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I - INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo plantea una visión general del fenómeno de la 

siembra de cultivos ilicitos en México, así como las medidas de 

control que lleva a cabo el Gobierno, desde la perspectiva de una 

de Ins Instituciones que participa directamente en la erradicación 

de dicho fenómeno, siendo ésta la Procuraduría General de la 

República(PGR), la cual específicamente delega esta 

rc~ponsabilidad en la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos contra la Salud (FEADS). 

E .... de suma importancia que la sociedad conozca el esfuerzo que 

rC'allza la Procuraduría General de la República y la Secretaría de 

1.. Defensa Nacional, como Instituciones responsables de 

c:-'l<lblt..'cer y aplIcar los planes y programas que en materia de 

erradIcacIón de cultivos ilícitos se refiere. Dichas Instituciones 

dC"lgnnn un número Importante de recursos, para llevar a cabo una 

cdrnpai'lí1 permanente contra la siembra de plantas consideradas 

lomo ilícitas, independiente de los demás delitos que conlleva 

<.':..la aClividnd, 

Debido a la complejidad del tema y la polémica que despierta 

e/llre diferentes grupos sociales, solo se plantea en el presente 

tl"baJo, el control que rcnlizn la FEADS sobre los plantíos ilícitos 

'1\1<.-' :,e siembran en el País. 

¡'n \féxlco solo se explotan comercialmente como plantíos ilícitos 

\I1l.lpola y Marihuana, por lo tanto éstas son lns únicns que se 

..:nllsldcran en el desarrollo de programas de erradicación, Aunque 

h .1 Y ti ¡ \' e r s a s pi 11 n t a s . I n c 1 ti S o al g u n a s na t j vas ti e I p a í s , q II e s e 



cOllsldcran como estupefacientes debido al contenido de sustancias 

que ílfectan de alguna manera la actividad psíquica de un 

Individuo, no se consideran dentro de la problemática del 

fenómcno de la siembra de plantíos ilícitos. 

Asimismo se detallan las características de cada una de las plantas 

v su cultivo, así como sus antecedentes en México, los ciclos 

vegetativo y de producción y la relación agroclimatica con las 

prineipnles zonas de siembra dentro del Pais. 

Se rL"'icila la crónica de las acciones de erradicación, desde sus 

IlllCIOS ~ se presentan los sistemas de detección que han facilitado 

l<l~ operacIones de localización. destrucción y verificación de 

plantíos Ilícitos. 

C.lmbit!n se expone una semblanza de JJS acciones que se llevan a 

Clbo contra la producción y cultivo de plantas ilícitas, 

complcmenrado COIl la descripción de Jos recursos humanos, 

I1ldlL"riales y logísticos utilizados en los programas de 

L'I¡adicacJón. 

,\ d e III ti. s con t e m p I a 1 a i n ves t i g a ci ó n y e x p e ri 111 e 11 t a ció 11 par a I a 

:-.t:lt:cción de los herbicidas que son utilizados en la erradicación, 

!lJ!'> cSllldios sobre el Impacto Ambiental, los procedimientos sobre 

el manejO en general y la reglamentación sobre su uso y 

.1plicación. 

Por último se plantea un punto de vista de la problemática del 

fenómeno de la siembra ilícita, aunado a una propuesta de 

coadyuvar a una alternativa dc solución. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Desde 1986 he laborado en la Dirección General de Erradicación 

de Cultivos Ilícitos, al ingresar como Navegante, tuve la 

0p0rlunidad de realizar todo tipo de vuelos y recorrer la mayor 

pdrle de las bases que normalmente se operan en atención a las 

,,-ollas de siembra de plantas de amapola y marihuana. Lo que me 

pelJnltló obtener conocimientos de éstas, así como del equipo 

:¡":reo quc se utiliza en la aspersión aerea y la forma de control 

que ~c llc\'<l ti cabo para este fenómeno. Durante este período 

'lpJiqué conocimientos técnicos, destacando los de navegación 

,1C'IC.l y de Interpretación de cartografía, para lograr la ubicación 

,-UllcCta de los plalltios, d.ctcrminar sus características y observar 

l.! 1.:\ üluclon del problema para la proyección de los operativos de 

I uL,IJización, Destrucción y Verificación. Durante el desempei10 

lit.: 1.:l,-) actividades llevé a cabo lo mejor posible In aplicación de 

lo:; conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniero Agrícola. 

IJl)~lerl0rJllCnte ya con una función de mando, tuve la oportunidad 

,le obscrvnr desde un punto de vista más Bmplio el fcnómcno de la 

"Icmbra dc plantíos ilícitos y los planes y programas que se 

(:~!;¡blCCCfl por parle de J PGR-FEADS, para su control y 

crradil'aClón. A través de esta función he aplicado conocimientos 

lecnicos, para coadyuvar en la mejor planeación y programación 

dc los operativos de erradicación, además de optimar los recursos 

pdl:l obtener resultados satisfactorios y cumplir con las metas 

c"tablccidas. 
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Parn IJevnr a cabo la descripción de la memoria de desempeño, 

Illicio con los antecedentes de las plantas. así como la descripción 

dt: estas y posteriormente las acciones de control que realiza el 

Gobierno (PGR-FEADS). 

') 1 - Antecedentes Históricos de los plantíos ilícitos. 

1',¡ld ubicar (:]1 el contexto histó¡ico el fenómeno de la siembra, es 

IH'CCS¡aIO hacer una crónica retrospectiva de lo que ha sido la 

p¡¡.ducc¡ón de plantíos ilícitos en el País . 

. ·\c!ualmente en el Territorio Nacional se siembra solamente 

.\l11<lpnla y :v1arihuunü como cultIVOS ilícitos, sin embargo, hasta 

\l1il'S de la Ilcgada de los Espailoles, las culturas de Mesoamérica 

(J'l'<!lllian de manera tradicional y en ceremonias religiosas 

u i >...:1 <;;15 plantas consideradas como estupefacientes, denfro de las 

C\l,j¡C~ desloea principalmente el peyote, además del uso de 

dl\ ~rs()s hongos, no existiendo en la actualidad mayor problema 

e·'" ·:"05 (4)(11) 

I;t etimología del nombre científico de la amapolll de opio se 

de! 1\ a del I<ltín POlJover que significa Amapola y ,\'OfllI1I1S que 

qUIete decir dormIr. de ahí su nombre de "adormidera"; la palabra 

op:p proviene del 

! 1 q ti ¡ d o lechoso 

griego QJ1.Q..J. que significa jugo, aludiendo al 

que se recolecta del rallado de las 
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El origen de Ponaver somnjferum L. ha provocado una serie de 

pulémicas hasta la actualidad, siendo las teorías más aceptadas 

las quc identifican a algunas provincias Turcas, Chinas y Rusas 

como posibles centros de origen de la amapola, las cuales también 

afirman que fue utilizada en Asia con fines medicinales desde hace 

aproximadamente 300 años a.C., considerándose actualmente 

dentro del grupo de narcóticos.(25)(31) 

~11l embargo se cree que la amapola del opio, Pan{lve'r somniferum 

11<..:gó <11 continente americano junto con otras muchas plantas 

1';cdlcin,1Ics Je los españoles, siendo el principal objetivo de éstas 

.... 1 tra(~lllien(Q de diversas afecciones que se llegaran a presentar. 

1.,>1,1'> constaI1tes practicas de los médicos espaiíoles por la 

l<..:lldcl1<.:ia <1 eliminar las de los indígenas, provocó que fueran 

.!dl)Pl.1d:1S también por los médicos nativos sojuzgados por los 

l\)I1l]uio;tadoJes.(29)(Ji)(32) 

\ P ,11 II I ele ese m o m e 11 t o y hasta mediados el e 1 siglo XIX, el liSO de 

L: dlll~pola fue exclusivamente medicinal. Con la llegada de 

Inmigrantes asiáticos a las costas del pacífico. la amapola se 

l'llljJl..'7Ó ¿¡ cultivnr para satisfacer las necesidades adietivas en el 

LOJl~1l1l10 de opio.(29)(31)(32) 

l..., Importante destacar que México incluye dentro de su abundante 

di\'ersa flora, un número considerable de Papaveraceas, dentro 

de las cuales destacan desde tiempos remotos, ArgeJl10ne mexicana 

'chlcalotc" la quc era empleada en la medicina mcxicana 

.1I1Ll:Sllal. tenia algunos usos rituales y mágico-religiosos que le 

h,¡n hecho aparecer como una planta con posibles efectos 

p..,leotfÓpicos: Che/idol1/111l1 maju\ "amapola amarilla" planta cuyo 
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uso medicinal es atestiguado por fuentes muy antiguas (siglo V 

a.C.), y que se prolonga hasta nuestros días, donde son utilizadas 

en la mcdicina alopática y homeopática,(29)(31)(32) 

1":1 segunda guerra mundial, propició la demanda de morfina para 

la ~ltcnción de heridos, es así como se introducen cultivos de 

amapola destinados a producir opío, para satisfacer los 

requerimientos del alcaloide. Sin embargo el conflicto armado 

tel Jllinó, pero quedaron por un lado los plantíos y por otro los 

/()\ ;comanos por tratamiento médico, paradójicamente 

dl-·Jlldndas aumentan, haciendo de la siembra de la amapola 

11<: :~ o e i o III ti) I u c r a t 1 vo. (29)( 3 1 )( 3 2 ) 

las 

un 

P'l[ In tanto ell la década de los años 40's se inícía un acelerado 

C:CLlllllcnto en el cultivo de la amapola y principia también el 

1 r.\ r len 1 i í c i t o d e o p i o ha (; 1 a los E s t a el o s Un i el o s el e N o I t e a l1l é r ¡ca, 

I lj Id t!t::l1landa que se empezó a observar cn ese País. A partir de 

.i:()'n'::IHO y hasta la fecha, el cultivo de amapola y el tráfico de 

~.!tl!11;! de OpIO y heroína, ha sido un problema que ha ido creciendo 

pIll!lfcrnndo. influenciado por condIciones geográficas, sociales 

_·L0nÓJJJicilS, de las reglones productoras en México.(3!) 

L.! .\larihuana. },lariguana o Malijuana es una planta conocida y 

\1 '. ,! .. 1;1 d c s d e ha c e 1l1] len í o s; s u re f c re n cía 111 tí s a n t i g u a, a par e c e en 

un Ir;¡¡;ldo Chino de herbolaria del año 2700 a.C., como analgésico 

,>cdante. pero actualmente se usa como droga 

.>1 u LI 11 (¡ g e 11 a . ( 4 )( 2 9 )( 3 1 ) 
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~o se sabe a ciencia cierta cuando se llamó marihuana, ni cuando 

fue Introducida a México o si se reproducía de forma silvestre. 

pero una de las teorías dice que durante la conquista son los 

espaiiolc:s quienes la introducen a México y parece ser que los 

Indígenas de esa époea son quienes dieron ese nombre a la planta, 

pues lo formación de la palabra marihuana, tiene su origen en fa 

Icngu<l indígena Nahuatl probablemente) y se traduce como: 

\lt:llhuíl. Prefijo de la palabra que se compone en dos partes: 

.\lJllin. que quiere decir prisionero; hua, que era un signo de 

prnpicdod y el sufijo Ana que quiere decir coger, agarrar o asir, 

pOI lo tanto, los indigenas bautizaron a la planta con el nombre de 

\l.\llhu:lna. que después los espai10les llamaron 111arihuana, con 

dlChd acepción, quisieron expresar que la planta se apodera del 

¡ndl\ ¡duo, lo cautiva. lo vuelve, como actualmente lo llamamos un 

¡,)'\icómano. Otra teoría sostiene que la denominación de 

111,¡rihllíln3 se debe al nombre de una mujer ,que vendió esta yerba 

de nombre j'v1aría Juana, entre los trabajadores del Puerto de 

.\",puleo. (4)(29)(31) 

1:11 c¡¡stellano se conoce como cáñamo, SI bien eXisten otras 

plant<ls que producen fibras y éstas también se han denominado 

c.liialllo, no se relacionan ni botánica ni fitoquÍmicamente con la 

LOII110hi\ \'ofiva .(34) 

s~ afirma que los espai101es introdujeron la cannabis, como cultivo 

dt: c,íflamo, pero este no tuvo éxito puesto que e,'\istía, el henequén 

t:J ixtlc, plantas que satisfacían la demanda de fibras, para la 

conr~Cclón de ropas combinadas con el algodón actividad que 

realiz.aban con cierta facilidad.(31) 
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Algunas culturas autóctonas 

como planta estupefaciente, 

plantas alucinógenas de las 

adoptaron el uso de la marihuana 

en sustitución del peyote y otras 

que fue reprimido su uso, ya que 

r~cordabn ceremonias no cristianas, Esta teoría considera que la 

marihuana fue introducida como planta estupefaciente, siendo de 

las mós aceptadas debido a que los españoles seguramente 

conocinn bien sus propiedades sedantes y de estupefaciente, dada 

5.\1 relación con los Afabes los cuales actuaron al lado de los 

L(\!1l]uistadores espailoles en diversas expediciones, Además de la 

introducción de los esclavos del África que también conocían las 

p¡[}pl~dndcs de la Cannabis, también se afirma que la marihuana se 

ínllodujo desde Filipinas a través de la Nao de China que arribaba 

e" el puerto de Acapuleo. (4)(29)(31) 

Ll COIl"umo y tráfico de marihuana pelmaneció restringido hasta el 

"1~lo XIX. y a principios del presente siglo el uso de la marihuana 

extiende debido a la gran movilización que provoca la 

lt'\¡lluc¡ón. ya que se forman batallones de campesinos e indígenas 

en d1\'C1sas partes del país y con ellos van algunas de sus 

L,,:,!Ulllbres, entre ellas el Consumo de la marihuana, la que se hizo 

nlU~ frecuente entre los combatientes pues quitaba el cansancio e 

1lltundl<l animo en el combate, Hay narraciones de la revolución 

d\)lldc se hace mención del consumo de la marihuana como en 

! ¡opa Vieja" )' "Fui Soldado de Levita" y en canciones tan 

L ;\ ¡ ;1 C t C ¡ í s tic n s de 1 a revolución como la "Cucaracha", 

['osleriollllcnte con la terminación de la revolución, el consumo de 

1,\ Illal ihuana se dispersó y empezó a preocupar, así en 1922 

Ilcrlljndez Candela escribe su tesis sobre "La intoxicación aguda 

¡HII i<l i-.1arihunna desde un punto de vista lega''', Pero su consumo 

':oC considera marginal, como remedio contra el cansancio y los 
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dolorcs reumáticos de los ancianos, así como de los 

t.'xcombatientes. A partir de 1930 el consumo de marihuana se 

t.'xticllde, afectando a varios niveles socioeconómicos, pero a pesar 

de su consumo la marihuana no se cultivo de manera extensiva 

hast:J quc en los Estados Unidos de Norteamérica el consumo 

1t.'l.:rt.'ativo de esta planta dispara su demanda. En la década de los 

60's disminuyen los controles sociales para su consumo en ese 

pais. lo que propicia el abuso, provocando la producción de la 

droga en otros países para satisfacer la demanda interna; así desde 

t.'~a época la cantidad de plantíos en México ha venido en 

'lUIHt.'nto, problemática que se presenta hasta la actualidad. 

