfico por su 

“modus operandis”. Véase la Imagen 3.  

Imagen 3. 

 
Imagen tomada de: Anónimo. "Hallan 9 decapitados", La Voz de Michoacán, 22 de diciembre de 
2008. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH. 
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3.4 Difusión del miedo a través de los medios de comunicación 

La sociedad de la comunicación, ha impuesto nuevas normas, vendido un mapa 

preconcebido de la sociedad contemporánea donde la incertidumbre y la inestabilidad 

de todo lo material nos han colocado en una plataforma de riesgo constante. Ya no 

tenemos un lugar seguro, todo a nuestro alrededor está sostenido por un entorno de 

inseguridad, nada nos protege y somos totalmente vulnerables en todos los aspectos 

de nuestras vidas individuales y sociales.121 

El miedo que se siente en la sociedad y se presenta como un futuro incierto, 

detiene la acción colectiva y evita que los individuos se unan y busquen la validación 

de la información en otros. La percepción del riesgo construye el miedo de tal manera 

que aísla a las personas, haciendo invisible la fuente del miedo. Es paralizante, 

conspirativo, manipulador y fragmenta la sociedad. Bajo la influencia del miedo 

mediático, la sociedad se caracteriza por una acción restringida, una actitud retraída 

y una tendencia hacia el aislamiento social. La percepción del otro como un posible 

agresor disminuye la confianza en las relaciones interpersonales y los individuos se 

abstienen de expresar su opinión, dejando que los medios de comunicación 

almacenen y difundan la opinión silenciosa de la mayoría.122 

De esta manera los medios de comunicación tienen una función importante en 

la formación de la sociedad. Al difundir y repetir hechos delictivos con un tono 

alarmista y dedicar mucho tiempo a cubrir estos temas, la inseguridad y la violencia 

se convierten en el aspecto central de la vida diaria. Se convierten en un efecto eficaz 

que vuelve al miedo una condición crónica en la vida cotidiana, no solo para aquellos 

que están directamente afectados, sino también para aquellos que viven y son parte 

del segmento social donde se encuentra el sujeto.123 

 

El miedo es percibido como la opinión pública. La información que se presenta 

en los medios no es generada internamente por la sociedad, sino que es 

proporcionada desde fuera. Esta información es individual, pero se convierte en 

colectiva cuando se difunde y se crea el clima de opinión. Por lo tanto, no es necesario 

                                                
121 Salazar, Robinson, "La nueva estrategia de control social. Miedo en los medios y terror en los 
espacios emergentes.", en Quórum Académico, vol. 6, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 105-123. 
122 Ibidem. 
123 Ibidem. 
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debatir o investigar, ya que la verdad está prefabricada y los medios la socializan para 

aprovechar el ambiente mental perezoso en los grupos humanos. Además, los medios 

dictan cómo deben hablar las personas con un lenguaje referencial y probado. Los 

periodistas asumen un "derecho auto conferido" y toman la libertad de representar la 

realidad de una manera distinta a la observada, sin que haya oposición o 

cuestionamiento por parte de la sociedad, lo que indica la intencionalidad de la 

alteración por parte de los medios. Así, la noticia se convierte en el clima de opinión.124  

El sector dominante de los medios de comunicación construye la percepción 

social del riesgo, la intención es manipular el significado de la noticia, por lo que la 

información transmitida por los medios es decisiva. Al generar expectativas diferentes, 

influyen en las actitudes de aquellos a quienes dependen los factores de riesgo, 

alterando tanto su percepción del peligro como su capacidad de superarlo.125 

Al mismo tiempo, el Estado actual carece de subjetividad y no establece un 

lazo social significativo. Su discurso es vacío y desconectado de la realidad cotidiana, 

y no resuelve los grandes problemas del país.126  

 

3.4.1 Abundancia del miedo y cambio en el lenguaje  

En este estudio se utilizó la metodología de análisis del discurso propuesta por Pedro 

Reygadas para analizar el discurso en los medios de comunicación. Esta metodología 

es una técnica que permite analizar el lenguaje y el discurso en un contexto social, 

político y cultural, para entender cómo se construyen y transmiten los mensajes en 

los medios de comunicación y cómo se utiliza el lenguaje para influir en la opinión 

pública. La metodología de Pedro Reygadas se enfoca en analizar el discurso desde 

una perspectiva crítica y marxista, para identificar los mecanismos y recursos 

lingüísticos que se utilizan para perpetuar el miedo y manipular la opinión pública.127 

Por lo tanto, esta metodología es esencial para comprender cómo se construye y 

                                                
124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
127 Reygadas, Pedro, Argumentación y discurso, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2009, 
pp.17-103. 
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manipula el discurso en los medios de comunicación y cómo ese discurso afecta 

nuestras percepciones y opiniones. 

Los discursos comparten mensajes y sugieren acciones acerca de temas que 

pueden ser muy detallados o amplios, y se pueden ver a través de los medios de 

comunicación. Un discurso es más que solo un grupo de frases, también incluye 

elementos como ideología, cultura, contexto, valores, etc. 

