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MAfIA y NARCOtRÁfICO EN COLOMBIA 

Elementos para un estudio comparado

INtROduCCIóN
desde mediados del siglo XX el fenómeno del narcotráfico se ha con-
vertido en una problemática del orden global con grandes repercusio-
nes en el mundo nacional y regional. Su capacidad para desarrollarse 
en el marco de un modelo de acumulación capitalista global de funda-
mento y esencia criminal, con poder para desestabilizar Estados, infil-
trar y corromper las instituciones democráticas, capturar economías 
convencionales y generar modelos de desarrollo económicos, social y 
políticos de naturaleza mafiosa convocan el trabajo de la investigación 
social e histórica con su arsenal metodológico e interpretativo a dar 
razón por este fenómeno.

no le corresponde a la academia enredarse en el desarrollo de la 
cuestionada guerra contra el narcotráfico, esa es una tarea exclusiva del 
Estado y sus instituciones, le corresponde contribuir al entendimiento 
histórico, social y político de un fenómeno que afecta profundamente 
la vida de la sociedad en su conjunto, tratando en lo posible de pro-

* docente investigador de la universidad nacional de colombia, miembro del Grupo 
de investigación en Seguridad y defensa a cargo del subgrupo “actores armados” 
que centra su trabajo de investigación en los grupos insurgentes, paramilitares y en 
las relaciones mafia narcotráfico. 
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porcionar el conocimiento que sirva a la comprensión de los orígenes, 
la naturaleza y las dimensiones del conflicto generado por el mismo. 

Este artículo, que se enfoca en un análisis predominantemente 
histórico, busca escudriñar el origen y la naturaleza del fenómeno, 
así como la magnitud de los conflictos que origina en el camino de 
aportar a los estudios comparativos con oros países del continente. 
parte de una conceptualización del narcotráfico como objeto de estu-
dio, para luego incursionar en la reflexión de los aspectos que le son 
propios a la dinámica del fenómeno en el caso de colombia.   

1. SOBRE NARCOtRÁfICO, CARtEL y MAfIA

1.1 uNA APROxIMACIóN AL CONCEPtO dE NARCOtRÁfICO
al abordar el estudio del fenómeno del narcotráfico resulta de la 
mayor importancia precisar el concepto en cuanto que el mismo 
compromete distintas interpretaciones según el contexto en el que 
es utilizado. 

para algunos las actividades del narcotráfico se reducen al “tráfi-
co de drogas ilegales que son transportadas clandestinamente de un 
lugar a otro” (contreras, 2010), definición que se inscribe en lo estric-
tamente operativo. otros, conciben el narcotráfico como una activi-
dad de mayor complejidad que se constituye en lo esencial como una 
estructura de poder que establece relaciones de influencia en espacios 
de decisiones políticas, económicas y sociales generando, con otros 
fenómenos del crimen organizado, procesos desestabilizadores (Fer-
nández, 2001: 15). definición que resulta mas estructural y que en 
gran medida explicaría procesos que están articulados a su evolución 
hacia conductas de naturaleza predominantemente mafiosa.  

El narcotráfico puede desarrollarse a distinto nivel al interior de 
una sociedad pasando del interés predominantemente económico, al 
interés político, momento en el cual se convierte en una amenaza di-
recta al poder del Estado y de la sociedad que se ve obligado a con-
frontarlo. Sin embargo, la relación más funcional para el negocio del 
narcotráfico no es la confrontación, ni la guerra; como toda actividad 
ilegal, el anonimato, la discreción y el secreto constituye la base esen-
cial de sus potencialidades y permanencias. 

En el caso de colombia el crecimiento del fenómeno y la natura-
leza transnacional del mismo ha generado una dinámica de confron-
tación movida por fenómenos cada vez más complejos y violentos. la 
lucha y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado1 cada 

1 al respecto puede verse la definición y clasificación que sobre el crimen organizado 
ha hecho la oficina de droga y crimen de las naciones unidas. 
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vez arroja resultados más desalentadores, en la medida que el delito 
adquiere nuevas y más sólidas formas de confrontación que van aban-
donando los mecanismos de violencia para inscribirse en la captura 
de los medios institucionales. 

la más importante arma con que cuenta el narcotráfico no lo 
constituye su capacidad de fuego, sino, su capacidad de corrupción e 
infiltración en los circuitos económicos, sociales y políticos conven-
cionales lo que les permite asumirse en el marco de un modelo de 
crecimiento mafioso, en el que se entrecruzan lo legal y lo ilegal, en 
complejos mecanismos relacionales.  

Es absolutamente claro que la comunidad internacional está vi-
gilante de los procesos de injerencia que pueda tener, al interior de 
un país, el fenómeno del narcotráfico o la delincuencia organizada 
en los aspectos económicos y políticos, y que tomaría distancia de la 
configuración de un modelo de Estado y sociedad capturado por la 
delincuencia, cuando esto se evidencia de manera abrupta en un Es-
tado corrupto y débil sostenido a través de la violencia criminal. pero, 
¿cómo podría tomar distancia de un Estado fuerte que confronta el 
crimen a la vez que establece los mecanismos de protección y mime-
tiza las economías ilegales en la envoltura de sus economías conven-
cionales? contrario a lo que se llego a pensar, los grupos de crimen 
organizado cada vez se fueron persuadiendo de la necesidad de pasar 
de las practicas de la corrupción y el ejercicio brutal de la violencia a 
un modelo de captura política del Estado y la sociedad en un régimen 
de connivencia entre el crimen empresarial y ejecutivo, el poder polí-
tico y la ley. 

Hoy es necesario revisar afirmaciones a este respecto en el senti-
do de que esto era imposible porque una de las características de los 
narcotraficantes era su desinterés en los aspectos políticos y su cen-
traba finalidad en el lucro económico. Seguramente, esta percepción 
ha ido cambiando en la medida que el fenómeno se ha hecho más 
complejo y las confrontaciones y guerras mas agudas, ahora, uno de 
los principales intereses de las empresas del narcotráfico es que exista 
un Estado lo suficientemente fuerte como para puede brindarles pro-
tección (chabat, 2005: 14). 

Estamos ante la presencia de un fenómeno que se transforma en 
sus formas operativas de manera vertiginosa, responde a los efectos 
de las leyes de un mercado proscrito, tiene como base a la sociedad y 
la economía convencionales, y cada vez compromete con mayor capa-
cidad las estructuras del poder político. El narcotráfico como un fenó-
meno que ya no sólo representa la ilegalidad y la operatividad fuera de 
todos los marcos establecidos por la ley, sino, que en el marco de un 
modelo mafioso ha ido capturando el sistema político y económico y 
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se ha empoderado en las envolturas de las sociedades convencionales. 
desde esta particular concepción la designación de narcotráfico 

hace referencia a un conjunto de actividades ilegales a través de las 
cuales se implementa la producción, transporte y comercialización  
de drogas psicoactivas y la constitución de un modelo organización 
económica y social ilegal con altísimo nivel de injerencia en los aspec-
tos económicos y políticos de las sociedades formales. 

1.2. uNA APROxIMACIóN A LOS CONCEPtOS dE CARtEL y MAfIA
la complejidad que fue adquiriendo la industria del narcotráfico hizo 
que apareciera la denominación de “cartel” como la particular forma 
de articulación en redes clandestinas a través de las cuales operan los 
distintos empresarios de la droga compartiendo recursos y estrategias 
que posibilitan los procesos de producción (cultivos y cocinas), trans-
porte (rutas), comercialización (mercados) y legalización de capita-
les (lavado de activos). Sosteniendo la independencia y autonomía de 
cada grupo.