(~)(29 )(31 )(34) 
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PLANTAS Y HONGOS ESTUPEFACIENTES QUE 

SE DESARROLLAN EN MÉXICO 

( 1, !.\IFICICJÓX 

(JI'} IIICA 

( (J"(I't![C,TO~ 

:--;0 

!>.II RO(l[:-:"DOS 

ll)"II'liF\TO\ 

XU.H8RE 

COMÚN 

MARIIIUANA* 

N U EZ 

MOSCADA 

COLORIN 

PEYO"j E 

.\'\1,\POLA x 

SO\fBRF. 

e/uniFICO 

CANNAI3IS 

SAT1VA 

MYRI'>TICA 

ER.YTR1N¡'1 

CORALOI¡)ES 

LQ!'1l0[>1l0ItA 

\V I LLIA:'I1 \J 1 

PAI',\VElt 

'>OMNlrERU.\l 

R I nEA 

CQRYMI30.':.A 

INGREDIENTE 

/'SICO-ACTiVO 

CANNADINOIDES 

MYR1STICINA 

[R1TR01DINA 

.\l[!-'CALINA 

JALAI'INA 

y 

t-IANTQ DE 

CIELO U 

OLOLlUQUI 11'01\1[/\ VIQLi\Cl:ACOMVOLVULtNA 

CllICALorr. 

HONGOS AMANITA 

TEONANACATL 

DATLJR,\ 

STRAMONU.\l 

ARGEMQNE 

OCIlRüL[UCA 

AMANITA 

MUSCARIA 

nlLOCYIlE 

'I'L \~ JIU\ QUE 'iE EXI'LOTAN COMERCIALMENTE.(I!) 

E<;COPOLAMINA 

I'ROrOP1NA 

PANT1-lERlNE 

P<;ILOCIIlINA 
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2.2 Características de las plantas de amapola y marihuana y de 

su cultivo. 

En ;-vlcxico 

siembra de 

se ha establecido un 

plantas de amapola 

fenómeno singular que es la 

y marihuana, observando éste 

fenómeno un 

,I(! a p t a b i lid a d 

que presentan 

ft..'dllllabilidad" 

plantas. 

comportamiento creciente, debido a la gran 

de estas plantas a las condiciones agroclimáticas 

muchas zonas del País y a la "aceptación y 

que ofrece la práctica del cultivo de dichas 

I.a amapola POIJ(lver s'omni(erum, pertenece a la familia de las 

papa\'craccas la cual enlista 28 géneros agrupados en dos 

,>ubfalllllias, Hypecoidae y Papaveroidae. La subfamilia 

P¡lpavcroidae, incluye 26 génercs, uno de los cuales es Pa/Javer 

.' f) JJ/ 11/ fe r If /JI . ( 1 3 ) 

1.;\ familia Papaveracea incluye 16 géneros y casi 60 especies, las 

que son cultivadas por el hombre para diferentes propósitos, es 

decir. ornamental, producción de opio y producción de semilla. El 

genclo pílpaver es el más ampliamente distribuido y usado. Este 

Cllll~ta de 9 secciones, cada una con características particulares. 

La amapola pertenece a la sección mecones, siendo que estas 

c'>pccics se caracterizan, en gran parte, por la variación y la 

,Iillplitud de su distribución geográfica.(13) 

:'Iorfología de la amapola. La raíz es típica, llegando a crecer 18 

.1 20 ct::ntímctros, la porción superior es gruesa y ramificada. El 

! ,1 j j o e s e r e e t o h a s t n u n a al t ti r a de 6 O a I 8 O e e n t í 111 e t r o s , e s 
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cilindrico y en algunas variedades con pequeños "pelos", es de 

color verde grisáceo que va de claro a obscuro, algunas veces 

ceroso. El número de ramas por lo regular varía de 7 a 15 

dependiendo de la variedad botánica, de la fecha de siembra y de 

las prácticas agrícolas; la hojas son grandes, ligera o 

profundamente lobadas, las bases son grandes de forma oval, que 

abrazan al tallo, son casi siempre sésiles con márgenes dentados o 

cIlteros, en la etapa de roseta son pequeñas, alargadas en forma de 

t.::lH.:hara, dentadas o lobadas.(13)(39) 

Fn la inflorescencia los botones son alargados, ovales o de forma 

0\' ,11 In ve rt ida, c u b i erto s por d o s sé pa los en I a época de fl orac i ón, 

.llgunas veces cubiertos de cera y con una conspicua nervadura 

(.enl{.11. Las flores son simpies, de tamaí10 variable. los pétalos 

'>on generalmente 4, tersos, con la orilla levemente dentada y Ulla 

costilla longitudinal evidente; en algunas variedades ornamentales 

1\1') pét310s son más de 4 y profusamente lobados, los pétalos 

pueden ser bfancos, violeta o rojos en la parte superior y con una 

m;'tlCh3 (en la mayoría de las variedades) en la parte inferior. En 

la misma flor se encuentran los órganos reproduc[ores masculinos 

\. femeninos o sea que es una flor completa y monoica. (13)(39) 

1:1 f'luto es una cápsula desnuda con loculos internamente partidos 

1..'11 bandas y surcos. En el estado de madurez de la amapola de 

OpIO, las cápsulas se cubren con una capa cerosa la cual se vuelve 

grIs verde. Durante la maduración de las semillas, la cápsula 

c:lmbia de color; de gflS al amarillo-café, su forma puede ser 

C ('Hl I e él, o val, e s f é r I e a, O val a p 1 a n "el a o a lar g a da. El pis t ¡lo e s un 

dJs(.(¡ cn forma de estrella, generalmente de 3 a 15 rayos y cuando 

Id::' semillas maduran, los r<lyos se vuelven erectos y las cápsulas 
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pueden abrirse por la dehiscencia, 

condiciones normales, una cápsula 

permitiendo su salida. Bajo 

contiene de 800 a 10,000 

semillas, estas ,son pequeñas. de forma ariñonada y COn una 

'iuperflcic reticulada de color blanca o gris.(13)(39) 

El ciclo de vida y de producción de la amapola comprende 7 

r;¡~c<¡ fenológicas perfectamente definidas que son: 

"[1{ FIGURA N. 1) (13)(25)(29)(31)(34) 

(¡clminación.- Durante esta fase las semillas absorben agua hasta 

ell UIl 91 % de su peso, emergiendo del suelo aproximadamente a 

los doce días. 

CreCimiento de In plántula.- Se caracteriza por el crecimiento del 

tallo. terminando cuando aparece el primer par de hojas 

\ t.:rdaderas, lo cual ocurre a los 5 días de la germinación. 

Roseta.- Este período se caracteriza por la formación de hojas y el 

creCimiento de éstas. El número de hojas va de 8 a ID, dando una 

t1pariencia de lechuga; en esta fase las plnntas se desarrollan 

mejor a bajas lemperaturas (10 a 12°C). 

FOllllación o crecimiento del tallo.~ Durante esta fase ocurre un 

al,lrgrsmicnto de los entrenudos, propiciando la formación del tallo 

y la seprsración de las hojas, con lo que pierde su aspecto de 

lechuga o roseta. 

\laduración de botones.· Al brotar los primeros botones, termina 

el ciclo vegetativo de la planta, puesto que aparecen las 

estructuras reproductoras. En esta etapa van madurando los 
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botones, manteniendo un crecimiento constante, tanto las ramas 

como los botones. Las ramas se curvan hacia abajo tornándose 

erectas unas horas antes de la floración. La cantidad de botones 

que produce una planta varía dependiendo de la variedad, 

condiciones ambientales y disponibilidad de nutrimentos. 

Floración.~ Al tornarse erectos los tallos, los sépalos se abren 

permitiendo el desdoblamiento de los pétalos. Este proceso ocurre 

generalmente durante las primeras horas de la mañana. Las flores 

duran de 2 a 4 días, dependiendo de la humedad ambiental y del 

\ len t o. 

\Iaduración tecnológica o de la c{¡psula.- Al caer los pétalos dejan 

al d::scubierto la cápsula que presenta un color amarillo verdoso, 

cl clIal se va tornando verde; después de una semana alcanza su 

tamailo máximo, teniendo que transcurrir de 7 a 8 días para 

,1!C,lI1Zar la madurez fisiológica, [ase en la que la cápsula produce 

OpiO con UIl alto contenido de alcaloides. 

I.n-.; métodos de cultivo de la amapola varían considerablemente y 

I(J~ faclores externos como son temperatura y humedad, así como 

la ~;\periencia en el rayado y colecta de opio influyen 

dll..;ctulllcnte en la producción de goma. 

Ln g~ncral. la amapola se cultiva en terrazas o surcos, sembrando 

~II bolco y aclarando constantemente para dejar las mejores plantas 

permitir su adecuado desarrollo. Es necesario escardar 

continuamente para evitar que la majeza compita por el espacio y 

Ilutrientes Por lo general los plantíos se encuentran en las partes 

;lj¡;l~ y frias. así como cerca de los ríos en donde se forman 
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represas para detener el agua y llevarla hasta los plantíos. 

mediante mangueras, bajando el agua por gravedad o con 

mOlobombas y para regar los plantíos se utilizan aspersores o por 

inundación. Además se llevan a cabo técnicas de fertilización, 

ilplicando principalmente urea, fosfato triple y algunos otro más 

t.:olllpletos, aunque no se descarta la posibilidad de que en muchos 

plantíos se utilicen hormonas que aceleren el crecimiento y 

fertilizantes foliares que favorecen el desarrollo vegetativo de las 

plantas 

I:n cuanto a las técnicas de cosecha para producir más opio de alta 

!;¡¡lldad, se puede resumir en dos operaciones básicas que son: a) 

1.1 incisión de las cápsulas para provocar el flujo del liquido 

lechoso y b) la colecta de este líquido parcialmente seco. La 

determinación de tiempo propicio para realizar estas dos 

opelilciones, no sólo afeCl<l la prodllcción y calidad del opio, sino 

lalllbicn la producción de semilla. Un importante signo de la 

madurez fisiológica y por lo tanto apropiada para la incisión de 

la!> cápsulas, es la aparición de un anillo café claro "collar", en 

la parte superior del pequeño cuello en la base de la cápsula, 

además de un cambio de color de ésta, de un verde pasto a un 

,·crde grisáceo, acompañado por la deposición de una capa cerosa 

en el exterior de la cápsula.(9)(13)(31) 

La téclllca para rayar las cápsulas de amapola también varía. En 

i\léxlCO se realizan las incisiones horizontales, diagonales y 

espirales, estableciendo los cortes por encima de la porción más 

ancha de la cápsula, donde corren los canales lactíferos. 

¡"'olmalmcotc sc realizan de } a 3 incisiones, pero se han detectado 

h ,I!>!;¡ I O Y e s I o de p e n d e del a ha b i lid a d del o s r a lI a d o r e s, p u e s t o 
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que la profundidad del rayado debe ser precisa para evitar el daño 

" la pared de la cápsula, ya que si son atravesadas el jugo fluye 

hJC1<l el interior de la cápsula y se pierde gran cantidad de opio. 

La colecta la realizan por las tardes y las incisiones muy 

tcmprano. 