Morelia, Michoacán es una ciudad que ha sido afectada por la violencia 

relacionada con el narcotráfico. La región ha experimentado un aumento en la 

actividad criminal y la violencia en los últimos años, lo que ha afectado a la seguridad 

de la población local. La lucha contra el narcotráfico ha sido intensa, y aunque ha 

habido avances en la lucha contra la criminalidad, todavía existen desafíos 

significativos para lograr una mayor estabilidad y seguridad en la región. La situación 

actual es complicada y requiere un esfuerzo continuo por parte de las autoridades y 

la sociedad en general para abordar estos problemas y lograr una solución sostenible 

a largo plazo. 

El tema de la violencia se abordará mediante un análisis crítico de las notas 

periodísticas de la Voz de Michoacán del período 2006 a 2012. En particular, se 

examinará la frecuencia con la que se repiten determinadas palabras y frases que 

contribuyen a crear una sensación de miedo y ansiedad en la población. Se buscará 

identificar cómo la retórica utilizada en estos artículos puede influir en la percepción 

que la sociedad tiene sobre la seguridad y la estabilidad de la región. Con este 

análisis, se pretende cuestionar la responsabilidad que tienen los medios de 

comunicación en la construcción de una imagen distorsionada de la realidad y de la 

forma en que ésta puede afectar a la sociedad en su conjunto.  

El periódico "La Voz de Michoacán" está dirigido a la población de Morelia, 

Michoacán. Este medio de comunicación busca brindar noticias y reportajes 

relevantes para la región, abordando temas de actualidad, cultura, política y deportes, 

entre otros, "La Voz" se convierte en una fuente confiable y accesible para 

mantenerse informado sobre lo que sucede en la ciudad y sus alrededores. 
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La ideología se compone de los valores, actitudes y perspectivas del mundo 

que posee un grupo. Al definir la identidad del grupo y sus valores, actitudes y 

comportamientos, la ideología es una herramienta poderosa para influir en otros a 

través de la persuasión a largo plazo. Por lo tanto, los líderes como lo es el periódico 

“La Voz”, que representan la ideología, tienen una gran capacidad de persuasión. 

El contacto constante con noticias de narcoviolencia puede tener un impacto 

significativo en la ideología de la sociedad. En primer lugar, puede generar un sentido 

de miedo e incertidumbre, lo que puede llevar a un aumento en la percepción de la 

inseguridad y la criminalidad. En segundo lugar, puede generar una percepción 

negativa de los grupos narcotraficantes y de aquellos asociados con ellos, lo que 

puede llevar a una polarización y a la formación de estereotipos. 

Además, las noticias de narcoviolencia pueden influir en la formación de 

opiniones y actitudes en torno a la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la 

aprobación o el rechazo a medidas legales y políticas específicas. En este sentido, la 

ideología de la sociedad puede ser influenciada por la cobertura mediática y la forma 

en que se presenta la información. 

La comunicación desempeña varios roles en una sociedad, incluyendo la 

comprensión y compartición de información, la transmisión de datos e 

interpretaciones a los miembros de la sociedad y la creación de entendimiento mutuo. 

Quien la controla tiene un gran poder sobre la sociedad, ya que puede afectar la 

percepción de los miembros, su conocimiento basado en la información, sus 

emociones y, por lo tanto, su conducta. 

La repetición de palabras en un discurso puede ayudar a mejorar la claridad, 

la retención y la persuasión del mensaje. Sin embargo, es importante utilizarla con 

moderación y de manera efectiva para evitar influir negativamente a la sociedad. Por 

ejemplo, cuando se utiliza para manipular, generar sentimientos de inseguridad y 

miedo e influenciar en la percepción de la realidad de las personas. Algunos ejemplos 

de las palabras mayormente utilizadas en estos medios de comunicación son las 

siguientes: 

1) ejecución 

2) asesinato  
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3) tirador 

4) mandos  

5) drogas  

6) narco 

7) laboratorio  

8) armas  

9) crimen  

10)  operativo 

 

En este análisis de notas periodísticas, nos concentramos en cómo la 

repetición de ciertas palabras puede crear una atmósfera de miedo en el lector. La 

retórica y el uso del lenguaje pueden tener un impacto significativo en la percepción 

de la realidad y en la forma en que las noticias son recibidas. Al examinar la frecuencia 

y la ubicación de las palabras clave en las notas periodísticas, podemos entender 

mejor cómo los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública y generar 

un clima de incertidumbre o temor.  

En la siguiente nota (véase la Imagen 4.) se señala que la Sedena128 

desmanteló un laboratorio en donde se procesaban drogas sintéticas, asegurando 

armas con cartuchos y cargadores. 

La palabra "tronó" es un verbo que sugiere una acción fuerte y decisiva, y en 

este caso, se utiliza para describir la acción de la Sedena de desmantelar un narco 

laboratorio. La elección de esta palabra puede sugerir un tono victorioso o triunfador 

por parte de la Sedena, o simplemente una descripción objetiva de la acción llevada 

a cabo.  

Por otro lado, "laboratorio" es un sustantivo que describe un espacio o lugar 

destinado para experimentación o investigación. En este caso, se utiliza para describir 

el lugar donde se procesaban las drogas sintéticas. La elección de esta palabra puede 

sugerir una cierta profesionalidad o sofisticación en la producción de drogas, y puede 

                                                
128 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es una institución gubernamental mexicana 
encargada de la seguridad nacional y la defensa del territorio mexicano. Forma parte del Poder 
Ejecutivo federal y está bajo la dirección del secretario de la Defensa Nacional, quien es designado por 
el presidente de México. La SEDENA es responsable de la planificación y ejecución de la política de 
defensa y seguridad nacional, y trabaja en estrecha colaboración con otras instituciones 
gubernamentales, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina y la Secretaría de 
Seguridad Pública, entre otras. La SEDENA es una institución clave del gobierno mexicano en la lucha 
contra la inseguridad y la protección de la nación. 
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ayudar a destacar la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas 

efectivas contra él.  