El desarrollo y la complejidad que fue adquiriendo la industria 
del narcotráfico y su poder de acumulación capitalista criminal ge-
neraron una estrategia de inserción social y económica que adquirió 
las características de un modelo mafioso de nueva generación. Tal vez 
uno de los mayores problemas que presentan los análisis teóricos so-
bre el desarrollo del modelo mafioso a partir del narcotráfico es que 
quedan atrapados en los modelos clásicos de la mafia sin permitir a 
estos corresponderse de manera diferenciadas con contextos históri-
cos y fenómenos, como el narcotráfico que al desarrollarse transforma 
su naturaleza y adquiere una esencia claramente mafiosa2. 

Ya darío betancourt Echeverri, había señalado en sus estudios 
sobre la mafia en el norte del Valle, como los procesos de acumula-
ción criminal capitalista posibilitaban la conversión del narcotráfico 
en una autentica mafia cuya particularidad consistía en haber diversi-
ficado su actividad económica en escenarios que se movían con gran 
facilidad en una franja de incertidumbre entre lo legal y lo ilegal. 

dado que no es el propósito de este artículo entrar en discusiones 
al respecto de la caracterización de la mafia, si  se considera necesa-
rio al menos dejar abierta una discusión al respecto,  que parta de la 
afirmación de que es preciso matizar el uso del concepto mafia flexibi-
lizándolo hacia nuevos escenarios de acumulación y poder. 

2 a este respecto pueden verse los trabajos de Garzón, juan carlos 2008 Mafia & 
Co. La red criminal en México Brasil y Colombia (bogotá: planeta); Krauthausen, 
ciro 1994 “poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana” Nueva 
Sociedad (caracas), n°130: 112-125.
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al menos, para el caso de colombia, la mafia adquiriría unas ca-
racterísticas específicas que podría enumerarse de la siguiente manera:

1. Hace referencia a un modelo de acumulación capitalista crimi-
nal que logra moverse en una franja en la que convergen lo 
legal y lo ilegal en los aspectos social, económico y político.

2. Surge en el contexto de sociedades premodernas a partir de 
crisis estructurales en el que las economías ilegales encuentran 
potenciales desarrollos sobre la base del ejercicio de la violen-
cia. 

3. Se construye sobre relaciones familiares, de parentesco, com-
padrazgo y lealtad soportadas en referentes de subordinación 
jerárquica y clientelismo.

4. Establece complejas redes productivas, articuladas a diversos 
procesos de desarrollo económico en actividades que se mueven 
de lo estrictamente ilegal a lo predominantemente legal, medi-
ante la captura y ocupación de actividades económicas de alto 
impacto, bajo la forma de los sistemas empresariales conven-
cionales y una gerencia ejecutiva a prueba de sospecha. 

5. Se utilizan los circuitos de circulación convencional de capital 
que posibilita el flujo de importantes sumas de dinero a través 
de grandes compañías y sociedad anónimas.    

6. Se recurre a la violencia ilegal y legal como mecanismo coer-
citivo y de control social, económico y político. 

7. Se fundan nuevas relaciones de poder en los ámbitos políticos 
e institucionales a través de mecanismos de mediación, infil-
tración y captura institucional y estatal. 

Estos elementos constituyen base esencial de la caracterización del fe-
nómeno mafioso, el que se reconoce por su condición ilegal, su orien-
tación hacia la ganancia económica, su recurrente uso de la violencia 
física y las estrechas relaciones que entablan con el poder político y 
económico “oficial” (Krauthausen, 1994).

las relaciones de parentesco constituyen la unidad básica de do-
minio económico, expansión social e ingerencia política, cada familia 
mafiosa ejerce el control sobre todas las actividades lícitas e ilícitas 
que se desarrollan en el ámbito de su influencia transnacional.  En un 
contexto de claras delimitaciones e interconexiones,  un grupo mafio-
so puede estar simultáneamente involucrado en el mercado financie-
ro, la actividad industrial, el comercio, el desarrollo agroexportador, 
la industria de la construcción, el mercado minorista, el turismo, la 
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industria de la recreación y el deporte, la contratación pública, la sa-
lud y la educación, el servicio de seguridad entre otro centenar de 
actividades legales,  a la vez que trafica con droga, armas y otros mer-
cados ilegales.  

Su poder se extiende en un territorio flexible cuyos límites están 
dados por la efectiva capacidad organizativa para sostener la dinámi-
ca de crecimiento de las actividades licitas e ilícitas. para ello, estable-
cen asociaciones y alianzas de desarrollo estratégico con la sociedad 
convencional, las elites políticas y las múltiples formas de funciona-
miento de la economía, el poder político y la cultura. 

El carácter empresarial ha ido desplazando al anonimato el for-
mato cultural de capos y mafiosos traquetos hacia una dinámica más 
gerencial y ejecutiva, en el que el testaferrato de elite aprueba de sospe-
cha va construyendo las bases de los nuevos modelos de captura de la 
economía, la sociedad y la política.  

El uso del recurso a la violencia física permanece en un nivel en el 
que el mismo juega un papel productivo y constituye base de susten-
to de las actividades predominantemente ilegales. Sin embargo, en el 
ámbito empresarial legal la coerción adquiere formas más sutiles que 
están cobijadas por la ley. 

los nuevos modelos de administración del poder privado de las 
mafias han entendido la importancia que le confiere a su estabilidad y 
desarrollo empresarial el control directo del poder público. pero, con-
trario a lo que podría pensarse, cuando hablamos de captura del Esta-
do (medina Gallego, 2010), por el poder empresarial de las mafias, no 
estamos hablando de la existencia de un “‘Estado dentro del Estado’, 
lo que tiende a insinuar una contraposición de intereses que en reali-
dad no existe” (Krauthausen, 1994). En la medida en que la mafia se 
articula a la sociedad convencional en los espacios de lo legal asume 
las lógicas reproductivas de la misma, anulando las negaciones que 
trae desde la ilegalidad. 

Hoy es necesario colocar a disposición de la discusión académica 
la relación entre el poder de la mafia y el poder político del Estado 
lejos de la concepción del carácter paraestatal de la mafia, como una 
estructura paralela pero contrapuesta. las dinámicas de captura han 
generado una simbiosis que impide mirarlos desde una óptica con-
tradictoria y nos conducen a mirarlos en ámbitos de integración y 
complementariedad formal.   

Si bien el narcotráfico posibilita la emergencia de grupo mafiosos 
difieren considerablemente en sus campos de actividad: mientras que 
la mafia actúa en varios sectores económicos a la vez, el narcotráfico 
se concentra en uno solo, el mercado de las drogas. ciro Krauthausen, 
establece una interesante diferenciación que podría ayudar a ordenar 
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esta reflexión en la caracterización de diferencias entre mafia y narco-
tráfico si se lee en contexto no de contradicciones inexistentes sino de 
complementariedades funcionales. “Si analizamos cada uno de estos 
quehaceres, afirma Krauthausen, para el caso de la mafia podemos 
hablar de una lógica de poder y para el caso del narcotráfico de una 
lógica de mercado. podría argüirse que ‘poder’ y ‘mercado’ son con-
ceptos macro sociológicos incompatibles al remitir a perspectivas de 
análisis opuestas, sin embargo,  todo fenómeno de mercado puede ser 
analizado como fenómeno de poder y todo fenómeno de poder,  puede 
ser visto como fenómeno de mercado” (Krauthausen, 1994). 

Esta diferenciación nos resulta útil en el marco de la construc-
ción que estamos tratando de estructurar sobre la transformación de 
la economía del narcotráfico en un fenómeno mafioso en cuanto que 
nos acerca al interés de convertir una lógica de mercado en una lógica 
de poder.  desde luego, partimos de reconocer que tanto la mafia como 
el narcotráfico son fenómenos ilegales, sin embargo, la pretensión de 
inserción en las sociedades convencionales los obliga a moverse hacia 
el universo de lo legal. la imposibilidad de hacerlo totalmente, o el in-
terés de mantener las actividades ilegales nutriendo con sus procesos 
de acumulación criminal de capitales las actividades legales genera 
ese modelo mafioso empresarial con profundas influencias en el poder 
político.