La altura promedio de las plantas es de 80-100 centímetros con un 

númcro de cápsulas de 6 a 10 por planta y se rayan de 4 a 6 veces 

púr cápsula, produciendo cada una aproximadamente 0.04 gr. de 

OpIO, con esto se tiene que una hectárea produce en promedio 12 

Kg, de goma de opio crudo y al realizar la transformación da como 

lt'suJf;¡do un 10 % en Heroína, 

La marihuana, es una planta herbácea que pertenece a la familia 

C¡¡nnabaceac y en In actualidnd se admite que existe una especie: 

((llll1ohix ,\'orivo con tres Subespecies ,\'oliva, índico y I'udelari\'., y 

~l' considera como mnleza por la capacidad de adaptación él lugares 

.lltclados y de diferente ambiente. Esta planta se cultiva con tres 

propósitos fundamentales: primero; por la fibra con la que se 

h;lccn cuerdas, hilos, telas y sombreros, segundo; por las semillas 

d,,; la,> cuales se obtiene un óleo de rápido secado que es utilizado 

p,lra la elaboración de pinturas, o parn producir un sustituto 

l'onlcrcial de aceite de linaza o como mezcla comercial de grano en 

I;l~ comidas de aves, tercero; por el principio psicoactivo 

contenido en la resina de la planta, Es el tercer propósito el que 

l!ltcle$n a los nalcotraficantes, siendo éste en su totalidad el fin 

de Ins plantíos sembrados en el País.(3)(4)(1 5) 
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1.,* morfología de la planta de marihuana presenta una raíz central 

que llega a medir aproximadamente 20 centímetros de longitud y 

numerosas raíces secundarias que en algunas ocasiones llegan a 

duplicar el largo de la central. El tallo es hueco, con lenticelas en 

su superficie (puntos blancos cuando es adulta), la superficie es 

<lngulada II ovalada (pentámera), cuando la planta es joven 

presenta un color verde, pero cuando ya es madura el tallo 

principal es blanquizco, con las lenticelas bien marcadas, a veces 

')l! presentan acanalamientos a lo largo del tallo. Las hojas son 

palmeado-compuestas. el peciolo es levemente acanalado 

I/Jllendose a las ramas o al tallo en forma abrazadora, los foliólos 

~on lanceolados con la punta acumillada de a 11, siempre 

impares. los bordes son aserrados, la lámina presenta nervadura 

,d)lerta, Cn la superficie contienen tricomas de varios tipos como 

Sl)J]: IIngulados(como uña de gato), algunos son cristales de calcio 

y olros sin estos; otro grupo contiene glándulas productoras de 

accltes y alcaloides (principalmente cannabinoides), en forma de 

hongo (pedunculados) o como platos esféricos (sésiles). 

1..1 marihuana llega a alcanzar los 6 metros de altura, tiene una 

forma de crecimiento arbustiva o como pequeiio árbol muy 

I'amlficíldo. Es una planta dioica por tencr flores femeninas y 

masculinas en difercntes plantas, esporádicamente se encuentran 

plantas monoicas o sea flores de ambos sexos en la mismo planta. 

Las flores son producidas en grandes cantidades en las partes 

,>upcriores de las ramas, en grupos denominados inflorescencias, 

t:sIO$ órganos reproductores son unisexuados, esto es, se 

CIlClIcntrnn flores pistiladas femeninas y flores estuminadas 

masculinas. Las flores masculinas o estaminadas se encuentran 

<lgrupadas en inflorescencias del tipo panicula, estas llegan a 
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formar en algunas variedades paniculas compuestas, por la gran 

cHlltidad de flores que llegan a tener. Las flores están cDmpuestas 

de un pedicelo muy largo con 5 sépalos que cuando abren son de 

color verde, amarillo o blanco sin pétalos (apétala), los estambres 

son 5 con anteras de 4 sacos polínjcos, éstos a bren 

longitudinalmente cuando el polen esta maduro y listo para salir, 

los sépalos están cubiertos por la parte externa de tricomas, en su 

mayoría glandulares. LfiS flores femeninas o pediculadas son 

"ésilcs (no presentan pedicelo), encontrándose en las axilas de las 

huj<ls y se encuentran concentradas en inflorescencias de tipo 

panicula o paniculadas. La estructura de la flor se encuentra 

forlllada por el cáliz que cubre al gineceo COn un estilo cxerto o 

~t:;¡ que. sobresale al cáliz y se desprende hasta que madura el 

!ruto. El gineceo contiene dos óvulos de los cuales generalmente 

aborta uno y solo se desarrolla un fruto seco denominado aqu~nio, 

eSI..; frulo no presenta di-ferencia con su semilla ya que su 

c,>tructura es similar. Cuando el fruto o semilla se desarrolla y 

Cl..:-:.:e el cáliz que lo cubre empieza a quedar pequeilo hasta que lo 

"'t1brcp<Jsa, el fruto se desprende pero el cáliz puede persistir. La 

st:l1lilla presenta un color que va de verde oscuro hasta café, 

I;l!)lbién puede presentar manchas de color más oscuro en la 

'" p e I f le le. ( 1 5)( 1 8) (23 )( 3 1 ) 

En cuanto ni ciclo úe la marihunna este comprende 3 etap;lS 

fenulógicas que son: 

(\'ElI F{GllR,\ N. 2).(15)(18)(23)(31) 

Cicrminación.- Durante esta etapa la semilla absorbe agua hasta un 

{)U% de su peso, emergiendo del suelo de 4 a 5 días después de la 

:-:.It.:mbr<l. El porcentaje de germinación es casi del 100% cuando la 
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semilla es nueva y la edad se puede apreciar algunas veces en el 

color de la semilla; cuando es reciente presenta generalmente un 

color obscuro, aclarándose con el tiempo. 

Desarrollo vegetativo.- Esta etapa empieza con la aparición de las 

primeras hojas verdaderas, creciendo aproximadamente- 7 

celltímetros diarios durante los días largos, reduciéndose 

<;ignificativamente el crecimiento durante los días cortos. Esta 

cLlpa tiene una duración variable que va de los 180 días con 10 

hOI;:IS luz hasta 90 días con 16 horas luz, llegando a crecer hasta 

7 5 cm ell un día largo de verano. 

De,>arrollO reproductivo.- Al aparecer los primordios florales 

t:lllpieza la etapa reproductora en la cual se distinguen sexual mente 

las plantas de marihuana. Un factor importante para la inducción 

de l~ floración es el fotoperíodo, ya que los días conos favorecen 

1,1 floración. Este período tiene una duración de aproximadamente 

JO días durante los cuales se forman las inflorescencias, que son 

1.ls que tienen el mas alto contenido de cannabinoJes en toda Ja 

p Jan t a. 

L:1 planta de marihuana presenta diferentes características, 

dependiendo de las técnicas con las que sean sembradas, regadas y 

cosechadas, además de las condiciones del suelo donde se planten 

) su forma de secado y empaquetarlo. 

Bajo condiciones ecológicas ideales. la marihuana crece hasta 6 

metros. sin embargo, normalmente no excede de 2.5 a 3.0 metros 

\' <.:11 el caso de la sinsema (planta sin semilla) alcanza alturas de 

~ v 1.5 metros. 
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Normnlmente la densidad es de tres o cuatro plantas por metro 

cundrado, el peso promedio de una planta sin raíz ni tallo es de 

500 gramos y seca la planta se reduce a 200 g debido a que pierde 

ell promedio el 60 % de agua y cuando está limpia o como 

normalmente dicen, está despatada (sin tallos, solo 

inflorescencias) su peso es de 90 g. Y esta lista para empaquetar, 

por lo cual la producción por hectárea aproximadamente es de 1.8 

¡one!J.das limpia y seca.(3l) 

Las técnicas de cultivos que incluyen la destrucción de las plantas 

Ill:lsculinas y la demolición de las semillas de las plantas 

fL'meninas han producido las potentes variedades sin semilla, 

conocida usualmente como "Sinse" o "Sinsema", que es producto 

ti..:: tina planta hembra que no es fecundada. Estas plantas 

dcspolcnizadas producen 

grandes cantidades de 

varias inflorescencias que 

delto-9-THC (principal 

contienen 

alcaloide 

"1 c!rJhidrocannabinol). La sinsema se puede considerar como la 

~Cp,1 dc moda; en algunos casos llega a ser mas fuerte que el 

h ,1 e 11 i ~ e n s u con ten ido de T He, (31 ) 
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CICLOS DE PRODUCCIÓN 

AMAPOLA: 

Duración: 105 a 135 días. Promedio: 120 días. 

~1(.t'HA :".1 FASES FENOLÓGICAS DEL CICLO DE PRODUCCiÓN DE LA AMAPOLA 

.\IAR111UANA: 

t-1 
... 

lJuraclón: 85 a 155 días. Promedio: 105 días. 

~I(.l I{.\ ~ 2 FA~E~ FENOLÓGICAS DEL CICLO DE I'RODUCCIÓ;-.l DE LA MARIHUANA 

Los ciclos de producción, observan normalmente una curva durante 

el ai'lo, identificando el periodo de mayor producción en solo dos 

Illeses tanto de la amapola como de la marihuana, pero ha 

mantenido un ascenso esta producción que tiende a ser constante 

durante el año, lo que trae como consecuencia que algunas zonas 

dClllullden una atención permanente, aplicando estrategias que 

impidan que sean sembrarlos de 2 a 3 veces por año los mismos 

lerrcnos. 
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FLOR Y CArSULA (frulo) DE Ai\'IArOLA 

FLOR DE I\MArOLA 
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INFLORESCENCIA DE i\L\RIHUANA 

PLANTío DE MARIHUANA 
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2 ' 1- Fisiología de las plantas 

J.: fisiologí<l, tanto de la amapola como de la marihuana, se ha 

t.:~IUdl;ldo principalmente en aspectos relacionados con la acción 

dl' lo') herbicidas. 

¡ ,1,> ¡;~tolllas son estructuras quc regulan 

pldn¡,\<; \' la principal entrada para el 

la transpiración de las 

herbicida. Los estomas 

jl~'1 :11dllccen cerrados cuando la hUllledad del ambiente es baja, por 

!'1 l!UC e:, necesario que el herbicida utilIzado contenga un 

,-'1,:!: ti'. allte que facilite la apeltura de los estomas y acelera el 

',1,1,-":--'0 dc desecación en los plantíos asperjados. observando este 

t· ... llúlllcno con mayor prontitud cuando hay presencia de luz solar y 

;llt,: IClllpcr~ltl1ra, 

>Indo el hClbiciJa ha pcnct¡ado en las plantas se trasloca por 

,¡011 ,i tr;¡\és del agua que extstc en los e~paelos 

"" ~.:iujarcs Se ha observado en experimentos de laboratorio que 

, , : ~ ,1 n d o ti n a can t 1 dad de he r b 1 cid a i g II a len a III a poi a yen 

i,l,l¡ ':lUal1;1 el daño es mayor en la prime¡<} debido a que contiene 

j' '.' ,I1Ltdamcntc un 80% de agua, 

'1,¡, :ItJ u a t e O Jll o he r b i cid a d d e e o n t n c t o ,1 fe e t a p r In c i p al III en t e los 

1':,1,-':'-0,'- metabólICO!:> esenciales para In planta, tina vez en el 

Ild':l lor de los tejidos es reducido por los procesos de respi¡acióll 

i\,lll'-,íntcsis. Los radIcales libres cuaterllílrios que se forman 

PUCdCll reoxiclarse, De esta manera modifican la formación de 

r ,h! i c,il e s pe r ó xi d o s q u e ti e n e n 1 a e a p a e i el a d de d e s t r ti i r 1 a s e é lul a s 

\ L'!-!Cl;llt'!-.. El efecto tóxico en la planta es debido por una 
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alllJllul<lclón de H202 El catión bipiridilo es reducido por la 

clorofila a UIl ion radical libre el cual es reoxidado por el 02 para 

d ,ti e I e a 1 ión o r i g ¡na I y H 2 02. (5) (2 3 )( 4 1 ) 

,- 1~~lac!ón del des<lrro¡¡o dc las plantas con la orografia, los 

(limas y 1<1 vegetación. 

l).:{)¡do a lns condiciones geográficas y sociales del país, se ha 

¡¡I):-,er\ :¡do que el desarrollo de culrivos se ha asentado en los 

c,>I;ldos cOflespondienlcs ti la vertiente del océano pacífico durante 

I!',> úlllmos quince aiios. propiciando en ellos 1.1 S zonas 

l":li¡lidentcs de siembra. Aunque en menor escala por las 

cOlldiclnlh!~ climáticas, Se han detectado zona~ proclives y de 

cul¡i\ os ilíCllOS en In vertiente del Golfo de México. 

L.! '>lcmbra de estupefacicntes abarca una gran e-.:tcnsión del 

l';lr:(()rio ¡"¿acional; en el norte los estados de Chihuahua, Sínaloa 

l)ur;lngo. forman un ¡Ílca conocida como "El Triángulo dc Oro" 

,1,: 1.\ IHdrihu<llla y amapola, también cs identificado como "Zona 

!.'>mLrdld~l" ó 

111\ C..;¡ig;ldores, en 

Triúngulo Esmeralda" según 

esta región se presentan 1 a s 

diversos 

mejores 

l-"lldlC10nc~ climatológicas para la producción de marihuflIl<1 y 

d 111 .t pol;¡ el e <l J t a e a 1 i el a el . 