El objetivo principal de la nota "Sedena 'tronó' un laboratorio" es informar sobre 

la acción efectiva y comprometida de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

en la lucha contra el crimen relacionado con las drogas sintéticas. La nota destaca el 

logro de desmantelar un laboratorio clandestino de producción de drogas y la 

incautación de armas, drogas y equipos relacionados. Al hacerlo, se demuestra el 

compromiso en garantizar la seguridad y proteger a la sociedad de las actividades 

criminales. Al mismo tiempo, la nota legitima la labor del Estado y su papel crucial en 

la guerra contra las drogas, demostrando que está cumpliendo con su deber y 

ayudando a proteger al país y a sus ciudadanos. 

Imagen 4. 

                                     
Imagen tomada de: Anónimo, "Sedena ‘trono’ un laboratorio", La Voz de Michoacán, 17 de octubre de 

2008, pp. 22A. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH. 
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Otra palabra que se agrega al diccionario cotidiano es Tirador’, la siguiente 

nota (véase la Imagen 5.) nos habla de cómo la UMAN129 detuvo a 2 personas 

relacionadas con la venta de droga, llevándolos al ministerio público federal. 

Alentando a las personas a que continúen haciendo denuncias anónimas. Un 

‘’Tirador” hace referencia en tono despectivo a una persona que se dedica a la 

compra-venta de drogas, agregándolo al diccionario popular, para a su vez modificar 

el lenguaje haciendo común el uso y el entendimiento de esta frase. 

Imagen 5. 

                                                               
Imagen tomada de: Gustavo, Ruiz. "Tras denuncia detuvo UMAN 2 tiradores", La Voz de Michoacán, 
1 de octubre de 2008. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH. 

 

                                                
129 La Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) es un organismo de lucha contra el 
narcotráfico en México, formado por elementos de la Policía Federal y de las fuerzas estatales. Esta 
unidad fue creada con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país, 
especialmente en relación con la venta y distribución de drogas en el nivel de la calle, también conocido 
como "narcomenudeo". 
La UMAN se encarga de investigar y prevenir la comercialización de drogas ilegales, así como de 
detener a los responsables y desmantelar las redes de tráfico de drogas. La unidad trabaja en 
colaboración con otras agencias gubernamentales y organizaciones internacionales para garantizar 
una respuesta integral y coordinada a la amenaza del narcotráfico en México. 
La UMAN es una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México, 
y su objetivo principal es proteger a la población y garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad. 
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Golpe al narcomenudeo130 es otra frase recurrente en el lenguaje cotidiano 

como lo muestra el título que lleva la siguiente nota (véase la Imagen 6.). La PEP131 

detuvo a una camioneta en la cual encontró un arma con municiones, llevando al 

dueño al MP132. También se menciona que gracias a las denuncias de vecinos los 

agentes federales realizaron la detención de una persona y el aseguramiento de 

droga. 

Cabe destacar la importancia que se le asigna a las denuncias ciudadanas, de 

esta manera se incorpora a la sociedad en esta lucha contra el crimen organizado, 

generando una unión entre el Estado y la sociedad, es una manera de decir, estamos 

juntos en esta guerra. 

De igual manera, se hace el juego de palabras entre narco y menudeo133 

haciendo referencia a la venta de drogas para su uso personal, de esta manera se 

juntan palabras comunes para crear un imaginario colectivo y poder satanizar la 

conducta y mostrar la respuesta del Estado de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
130 Es una actividad ilegal que se caracteriza por la posesión, venta, comercio y suministro, incluso la 
compra, de ocho tipos de drogas establecidas en la Tabla de Orientación de dosis máximas de 
consumo personal e inmediato de la Ley General de Salud. 
131 Policía Estatal Preventiva 
132 Ministerio Público 
133 Venta al por menor 
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Imagen 6. 

Imagen tomada de: Gustavo, Ruiz. “Golpe al narcomenudeo”, La Voz de Michoacán, 27 de junio de 
20007, pp. 24A. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH.  

 

Las palabras tienen mucho poder y son un medio de influencia. Los 

eufemismos se utilizan comúnmente en contextos sociales o políticos donde se busca 

minimizar la impresión o el impacto de una situación incómoda o delicada. 

Algunos ejemplos de eufemismos que podemos encontrar en nuestras fuentes 

primarias son: "Golpe al narcomenudeo" en lugar de "decomisan armas y droga"; 

"Tirador" en lugar de "vendedor de droga"; "ultiman" o “ejecución” en lugar de 

"homicidio doloso"; "Grupos armados ilegales" en lugar de "cárteles de drogas y 

grupos criminales"; "Disputa por el control del territorio" en lugar de "enfrascamiento 
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en conflictos violentos por el control del narcotráfico" y “Pérdidas humanas” en lugar 

de “muertes”. Solo por mencionar algunos ejemplos. Estos eufemismos tienden a 

suavizar o minimizar la gravedad y la magnitud del problema de la narcoviolencia. 