Señalemos entonces que al menos para el caso de colombia, el 
desarrollo y evolución de la industria del narcotráfico ha ido gene-
rando un modelo mafioso de poder que de distinta manera se va in-
sertando en la vida social, económica y política de las dos naciones 
con una elevadísima capacidad para influir en aspectos de desarrollo 
estratégico.   

2. Sobre los orígenes y el desarrollo del narcotráfico en colombia 
En colombia el narcotráfico es un referente de estudio obligado 

de las dinámicas económicas, sociales y políticas desde finales del si-
glo XiX a la fecha. El narcotráfico ha comprometido a todos los secto-
res de la economía, a todas las clases sociales y a las elites políticas y 
económicas del  país. como actividad económica ilegal, ha generado 
importantes procesos de acumulación capitalista criminal y  mediante 
la violencia y la guerra ha  impactando y transformado las estructuras 
de la sociedad, la economía y el Estado colombiano.  

2.1. Explorando los orígenes del narcotráfico
los orígenes del narcotráfico habría que buscarlos en las postri-

merías del siglo XiX,  en el contexto del desarrollo y modernización 
de los dos países e inmerso en los conflictos económicos, políticos y 
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sociales con los que abordan el siglo XX, en el marco de un contexto 
internacional en el que Estados unidos se erige como potencia e inicia 
su proceso de dominación económica y política en el continente. 

En el siglo XiX y principios del XX, las drogas como la marihua-
na, los opiáceos y la cocaína se utilizaban en colombia por razones 
médicas. derivados del opio como la morfina y la heroína, así como 
medicamentos derivados de la cocaína, los vinos de coca y los ciga-
rrillos de marihuana fueron utilizados durante este periodo con fines 
medicinales prescritos por los médicos, y se obtenían fácilmente en 
las farmacias y mercados populares. para entonces, las autoridades 
se preocuparon esencialmente por controlar la calidad de estos pro-
ductos en el propósito de proteger a los consumidores. los adictos no 
eran considerados personas enfermas ni delincuentes. 

no obstante este origen cultural y sanitario de la circulación de 
narcóticos, el narcotráfico, como actividad ilegal, evoluciona unido a 
los procesos de desarrollo de las economías agrarias y extractivas y a 
la construcción de obras de infraestructura, potenciándose en los mo-
mentos en que se producen crisis estructurales a lo largo de la primera 
mitad del siglo XX y en el marco de las restricciones que comienzan 
a aparecer. 

En colombia los orígenes de la industria del narcotráfico pueden 
localizarse de manera significativa desde el comienzo de la segunda 
mitad del siglo XX como consecuencia de, al menos, cinco factores: 
las crisis de producción agrícola, la crisis de producción textil, el desa-
rrollo de la actividad del contrabando, la violencia política y, la lógica 
demanda-prohibición–adicción-consumo. Finalizada la Segunda Gue-
rra mundial, la crisis textil, originada por la escasez de algodón y otras 
fibras, genera la introducción  del cáñamo y, aunque esta producción 
en nada contribuye al desarrollo de la industria textil, si genera la pro-
ducción de las más optimas variedades de marihuana, que abastecerán 
en las décadas siguientes los mercados norteamericanos.

no obstante lo anterior, el requisito fundamental para que surja 
el narcotráfico como una economía boyante es la declaración de la 
ilegalidad del consumo de narcóticos. En la primera década del siglo 
XX, el gobierno de EE.uu. era muy activo en el escenario interna-
cional, tratando de convencer a otros países de aceptar el control de 
opio y la coca creando leyes especiales para castigar a los infractores. 
la conferencia de Shangai en 1909 para el control de opio fue el co-
mienzo de la diplomacia de EE.uu. en materia de drogas que además 
presto especial atención a la producción de las sustancias psicoactivas 
en el área andina, chile, argentina, bolivia y perú. 

la convención internacional del opio de Shangai (1909) y la con-
ferencia de la Haya (1912), constituyen el punto de partida de la lucha 
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contra las drogas la que se retomara en la primera posguerra fijándose 
como uno de sus objetivos la penalización (1921). En colombia la 
lucha contra el narcotráfico se inicia con expedición de la ley 11 de 
1920 que se pone en concordancia con los acuerdos de Shangai, Haya 
y Ginebra. El gobierno del presidente alfonso lópez pumarejo (1934-
1938) introduce en el código penal la sanción a conductas relaciona-
das con el tráfico y comercio de narcóticos.  

2.2 LA ERA dE LAS BONANZAS EN LA SEGuNdA MItAd dEL SIGLO xx

2.2.1. Expansión del fenómeno del narcotráfico (1960-1970)
la segunda posguerra trajo tras de si no sólo la idea de progreso y 
desarrollo, sino, adicionalmente, todas las prácticas culturales que 
convocan el culto a la riqueza y el consumismo desbordado. carga-
dos de adicciones los soldados regresaron a sus países a buscar la 
manera de enfrentar las necesidades de consumo en los mercados 
ilegales de la droga cada vez más controlados y por lo tanto mejor 
negocio.  Esta situación unidad a los procesos políticos que se de-
sarrollan en el continente y, en particular, a la  revolución cubana 
que acabo con las prácticas de narcotráfico en la isla,  creo la  nece-
sidad de reconfigurar la geografía del trafico de narcóticos, sus rutas 
y mercados,  dando inicio a un ciclo en el que participaran nuevos 
traficantes latinoamericanos en donde con el tiempo sobresaldrán 
colombianos y mexicanos.

 El negocio comienza a adquirir una dinámica específica de de-
manda que hace que se entrecrucen varios procesos económicos ilega-
les y culturales en la década del sesenta. la irrupción del movimiento 
juvenil contestatario y la cultura hippie contra la guerra y por la paz, 
unido al desarrollo de la industria del contrabando de licores, ciga-
rrillos y elementos de consumo, el tráfico de armas y municiones y la 
creciente demanda de narcóticos va generando robustas economías 
ilegales que se fortalecerán con los nutrientes de la prohibiciones  y la 
lucha contra las drogas desde los fundamentos de la doctrina de la Se-
guridad nacional  que conduce a atacar la problemática en los países 
productores, unidos con la lucha contra el comunismo en el marco del 
desarrollo de la Guerra Fría .

para el caso colombiano, el paso del tráfico de bienes al tráfico de 
drogas se desarrolla y fortalece durante el periodo de 1960-1970. El 
proteccionismo fue terreno fértil para el desarrollo del contrabando y 
las rutas de este las primeras utilizadas en el trafico de psicotrópicos, 
de marihuana y cocaína. la marihuana, inicialmente, contribuirá a 
resolver las crisis que se están produciendo en el sector cafetero y 
algodonero en el país.  



eL priSMa de LaS SeguridadeS en aMériCa Latina

148

El contrabando crea las condiciones para el desarrollo de la in-
dustria del narcotráfico. los dos puntos de desarrollo de la actividad 
del contrabando que serán fundamentales en el impulso del narcotrá-
fico son urabá y la Guajira. El grupo antioqueño, que dará origen al 
cartel de medellín, opera desde entonces en la costa atlántica y el cau-
ca. El primer ciclo estará unido, fundamentalmente, a la producción y 
comercialización de marihuana.

los antecedentes de la lucha de los marimberos y cocaleros con-
tra las prohibiciones de los cultivos se remontan a la década de los 
cuarenta del siglo XX, muchos años antes de que el narcotráfico se 
convirtiera en una actividad de grandes proporciones e impactos so-
bre la vida nacional colombiana

2.2.2. Salto del contrabando al narcotráfico: El ciclo de la marihuana
El ciclo de la marihuana comprende el inicio del fenómeno del narcotrá-
fico en colombia. Es el periodo en el que se sientan las bases de la mafia 
nacional y las redes de producción y comercialización de droga en el país. 