¡ l) 1;1 citada zona sc conjugan también, factorcs que la hacen 

p.llllclllarmclllc atractiva para los narcotraficantes, SiClldo algunas 
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tilO las principales causas el aislamiento geográfico, pobreza y 

!ll;!rgin~!iJad sociui, 

1..1 marihuana que crece en climas cálidos o subtropicales 

humedos, generalmente produce más resina y es la planta preferida 

)LII;¡ el uso como droga, por su alto contenido de principio 

P > ¡ e tl a í.' t i \' o , El clima frío es inadecuado para el cultivo de la 

¡)¡.t.ll:1 .I'>Í como las /.on3s áridas que no cuentnn con ~uficiente 

,: ¡d.ln¡;j de la amapola se l)lodtlcc en 1<1 Hepública Mc'\icana a 

,¡:hic,> ~Ituras sobre el nivel del ll1~lr y en zonas nltamcnte frías, 

:): '!lL!p~l1mcntc en el mencionado "Triángulo Esme¡alda" de 

(>:i::!.lhl!3, Slnaioa y Durango; y en los estados de Guerrero, 

(J. " ;1 t. a Chiapas, en ei área conocida como l<l Sierra del 

')" '- ,l 11 ti "C o, 

;" o de la ~¡mapo¡a en MéXICO se ha incrementado a un ritmo 

". 'l\le el de ~a Jll<lrihuJll<l. Las úreas especIalizadas de 

::,;It.,IC¡Ón han observado que sí bien gran parte del territorio 

;1 ~ ,IIl)),') reúne la5 condiciones neccsarras para el cultivo de 

alll,¡pola, la incidenCia mayor de sembladíos se 

I¡:/.I en SOllola, Chihuahuil, Sinaloa, DUftlngo, Na)'<ll'it, Jlllisco, 

,LhO.lC.lll. Guclrero, y Oaxaca Este incremento es debido entre 

t'~:()'" factores <1 que generan más rentabilidad la goma de opio y 

hLJll¡l1a. ":ll relnción con la mnrihuann, adclll<ls de que influye la 

!"¡',,r:Z;J generada en ei campo durante ailos como consecuencia dc 

io" h~IJUS rendimientos de las tierras, In falta de Infraestructura y 

lo" h ,: 1 () ~ p r e e i o s el e los :1 r o el ti e t o s a g t í e o I íJ S líe i los, 
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~,4- Cronología de las acciones del Gobierno contra la producción 

de cultivos ilícitos 

C.¡he sei'lalar que en este punto solo se describen acciones 

r.:alí/.<tdas pOI un área cspecializada en la destrucción de plantíos 

llí':lIOS. dt!pendlcntc de la Procuraduría General de la República y 

qu..: ~lctualmcnte se denomina Dirección General de Erradicación de 

( ul¡;\ O~ ¡lícitos, en la Fiscalía Especializada para la Atención de 

!)l.·¡¡¡O$ contra la Salud. 

) Ii \lé\íco el cantlol de estupefacientes se establece al suscribir 

<.:, \cll.:¡da para el Contlol dcl Comercio elel Opio de 1912. 

11: ; lJ20 ~c detectan los prImeros cultivos de amapola en las 

lC,C,:I)i.1S de la fr:lllJa fronteriza con los Estados Unidos de 

",ni {c:lnll.:ric<l. así en 1925 se publica en el Diario Oficial de la 

l cdl':'ICiúll la prohibiCión de cultivos de estupefacientes y hasta 

1')·1:-). lels Secretarías de la Dpfensa. Salud y la Procuraduría 

(il.'!l~ldl dt.' la República, ¡lcvalían a cabo campaílas muy limitadas 

,I l · '!l.'-';!lucción de cultlvos ilicitos. 

1:1 1 r;-lS se crea una ]cfaturn de Servicios Acreas dependiente de 

1,1 l' (i.R .. cQn el fin de npoyar los programas contra la siembra, 

l.ul¡i\() y cosecha de plantíos ilícitos, c~tablecicndo en ese mismo 

.111l\ 1,1 " Call1paiía Contra la PrOdtlCClón de ESluperacit:ntes ", en la 

-¡ti.: 1111Cf\'JenCn la S D.N Y la P.G.R. siendo hasta 1970 cuando se 

d'>lt;nan recursos aéreos significntiyos y se declara una Campaila 

JI!.: I m;\J1cnlc como hnsta la fecha. 
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Con el crecimiento paulatino de este fenómeno n partir de 1974 se 

hizo ncccs;1rio instrumentar la creación de una unidad técnica que 

realizara las operaciones contra In producción de estupefacientes y 

dc un grupo especial" cuya principal función consistía en la 

dt'lcccrón de plantíos ilícitos a través de un sistema avanzado de 

Pcrccpcion Remola con fotografia aérea l1lultiespectral, que fue 

rll1plcmcnlado en coordinación con la Dirección General de 

l'"ogrdlíd (DGG) del Instituto Nacio!HI! de Estadística. Geografía 

". Infl)lmática (I~EGI), mediante la capacitación en el 

;)!('CC'o.:l1ll1l'1l10 de la informaCión resultante, tanto cn la ubicación 

í!l ... ·"!~,! de los plantíos. como en la plancación pala llevar a cabo 

:'n ;l)<.:jOí control de jos opeJ<ltivos de destrucción de plantíos 

I ¡ I l I ¡ ():> por 111 e el i o s m n n u n l e s o q 1I í m i c o s. 

111 .:1 aiio de 1976 debido a la lentitud y J. la poca cobertura del 

,1 ,\,,':1~,\ de fotografía, sc implanta el método de locCllización de 

idll!;US lIíC:ltos por mcdio de vuclos únicamente visuales y con cl 

,ic hnccr mús eficicntes estas aCCiones, se realiza una 

)1'. ,,:,1;1 de! TerritoriO Nncional en sectores subsectorcs, 

,biccicndo coordill<lcioncs regionnles para la atención de la 

I 1 ! \) ",1 X s e 1 m pIe 111 e n t a u n s j s t e III n de Te l c d e t e e CIÓ ll. e m pie <l n el o un 

H"l¡cdp! .\lultiespcct¡al (SCANNER) montado en ulla plataforma 

,~CIC<I. que consistía en el funcionamicnto dc una grabadora 

ln.t)~net!ca que recibía y grababa las longitudes de onda reflejadas 

""1 1;:') plantas dc amapola y marihuana, éste fue desechado debido 

,11 ,:ltl) CO<;IO y n la baja resolución en la clasifIcación de las 

1\l!1~!lttldc~ de onda dc los plantíos (sc confundían con otras 

P ! d Il [;1 :> J. a s í e o 111 O a l a 11 e e e S ida el ti e I Il ver t t r Jll Ú s tic Jl1 p o en l a 
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ill\CstigaciÓIl, lo que no permitía atender oportunamente un 

plúO/ellJJ que avanza más rápido. 

\. n 1983 se crea un áre<! técnica dependiente de la Dirección 

(icncr:1i de Control de Estupefacientes, con la tarea dc elaborar y 

pl:llllflCa¡ los programas espeCiales de localización y erradicación 

d.: plantíos ilícitos, así como llevar a cabo investigación y pruebas 

",o "eronoves y equipos de aspersión aérea, además los de 

¡,[,)dUCIOS químicos utilizados en la destrucción de plantíos 

: ! ¡ <.. 1 tos 

1,1 ImpOrtancia de I proglama contra la producción de 

l ~ t \! l~ ..: j ,1 e ; e n t ~ S radica básicamente en lo g J a r los obJetiVOs 

( J J D": j 11 ,1 !11 e 11 t :1\ e S :1 Ir J. y é S del a P G. R., a u 111 e 11 r a fl d o e O 11 t i n u a m e 11 [e 

1 ¡Ji lldllctiviJad y eficacia de las acciones encaminadas a este fin. 

\. <.. I ,) .1 1111 e 11 t e 1 a D i r e e ció n Gen e 1 a I d e E r r:1 el ¡ c a ció fI el e e ti I t I vos 

Ilic.ill):-". c-,> la encalgada de dlseilal, establecer y apllcal los planes 

pl,l;;I<l!H;¡S dc trabnjo cn lo que se Icfiere a la Locnlización, 

ih':,,(1 ucción y Verificación dc Plantíos Ilícitos, pnra lo cual tiene 

,-" .. l.lhl'-·Lldn~ bnscs úc opernción a lo largo y ancho del Territorio 

"- ,J,.. 1 \l 11 ,11. d c s del a s c u ;] I e s s e l1 e van a ca bol a s o p c r a e i o Il e s n é r e a s 

p.:¡ d llJ.lntcnel una mejor vigilancia y ncciones de destrucción de 

1.1'> !(l¡1..IS productoras y proclives en In siembrn de estupefacientes. 

Lu.., Icqlltat!os satisfactorios que hasta la fecha se han obtenido, 

.'\.' d~ben al apoyo otorgado a estas actívidndes, con los recursos 

il~·<..e~ilri()s para cumplir COn Jos objetivos y loglar alcnnzar las 

1l1<.:1.1~ establecidas: sin cmbargo esta problematica rebusa aún los 

!c..,\I!lddo~. Es impontlntc destacnr en este rubro. que hn sido muy 
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<;¡gnlflcativa la participación de la SDN para seguir cumpliendo 

con las metas y lograr que sean cada vez mejor los resultados de 

dt:Sllucción eJe plantíos ilícitos . 

.; - Control químico y manu<l1 de cultivos ilícitos 

(; J ;~ n p a ] te del Ter r ita r IoN a e Ion a I s e ca 11 S i del a s 1I s e e p t i b I e par a el 

LU):¡\O de Il1nrihuan<l y <Imapola, pero la mayor incidencia se 

1,· L ,JI i z .: en Sin a loa, eh i h ti a h II a y O ll] a n g o . donde se ha o b s e 1 vado 

'i'.'"' l.~ ,>upc¡f'¡cie empletldn en el cultivo de eSlupef~IC]entes ha 

,,'I1!d(, el! los últi:llOS <lilaS un Incr~lllenIO. manifestándose un 

j~·'pl;lZ;lll1¡enIO hacia el centtO y sur del tertitor¡o I1ncionul, tal es 

el '-.\::'0 oc 105 est<lc!os dc Jalisco, ivfichoacrin, Gucrlcro y Oaxaca . 

. 1"I:d--: se han localizooo impoltantcs extensiones dedicndas :.11 

ti. n de <lmapn!a ~ marIhuana, 

i ti' ,1.1Ico,>cmbradoJes han modificado las pl;ícticas que utilizan, 

,1::I .... 'ull.¡ndo los tlab,ljos de erradicación, estos cambios incluyen' 

,1i0I11IZ;](;ión de las áreas cultivadas, multiplicando con ello el 

01 '1 nl<.: ro de plantíos, el camuflajeo (intercalauo con plantíos 

1IL'I!US), el mejoramiento de las téenicas de cultivo que reducen 

1", l.1<.:105 de producción y la mayor utilización de trampas o 

.!;~IL' ... ¡()ne<; con armas ue fuego, con la intención de evadir la 

d L"'" ¡ 1 U e e] Ó 11, 

Id l.nordinación de las Inst¡tuciones como la Secrctalía de la 

[l ... !L·O'>.! Nacional, de la Sccretnría de Marina-Allllnda de México y 
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la Procuraduría General de la República, bajo programas de 

op..:racion específicos ha permitido que sus acciones hallan 

obtenido importantcs resultados en la dcstrucción y en la 

Idelltlficación de zonas proclives a cultivos de cnervantes. 

1)..: esta manera sc han podido idcntificar los patrones y ciclos de 

producción, lo que ha permitido planear los operativos Con un 

111:1;' or grado de confiabilidad. 

¡ !l j:1 atención de este problema, es necesario acompaiiar la ncción 

... L:':>11 l1ctiva con otras que incidan en desistir CIl la siembra y en el 

.lb,llIllllcn¡O de í<lS circunstancias que propician la resiembra de 

....... ¡()~ I.Ultl\'OS, así como campañas intensiva~ y permanentes de 

p, ... ". cnción. que afonulllldamelltc poco a poco se han ido 

11:1 pie m G 11 i a n U o 

l.~ Sistemas de detección y destrucción 

('{llllO ya sc ha mencionado los métodos y sistemas para la 

d..:tl..'l.C1Ón y destrucción de plantíos de am~pola y marihuana, 

cpn¡"Olll1C al crecimiento del problema han tenido una ~clualización 

e \) II :, I a n I e 

(lI.1Bdo se iniciaron en México las acciones contra el cultivo 

¡IILlto, fue necesario primeramente determinar la ubicación de los 

P(ICOS cultivos existentes, dentro de un territorio de 

,¡pro;.;illl'ldamcntc 2'000,000 de kilómetros cuac1tados, para este 
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t.:t't.:cto en 1974 se llevó a cabo un programa inicial de detección a 

trílvr:s de un sistema avanzado de fotografía aérea, el cual 

pt:llllllirin ubicnr los plantíos de manera precisa. 

1·: .... lc sistema de Fotografía Multicspectral, consistente en un 

\..\lnjullto ele c:'tmaras fotogr:'tficas de alta sensibilidad instaladas a 

hOldo dc aViones. proporcionaban imágenes que eran procesadas y 

,lllalizadns por los equipos de tierra, obteniendo información 

,tCCI..:a ti..; la ubicación de los cultivos ilícitos. 

i :! lll.!:-,trucClón de los plantíos identificados se realizaba mediante 

id dLclón nl<Jllual por los elementos del Ejército .\lo.!Xlcano y de las 

"¡¡potaciones Policíac<1s del País, que eran transportados fl las 

"P,'~ do.! cultiVOS a bordo de helicópteros, 

! I 1":¡'lrd~l(Jo proceso a que estaba sujeta la Illfolmación obtenida 

'l)l'dl,I11[": t:::,te sistema y 1.1 pocn cobertura que se lo~raba con el 

]li :.1,' llegó a sel insuflCIClllt.: en la medida que aumentaban las 

,1' L',:'" de Siembra dc estupefaclclltes. 

':' ll' (,: ~ ¡:I pro b I e m á tic.1, si 111 U I t á 11 e.1m e n t e s e i ni CIÓ U 11 S i SIC l1l a de 

jL ¡(J'" \ ¡"uales cn helicóptcros, cste sistema permitió realizar las 

,!,-II\ iclades dc JClccción de manera mas rápida y pdctica, 

: 1 ~ :-! II ~! I f o r m a el c r e c i m i e n t o del pro b I e 111 a o b I i g ó a I a II e c e s ida d 

'!L l'..,L!bleeer un método más eficaz en cuanto a la destrucción. La 

lomp,llibllidau de los equipos aéreos utilizados pnrn la detección 

\ I~\l~tl. con sistemas de aspersión avtlllzados, resultó sel la 

~!fl\lt:ión al problcmn; la versatilidad dc este método se adecuó 
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tdlllbién :1 las necesidades que demanda la orografía de nuestro 

P dí". 