 

 

 

 

3.5 Narcotidiano o la naturalización del miedo  

 

Los grupos narcotraficantes tienen como su principal objetivo obtener ganancias 

económicas a través del tráfico de drogas ilegales, sin importar las consecuencias 

negativas que esto pueda tener para la sociedad o para ellos mismos. Muchos grupos 

narcotraficantes adoptan una mentalidad "todo vale"134 y actúan de manera violenta 

y criminal para proteger sus intereses económicos. 

El miedo y la inseguridad se han vuelto algo natural y cotidiano en la sociedad a 

causa de la narcoviolencia debido a varios factores, incluyendo: 

+ Aumento de la violencia: La violencia asociada con el narcotráfico ha 

aumentado en muchas partes del mundo, incluyendo América Latina, lo que 

ha generado un sentimiento generalizado de inseguridad y miedo entre la 

población. 

+ Medios de comunicación: La propensión a presentar historias violentas 

relacionadas con el narcotráfico pueden amplificar el miedo y la inseguridad en 

la sociedad. 

                                                
134 La expresión "todo vale" es una actitud despreocupada y sin escrúpulos que adoptan algunos 
grupos narcotraficantes en su búsqueda por obtener ganancias económicas a cualquier costo. Este 
enfoque les permite tomar medidas drásticas y a menudo ilegales, incluyendo actividades violentas, 
para proteger sus intereses económicos y garantizar que el tráfico de drogas ilegales siga fluyendo sin 
obstáculos. Sin embargo, esta actitud "todo vale" tiene graves consecuencias negativas para la 
sociedad. El tráfico de drogas ilegales puede contribuir a la violencia y la criminalidad, y las drogas 
pueden causar daño a las personas y a las comunidades. Además, este enfoque insensible al daño 
causado a la sociedad y a las personas pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de las comunidades 
afectadas. Es un reflejo de la mentalidad sin escrúpulos de algunos grupos narcotraficantes, quienes 
están dispuestos a actuar de manera violenta y criminal para proteger sus intereses económicos, sin 
importar las consecuencias negativas que esto pueda tener para la sociedad o para ellos mismos. 
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+ Falta de respuesta gubernamental efectiva: La falta de respuesta 

gubernamental efectiva a la narcoviolencia puede generar un sentimiento de 

impunidad y aumentar el miedo y la inseguridad en la sociedad. 

+ Propaganda negativa: La propaganda negativa sobre las personas y las 

comunidades afectadas por la narcoviolencia puede perpetuar estereotipos y 

prejuicios, aumentar el miedo y la inseguridad, y generar una cultura de 

violencia y discriminación. 

 

En los últimos años, los índices delictivos han aumentado constantemente y 

las experiencias desagradables que los habitantes de la ciudad han enfrentado han 

tenido un impacto negativo en su dinámica diaria. La inseguridad delictiva, 

manifestada en crímenes como robos, asaltos, secuestros, violaciones y homicidios, 

ha generado una fuerte sensación de inseguridad en la población, lo que ha llevado 

a un cambio en las rutinas cotidianas.135 

Como podemos observar en la siguiente nota, se intenta dar un mensaje de 

que las muertes son algo natural, pero que si se reduce el número de las mismas es 

un logro a festejar, sabemos que no se van a terminar las muertes pero es un logro 

reducirlas, y la manera de saber que las muertes son menores es comparándolas con 

las del año anterior, año donde el presidente Felipe Calderón aún no estaba en la 

presidencia, esto quiere decir que la guerra contra las drogas y sus operativos 

dependientes son un éxito, ya que en el mes de enero, van “solo 3 muertes” y el año 

pasado ya habían 13 muertes. 

 También se menciona la operación conjunta Michoacán como factor para la 

disminución de ejecuciones, comparando todas las de un año y las actuales, después 

de que Calderón declarara el inicio de la operación.  

El objetivo de la nota es muy claro, se pretende legitimar la presidencia entrante 

de Felipe Calderón alegando que el inicio de la operación fue una sabia decisión ya 

que comparando los meses con años anteriores las cifras disminuyeron (Véase la 

Imagen 7.). 

                                                
135 Cisneros, José Luis, "La geografía del miedo en la ciudad de México; el caso de dos colonias de 
la Delegación Cuauhtémoc.", en El Cotidiano, núm. 152, noviembre-diciembre, 2008, pp. 59-72 
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El aspecto central de esta nota que es necesario destacar, es el hecho de que 

las ejecuciones dejan de ser personas, convirtiéndose en solo números que sirven 

como punto de referencia para comparar las candidaturas y elogiar al que tenga las 

cifras más bajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. 
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Imagen tomada de: Gustavo, Ruiz. "Disminuyen ejecuciones" La Voz de Michoacán, 15 de enero de 
20007, pp. 36A. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH. 
 

 

Otro aspecto importante es el hecho de humanizar únicamente las muertes 

ocurridas en el gobierno de Calderón, poner una tabla donde se encuentra el día, el 
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nombre y el lugar de la ejecución, de esta manera se le suma importancia a las 

muertes ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón, restando importancia a las 

ocurridas en sexenios anteriores, esto quiere decir que en un futuro no muy lejano, 

los nombres de los ejecutados en la gobernación de Calderón pasaran a ser simples 

números y comparativas del candidato actual, así es una manera de naturalizar las 

ejecuciones, sabiendo que es cuestión de tiempo para que sean solo números. 