El estudio histórico del ciclo marimbero será fundamental en la 
comprensión de los problemas sociales del país,  y en particular los 
afrontados por los campesinos y los sectores populares;  su vincula-
ción a los procesos ilegales generados por el negocio de la marihuana, 
obedecen al abandono estatal y la corrupción institucional en las re-
giones donde se consolidó. 

los registros obtenidos demuestran que el cultivo de la marihua-
na en colombia, ya se sembraba desde el año de 1920 (aniF, 1979: 
116), en la sierra nevada de Santa marta,  para abastecer  una pequeña 
demanda en los sectores jornaleros y de los trabajadores portuarios y 
en algunos sectores urbanos vinculados a la prostitución y la margina-
lidad en las pequeñas ciudades de entonces.

los orígenes de la producción de marihuana, están unidos en la 
región atlántica, al fenómeno del contrabando.  la inexistente pre-
sencia del Estado en estas regiones será un elemento primordial en el 
desarrollo del contrabando y el ciclo de la marihuana, lo que unido a 
las precarias condiciones de existencia y trabajo de la población hará 
que esta se incline al desarrollo de estas actividades ilícitas.

durante la década del sesenta EE.uu., con el propósito de dete-
ner el avance del comunismo y en particular de la revolución cubana, 
creó y desarrolló la alianza para el progreso. con ella llegaron los 
cuerpos de paz quienes entraron rápidamente en contacto con la ma-
rihuana y la coca en las prácticas culturales del mambeo adquiriendo 
las adicciones que luego se llevarían a su país.

El proceso químico de la cocaína es un fenómeno unido a la pre-
sencia de los cuerpos de paz, que canaliza rápidamente el grupo an-
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tioqueño. Sin embargo, será en un primer momento la marihuana el 
centro de atracción de la actividad del narcotráfico en la década del 
sesenta y gran parte de los setenta.

los cuerpos de paz se encargan de “publicitar” el uso de la mari-
huana colombiana, llevando muestras de la calidad de la misma a los 
Estados unidos.  Se producirá, a partir de entonces, la bonanza ma-
rimbera3 con las especies Punto Rojo y Santa Martha Golden. Se esta-
blecerán las rutas del contrabando hacia panamá, centroamérica y el 
caribe como los corredores geográficos para el tráfico de marihuana4. 

la alianza para el progreso impulsa en américa latina el desa-
rrollo de reformas agrarias como estrategia de lucha contra el co-
munismo. En colombia se desarrolla un modelo de reforma agraria 
a través de la ley 135 de 1961, que busca detener los levantamientos 
campesinos en la lucha por la tierra.  a través de la reforma se crean 
el instituto colombiano de la reforma agraria (incora) y la aso-
ciación de usuarios campesinos (anuc) que buscaran materializar 
la política publica en materia de reforma agraria. En el desarrollo de 
estos procesos, la reforma se va derrumbando y el movimiento cam-
pesino se hace cada vez más beligerante. 

durante la administración del presidente alfonso lópez michel-
sen (1974-1978), se desarrolla el pacto de chicoral, cuyo trasfondo fue 
en lo esencial reprimir el movimiento campesino. la lucha contra la 
reforma agraria lleva a la anuc a movimientos de invasión de tierras 
y a convertirse en una organización con protagonismo en la lucha so-
cial colombiana, pese a sus divisiones internas. 

3 resulta importante señalar el contexto internacional en el que se desarrolla 
la bonanza marimbera en Colombia; esta se produce porque en otros países se 
llevó a cabo una ofensiva en contra de los cultivos de marihuana con el herbicida 
paraquat. Son los casos de méxico con la operación “cóndor” en 1974, y jamaica 
con la operación “bucanero” en 1976,  sucesos que estimularon la producción de 
la hierba en colombia. Ver: González plazas, Santiago 2008 Pasado y presente del 
contrabando en la Guajira. Aproximaciones al fenómeno de ilegalidad en la región 
(bogotá: universidad del rosario).

4 los traficantes encuentran apoyo de los contrabandistas establecidos en la 
región, y se inicia una especie de alianza. los contrabandistas conocen rutas, han 
elaborado caletas para almacenamiento de mercancía y, además, han constituido 
puertos y aeropuertos clandestinos en varios puntos importantes del territorio; 
cabe añadir que poseen los elementos para subsanar problemas de seguridad, con 
hombres fuertemente armados protegiendo las caletas. En un estudio realizado 
(aniF, 1979: 7) se señala que la mayoría de la población en la sierra nevada estaba 
armada. los mafiosos norteamericanos aprovecharán, también, el estado precario en 
el que se encuentran los campesinos para utilizarlos en beneficio de la producción de 
marihuana. El primer paso consistió en ofrecer dinero a las autoridades y garantizar 
su movilidad, en este aspecto se conocería la denominada “ley del silencio”, donde 
nadie ha visto nada ni escuchado nada.
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El fracaso de esa lucha no les deja, a los campesinos pobres y 
medios, sino dos caminos: la siembra de marihuana y coca o la lucha 
armada. El camino de la marihuana copará, a través de la bonaza, 
gran parte de las décadas del sesenta y setenta. la bonaza marimbera 
fue manejada por la mafia norteamericana5 que relego a colombia a 
un plano operativo y que llevará a los narcotraficantes colombianos a 
pensar en la manera del control del mercado interno norteamericano, 
en franca confrontación con las mafias locales. 

durante la bonanza el 80% de los agricultores de la costa atlánti-
ca cultivaban marihuana, sus ingresos aumentaron hasta seis veces, 
lo que significo cambios sociales y económicos en la región, aunque 
algunos campesinos utilizaron la siembra de marihuana para adquirir 
financiación e invertirlos en otro tipo de cultivo, otro grupo de campe-
sinos utilizaban las dos formas: sembraban marihuana y, maíz y fríjol, 
para darle cobertura a los cultivos de hierba.

En el año 1978 la marihuana representaba casi el 39% de las ex-
portaciones nacionales (aniF; 1979: 207), las ganancias eran exube-
rantes. En el mismo año, la marihuana equivalía al 7,5% del producto 
interno bruto (pib) del país, el 3,2% del producto interno agrícola y 
el 29% del sector comercio (ibíd.: 215).  durante la administración de 
lópez michelsen funcionó la llamada “ventanilla siniestra” del banco 
de la republica, donde se legalizaron fortunas construidas de forma 
ilegal. por otro lado, los dineros eran lavados a partir de la subfactura-
cion de importaciones (betancourt y García, 1994: 49). 

la economía de la marihuana también logró estimular y aumentar 
la corrupción institucional, consiguiendo que el dinero dejara ciega tanto 
a la policía como a la justicia. un dato suministrado por el trabajo de la 
aniF señala, que en términos de sobornos, más de 4 mil millones de pe-
sos fueron aportados a policías, militares y jueces, durante este periodo.

2.2.3. fin de la bonanza en Colombia
debido a que el tráfico de marihuana se había convertido en un pro-
blema para el establecimiento por su capacidad para generar corrup-

5 los norteamericanos aportaban los aviones y barcos para transportar la 
marihuana, en pleno auge de la bonanza se utilizaron alrededor de 500 aeronaves 
que aterrizaban en diferentes aeropuertos clandestinos de los departamentos de 
Guajira, magdalena, cesar y bolívar; contrataban pilotos que habían estado en la 
guerra del Vietnam, quienes maniobraban de forma espectacular sus aeronaves para 
no ser ubicados por los radares norteamericanos, utilizaban una ruta específica 
comprendida por la Florida como punto de partida, pasando por islas caimán, 
puerto rico, martinica, San blas,  panamá y la Guajira. Ver: betancourt Echeverry, 
darío y García, martha 1994 Contrabandistas marimberos y mafiosos: Historia social 
de la mafia colombiana (1965-1992) (bogotá: Tercer mundo Editores), pp. 47-54.
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ción y descomposición del tejido social e institucional, se inicio una 
campaña en contra de la producción y comercialización de la hier-
ba que comenzó con unas cuantas medidas legislativas, sin llegar a 
avances significativos. Se bloquearon vías y canales por las cuales era 
transportada la marihuana hacia su destino. Este tipo de medidas y 
la legalización de la producción en Estados unidos para el consumo 
personal, que expandió los cultivos en california a principios de la dé-
cada de los ochenta, llevaron a su final el ciclo marimbero. los traba-
jadores involucrados en toda la cadena de producción se vieron obli-
gados a buscar nuevas alternativas y opciones, y poco a poco fueron 
“empujados” a trabajar al servicio del trafico de cocaína que venia en 
crecimiento conducido por nuevos actores.