P,lra aumentar la capacidad de destrucción en los 80's se 

rloalizaron pruebas para incorporar al equipo aéreo el avión con 

'>l:..I~ma de aspersión Turbo Thrush del Gobierno de los E.U., el 

CI1:1] operó durante seis meses, comprobando que la efectividad del 

~l~tcllla solo se aplica en zonas de relieve poco accidentado)' no 

Lll zonas montaiiosas donde se cultivan la mayor parte de plantíos 

¡¡Illto" como sucede en nuestro Pníso 

\." (1b'c.1Jntc que el método de detección visual ha sido el más 

~. ! I e ,1 / 11.\ 5 t a e 1 III o 111 e n t O par a 1 a s e o n d i c ion e s q u e p re') e n tan l\ e s t r o 

l' ,! I .; n Ll S e d e s c a rt a \l m é t o d o s ¡] I ter 11 o s d e el e t e c ció n e o n l a 

.IP:1L:ICJÓll de tecnología moderna, encaminada a este fin. 

\lC10dología actual de operación 

t'!1 a ,,'C Z establecido el método a C t II ¡] l de operación, la 

i'IIlCUladuría General de la República determinó lns técnicas y 

,¡'1¡..:m,IS dc trabajo mns apropiadas para llevar a cabo los vuclos 

d..: lll.ll1era orgnnizada, oportuna y simultánea en valias regiones 

d L J l'.1 I ::, . 

I.,,¡{l'> \ uclos se han clasificado en razón del objetivo y misión 

L'IICOlllclH.laaa a cada uno, siguiendo para ello procedimientos 

dl:..tllltO$. Los principales tipos de vuelo en las base de operación 
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') tl n : Reconocimiento, Aspersión, Destrucción Manual y 

VerIfIcación, 

1',1[a el control y la sistematización de los vuelos, la superficie 

dl'1 Pai~ se ha di\'idido en sectores y subsectores, delimitados por 

l:l'>gos f¡siogrúficos y culturales del terreno De igual forma se 

íl.ll1 establecido bases de operación en las principales ciudades y 

,11,::, tI!l n s poblados del pa í s, desde donde se realizan las 

(lpll.lClnneS, mismas que son coordinada~ de manera 

d.:'ccnlralizada a través de Subc\clcgt'lciones de Erradicación de 

( ~I i ¡ ! \ o ~ l líe I [O s, 

! n l''': t a:-, actl\ idades participan personal té c 11 i ca que conforma 1 a 

, .. 
tic 1 a s aeronaves, como: pi I o [OS, capacitados en .. : 1 ,[ , ti e 1 () 11 

Ill,: '1 ! ,) b r;1 s de campaila: navegantcs. que cuent811 con todos los 

1¡ll¡, ... lllllentos de cartoglafía y fotoll1terp¡ctación: y los elementos 

,il.. -'l.."O!ulldad que llolmaimcnte es per30nal de la Scclctaría de la 

,1, '1.'>:1 :":acional, 

también personal de tic r r a, especializado en el 

,P,llllL'llimicnto de 10'5 diferentes tipos de equipo aérc:o, así como 

~ : e o s cncarg.tdús ti e j ::'0 po J te logístico )' In s radio-

: <.: e \) 111 U 11 i c a c ion e 5 ' Todo este personal' y actividades so n 

,(ip<.:f\ Isadas y dirigidos por ;05 Subdelegados Regionales de 

1,' Idlc~lejón de CultIVOS Ilícitos 

! :1,: vez localizndos los plantíos, el personal técnico de 

11 ,¡ \ ,,' ~ ,1 11 t e s pro c e el c a e s t i III n r di 1ll e 11 s I o 11 e s y e nI a e t e I í s t j e a s, C o m o 

,un :-uperficic. allurn de las plantas, densidnc\ por metro 

,ll.rdlddo. lugar donde se localiza y poblado dc referencia, así 
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CO!110 l~ ubicación 

lopogríificas que se 

<,upcrficic de los 

cllllocilllicnlOs y la 

L d P ,l e i I a ció n. 

por coordenadas geográficas en las cartas 

ti t i 1 i zn n 

plantíos 

para tal fin. La estimación de 13 

se lleva a cabo aplicando los 

experiencia que se adquiere durante la 

(JlroS ~SP(!CIOS fundamentales que se utilizan para el cálculo de la 

:-'lIpt:rfici~, así como para eSlimar las características y ubicación 

dc los cultivos, es la actualización y experiencia que ha adquirido 

L'! pt:rsonal de navegantes, lo cual es debido al resultado de la 

L' ;¡ P ,1 e ita ció 11 del pe r s o 11 a I de !l u e v o i n g r e s o q u e s e ! l e v a a ca b o 

'!lIl,llll~ un período conSiderable que en ocasiones llega ser de 

\ ,tilOS !ll~ses, con el fin de que cuenten con todos los 

<..'IIl,JCrmit:ntos necesarios para la detección de los cultivos. 
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LOCALll,\C!ÓN DE PLANTío DE \lARIIlUAN/\ 

VUELO DE RECONOCli"l!ENTO 

PARA LOCALIZAR PLANTíos 
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VUELO DE ASPERSIÓ}l .'\[~REA 

\' ¡; E L O O E V E R r F r e A eró N o E E X r s T e N e 1 A D E e U L TI V o SIL i e [ T o S 
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l)FSTl{L:CCIO~-'¡ \ll\~Ut\L DE PLA:-.1T¡\S DE \L\R!HLJANA 

! N e! ~ E R ,\ e! o N o E P L ¡\ N T ¡\ S D r:: 1\1 A R 11-1 U A N ¡\ 
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., :\ R..:cursos utilizados 

'"ldllL!d política que requIere la eampa!la permanente contra la 

',ji'; lle plantíos ilíCitos. 1<1 establece el Gobierno de México 

.. I :: i; d {.) 1 III por tan { e s re c 1I r s o s P ~l r <1 e:, t <l t ti r e a . 

ha agrupado a elementos profeSIonales y técnicos 

.: '_ ".t i 1 n! 1 ,1 n a e c ion c s c s 11\': e í fi c a s ti C!l t I o el e 1<1 S él e t ¡vi el a el e s el e 

··: .... : .... 1\111 como por ejemplo. Piloto::" lo') eunles realizan 

, ',-" \ l!": lo .., re 1 a c 1 o Jl a d {) s C o Jl 1 a e d 111 P a ií ti el e E! r a el ¡ca ció n , 

C::.(O:, que contar 

_ .. p:1C.!t1~ldcs para 

con su 

po d e r 

lIcencia 

cumplir 

~ : :,1 I e 11 t o . .-\S])CI sión. Destrucción 

\' 1 gc 11 t e 

LIS 

;"1 a Illl al, 

y actualizadas 

misiones de 

Supervisión, 

... : ,:,,,,-¡('. Traslddo. Policía. ctc. \. cuentan con una preparación 

',:,-;.1; PO! :.'1 hecho de que I~l mayo! paltc de los vuclos son en 

l' ,'L'L'ldenl<HJ:¡~ de altitud considerable, lo que haee mús 

, , ~' j. ..,!I :! e t 1 \'1 el ti d 

) . :-, l' () i ¡;¡ 11 ¡ e el ~ s t :\ e a r q ti e los p i 1 o t o s t o III <1 n o b I i g a t o r ! a 111 e n t e un 

"(' ,tclllallzac¡ón v de ploc.cdimlcntos d~ cmcIgcncl3 pOI lo 

ji," L.¡da G mese'i. lo que Il)~ h<lce SCl piloto::, c'\pertos y 

, .. ,~ P ! e s L' 11 1 a s de c ¡ o n C s el e el ¡ a el I e a CiÓ 11 . po ¡ I O q tl C han 

,','¡:Id() un llllpoltantc ICcolloClmícnto en el medio dc la 

''\.,\\ <..·!:!.tlltcS. pc:'sOH<1l llue cuenta en su n'layoría con cstndios 

,!~ .. 11\\.:1 "tlpelior en Ids caflCla'i de .\grúnoJ1lo. 13lúlogo. Geóglafo, 

11'11,l;;'ldfO \. que por eSlU tIenen un ;\mplio conocimiento en el 
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lllílllCío de cartas topográficas y en la interpretación de las 

1 ,i 111 I :, I \J 11 del! s t c pe r s o n a I e s la d e u b ¡ca r los pi a n tío s el e t e e t a el o S 

1..':1 c!! 1::5 topográficcls con esci1la de 1'250 000 v e')[ableecr sus 

1,'Llt.:~i:'¡Ic(l':; COIllO tipo de plantíos, superficie. altUla, densidad, 

(O:dCl1;lda~ geogrflf¡ct\<;, Jugar y Ulla ¡Crercl1cia para mayor 

de identificación durante 

pI a 11 en la de~trucclón 

la 

tic 

nspcrsión. 

acuerdo 

en e s te tipo de 

a los plantíos 

: ,: )1~ 1..' !l t 1..' loe a 1 i z ti ti o s e o 111 o ~ e III e 11 e Ion Ó a n t e 1 1 o ¡ III e n te, por lo 

" t " el <: :) e c: o n ¡ a r c: {)!l t () ti o s ¡ o s el a t O s el e I o ~ p jan t i ü s p a 1 n g II i a r a ¡ 

"!'(c/o ,:un ':iJ'i!ClJ1n de aspersió;l a la I:OJJil de slcmbrn nbordo 

:, (' h l' 1 1 L [) P t e l o q ti e :, e den o 111 i 11.\ 'ti e a p o yo" T a 111 b i é!l r e a I iza 

',c!\)~ de "UPCI\¡<,¡Ón, los que tlcnen como Cli1 VellrlCar y 

. .: :1.ll;,r l.: dc"t¡ucción dc los plantío,>. 10:-' cfccto') del helblcida 

! ..; C ¡ ,) :¡ p I i c a c 1 Ó 11 el e é s te. ,1 S í c o 111 {) ti u e n o q 11 e den p I a n tío S 

";'!IU]¡ ;;ll Id í'Olltl Esle elemcnto paltlcipa <":11 lodos los 

";!d'-'i,Jl1ddo') con la clradicaclón, transpoltcs ) tlaslados 

.,' \;;),I:c01 qUe las Illezcla~ de hClblcida-agu<l sean elaboradas 

, , :. '- :;: 111 e 11 te. ,,\ 1 t':: I llll 11 o ti e lo d o s los \' U e I o s los n a v e g a II t e s 

, :. r \ i ,1 11 U 11 .1 C t ,1 tí e \ u e ¡ o don d e S e p J a s !ll a n t o d o s ¡ o s da t o s el e J a ') 

"'-,,. de la !lljJulación y del \tlclo CI1 general. así como de 

,:I,I,-lCI1S¡lCaS de los plantíos. 

(11;,' "C,-'UI1:11 que )HltiC1P'\ 5011 IQS técnicos de "fullllgaciól1", los 

¡.I~':, !('Liben periódicamente CUISOS sobrc manejo de herbicidas e 

: ': ,.1 l : (', 11 III a 11 t e 11 i l1l i e 11 t o de c q u I P o s d e a s p e r s í ó 11 a é r e a par a 

:"'!:L,"pICIO, :¡sí como de <;eglllidad de vuelo, Estos técnicos se 

'- ~ l ,1 1 ~ .! 11 

," d 1 ti ,1 d () 

de preparal las 

con el piloto 

mezclas de herbicida-agua 

que lcaliza la aspersión, 

previamente 

llevan la 
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... "lllabilidad del herbicida en la basc ele opcr<1ción, verifica el 

:1;IC)1 tUJ1clonamicnlo de los equipos en cuanto el calibración, 

:11..:'IUI1, g:lsto, funcionamiento de compucrtas de emergencia, etc. 