(Véase la Imagen 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. 
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Imagen tomada de: Gustavo, Ruiz. "Disminuyen ejecuciones" La Voz de Michoacán, 15 de enero de 
20007, pp. 37A. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH. 
 

 

 

 

 

 

 

En aproximadamente 6 meses, las cifras cambiaron y de tener plena confianza 

en el nuevo presidente y en sus medidas contra el narcotráfico se transitó a una 

desconfianza con base en los resultados obtenidos, ya que como apreciamos en la 
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siguiente nota (Véase la Imagen 9.), podemos observar como las “ejecuciones” han 

aumentado en comparación con el gobierno anterior a Calderón en donde se afirmas 

que los homicidios aumentaron 10.5%. 

 

Podemos observar cómo se acepta que los homicidios aumentaron en los 

últimos 7 meses, es una manera de aceptar que las estrategia de lucha contra el 

crimen no ha funcionado, lo que pone en duda la efectividad y asertividad del gobierno 

de Calderón, pero de igual manera el director de la PGR136 usa estas estadísticas a 

su favor, mencionando que para reducirlas llevará meses lograrlo, lo que crea una 

sensación de esperanza ya que el órgano del cual él es director es responsable de 

investigar y perseguir delitos. 

Afirma de igual manera que en las últimas 3 semanas hubo una reducción de 

30 ejecuciones aproximadamente asegurando que esto no significa que el problema 

esté resuelto dando el crédito a los operativos del gobierno federal, negando que sea 

obra de los grupos delictivos en donde ellos llegaron a un acuerdo para cesar las 

ejecuciones. 

Así el testimonio de Mora acepta el innegable aumento de homicidios a lo largo 

del país, proveniente de la guerra, pero de igual manera crea una luz de esperanza 

al decir que es cuestión de tiempo, para que las cosas mejoren, así legitima la 

presidencia de Calderón y el actuar de la PGR generando un ambiente de honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. 

 

                                                
136 Procuraduría General de la República 
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Imagen tomada de: El universal. "Crecen ejecuciones", La Voz de Michoacán, 4 de Julio de 20007, pp. 
31A. Nota consultada en la Hemeroteca de la UMSNH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normalidad de la violencia se debe a la difusión diaria de eventos 

relacionados con el narco, impulsados por la información transmitida por los medios 

de comunicación que los presentan como sucesos peligrosos y aberrantes, donde 
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grupos criminales actúan fuera de la ley y causan miedo y terror entre los vecinos. 

Esto lleva a una imagen estigmatizada de estos eventos, que está ligada en gran 

parte a la falta de aplicación de la ley y el uso del miedo como forma de control, lo 

que se traduce en un deterioro material. Estas condiciones afectan a los habitantes, 

quienes son incapaces de contribuir a una imagen más positiva y contribuyen en 

cambio a la construcción de una imagen desordenada y caótica, que perpetúa la 

estigmatización de la realidad. 

 

En Morelia, la narcoviolencia ha creado una imagen de normalidad que forma 

parte de la realidad diaria de la vida en la ciudad. El miedo, la inseguridad y los 

conflictos son elementos que forman parte tanto de la desigualdad en la distribución 

de la riqueza como de la compleja dinámica social en una ciudad urbana. La 

narcoviolencia ha tenido un impacto negativo en la vida cotidiana de los habitantes de 

Morelia, alterando su seguridad y calidad de vida. Entonces, la narcoviolencia no es 

solo una exageración de la opinión pública, sino que en realidad es algo tangible en 

la vida cotidiana. 

Analicemos cómo el miedo puede ser considerado como un factor que 

establece la organización social, ya que nos hace cumplir con el orden establecido de 

autoridad y obediencia. Por lo tanto, es un compañero constante del ser humano y, 

en su vida cotidiana, la seguridad, el orden, el control y la vigilancia son importantes 

para dar significado a su existencia en la sociedad. 

La obra de Foucault, Vigilar y Castigar proporciona una base teórica para 

entender cómo la seguridad, el control y la vigilancia se han convertido en elementos 

fundamentales para el mantenimiento del orden social. Según Foucault, el poder no 

es algo que se ejerce sobre los individuos, sino que está presente en todas las 

relaciones sociales y se manifiesta a través de diferentes mecanismos de control y 

disciplina.137  

Es una fuerza que impulsa el orden social, ya que nos mantiene sumisos a la 

estructura establecida de autoridad y obediencia. Por consiguiente, la seguridad, el 

control y la vigilancia cobran importancia en la vida cotidiana, ya que le dan significado 

                                                
137 Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 
2002, p. 24. 
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a la existencia del ser humano en sociedad. La violencia y el terror son realidades 

concretas que se encuentran enraizadas en un sistema simbólico que reutiliza 

imágenes, historias y experiencias cotidianas en diferentes aspectos de la vida 

urbana, como la política, la economía informal y el narcotráfico. Estos relatos son 

alimentados y difundidos por los medios de comunicación, que les dan un sentido y 

crean un ambiente de miedo y terror en la memoria social. Cuando esta memoria es 

compartida y se evocan imágenes de miedo, muerte o terror, se crea un control sobre 

la vida social y las emociones individuales y colectivas a través de la exageración, el 

rumor y la imaginación. Como resultado, el miedo se convierte en una parte cotidiana 

de la vida. 