2.3. EL CICLO dE LA COCA: LOS CAPOS y LOS CARtELES (1978-1998)

2.3.1. En los orígenes del tráfico de coca  
la década del setenta señala la finalización del ciclo de la marimba6 e 
inicio del ciclo de la coca. los narcotraficantes antioqueños constru-
yen relaciones en Estados unidos. y van creando el núcleo antioqueño 
que dará origen al cartel de medellín. Este cartel en dos décadas se 
apodera del negocio del narcotráfico a nivel mundial, mediante el con-
trol de toda la cadena productiva de la cocaína. 

la nueva hegemonía se impulsa mediante las migraciones de co-
lombianos a los Estados unidos que facilitaran la conquista del mer-
cado de consumidores. los narcotraficantes colombianos se percatan 
que el gran negocio lo tienen las mafias norteamericanas que tiene 
cautivo el mercado de consumidores nacionales.  deciden, entonces, 
una estrategia de mercadeo que coloca al interior de los Estados uni-
dos una disputa por las redes de distribución.   El grupo antioqueño 
va tomando el negocio desplazando a los cubanos7 y a los chilenos8. 

El fin de la bonanza marimbera estuvo acompañado de la pro-
ducción de cocaína en colombia y el aumento del consumo en los 
Estados unidos; la expansión del núcleo antioqueño y la formación 

6 El fin de la bonanza marimbera se produce, entre otras razones, por la 
proliferación de cultivos en otros países, entre ellos jamaica, EE.uu. y méxico, que 
comienzan a recuperar su producción a inicios de la década de los ochenta. a finales 
de noviembre de 1984, las autoridades mexicanas descubrieron una plantación de 
marihuana enorme, llamada “El búfalo”, de unos 12 km2, en el estado de chihuahua. 
doce mil personas, o más, de diferentes estados de méxico e incluso de Guatemala, 
trabajaban allí. Se sospechó que rafael caro Quintero, un traficante de drogas de 
badiraguato, era el propietario. 

7 debilitados por la actitud de la revolución cubana frente al tráfico de narcóticos.  

8 “Victimas” de la ofensiva de augusto pinochet en su guerra contra el narcotráfico.
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del núcleo del Valle. En el desarrollo de la lucha por los centros 
de producción, las rutas, las relaciones y los mercados surgirían 
las rivalidades entre el núcleo del Valle y núcleo antioqueño, dan-
do origen a los carteles de cali y medellín. la bonanza coquera en 
el amazonas, en 1975, fue aprovechada para la consolidación del 
grupo del Valle, que se valió de la cooperación con redes de otros 
países, en particular de centroamérica, para poder ingresar cocaína 
a los Estados unidos.

un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas 
van a confluir,  desde finales de la década de los setenta, que permiten 
el impulso y desarrollo de la industria del narcotráfico en colombia 
en la fase del ciclo de la cocaína: El aumento de la lucha contra la in-
surgencia que duplico los esfuerzos del Estado al tener que enfrentar 
los dos fenómenos simultáneamente; el incremento vertiginosos del  
consumo y la demanda de droga en Estados unidos y Europa y, una 
equivocada política antidrogas, que privilegio la lucha contra la pro-
ducción y fue  tolerante con el consumo. 

a lo anterior hay que sumarle aspectos de orden estructural que 
motivaron a importantes sectores de la población a incursionar en el 
negocio del narcotráfico: el precario crecimiento económico de la dé-
cada del setenta y la pauperización de las clases medias y pobres que 
encontró en el narcotráfico la única salida para compensar la pérdida 
de ingresos; la posibilidad de consolidar focos del narcotráfico en las 
ciudades con la complicidad de importantes sectores sociales e insti-
tucionales; la existencia de servidores públicos y autoridades involu-
cradas y cómplices en la expansión del fenómeno; el surgimiento de 
una delincuencia común de clases medias y bajas, que se convierte en 
una clase emergente a través del narcotráfico; el rápido y abrumador 
enriquecimiento que conduce a un importante grupo de narcotrafi-
cantes a establecer relaciones con elites económicas y políticas y, a 
resquebrajar la institucionalidad mediante la introducción de capita-
les provenientes de la economía ilegal del narcotráfico, a través de lo 
que se conoció como  la ventanilla siniestra del banco de la republica 
y mediante la amnistía tributaria, que posibilito el ingreso de capital 
legal a la economía regular.

El incremento significativo del consumo de cocaína en el mundo 
durante la década del ochenta dispara el negocio del narcotráfico. los 
carteles de la droga comienzan a consolidarse como tal en la cons-
trucción de complejas redes que controlan toda la cadena productiva 
de la coca. con precios bajos y buena calidad los narcotraficantes 
colombianos conducen de manera monopólica el tráfico mundial de 
cocaína durante la década del ochenta. no obstante, lo más relevan-
te de este proceso de crecimiento y consolidación de los carteles es 
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que desde mediados de esa década, moviéndose en las lógicas de  un 
modelo criminal de acumulación capitalista, se comienza a dar  ori-
gen a proceso de desarrollo mafioso que compromete la economía, la 
sociedad y el Estado. 

los carteles se consolidan como organizaciones mafiosas, intro-
duciendo capitales al conjunto de la economía nacional en actividades 
de propiedad raíz, ganadería, comercio, turismo, hotelería, transpor-
te, salud, vivienda, educación entre otras actividades de la economía 
convencional; haciéndose  participes de la guerra contrainsurgente y 
la expansión de la violencia paramilitar; mediante la administración 
de la violencia privada; controlando parte de la fuerza publica y la jus-
ticia y, comprometiendo a la clase política local y regional mediante el 
soborno, la corrupción y el clientelismo. 

3. LOS CARtELES COLOMBIANOS
pese a que en colombia se habla de cinco focos de la mafia9, estos se 
concretan en el surgimiento y desarrollo de los carteles de medellín, 
cali y norte del Valle, y un gran numero de pequeños grupos desagre-
gados de estos a partir de las disputas internas y la muerte o captura 
de los grandes capos.   

3.1 EL CARtEL dE MEdELLÍN
El origen del cartel de medellín se encuentra en la unión de la de-
lincuencia común y la delincuencia organizada en actividades tales 
como el contrabando, el tráfico de esmeraldas y la producción y el 
tráfico de marihuana en la década de los años cincuenta y sesenta.  
como cartel propiamente dicho se conforma  a mediados de  la déca-
da del setenta cuando grupos de pequeños traficantes de drogas que 
traían base de coca de perú y la procesaban en la ciudad de medellín 
se empiezan a asociar para crear una empresa ilegal que tenga la ca-
pacidad para controlar toda la cadena productiva de la economía del 
narcotráfico tomando en consideración la siembra de hoja de coca, la 
producción de pasta y su cristalización, el transporte y sobre todo el 
control del mercado en los centros de consumo. 