1: ~'ICl ~on(ll de ;"\'lantC!lI!1llcnto es el encargado de llevar a cabo 

:'1 l.:] Il):l!lt~llimiento de c<lda una de las aeronaves y son 

'C"lj:C~l1lCJ1tc d~::.ignados a los diferentes tipos de éstns. El 

,'·'"..:;)Ill gCllcrnl de mantenlmicnto incluye a diversos 

; L '-- : ,j : : -; ¡ :!.., e o 111 o 

; l ,:! e ... 11 c '. a 11 a 

so n, 

cabo 

técnicos de mantenlmicnto; técnicos 

la reparación dc todo lo referente a 

de 

lo 

',--t: iL() \ c!ccllónieo: técnicos de contlo1 de producción, llevan 

,-1']:liOi de la \'ida útil de eaun uno ele los componcntes: control 

.: j ! .• ! .1 d ., o n [ 11 gen i e r o s e 11 :\ e ! o !l Ú 1I tiC n q II e s 11 pe r v i s a II el 

: ~' II : :;1 ) .: :1 t II p! 1) pOI e ion ~ el o a ¡;1 s a e Ion a \' c S por los té e n I e o s , 

;~'~ r -.: () '] ,1 i d e a po> o I o C o m pon en: D e s p a c h ~ d o 1 e s el e v u e I o, q Ll e 

:./,1)1 10$ p!:l11CS oc \'uelo y se ellc~rgall del t[{¡rico aélco; 

• ,: : '1 - (1 P .: : ,1 el o r e s. 1I e \' a n a c n bol a C o m u n I C a ció 11 el e ti e 1 r a - a i 1 e y 

:1~::,:-[ICI¡,l. así como el seguimiento de todas las opelaciones 

, L' ,t ~: ( ) P c r a d o r e s (1 e A u t o ¡ a 11 q U e s, I C;¡ I iza 11 los t r a sIn d o s el e I a s 

,~' ,:, ,1-: combustible a las base,; donde se des~lrrollan operncioncs, 

'1 ,\:1,10 \.'1 control de gasto y existcncla de combustiblcs, 

~ ¡'~,--111.ln,lo 1.1S recargds a cada una de la') aeronaves cuando así lo 

LlJ<')ldinadol de lns ,lceiones de 

'1' e: ,1 e ll) ¡¡ Y represcntante de la 

erradicación 

DireCCión 

en la base') 

General es 

de 

el 

'dPd\.'lcgado de Errndicaeión, el cunl cooldina n e~tc personal. así 

'_<liH!) con las autoridades locales civile<; y militales o de la 

1~·';I\lI1. lambicn cs su responsabilidad la utilización óptima de los 
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1t.:1.:\lI::'OS que la Dirección General de Erradicación de Cultivos 

¡l¡eltos dispone, para la destrucción de plantíos en el área 

dt.: ... ig.nada y la correcta aplicación de los progrnmas establecidos, 

¡J\)I último, para que el trabajo que realiza todo el personal 

\)Pl'l<lti\'O en cada una de las bases dé: operación se analice. se 

\11 ')~ :':1.:11.' ) se dc a conocer a la opinión pública como resultados de 

'- ! ! ,1 dI\,. <! e ¡ Ó n, '; e n e e e s ita del a par tic i p a CiÓ n el e u n a a 111 p l i a g a 111 a, 

lit.: pCJsollal 

(1 (l;! I d J1l ,1 d ü r e s. 

administrativo como: anal iSlas, capturistas, 

secletarias, dibujantes y demús pClsonal. de apoyo 

:- el,:;() [ndos dentro oc las líneas que marcan los mando::. medios, 

:,_!~, dt.: l)cp;lrlamento, Subdlrectoles, Directores, Dirigidos y 

" ti ! t; I j~ :l ti o s por un D 1 i' e c t o r Gen e r a l q u e a p I i cal a s poI í tic a s 

,.:hl"':Cldas por la Institución. 

,1L .~L·l~tlllal, labola directamente cn la Procuradlllía General de 

!{ ~' !l:: b 1 i C:l. c O!ll o In s t i t ti ció n en c a r g a el a de c o ll1 b a t i 1 1,1 S i e 111 b r 11 

1 ;.: ~,lcndo Importante destacal la pa¡ticipac¡ón de 

'. :,::1.1 de la Dcfensa Nacional. con la cual se lleva a cabo una 

~ " " I d I II ,: e ¡ ó n ti e manera estrecha, en diferentes operativos, 

,-,,":I]:!pdo UIl sinnúmero de elementos y equipo pnl<l este fin, así 

"'" ce, Iclc\'~lnte la participación de In Secretaria de 1'\'1arin<1-

\1 ,,·,,:tld de \l~xico en estas acciones 

';'ld1110 n los recursos materiales que la PlocuradulÍa General de 

Rcpúbllí..a dispone a trnvés de la Dirección General de 

:1.1I\"';\CI6n de Cultivos ilícitos, éstos son: aeronaves de 

,i\!t.:lcntc t~pc. dcsi;.!lladas por la versatilIdad que oflecen. para 

:I~'\ .\r " cabo la::. ¡].::ciones de destrucción de cultivos ilícitos, de 
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,Icuerdo a las características de operación que se necesitan en la 

olografín accidentada de nuestro país, como son: 

11t:lit:úptcros Bcll-212 es una aeronave que ha resultado eficiente 

<.:'1 los \ licios de campaña, especialmente en labores de aspersión 

d<: grandes extensiones; en vuelos de transporte de personal, de 

¡) () \;1.., el e e o m b u s ti b le; v u e los de poI ¡e í a, de den u n c i a y de 

.lb~I-'¡I<:cill1icnto, sus principales características son: 

• ( ,1 P a t ida d el e c a r g a 

- ( ,1 ¡LIt: I dad ele p<lsaJ eros 

-( ()ll"UmO de combustible 

-\ ...:lucidad de crucero 

\llltud máXIma de vuelo 

1,600 kilogramos 

12 

568 libras/hora=92 gal/hr. 

(turbosl na) 

130 nudos 

14,200 pies 

Ill'licóptcros Bcll-206 por su muniobrabilidad y autonomía, han 

:"'III!:ldo efiCIente en vuelos de reconocimiento, aspersión, apoyo, 

\":lllic;lción ~ evaluaCIón principalmente, son las aeronaves que 

¡¡1,1~ <;c uliliZ<ltl por l<l Dilección Gener<ll de Err<ldieación de 

(ulti\'ns Ilícitos para la dcstrucción por aspersión de plantíos 

¡¡JCltos e11 sus versiones f3cll-206 Jet R<lnger y Long Ranger y sus 

1: ¡ J 11l' i p;¡ I e s e a r íl c ter í s I ¡ca s s o n : 

Bl'II-20fl Jet Rangcr 

-('.tpacidad de caiga 

-C,¡p;lcidad de pílsnjeros 

-\'cloeidad de crucero 

-('(lll~tlIllO de combustible 

- ,\llltud múxilllól de vuclo 

-1-50 kilogramos 

4 

IIOnudos 

25 g<ll/hr (turbosina) 

13,500 pies 



Ilt:II~20G Long Rangcr 

-C:lpacidnd de cargn 

,(','pocidad de pasajeros 

-\'clocidad de Crucero 

-c (Insumo de combustible 

. ,-\ 11 I tu el 111 tl x I In a d e v u e I o 

1000 Kilogramos 

7 

130 nudos 

32 GallHr. (turbo')jna) 

14 000 pies 

:\\ ¡o lit.'''' cc~sna-20ó y ccsslla-210 son utilizados en vuelos de 

1 •. I:l:-:'011C de personal. de refacciones y en "uclos de evaluación, 

" l'l , t J C;l c 1 Ó 11 y de reconocimiento de amplia cobertura, 

,.'L,-'l,lill1Cllte en áreas con 

:): i ) e : p.l I e s e a r a c ter i s tic a s s o n : 

,( 

. r 

,,[' ,¡ e! d d el de en ¡ g n 

"1 .1 cid ;ld de pas2jelos 

,; ¡ 1) l- 1 d a ci dc crucero 

- ,: 11l o ti e e o III b II 5 t 1 b 1 c 

"id J1l;l'\ima de vuclo 

relleve poco accidentado; 

CESSNA-206 

450 kg 

4 

110nudos 

20 gü,l/hr. 

16:500pies 

CESSNA-210 

600 kg. 

5 

120 nudos 

20 gal/hr. 

17.000pies 

sus 



AVIÓN "f!/'O CCSSNA-206 

HELICÓPTERO BELL-206-JR 



HtLICoprERO BELL-2U6-L3 

HELICÓPTERO BELL-212 
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') Ú.- Ilcrbicidas y su impacto ambiental 

l_t)":' p\~gu)cidas son una sustancia o mezcla de sustancias que se 

dc,>lll1<ln p,Ha controlar cualquier plaga, por ejemplo las especies 

ill) desead;1s que causen perjuicio o que interfieran con el mejor 

.lp¡n'.cch~l!lliento de la producción agropecualia y fOlestal, y se 

\.!,I"'l¡'IC~11l de acuerdo a la cspecie a controlar. como un ejemplo es 

,,'] :::"'¡~'¡ctda", el cual (!s una sustancia que conttola la~ lnatas 

'¡,L¡l'd'o o las plalltas no deseadas en un lugar 

j ,: ¡ ..: 1 ~11 I 11 ;) (! o . ( 1 2) ( 1 .¡. ) ( 1 6 J 

j'¡'1 lu <l¡llerlor las plantas no deseadas de Amapola y iVfarihuana, 

,Í-.:i'lt.!U ;11 uso ClllC se lc~ dan, son destruidas con el hClbicida 

¡!";:ltJ111111<ldo Pal;1quat, 

i',II,itIU:-¡¡ 0.:5 el nombre común de la sal dcl compuesto químico dc 

l' dI" t.: \l ,! I die j o r Ido 111 <Í S c o a el y ti van t e s y S II no 111 e n c l a t III a q u Í IllI C a e s 

j)¡mctJl--l.4·lon Dipiridillo, herbicida de contacto 

]'U',¡t:l1lo.:rgCtiIC, moderadamente tóxico, poco per~istente, fue 

dL"':llollado y palentado por la Imperial Cllemical Company 

J :ll! u '> t 1 ¡ L' '> (¡. e . ), a fIn c s de¡ os 5 O 's y d i ~ t t i b lit d o po r p r i m e r a 

" <. /. p ;1 1 ,1 r lile s ¡¡ g 1 í e ü l a s en 1 n g I a t e I [a c n 1 962. r\ c t II a I 111 e II ¡ e e ¡ 

1'.11 ;:q~i.lt se \ ende en gran parte elel mundo sicndo una de los 

illlh¡c¡das ;10 scl.ectivo y de cont<lcto mas extensamente 

",.1. ",,,1,,. (5)( I 4)( I 6) 

/Jl'h¡do al amplio liSO que se le die a cSle he¡bicida en la década 

ti,,: io2'> 70'5. para el conlro! de malezas en pre-sicl1lbla o en pre

~rn..:r~cl1tc dc ulla amplía gama de cultIvos. así como en el control 



dc malezas de instalaciones industriales, vías férreas y canales, 

ddt:más de utilizarlo como desecante para la cosecha de algunos 

g!:¡nos. frijol y caila de azúcar, fue y és sumamcnte investigado, 

,,¡,,'ndo Icntativamcnte seleccionado como el agente químico 

ddt:t:uado para el control de la marihuana y que después de una 

,,(Ile de evaluaciones se determinaría que es el más efectivo para 

-:-,,1,,: fin. confirmando lo anterior los 25 ailOS en que se ha 

i!!llizado en los programas de erradicación por aspersión aérea y 

que' ha resultado eficaz para ei objetivo de la Institución, que 

,! ... i,-'ma" ha sido empleado conforme a las normas y cliterios de las 

!~:e''' ecológicas nacIonales y los parúmctros estnblecidos por la 

\_'~'l1c¡a de ProteCCIón al ivledio Ambiclltc de E U.(E,P.A,), se ha 

,1~_':;lIradu un impacto mínimo, al aplicar las normas vigentes para 

ilLlllCJO de helblcldas y la p¡ccislón con la que se realizan las 

,1 ,H'::-::.IOl1es {21 )(33j 

lJ1\estlgación y Experimenlación 

l' 'J.~lcjdI1H:J1tC a la') acciones eJe erradicación se realizan t1abajos 

:,' Ill\'cstlgaclón y experimentación cnfocndos a mejorar las 

:\..',,-'11":.1' <tcluales de aspersión y Jumental el conocimiento de las 

,\ 1, t d S q II e con t ¡en e 11 S i.: s t J. n e i a s pSI e o t r Ó pie n s en can lid a d e s q u e 

,1) c(,Il~ldcJadas reditllablcs pnra la siembta, cosecha y trúrico, 

1,1" 1!l"estlgaciOllC!'i son enfocadas princípalmente, a obtener 

U)l\oclmicntos sobre condiciones de cultivo, anúlisis y evaluación 

;~. Jl'()dUlcíón. adellliÍs del herbicIda que se utiliza. [lna/izando los 
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¡e:.iduos. la aplicación aérea y los efectos ambientales de la 

err,ldicación, 

1.,1:' IIl\'estigJciones que se realizan con amapola y marihuana 

h;¡t..t.:ll neccsnrio contar can ejemplares en todas las etapas de su 

d-::-<tr fullo. pJra ello se cuenta C011 invernaderos donde se cultivan 

di\ .. :1 sos ejemplares de ,Cnnnabis y Papfl\'cr durante todo el año, 

('"n <-,SI::lS p!;:¡nt;:¡s se realizan estudios de variedades y se evalúa su 

l'l,tl.:nl..la! dc prodUCCIón bajo difclcnres condiciones de cultivo así 

<. ,1:1
'

<.1 SU fIsiología: estas plantas se aprovechan para aplicar y 

\ .~;1l;¡1 el efecto de diversos herbicidas quc se encuentran en el 

. ,,:1 ,-,¡do \' que se considera, puedan meJolar los tesultados 

,h. " d ;¡ : ;,;' ~ de C1 e s t r u e ció n por a s p e r s i Ó 11 • dei g u a I 111 a 11 e r a s e 