En este sentido, la violencia y el terror no son sólo fenómenos aislados, sino 

que forman parte de un sistema simbólico que se retroalimenta constantemente. Los 

medios de comunicación desempeñan un papel clave en la difusión de estas 

imágenes y relatos, creando un ambiente de miedo y terror en la memoria social. De 

esta manera, el miedo se convierte en una herramienta para el control social, 

generando sumisión y obediencia en la población. 

La obra de Foucault nos permite comprender cómo la seguridad, el control y la 

vigilancia son elementos claves para el mantenimiento del orden social, y cómo la 

difusión del miedo y el terror se ha convertido en una herramienta para generar 

sumisión y obediencia en la población. 

En este sentido, el impacto de la delincuencia en la sociedad es 

particularmente fuerte debido a la formación de una imagen negativa de estos lugares. 

Esto se debe a la cercanía de la delincuencia en la vida cotidiana de la ciudad. 

Además, las políticas de seguridad pública, y los programas de prevención y 

contención de la delincuencia tienen una gran importancia, ya que son claves para 

abordar uno de los problemas más importantes de cualquier ciudad, y para mitigar el 

efecto negativo que la delincuencia tiene en el medio urbano. 

El panorama social se caracteriza por la disminución de políticas sociales, 

aumento de desempleo, escasez de oportunidades, creciente pobreza, concentración 

de riqueza, marginación y exclusión de sectores amplios de la sociedad. Esto se 

traduce en una sociedad dividida en grupos que compiten por sobrevivir, con los más 
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fuertes oprimiendo a los más débiles. Esta división se basa en la obsesión por la 

seguridad personal y la polarización social, lo que resulta en aislamiento y un 

panorama fragmentado.  

En este contexto, el tema del miedo juega un papel importante en la formación 

de relaciones cotidianas. No se afirma que el miedo sea el único factor que determine 

el contacto entre personas culturalmente diversas en la vida diaria, pero sí se 

considera esencial para comprender cómo se desarrollan estas relaciones. 

El miedo a la narcoviolencia es una forma de actuar en el día a día, un modo 

de vivir construido a partir de la percepción de riesgos y mitos urbanos en torno a la 

inseguridad causada por el narcotráfico. De ahí surge una gran cantidad de historias 

basadas en sucesos "reales" que muestran los temores ciudadanos hacia la violencia 

relacionada con las drogas. 

El resultado de la sociedad basada en esta emoción ha llevado a una 

desconfianza mutua y a una marcación territorial en la que algunos se sienten seguros 

y excluyen a otros. Utilizar el miedo como herramienta política genera popularidad. 

Nadie es más vulnerable que un ciudadano asustado, ya que el miedo representa un 

estado de riesgo que requiere protección y nos hace sentir inseguros a todos. Este 

fenómeno de la creación de miedos se conoce como "ciudadanías del miedo", que 

describen las vivencias cotidianas que indican un sentimiento generalizado de 

indefensión en la ciudad y un riesgo de parálisis o de buscar soluciones represivas 

para controlar la inseguridad. 

Las "ciudadanías del miedo" son el resultado de una estrategia política que se 

basa en el miedo como un elemento fundamental de acción y toma de decisiones. El 

miedo es un aspecto clave en la política y el líder que lo usa como argumento es visto 

como el encargado de interpretar y responder ante el miedo. Su ética se basa en la 

creencia de que hay gente buena y gente mala.138 

Esta percepción tiene un impacto en la forma en que se experimenta la vida, 

creando una nueva subjetividad. No se trata solo del miedo manipulado por figuras 

autoritarias, sino también del miedo cotidiano, el de sentirse como una víctima 

                                                
138 Rotker, Susana, “Ciudades escritas por la violencia.”, en cuadernos de literatura, vol. XXII, núm. 
45, enero-junio, 2019, pp. 192-211. 
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potencial al realizar las actividades cotidianas. Este sentimiento de ser una víctima 

potencial ha llevado a que la vida diaria se experimente como una "guerra sin 

proclamar". 

 

La existencia de "ciudadanías del miedo" implica vivir en un ambiente inseguro, 

lo que ha llevado al comercio a ofrecer servicios que ya no brindan las instituciones 

gubernamentales. Los medios de comunicación, por un lado, son propagadores del 

miedo, pero por otro, promueven el quedarse en casa como una forma segura de 

ocio. Los medios obtienen su sustento a partir del miedo, y es este miedo constante 

y cultural, más que los niveles de violencia, lo que determina la inseguridad que 

vivimos. La sociedad actual se puede identificar como la "sociedad de los miedos" 

debido a la manera en que los medios presentan la información.139 

La cultura de miedo en nuestra sociedad es perpetuada por la política, pero se 

origina principalmente en la falta de confianza en la policía. Esta desconfianza se 

debe al abuso del poder, la corrupción y la impunidad que la policía ha demostrado 

en el pasado, lo que ha generado miedo en la población. Incluso la policía judicial, 

que debería proteger a la ciudadanía, ha demostrado excesos en su poder. 