El cartel de medellín se organizo según una escala de importan-
cia en las que hicieron parte: pablo Escobar Gaviria (El patrón) de 
rionegro, antioquia; Gonzalo  rodríguez Gacha (El mexicano) de 
pacho-cundinamarca; los hermanos Fabio, jorge luís y juan david 
ochoa de  medellín, antioquia y, carlos lehder de armenia, Quin-

9 Ver, al respecto, el trabajo de betancourt Echeverri, darío 1993 “Tendencias de 
las mafias colombianas de la cocaína y la amapola” en Nueva Sociedad (bogotá) 
n° 128: 38-47. 
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dío. a estos se sumaron otros personajes que se desempeñaban en 
distintas actividades relacionadas con el manejo de las finanzas y re-
laciones del cartel.  así, Gustavo Gaviria y roberto Escobar, primo y 
hermano respectivamente de pablo Escobar hicieron durante años en 
manejo contable. a ellos se sumaron una gran cantidad de jóvenes, 
reclutados para diferentes fines, que llegaron a ser reconocidos por 
alias como: popeye, HH, El angelito, El chopo, El osito, El Tato, Tay-
son, El palomo, Enchufle, leo, pinina, Quesito, limón, león, Tem-
plor, conavi, Turquía , El japonés, la cuca, Tavo, El duro, jhoncito, 
abraham, entre otros. Estos personajes hicieron parte de los cuerpos 
de seguridad del cartel y de los ejércitos de sicarios mediante los cua-
les establecieron las relaciones de fuerza para el control y dominio 
del tráfico de narcóticos. En un momento, a finales de los ochenta, se 
dice que el cartel llegó a contar con más de 2 mil hombres sólo en su 
aparato militar.

inicialmente los centros de producción se ubicaron en el sur 
del país en los llanos orientales y en particular en los departa-
mentos de meta y caquetá. allí funcionó uno de los principales 
centros de producción, conocido como Tranquilandia. con el de-
sarrollo de la guerra contra las drogas los cultivos se expandieron 
a la región del magdalena medio y luego por todo el país. El cul-
tivo se hizo itinerante. 

la industria se desarrollo mediante flotillas de pequeñas avione-
tas que llevaban la coca a bermudas, bahamas y la Florida. Se utiliza-
ron pistas ubicadas en las zonas de producción y se especializaron en 
vuelos de largas distancias a poca altura.

de 1978 a 1988 el cartel de medellín tuvo su máximo expansión 
en los aspectos económicos, político y militar: las fortunas de los 
principales jefes crecieron de manera desproporcionada por la renta-
bilidad del negocio del narcotráfico.  Entre el 70 y el 80% del negocio 
de la coca lo controlaban los carteles de colombia. Se considera que 
para mediados de la década del ochenta el 10% del pib provenía de 
recursos del narcotráfico. En 1987 se calculaba la fortuna de pablo 
Escobar el 8 mil millones de dólares.

Escobar Gaviria y rodríguez Gacha se hicieron populares en sec-
tores sociales pobres gracias a los programas de vivienda, empleo y 
recreación que desarrollaron, entre ellos, Medellín sin tugurios. 

pablo Escobar se lanzo a la política buscando formar parte del 
nuevo liberalismo, movimiento que no lo acepto en sus listas. Esco-
bar alcanzó un escaño como suplente de jairo ortega un político an-
tioqueño, en la cámara de representantes. la lucha política lo coloca 
en la picota pública en relación con la procedencia de sus capitales, y 
pronto es expulsado del parlamento colombiano.



155

Carlos Medina gallego

la economía del cartel de medellín infiltró gran parte de las ac-
tividades económicas convencionales comprometiendo la banca10, la 
industria textil, de la confección, alimentos y bebidas, el transporte, 
el turismo y el comercio entre otras. desarrolló una agresiva campa-
ña de concentración de la tierra, de transformación de la producción 
agrícola y agroindustrial y de transformación del hato ganadero na-
cional. Fortaleció el testaferrato y propicio a gran escala la corrupción 
en todas las instituciones del Estado, incluyendo los partidos políti-
cos, la justicia, las Fuerzas armadas y de seguridad del Estado.  la 
expansión del cartel de medellín acompaño la financiación de grupos 
paramilitares, la lucha contrainsurgente y el desarrollo de la violencia 
sicaria y el terrorismo fenómenos todos que puso a su servicio. 

3.1.1. El cartel de Medellín, la guerra contra las drogas y el narcoterrorismo
desde la primera mitad de la década de los ochenta se agudiza la 
guerra contra la droga y se dispara el narcoterrorismo, en un proceso 
que se prolongara hasta finales de 1989. durante este periodo se ubi-
ca y se destruye Tranquilandia, se produce el asesinato del ministro 
de justicia rodrigo lara bonilla (1984) y con su muerte se declara 
la guerra abierta al narcotráfico. los Estados unidos presionan al 
presidente belisario betancur para que haga efectivo el tratado de 
extradición, lo que genera una fase de violencia contra el Estado a 
través del narcoterrorismo. 

Surge el grupo de los extraditables que declaran al Estado la gue-
rra con la consigna de es mejor una tumba en Colombia que una cárcel 
en los Estados Unidos.  bombas y petardos estallaron por todo el país, 
se realizaron asesinatos de jueces, fiscales, testigos, periodistas y per-
sonalidades democráticas. 

Se unen, en una sola guerra, la lucha del narcoparamilitarismo y el 
narcoterrorismo contra el Estado y la insurgencia, produciéndose una 
cadena de asesinatos: carlos mauro Hoyos. procurador, jaime pardo 
leal. líder político de la up, bernardo jaramillo. candidato presi-
dencial de la up, luís carlos Galán. candidato presidencial del libe-
ralismo, carlos pizarro leongómez. líder del desmovilizado m-19, 
Guillermo cano. director del diario El Espectador, Valdemar Franklin 
Quintero. comandante de policía de antioquia, entre otras destaca-
das personalidades de la justicia, la política, la prensa y la academia. 
Sumado a estos crímenes y magnicidios, se produce una cadena de 
atentados terroristas entre los que se destacan: la bomba al edificio del 

10 introdujo, a través de lo que se conoció como “la ventanilla siniestra” del banco 
de la republica, varios centenares de millones de dólares, que le permitieron al país 
sortear la crisis de los años ochenta producida por el endeudamiento. 
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daS durante la dirección del miguel alfredo maza márquez, la bomba 
en el avión de avianca (1989), la bomba al diario El Espectador y a 
otros diarios del país, así como atentados indiscriminados contra cen-
tros comerciales. En estos años se contrataron mercenarios extranje-
ros para entrenar las fuerzas armadas del cartel. El más recordado de 
ellos, el israelí Yair Klein, entrenó los grupos de autodefensas de Fidel 
y carlos castaño en el magdalena medio.

la presión contra el Estado tomó en consideración secuestros y 
amenazas, entre muchos otros se destacan los secuestros de Francis-
co Santos11, diana Turbay12 (que murió en el operativo de rescate) y 
maruja pachón13.

a partir del asesinato del ex ministro de justicia rodrigo lara 
bonilla se incrementa la guerra contra el narcotráfico y el narcoterro-
rismo, produciéndose capturas, extradiciones y la muerte algunos de 
los más importantes miembros del cartel. En 1987 es capturado car-
los lehder, que es extraditado en 1989 a los EE.uu. dandeny muñoz 
mosquera, la Kika, es capturado en Queens, y se le atribuye el aten-
tado al avión de avianca; posteriormente, es condenado en los EE.uu. 
a cadena perpetua. El 15 de diciembre de 1989, Gonzalo rodríguez 
Gacha fue localizado en Tolu, municipio de coveñas, Sucre; en el ope-
rativo mueren El mexicano, su hijo Freddy rodríguez celades y a Gil-
berto rendón Hurtado. 

pese a los operativos de la guerra contra el narcotráfico, el cartel 
va encontrando el camino de presiones al establecimiento para que no 
proceda constitucionalmente la extradición. a través de la violencia 
y el terrorismo, logra doblegar la voluntad política del Estado y con-
sigue desplazar, temporalmente, la extradición a un segundo plano. 
En 1991, la asamblea nacional constituyente, desarrollada durante el 
gobierno de cesar Gaviria Trujillo, heredero del proyecto político de 
luís carlos Galán, asesinado por una alianza entre narcotraficantes y 
políticos, aprobó una nueva constitución donde se eliminó la figura 
de la extradición.

a partir de la constitución de 1991, se legisla en la lucha contra 
las drogas mediante una política dirigida a conseguir el sometimiento 

11 Francisco Santos, hijo de uno de los mayores accionistas de una de las casas 
editoriales más importantes del país, El Tiempo, posteriormente ocuparía el cargo de 
vicepresidente de la republica durante la administración del presidente Álvaro uribe 
Vélez (2002-2010). 