,1~'ilO\ ":C!1an P,lUI pluebas de control dc cafídad y efectIvidad de los 

IlU,-'\ U) lotes de adquisIción de herbicida de liSO lcgular en la 

1..' ¡ 1 .1 ,; j e ,1 ció n 

i ()" !¡ t." r b i cid a s , c o m o p rI n e I p n 1 e s n gen t e s c n In e rt a el i e a ció n el e 

requIeren Je investigación continua ya que son 

J,!l)!ic,tdos en otros países donde han sido dcsllrrol!ados y 

,¡j'!nt'.ldl1S tras pa.sar prucbas muy cstrictns, Pero Ins condiciones 

d <--' jH llt." b:l" d r.:: e a III p o e n el p ti í s d e o fl gen, s o n e \' e n t u a 1m e 11 t e m 1I y 

dl\ ~:".IS en Países donde son utilizndos. En los herbicidas su 

,-'!":I..((\ dependc del PH del sucio, humedad, matcfla orgánica y de 

1\1-: ¡",lctores climáticos como luminosidad, tClllpcratula, ctc, Dada 

1.1 ~1:11l divcrsidad dc climas y suelos que imponc la topografía en 

t:1 Pals. es precIso hacer pruebas regionales para observar su 

.:! "-' 1.. ! 1 \'1 dad, 



l' \RTr: DEL LAt30RA rORIO DE ESTUDIOS ESPEC!/\LES DONDE SE 

L L E V ,\ 'N A CA B O DI V E R S O S ,\ N ,\ LIS I S 

, (, -'.- \cción y efecto dI.! los herbicidas 

,-0110Cl..'n como helbicidas lns sustancias que tIenen la capacidad 

L!t.lr las plJntas: por su composición química los herbicidas se 

:1:.:;\]) CIl orgánicos e inorgánicos; los compuestos inorgánicos, 

la,> PI imeras sustancias que se empIcaron pnru combatíl 

i Idll¡;l~ nocivas. dichas sustancias fueron sales comunes yaguas 

Illdd¡c,> de salInas. Hasta J 932 sc sintetizaron sustancias orgánicas 

'():~'\' cl Dlloc (3.5-D DINITRO -O-CRESOL) y pocos años después 

,-1) (;'.c.do 2.4 DICLOROFENOXlf\CETICO), de acuerdo con 
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"U" efectos en 

emergentes, que 

la etapa de 

son aquellos 

desarrollo, se clasificnn en 

que inhiben la gefminacion 

pre~ 

y en 

jw:"¡·ernergentes que son los que se lltiliznll cuando la planta ha 

P,l"ddu su etapa germinal, De acuerdo a su acción los herbicidas se 

\.-!.I"iflUln como de contacto, que son Jos que afectan 

i' 1 lile 1 p ,11 III e n tea los te j i ti o s del a p ,'Ir t e el o n ti e t i e n e n can t a e t o yen 

11\.-'1 hleidas sistémicos, que son absorbidos por hojas o raíz y se 

t¡,l!l<;pnrtan del punto de nplieación al interior de los 

" IC' '"' o S (")( 1 ·1 ) ( 1 6)( 2 O) 

\-,J1;'1"1110. por su efecto sobre el tipo ele plnntas, se clasifican 

.. (11ll() "..:I..:ell\'05 los que tienen efecto sobre un tipo específico de 

;,j'!llt:l~. ¡hH ejemplo los que afectan él las di.::otileclóneas C01110 el 

;¡II,I) y ~(/IIJ/({hl\, SIn afecta¡ a las monocotiledóneas como el maíz 

I1 !go Los herbicidas no selectivos son los que tienen efectos 

""hIC lodas las plantas. sin importar su tipo (23)(28) 

1.1 "elección del herbicida para 1:] erradicación de cultivos ilícitos 

l'l] \l..:\ico. se hizo teniendo en cucnta las recomendaciones de la 

() ¡ ~ ;1 11 I 1. a ció n par a 1 a A g r i e u I tUI a )' I a A l i III e Jl t a ció n (F. A , O) Y I a 

,11111')1011 de Narcóticos (e N.) de la Organización de las Naciones 

!lld;:s (O.0J U a partir de 1974; en que se propone el LISO del 

i . 1) P;I I a q ti n t y g I i f o s a t o en 1 a s a c t i v i el a d e s d e e r r a d ¡ca e j ó n de 

CU~ll\ 0\ lIt: estupefacientes, A partir de ese año en expe1\encias 

l(ljlllJI11a~ con la Secretaria de Agricultura y Recursos I-liddulicos 

.;¡¡ ];1 dpllcacióll de herbicidas, se emplearon el 2,4·D para 1<1 

.IIll,lpoLI y el paraquí1t p<1ra la marihuana, hasta 1988 debido a la 

Il c \.- ,-' " I ,1 d ti el e e 1 i m I 11 a r en II 11 n 111 i s 111 J ,í J e a los el o s ti p o s el epi a n t a s 

"e PP\u por usar paraquat para \'" destrucción de arribas. La lapidcz 

,le ,1":C¡Ún y conSlderalldo los efectos en organismos VIVOS y en el 
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.2_6.3.~ Reglamento sobre el uso de los herbicidas 

1:11 \l':xico los plaguicidas se encuentran regulados por la Ley de 

'-j<tllldad Fitopccuaria, Ley General ele Salud. Ley General de 

p¡(ltccclón al Ambiente y Ley Genelal de Normas Pcsas y Medidas 

~ con base cn esta leyes se lealiza el control ele estas sustandas 

dl- dClIcrdo a las atrIbuciones que la Le)' OrgánIca de la 

-\dmillislr<lción Publica Federal otorga a cada una de las 

~Icp(,!ldt:ncia-,> competentes. Los instrumentos legales citados 

Ll)'.llt:llcn disposiciones pata la Courdinación Intersectorial. a fin 

d,_' .¡tcnder los diver:::.os aspectos relacionados con plnguielc\as.(40) 

]','1.1 lí¡ ,lulorlzación de plaguicidas la Comisión Illtcrseclctarial 

",)]:CII:l estudio::. dc lns propiedades físico-químIcas del jJloducto, 

: ( \ \. ; cid .! d. i III P a e ton III b i e n t a ! y e fe e t i vid a d b i o 1 ó g i ca; SIC u m pie 

"11 i,~\ 110rlll,l$ ellll,iJas en la leyes correspondientes se le da de 

:. ~l' publica cn el Catálogo Oficial dc Plaguicidas.(40) 

". 1l1lpacto ambIental 

,¡,quc el paraqual se encuentra en los primeros lugnres de la 

!¡,-l ¡ de j1loduc(os cuyo consumo o ventn han sido suspendidos. 

\,:\\\ ,Idos \) SOll\ctldos a restricciones rigurosas O no aprobados por 

lu'- (jnhlcrnos en diversos pníses llHlustrializndos. la cual fue 

,'\) p! 1 e d tI;¡ pOI I a O. N U. en 1 984. La c 1 a S i fi c a ció n e 11 1\'1 é x i e o e s 

,j'illt> moderadamente tóxico (Dial io Oficial de la Federación 
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1991), adoptando el criterío de la Vigésima Octava Asamblea de la 

(JI g,lnización !,\,fundial de la Salud (OMS), basando esta 

LI,I<;lficación principnlmente en la toxicidad aguda ornl o dérmica 

¡'.lId la r;lta, por ser este el procedimiento aceptado en toxicología. 

Pcr:-;onal especializado de la S.A.R,B, y S.S,A. es el quc 

~!L¡CJmlna los parámctros para estas evaluaciones en los productos, 

\.'(lIllO ,>l1n: 

l ¡ 111 e d ! o , 

si ci ingredIente activo produce daños irrevcrsib\cs en 

es muy volátil, prc~cnta efeclos murL:adamenle 

.1 \. II m l: J ,1 t 1 \' o S o s i s e en c u c n tia q II e e s p a ¡ tic ul a r III e n t e al é r g i c o 

¡',II,I \.'1 hombrc.( 12)(20) 

'-.,; ,c dC!llucstra que ei producto es menos tóxico o peligroso dc lo 

:! 1:: '>lIglcrcn los valores de la dosis letal (DL50) oral ° dérmica, 

.,: cl;l:::'lfICiI ci compuesto en una clase que indique menor peligro, 

,-Ull1U succdc en el C:lSO del ParaquaL 

¡ ,,1 ti ~j 1 o ~ del J e o III i s ión 1 n ter s e e r c t a r i a 1 p a 1 J e I e o n t rol el e 1 

:'1,1":\.'.:-,0 ;. Uso dc Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

('!COPLr\FEST) y otros J1ltlS, rcnl¡zndos por investigadores de 

ell \ \.' r.., o ') p;¡ í s cs. J val ;J. 11 e J c O ll1 por t a m i en t o del Par a q u a t en el 

!I!L'dIU ;~mbicllte. demostrando todos ellos que el paraquat por scr 

11L'rbtclda de contacto, destruye o daila severamente materia! 

.. ..:~l:tdl \crdo.."! (Follaje. Tallos, etc,) sin afectar o alterar el tejido 

1,'lioso o \'JScltlar de plantas lignificadas o árboles. Como el 

P.J¡;ltjuat e::. un he¡bieída que requiere para su actividad de luz 

'>(11;11 lntcn'<':l y oxigeno, y sensible a los rayos ultravioletas del 

'<11. se II11Cla en la superficie foliar In primcla fase de su 

,1 L' ~ I ;HL\ ció n 1'0 t e q ti í III i e a. (2 0)( 28)( 4 0)( 4 I ) 
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El paraquot presenta lo ventaja de que los residuos (Moléculas 

\..omplctas del producto) que permanecen en la planta, se incorpora 

P()"tcliormcntc al suelo, junto Con el herbicida que cae al suelo 

dUl:lllte la aspersión (no depositado en las hojas), inician la 

:-,¡gllicntc fase de degradación, por la facilidad que tiene este 

he! hicida, para absorberse en los constituyentes del suelo, 

IJl,lcli\'úndosc al ~ujetarse a las arcillas.(41) 

])¡\'crso:) estudios de campo. han mostrado que los residuos 

!uL'rtt.'menlC absorbIdos tienen una vida media del orden de 7 a 10 

d.¡O~ \' los ni\'clcs de residuos tienden hacia un nivel estable 

¡ pl.l no), donde la proporción Jc degradnción es suficiente para 

:\ ~ L ;; ti I ;1 r que lo capacidad de desactivación de casI todos los 

'", c los, puede 110 ser excedida como un resultado del uso 

Indc(lnido de paraquat. 

1 I p~Ir,:qUcll puede ser lcmoyidu del suelo por léI\ ado con agua, 

cn situaciones de eievadas concentracIones (producto 

l'():l,-,-'l1\¡;ldo) ) con enlaces débiles que se presentnll en suelos con 

l, .Illll contenido de materia orgónica.(5) 

! 1 :"-:ICI pos de ngun como embalses, canales. ríos y presas, el 

!'II·t.:cdlllllento de descomposición del paraquat es semejante. ya 

\111'-' es!e es cnplado por lns Illalas hierbas o absorbIdo por el suelo 

[1.11 ciculas de materia suspendida. La velocidad de desaparición 

,111.1. (ll,:pclldicndo del movImiento de las aguas, y de la presencia 

,I~' !\!do o cieno.(5) 

11," rcsi,lllos cn estos lodos con gran cOlllcniclo org:inico son más 

.i"'"\lhics ,1 In deg¡adaC1Ón bacteriana que los absorbidos en las 
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drcil¡~!s en los suelos. Bajo tales condiciones el paraquat cuenta 

LOt) mas factores para su descomposición en los cuerpos de agua y 

-.,u persIstencia en ellos es menor. (5)(33) 

t,'na propiedad única e importante del paraquat es la rapidez con 

qUt: es inacti\'ado por los suelos, esto se debe a la reacción entre 

t: I C;I lió n el e ca r g a do b i e m e n t e p o s ¡ti va q u e ti e n e el he r b i cid a y a 

!.I t:;1 1 ~ a n e g a I i v n pro p i a el e los m i n e r al t: S a r c j 11 o s o s. (5) ( 3 3 ) 

1..1'> moléculas de herbicida no pueden removerse de su sitio por 

1,1\ 'ldo. ~,¡no únicamente por el rompimiento del mineral de arcilla 

C\l11 :Ic¡do sulfúrico 18 normal, por lo que el herbicida que existe 

..:n el sHt:lú no es esenclalmente ritotóxico, sin embargo en sucios 

IHU! ;lrt:IlOSOS se ha encontlndo alguna fitotoxicidad cuando se lisa 

':11 proporciones elevadas, existen otras formas de unión del 

p :1 r ,! ti u ~l t e o n e I s u e ¡o. lt n a q u e s e d a e o n los á cid o s h ú III i e o s y o t r a 

¡.1 ,ti) 'i o I ció Jl q ti e s e p r e s e n t a e o n 1 a m a ter i a 01 g ¡] n i c n. a II 11 q II e e s t a 

unIón es bnslantc débil se requieren cantidades de herbicida muy 

,¡ JI ;\:. e 11 l' I S u e I o par a q II e e s t e s e a pe I i gro s o. (5) 

,1-., dosis empicadas en la erIadicación de plantios es de 5.0 

¡" 'ha tmáximo), lo que significa 0.50 gramos de herbicida por 

IllellO cuadrado de superficie. y dado que estc herbicida se aplica 

,ti roll~lje el cual cubre en ocasloncs el 100 % de la superficie 

d-"pcljada. pero conSIderando en promcdio que un 10% de herbicida 

pUL'de caer dIrectamente en el suelo. esta cantidad es de 0.050 

_ '11l1 que queda inactiva por las arcillas del suelo, lo cual es 

IIl,>tgnificante ya que la capacidad de amortiguación del sucio es 

de miles de veces ésta cantidad, adcmús de los plOCCSOS de 
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degradación que se dan en la superficie del suelo al ser 

lutoquímicnmente descompuesto.(41) 

l . .! controversia 

l"\lrcmadamente 

más grande sobre el paraquat es el cfecto 

tóxico en dosis orales para el hombre, el 

Illecanismo de daiio del herbicida principalmenle en los pulmones 

<.:\ similar al daí'io ocasionado en mamíferos. Existe mucha 

\ ,1 ¡ ¡ ~ d ~ el en I a e s t i m a ció n del a d o s 1 S 1 e t 11 1, de p e n el i e n d o del o s 

¡11\t::::.tlgadores y de la presentación de cloruro o sulfato de 

P,! ¡ dq U:l L (5)( 3 3) 

\)<.'bldo a diversas aplicaciones agrícol'Js 

pltHlllCiO cconómico, se ha extendido el 

y a que resulta 

liSO del paraquat 

un 

en 

¡.l.ICiIO:,:> países, en nigullos de los cuales como Inglaterra, Japón, 

">lId:lfJ ien At!s!ral¡~. Malasia, Tailandia, Estados Unidos, Nueva 

(¡Ulnca. Brasil y Países Caribeño:::" se hall plcsentado decesos por 

ma1 manejo, siendo la prIncipal causa el suicidio o ingestión 

,:c--:ldelltal del conccntrado, pOI encontrarse en fIascos sin etiqueta 

() ll1dcbidamenle escritas.(33) 

·\l..IU;1]I1lCnt .... en México 110 se tiene conocimiento de casos 

'¡'(ll lados de envenenamiento provocado por el uso del paroquat 

.lll'lqUC st: utiliza frecuentemente en el agio mexicano, en UIla 

dJ .t:rsidad de cultivos.(33) 

111 el plocedimiento de preparación de la mezcla pnra las acciones 

.. :1 radicación de cultivos ilícitos, el personal que manipula el 

p; ,dULtO comclcial concentrado. jon los técnicos en fumigación, 

':'01' cuentan con el equipo de protección indicado en estos Ci.1S0S. 
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como overol plastificado, botas, guantes y gafas de seguridad, 

minimizando riesgos de contaminación o dailos al organismo. 