El poder transmite miedo y esto se convierte en un elemento de la cultura 

política mexicana, que se basa en el ejercicio del poder a expensas de la población 

oprimida y en la aceptación por parte de la sociedad de que esta es la norma en 

México. La conformidad, el temor y la incertidumbre son parte de la cultura política del 

mexicano. Se ha vuelto un nuevo aspecto de la cultura política nacional, que utiliza 

este fenómeno social para justificar su posición de poder en el país.140 

Los medios de comunicación contribuyen a la propagación del mismo y el terror 

a través de programas que sin reparo muestran la violación sistemática de los 

derechos humanos. Esto está generando una imagen negativa de estos derechos y 

una tolerancia hacia la impunidad y el terrorismo estatal. 

                                                
139 Rincón, Omar y Rey, Germán, “Los cuentos mediáticos del miedo.”, en URVIO, Revista 
Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 5, septiembre, 2008, pp. 34-45 
140 Montesinos Carrera, Rafael, "De la cultura de la simulación a la cultura del miedo.", en El 
Cotidiano, núm. 186, julio-agosto, 2014, pp. 81-87 
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En los periódicos, se contribuye a la normalización de la narcoviolencia. Al 

cubrir constantemente noticias relacionadas con la violencia y el crimen organizado, 

se está generando una imagen distorsionada de la realidad y se está haciendo más 

aceptable la violencia y la inseguridad en la sociedad. La forma en que se presenta la 

información en los medios de comunicación puede tener un impacto significativo en 

la percepción de la gente sobre ciertos temas y eventos.141  

El papel del miedo en todo esto es crucial. Surge como respuesta a la posible 

pérdida o disolución de la comunidad debido a la negatividad que genera catástrofes. 

En este sentido, es una emoción compartida que une a los miembros de una 

comunidad. Al mismo tiempo, puede reforzar la identidad y las diferencias entre las 

personas, como se ve en la forma en que se aborda el tema de la delincuencia en el 

país. La figura del delincuente se ha convertido en una amenaza común para la 

sociedad, y el miedo a la delincuencia se ha vuelto muy prevalente. 

Es un factor que incita a seguir reglas y procedimientos establecidos. Para 

participar, trabajar o ser ciudadano, ser joven o adulto, uno debe comportarse de 

acuerdo con los estándares aceptados, incluso dentro del margen de la diversidad. Si 

uno no se comporta de acuerdo con las expectativas, se pueden producir 

consecuencias negativas. Para las autoridades e instituciones, es problemático 

cuando una persona no tiene miedo, ya que esto significa que se ha alejado de lo que 

está establecido y normalizado. 

Es necesario analizar el miedo desde una perspectiva política, es decir, 

considerando su relación con el poder, el control y la violencia. Puede ser manipulado 

y utilizado por las autoridades para mantener el orden social y ejercer su dominación 

sobre la sociedad. La administración de los miedos puede ser vista como una forma 

de control social y mantener el status quo.142 

La narcoviolencia se ha convertido en una realidad cotidiana en muchos 

lugares de América Latina, y esto se refleja en los cambios del lenguaje que se han 

                                                
141 Reygadas Robles, Rafael, "Genealogía del terror, el miedo y la resistencia ciudadana.", en El 
Cotidiano, núm. 152, noviembre-diciembre, 2008, pp. 15-23 
142 Beck, Cristián. Miedo y Control Social: Una Aproximación Crítica a las Políticas de Seguridad 
Ciudadana. En V Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile AG, 2004. P. 
843 
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vuelto comunes en la vida diaria. Palabras como "tronaron narco laboratorio" o 

"tiradores" se han incorporado al léxico cotidiano, haciendo referencia a la actividad 

de los grupos criminales que trafican drogas y utilizan la violencia como herramienta. 

También se ha normalizado el término "narcomenudeo" para referirse a la venta de 

drogas al menudeo en las calles. Incluso en las noticias se utilizan términos como 

"ultiman" para referirse a un asesinato a balazos, lo que muestra cómo la violencia se 

ha vuelto una realidad común. La normalización del lenguaje de la narcoviolencia 

puede tener graves consecuencias, ya que puede llevar a una aceptación tácita de la 

violencia y la criminalidad en la sociedad, lo que a su vez puede dificultar la lucha 

contra estas problemáticas. 

La naturalización de la violencia generada por el crimen organizado es una 

consecuencia directa de la normalización del lenguaje de la narcoviolencia. A medida 

que las palabras que antes eran consideradas violentas y peligrosas se convierten en 

parte del lenguaje cotidiano, se va creando un ambiente en el que la violencia se 

percibe como algo normal. De esta manera, las personas pueden llegar a aceptar la 

violencia como una parte inevitable de la vida diaria, lo que puede llevar a una 

disminución de la capacidad de indignación y de la disposición a actuar para cambiar 

la situación. Además, la normalización de la violencia puede generar un clima de 

miedo y de inseguridad que afecta directamente la calidad de vida de la población, 

creando un ambiente en el que la gente se siente obligada a aceptar las condiciones 

impuestas por los grupos criminales para sobrevivir. En este sentido, es importante 

reconocer la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad y en la 

generación de la cultura de la violencia, y tomar medidas para contrarrestar su 

impacto negativo en la sociedad. 