12 Hija del ex presidente julio cesar Turbay ayala (1978-1982) y de nidia Quintero 
de balcázar, directora de la Fundación Solidaridad por colombia. 

13 periodista y ex directora de Focine (Entidad estatal de fomento cinematográfico), 
y esposa del reconocido dirigente político alberto Villamizar.  
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a la justicia de los principales jefes de los carteles a través de la entrega 
voluntaria y mediante la oferta de la rebaja de penas.  los hermanos 
ochoa Vásquez se acogieron a la nueva ley y fueron recluidos en la 
cárcel de itagüí; pablo Escobar, su hermano El osito y un grupo de 
subalternos se entregaron y fueron llevados a una cárcel especialmen-
te construida para ellos: la cárcel de la catedral.  

Este sometimiento parcial a la justicia y su reducción a cárceles 
especiales con altas prerrogativas en materias de movilidad, como-
didad y visitas, estuvo cargado de irregularidades; se afirma que los 
retenidos entraban y salían cuando querían de la cárcel, manejaban 
sus negocios e influían en la vida del país desde su sitio de reclusión. 
no obstante, la muerte en el interior de la cárcel de miembros del car-
tel por ajuste de cuentas14 generó una reacción institucional.  cuando 
el gobierno se enteró, intentó retenerlos en otras cárceles, pero todos 
los miembros del cartel, informados por sus redes de colaboradores 
oficiales, se fugaron. iniciándose, desde entonces, una nueva guerra. 
durante los siguientes 16 meses el bloque de búsqueda, un cuerpo es-
pecializado de la policía para enfrentar el cartel de medellín, fue cap-
turando o dando muerte a los miembros del cartel. En ese proceso ca-
yeron: popeye, El chopo, HH, El osito, El angelito, El mugre, Tyson 
y El palomo, entre otros.

los carteles rivales como el de cali, y los antiguos socios ene-
mistados como don berna o los hermanos castaño Gil, empezaron 
a realizar actividades terroristas contra el cartel bajo el nombre de 
los pEpES (perseguidos por pablo Escobar) y, en alianza con las au-
toridades, asesinaron a familiares, abogados y escoltas del cartel de 
medellín. 

El 2 de diciembre de 1993 el bloque de búsqueda da con el para-
dero de pablo Escobar en el barrio los olivos de medellín donde, tras 
un corto enfrentamiento, muere junto a su escolta El limón. con la 
muerte de pablo Escobar Gaviria, el más importante capo de la his-
toria colombiana del siglo XX, el cartel comienza a disolverse en una 
aguda disputa de los subalternos por tomar el control. 

3.2. EL CARtEL dE CALI 
El inicio del cartel de cali está fuertemente relacionado con las activi-
dades delictivas de secuestro, y en particular con un grupo conocido 
como los chemas, dirigido por luís Fernando Tamayo Gracia, que 
secuestra a los ciudadanos suizos Herman buff (diplomático) y Wer-

14 los hermanos moncada Galeano, miembros del cartel, fueron llevados a la 
prisión por los lugartenientes de pablo Escobar, torturados y asesinados dentro 
del penal.
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mer josé Straessle (estudiante).  la plata que recogen del secuestro 
la invierten en la formación de un pequeño grupo que asume como 
actividad el narcotráfico, comenzando por el tráfico de marihuana, 
aunque luego migran hacia el tráfico de cocaína. 

no obstante, el cartel como tal es fundado por los hermanos Gil-
berto y miguel rodríguez orejuela y por josé Santacruz londoño. Este 
cartel esta constituido en lo esencial por un estrato social medio articu-
lado a las actividades económicas convencionales y con una importan-
te experiencia empresarial. En la década de los setentas el cartel envía 
a Helmer “pacho” Herrera a la ciudad de nueva York a que establezca 
las relaciones que le permitan al cartel consolidarse y desarrollarse.

El cartel de cali se organiza a través de células activas indepen-
dientes que operan mediante un sistema de coordinación en las dis-
tintas tareas de la industria del narcotráfico: producción, transporte 
y comercialización. no obstante, la división en células el cartel tiene 
una estructura jerárquica en la que las células pequeñas se subordi-
nan a las mayores, pero sostienen su independencia interna. En esta 
lógica, el cartel desconcentra las funciones de la cadena productiva 
especializando grupos en lo relacionado con el narcotráfico, lo militar, 
lo político, lo financiero y lo legal.  Este es un cartel donde los capos 
buscan mantener un bajo perfil. 

Entre los principales líderes del cartel de cali se destacaron los 
siguientes: Gilberto rodríguez orejuela conocido como El ajedrecista 
y su hermano miguel rodríguez orejuela, apodado El Señor. Extra-
ditados ambos en el 2004; josé Santacruz londoño, que fue uno de 
los miembros más temido del cartel por ser el jefe de la facción más 
violenta, dado de baja en 1996; Elmer “pacho” Herrera, uno de los 
fundadores del cartel, se entrega a las autoridades el 2 de septiembre 
de 1996 y dos años después es asesinado en la cárcel de palmira; Víc-
tor patiño Fomeque, alias El Químico, fue el principal transportista 
de droga que tuvo el cartel. con el tiempo se hace parte del cartel del 
norte de Valle, se entrega en 1995, sale libre siete años después en 
el 2002, pero nuevamente es capturado y extraditado. actualmente 
negocia con la justicia norteamericana; phanor arizabaleta arzayus, 
este miembro del cartel se entregó en 1995 fue condenado a 28 años 
de cárcel por secuestro, pero se suspendió su condena por problemas 
cardíacos. Henry loaiza ceballos, alias el alacrán, se entregó en 1995, 
fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en el ho-
micidio de daniel arcila cardona, principal testigo de la masacre de 
Trujillo, Valle15 y un amigo de él. 

15 con el nombre de la masacre de Trujillo, Valle se conoce el periodo de violencia 
ocurrido en ese municipio entre 1988 y 1993, en la cual más de 340 personas perdieron 
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El cartel de cali innovó en la producción y el tráfico de cocaína, 
desarrollaron una compleja red de relaciones entre colombia, perú y 
bolivia; trazaron rutas a través de panamá y centro américa por el pa-
cifico; incursionaron en la producción de heroína; llegaron a controlar 
el 90% del mercado mundial en épocas en que otros cartel estuvieron 
en crisis. abrieron el mercado en Europa. 