~L cuenta con estudios sobre el uso agrícola del paraquat, en los 

Cll"rt.:S no se han oetectado efectos sistemáticos severos en las 

pt:l .... ollns que lo aplican, en todos ellos se tomaron precauciones 

pala protección del personal como el uso de equipos adecuados y 

,>upclvisión mcdica.(33) 
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í!! IC,\CIÓN DEL EfECTO DEL HERBICIDA EN LA ASPERSiÓN Y LA 

CO.\lrLETA DESTRUCCiÓN DE LOS PLANTíos ILíCITOS. 
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; - .. \:; ,\ LIS I S Y DIAGNOSTICO 

Ld .11llpliac¡ón de zonas para el cultivo y producción de plantas 

Ilicllas CIl nuestro país registra niveles cada vez más altos. De ser 

ell ¡;l pasado una actividad identificable en determinadas regiones, 

,I,,-luaimente se ha convertido en una práctica que se observa tanto 

..'11 terrcllos de agricultura tecnificada y bien l.:ulIlunicados como en 

¡ ti ~ ;\ r L' s ;\ par t a d o s y d e a g r i e u J t II r a de te l1l por a 1 r u el i III e n t a r i a . 

,\dl.'lll;i;;; ésta práctica se ha especiJ.lizado en ciertas reglones del 

1':11-" las cUllles han sido organizadas pura la producción de 

,llllapolll y marihuana buscando obtener los mejores Icndimieiltos y 

\llll!d;!dcs mediante el <lprovcchnll1¡cnro de las condiciones 

\()(!'¡;CS. geográficas y cJimáticns, a tal grado que la evolución del 

t...:)]p,:1..:"no ha corrido palalclo ti la espeCIalización del cultiVO de 

t) 1.1 1: : I <l ~ JI i c i t o s . 

I ... 1 "1))L' I ¡ a n t e s e il a lar q u e aún, C"j a n d O I a s e i fr ti S el e los I e s tll t a d o s 

d...: ll..::-,!rucción son superados ailo con ailo, lo que ¡efleja el 

¡)I\'::;~e~o en los programas de erradicación. se puede ac\veltir que 

~'i IClltlmenO continúa Illcrementándose. demostrando con ello que 

dlLhu fenómeno es tan complejo, que hoy delllnnda cuantiosos 

it.:LlI1SOS para su atención 

,\ pc:"ar de estar bien identificados las zonas de! País que 

¡'Inducen plantíos ilícitos, con lo cual se aporta un fllclte apoyo a 

,1,1'-, laJenS en crrndicnción, la extraordinaria facilidad COIl que sc 

Illllc\t'1l las álcas de cultivos, dificultan la organización tanto 

j (l :.~ I '> I I el C o III o o p e r a t j va el e los pi o g r a m a s el e e l"l a d ¡ca ció n . e s 

Gr 



decir, la cantidad de plantíos se dispara o disminuye en las zonas 

1<.:IIlt.:iocnles de un nüo a otro y hasta de un ciclo de producción a 

()t [O, 

Lno lIc los factores que determinan el crecimiento del fenómeno 

de las siembra. es sin duda el incremento de la demanda en 

L'>Iados Unidos de >Jorreamérlea, aunado a la marginación que se 

l)h,,<:r\';} en las zonas de producción, 

PI'; Olla parte es claro que la solución al problema de la siembra 

,:~,;~c c",tat drlda con acciones encaminadas a la eliminación tanto 

dL la ofer1a como de la demanda, desfavoreciendo el logro de este 

,1:1t~¡¡\'() la situación geopolítica de ivlé:\.lco. ya que tiene como 

'_'lino ai p;\ís con el melcado consumidor mas grande del mundo, 

,l~ londlclones de extrema pobreza y alto índices de marginalldad 

~'I' 'lIle yi\ en vastos sectores de la población rural de nuestro País, 

.~'h:Cll constituye un factol que explica el fenómeno de la 

'(¡UCCiOIl de CnerV<llltes y Illuestla que la solución al problema 

~;, que pasar por una 1ll0de¡11lZación productiva c/c! campo, 

':l"".ícndole " I productor rUlal empobrecido. alternativas 

"'ldl',-li\dS lícitas y bien remuner<ldas, cues¡jón nada fácil si se 

.'~·:.L''':JOna cn la dificultad para encontrar alternativas productivas 

lU}O \'dlar se equipare con las ganancias que dejan al ploductor 

¡uLd los cullivos ílícilOS en períodos reJaljvamenle carlos. 

(¡¡lO p¡oblcma que observan las zonas productoras, c<:; la falta de 

.. ;~'l1lJÚIl en cuanto a Salud, no hay Clínicas ni Médicos a su 

dl .... .:llCC, La EducaCión es otra necesidad en éstas zonas, no hay 

t:" L \1 e 1 a s si las h<l)' faltan profesores, sIendo esto un problema, 
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d~hidu ti que las zonas de mayor producción, están ubicadas en 

f..:gIUIlL"S faltas de infraestructura de toda índole, 

1,1 problema que también de se debe considerar de alguna manera, 

t.."'i la corrupción que genera ésta actividad desde las Autoridades y 

1.\ S o e í e ti a d Local, hasta toda u 11 a Red a nivel Nacional e 

Inlclll<lcional, 

l'n;] Sllu~l{.:ión importante que se observa, es la cultura del 

-,<:ll1bl,ldol o narco·sembrauor que se hace notar e011 su vestimenta 

:- .lctilud llamativa y con t.!1 derroche de dinero tn su localidad o 

1<:~lon y reafirmando esta actitud con los famosos Corridos que 

1111\""1 pret;¡n un número considerable de "Cantantes" y que incluso 

¡¡,J!l lL'h;¡s,ldo las f/onteras del País, lo que ha pcrmcado de manera 

importantc, en las aspiríJciones de la niiicz mexicana, prefiriendo 

',L'I '0:arcotraficantc" influenciado por algún personaje de éstos 

('UI r Ido::., que p,-lédico, Frofcsor o cualquier otla formación 

,! C;l el é III i c a o II o a cadé llll ca. 

L;¡ Insuficiencia, sobre todo del equipo aéreo el loglar mantener 

l)p<:r.lli\ o con ci que sc CUCJl[a, cs la principal problcmática para 

,11l.:lldcr 1,1 totalidad del territorio nacional y flenar el crecimiento 

dc c::.tt: fenómeno, además es necesario disponer de una inmensa 

~~dm:t dc recursos qut.: nos permitan erradicar y no controlar la 

plnduLción dc plantíos ilícitos. 

Pllf ultimo, se ha rcstado importancia a las campañas ele 

p¡ .... \·cnclón. las cuales aun qucdan lezagadas en comparación con 

t.."1 cH:cilllicnto del fenómeno de la siembra. cosecha, tráfico y 

~ t111~UIllO de Drogas. 
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.) - CONCLUSIONES 

L:\ producción de plantíos ílícítos en nuestro país se presenta 

col1l0 un problema que se ve fuertemente influenciado por factores 

dl\'t'fSOS entre los que destacan la situación social y económica de 

1,1 roblación rural donde se practican estos cultivos, los amplios 

1l1.1rgcncs de rentabilidad que representa aún para un agricultor 

Jl1dd~!no. la demanda de Drogas que se genera en Estados Unidos 

ti..: \:o/[camerica y otros Países consumidores, la relativa facilidad 

q<l'--' [!t'JlCtl para sembrar en terrenos poco accesibles, sin vías de 

\,,('!i1ullicac¡ún y su constante expansión y movilidad y por último, 

!d ~.!l!;l de aplicación de programas de des;:¡rrollo alternativo y 

l.!i!lpaiías permanentes de desaliento y de prevenCión, 

\ ti 11.1 el () a 1 a si t II a ció n de q u e h a s t a e 1 III o tl1 e n ton o s e ha dad o en 

un,1 fll!!l1<1 imponantc, o por lo mcnos no .sc han observado 

,,- ,,:ILIl!ns aceptables de la coordinación global de los países que 

el I r c l. ¡ ;1 111 e !l ¡ e s O 11 a fe e t a d o s e o ll1 o e o n s lIm i el o r e s o e o III o 

)l,,)\.!uctores Esta coordinaCIón que debía darse pala un ataque 

lj ,', n t;:o,l ;11 fenómeno del Narcotl<Íf¡eo en general, se pierde por el 

Il<:Lho de que cada quien trabaja de manera aislada, enfocándose 

li:::.::clalllellté al problema Jurídico-legal y relegando las acciones 

quc :-'011 cllc<llllinadas J combntir el origen del mismo, C01110 son la 

p: l' > CIlClón y el rescate social económIco de las áreas absorbidas 

¡\,)I I~I actividad de la siembra ilícita, siendo la primera la más 

Illlport;Jntc debido a la responsabilidad que tiene el plopiciat entre 

id población e! des~rrollo de una culturn antidrogas. que traería 

(,'mo consecuencia un<l !nayor colaboración de In SOCIedad civil, 

L".ld: 11\ ando en la obtención d(' resultados favorables en contra 



d~1 l.onsumo de Drogas, y por ende la disminución de las áreas de 

~ ti I1 1 \' o de pI a n tío sil í C I t o s , 

Il nl olro lado en el País también existe poca coordinación entre las 

;'¡ r e ;1 s que de alguna manera participan en el control de es tos 

L tJI ¡ ¡ \ ü s, po!' lo tan ro no se han aplicado con buenos resultados 

pr()y¡;ctos de desarrollo alternativo en I a s zonas de mayor 

Incidencia de siembra de amapola y marihuana, dando como 

(nI1St:ClIcIlCl<l que a la fecha no se observe una erradicación en el 

"'~I1I¡do estricto de la palabra y sólo se realice un control de estos 

p!.\lltít1S 

" I1<":C<":5<11io un mayor número de recursos materiales y logísticos, 

]),1;,\ las acciones de erradicdci6n. con el fin de lograr una mayor 

,-ll!>crlU¡3 de aIención ai fenómeno de la siembra ilícita en el 

1 ,-'IIIIorIO l'-Tacional, además de permitir conocer de manera mús 

1 C ,1 1 1.1 d i !l1 e 11 s ión J e l pro b 1 e 111 a en :v1 é x i c o T a m b i é n e s i m por t a 11 t e 

Lllll'>ldcrar una capacitación permanente a el personal que participa 

en IOlma directa en las acciones de e¡radicación, mediante el 

lIlICIC.lIllOIO de Información y conucimientos con Dependencias u 

(JI ~;lllíSlllOS que de alguna manera se relacionan con ésta 

jllobio.:m;ítlca. 

Por lo antcrior es importante tomar ell cuenta, que debe eXIstir lIna 

ll1.lj ni participaCión y de manera específica de las dependencias 

qu~ lit: n e 11 re~ponsabjlidad para II e va r a C íl b o programas 

dlltldro~as. que permitan elaborar y aplicar programas de 

dC..,;lrrollo altcrnativú y camral1~ls permanentes de prevención en 

1.1.., /.OI1.1S de c;icmbra de plantas Ilícitas, 
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E~¡os programas de Desarrollo Alternativo deben considerar la 

c[t:,lción de cooperativas agropecuarias, «poyos para In siembra, 

co:.,t:cha y comercialización de los productos agrícolas típicos de 

Id lL'gión y el establecimiento de micro·cmpresas diversas que 

.1 pro \' e che n l n 111 a ter i a p r i m a y m a n o d e o b r a re g í o n al, 

COl1sldcr<lr la creación de más Centros de Rehabilitación de 

.ldlctOS. así como de programas donde participen grupos 

nlullidisciplin<lrios, que logren la identificación de niños y 

~ld()lc~ccnlcS principalmente, cundo Inician el consumo de 

L \l ,¡J q ti i l' [ S U S tan c I a q II e p u e dad a íi. a r s ti i n t e g r ida el tan t o fí sí c a 

L-1,mo p:-,iquica, para poder atender el problema de adicción en las 

prImera') L't~lpas. 

Pn I [llIIJllO, ya he mencionado la aplicación de campañas 

P L' I In;1 n L' 11 ( e s d e ti e s a I ¡en t o a I a s I e m b 1 a i l í c ita y d I a p r e ven ció Il de 

~'ol1"'\l!110 de Drogas de tocla índole, ínclu}endo alcohol y tabaco, 

p .. 'IP e'>las deben ser adaptadas a la ploblcmática local ele las 

I.Dll.::'\. con lo c\!ni poJlemos evaluar los resultados dcsde lo 

1',111 ¡euJar a lo general, en cuanto al objetivo ele disminuir la 

~,,:!l)b¡a. trJflCO y consumo de Drogas en el país, 
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