Conclusión del capítulo 

El miedo es una emoción prevalente en la sociedad actual, ya sea por circunstancias 

colectivas o por temores personales. La inseguridad pública ha generado una 

percepción de vivir en una realidad peligrosa, y el narcotráfico en México ha 

intensificado la competencia violenta y la sensación de inseguridad. La sociedad está 

marcada por la incertidumbre y la inestabilidad material debido a la influencia de los 

medios de comunicación, que difunden hechos delictivos con un tono alarmista y 

generan miedo en la sociedad. Además, el Estado actual carece de subjetividad y su 
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discurso está desconectado de la realidad, lo que genera una sensación de vacío e 

insuficiencia en la resolución de los problemas del país. El análisis del discurso es 

una herramienta valiosa para entender cómo se construyen y transmiten los mensajes 

en los medios de comunicación. La percepción del riesgo genera miedo, fragmenta a 

la sociedad y es influenciada por los medios de comunicación y la ineficacia del 

Estado en brindar seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión final 

La historia de la migración china a California en el siglo XIX y su impacto en la cultura 

de la droga en América del Norte es un ejemplo de cómo las raíces de la 

narcoviolencia pueden remontarse a un pasado lejano. La llegada de los chinos a 

California como trabajadores fue recibida con hostilidad y racismo, lo que llevó al uso 

y tráfico de opio, que eventualmente se extendió a otras partes de América del Norte. 

A pesar de la prohibición y penalización del uso y tráfico de drogas, el narcotráfico se 

convirtió en parte del Estado y se ha extendido en todo el continente. En México, el 

narcotráfico comenzó en el siglo XX con la migración de chinos y la baja tributación 

en la comercialización de opio. El narcotráfico se ha convertido en un problema que 
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afecta a la sociedad en su conjunto, generando una sensación de miedo e 

incertidumbre. 

El estado de Michoacán es un caso que ilustra los efectos del narcotráfico en 

la sociedad y en la política pública. La falta de estado de derecho, la corrupción y la 

violencia son algunos de los factores que han generado la migración de profesionales 

y el deterioro de la calidad de vida de la población. Los cárteles de la droga han 

logrado infiltrarse en los órganos jurisdiccionales y han cometido abusos y corrupción. 

La región de la tierra caliente de Michoacán es una zona rural con difícil acceso y 

fronteras libres, lo que ha permitido el crecimiento de los carteles de drogas. En 

particular, el estudio se enfocó en dos carteles, "La Familia Michoacana" y "Los 

Caballeros Templarios", que surgieron con el objetivo de expulsar a otros grupos 

criminales y ganarse el apoyo de la población y que funcionaron como un estado 

paralelo, controlando la región y cobrando impuestos a la población civil. 

La violencia generada por el narcotráfico ha generado un clima de miedo en la 

sociedad. La falta de efectividad del Estado para garantizar la seguridad y la influencia 

de los medios de comunicación en la percepción del riesgo son algunos de los 

factores que contribuyen a la sensación de inseguridad y a la fragmentación de la 

sociedad. La cultura del miedo también puede ser entendida a través del análisis del 

discurso con la metodología de Reygadas, que en el caso de esta investigación 

muestra cómo los medios de comunicación y los discursos políticos han contribuido a 

la normalización de la violencia y la criminalidad en la sociedad. En este sentido, es 

importante reconocer la importancia de la comunicación y el lenguaje en la 

construcción de la realidad social y tomar medidas para contrarrestar su impacto 

negativo en la sociedad. La seguridad y el bienestar de la población deben ser una 

prioridad para el Estado y la sociedad en su conjunto. 

"Vigilar y Castigar" es una obra clave para comprender la relación entre el 

poder, la seguridad, el control y la vigilancia en la sociedad contemporánea. Esta obra 

nos muestra cómo la difusión del miedo y el terror se ha convertido en una 

herramienta para el control social y para mantener la obediencia en la población. Es 

importante reflexionar sobre estos mecanismos de control y disciplina para poder 

resistir y cuestionar las prácticas de poder que nos afectan negativamente en nuestra 

vida cotidiana. 



 

                                                                        83 

Gracias a la metodología del análisis del discurso propuesta por Reygadas 

podemos notar lo inmerso que se encuentra el problema del narcotráfico en nuestra 

vida diaria, como somos bombardeados por palabras que cobran un nuevo significado 

en nuestro lenguaje popular, adoptamos una nueva normalidad, nos adaptamos a las 

situaciones violentas que nos rodean. 

La situación del narcotráfico continúa siendo un problema vigente y complejo 

en México, que se ha agravado en gran medida debido a la guerra contra el 

narcotráfico implementada por el expresidente Calderón. Esta estrategia militarizada 

no solo fracasó en su objetivo de reducir la violencia y el tráfico de drogas, sino que 

también exacerbó la situación y aumentó el número de víctimas y de violaciones a los 

derechos humanos. 

La lucha contra el narcotráfico requiere de una estrategia más integral que 

involucre la prevención del consumo de drogas, la atención a las adicciones, el 

combate a la corrupción, la mejora de las condiciones sociales y económicas de la 

población y la coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales y los 

distintos niveles de gobierno. Asimismo, es fundamental abordar las causas 

profundas que generan la demanda de drogas en otros países y la oferta en México, 

incluyendo el papel de los cárteles, la pobreza y la desigualdad. 

La situación del narcotráfico en México es compleja y persistente, y requiere 

de un enfoque integral y colaborativo para abordar sus causas y reducir sus efectos 

negativos. Es necesario que las políticas públicas estén basadas en la evidencia y el 

respeto a los derechos humanos, y que se fomente la participación activa de la 

sociedad civil y los diferentes actores involucrados en la construcción de soluciones 

efectivas y sostenibles. 
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