El cartel de cali desarrolló en torno al lavado de dólares una sóli-
da y variada actividad financiera, industrial y de servicios. Generaron 
empresas nacionales e internacionales exitosas, que llegaron a gene-
rar, por fuera de la actividad del narcotráfico, billones de dólares. En-
tre otros ejemplos de su actividad están el banco de los Trabajadores, 
el Grupo radial colombiano, drogas la rebaja, Equipos de Fútbol, 
agroindustria y ganadería, comercio y transporte. El estatus social de 
los hermanos rodríguez orejuela les facilitó las relaciones con funcio-
narios públicos de alto nivel y con sectores empresariales del Valle de 
cauca, y en general del país. El cartel se preocupó por sostener un alto 
poder de mimetización, por eso prefirió, a los mecanismos violentos, 
los propios de la cultura política y pública: la corrupción y el soborno; 
prefirieron no matar jueces ni policías, si no comprarlos, financiaron 
campañas políticas locales y nacionales, permearon las finanzas de la 
campaña de Ernesto Samper pizano que dio origen al proceso 8.00016, 
guardaron siempre prudencia y mantuvieron silencio frente a los pro-
cesos que generaron en la política, evitando comprometer a los impli-
cados en procesos legales.

los capos del cartel de cali no se embarcaron en una ofensiva 
terrorista contra el Estado. Siempre utilizaron, antes que la violencia, 
el soborno o la amenaza de violencia. El encargado de manejar las do-
sis de violencia utilizadas por el cartel para regular las relaciones que 
requirieran de fuerza  fue Henry loaiza,  El alacrán, que  organizó 
sus propias Escuelas de Sicarios17. con sus propios cuerpos armados 

la vida en una cadena de asesinatos y masacres considerados de lesa Humanidad. 
la comisión de la memoria Histórica presentó, a la sociedad colombiana, un 
amplio informe sobre la investigación adelantada por estos casos de victimización, 
considerados entre los más brutales ocurridos en la reciente historia de colombia.  

16 proceso 8.000 es el nombre con que se conoce el proceso judicial que se adelanto 
contra el presidente de la republica de colombia, Ernesto Samper pizano, bajo 
la acusación de recibir financiación por parte del narcotráfico para su campaña 
presidencial, en la segunda vuelta electoral de 1994. recibe este nombre por el hallazgo 
de un expediente que tenía ese numero en la Fiscalía de calí, y que correspondía 
a una allanamiento hecho en las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, 
Guillermo palomari, vinculado al cartel de cali.    

17 años después de su entrega, en 1995, Henry loaiza sufrió un proceso de 
conversión religiosa en la cárcel, y llegó a ser pastor protestante.
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desarrollaron campañas de limpieza local con el lema de Una Cali lim-
pia - Una Cali Bella. igualmente, se vieron abocados a ejercer violencia 
por retaliación en la época más cruda de la guerra contra el cartel de 
medellín. 

miembros del cartel adelantaron contra el secuestro de cristina 
Santacruz18 una retaliación contra las Farc, el pcc y la up, que obli-
gó a la organización a negociar y liberar a la mujer. Helmer “pacho” 
Herrera, hizo retaliación contra pablo Escobar por atentados contra 
el cartel de cali, asesinando a su primo Gustavo Gaviria, lo que recru-
deció la guerra entre los dos carteles. 

movidos por una lógica distinta a la del cartel de medellín de-
sarrollaron una destacada actividad de contrainteligencia en con-
tra de la ofensiva de la lucha antidroga. contaban con información 
de la Embajada de los Estados unidos y del ministerio de defensa. 
construyeron una red de taxistas al servicio del cartel, con tareas 
de inteligencia e información sobre los movimientos de la ciudad. 
organizaron  con otros enemigos de pablo Escobar el grupo los pE-
pES, que conjuntamente con la policía antinarcóticos, el bloque de 
búsqueda y la dEa emprendieron las acciones que llevaron a la eje-
cución del capo. 

Entre 1995 y 1996 la mayoría de líderes fueron capturados o se 
entregaron. Se mantuvo libre juan carlos ramírez abadía, alias chu-
peta, que fue capturado en el brasil en el 2007. En el 2004 se produce 
la extradición de los rodríguez orejuela, que negocian su condena y 
las posibilidades de ver a sus familias por 2,1 billones de dólares. En 
medio de la guerra de los carteles de cali y medellín se originan a nue-
vos grupos y nuevos liderazgos, entre ellos al cartel del norte del Valle. 

3.3. CARtEL dEL NORtE dEL VALLE
El cartel del norte del Valle se localiza en una zona de transición entre 
antioquia y el Valle de cauca, en la frontera de la colonización antio-
queña hacia el occidente del país.  Esta zona se caracteriza, desde la 
época de la violencia política interpartidista, por la existencia de agen-
tes no institucionalizados que controlan el territorio.  

los orígenes de este cartel están unidos al desarrollo del narcotrá-
fico en el Valle del cauca que se ubican a comienzo de los años seten-
ta. Este fenómeno tuvo tres polos de desarrollo: el norte del Valle, el 
centro y el pacifico colombiano.  En sus orígenes fueron muy activos 
los dos últimos focos, y sólo en el desarrollo de la guerra entre los 
carteles de cali y medellín, el cartel del norte del Valle adquiere una 
importancia relevante. 

18 Hermana de josé Santacruz londoño, fundador del cartel de cali. 
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Es la existencia y el desarrollo del cartel de cali lo  que posibili-
ta el surgimiento del cartel del norte de Valle, que es una organiza-
ción conformada por pequeños grupos independientes, lo que generó 
grandes disputas y agudos conflictos internos. En el norte del Valle 
se concentró, desde comienzos de los setenta, la producción cocalera.  
no obstante, el cartel comienza a tomar forma en los conflicto inter 
macro-cartel y se consolida a partir de 1995, cuando el cartel de cali 
se derrumba. 

los narcotraficantes emergentes se apropian de las rutas y de las 
experiencias acumuladas por el cartel de cali, de los que heredan tam-
bién sus odios.  

3.3.1. Aspectos que posibilitan la irrupción de los carteles del Valle
digamos que estos carteles en el Valle del cauca surgen en el contexto 
de las crisis regional de los dos productos centrales de su economía 
agraria: la caña de azúcar y el café. las altas tasas de desempleo en los 
sectores jóvenes y las pocas oportunidades de desarrollo económico 
para las clases medias, fueron el campo fértil para el florecimiento de 
las economías ilegales del narcotráfico.

ausencia de la presencia del Estado y cooptación ilegal de Estado 
local y regional. así como la aceptación de la violencia como forma de 
control social y la complacencia de las elites locales con el fenómeno 
fueron intrincando redes familiares y de amigos alrededor del negocio 
del tráfico de droga.

pero los carteles del Valle del cauca se pudieron consolidar gra-
cias a que utilizaron mecanismos propios de las prácticas políticas 
tradicionales, como el uso del chantaje, la corrupción, el soborno y 
el control territorial mediante la violencia y el terror. además de la 
complacencia y complicidad de grandes sectores sociales, económi-
cos y políticos unida a la corrupción en las autoridades militares y de 
policía (el 60% de la policía local figuraba en las nominas de pago de 
las mafias). así como un selectivo uso de la violencia criminal y terro-
rista como instrumento de la justicia mafiosa, posibilitó su desarrollo 
y consolidación. Fue característico de este proceso el permanente re-
levo generacional a las recurrentes crisis de liderazgo, que se constru-
yeron con endebles códigos de lealtad y honor. 

El cartel de cali impuso a los demás carteles del Valle una for-
ma oligopólica y coordinada en el negocio del narcotráfico mediante 
una estrategia empresarial de holding.  inicialmente, se traía la base 
de pasta de coca del perú hasta los laboratorios en el putumayo, los 
llanos orientales de colombia, el caquetá y el cañón del Garrapatas 
en el norte del Valle. posteriormente, esas zonas se convirtieron en 
áreas de cultivo y procesamiento de la hoja de coca y su conversión en 
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cocaína. para su comercialización se crearon importantes rutas por el 
pacifico colombiano, en un recorrido en el que la droga partía de bue-
naventura y el choco, hacia Honduras, Salvador, Guatemala y méxico 
y de allí a los Estados unidos y canadá, al mercado de consumidores. 
Este cartel construye un corredor que se mueve desde Tulúa y buga, 
pasando por el centro del departamento, hasta buenaventura en el pa-
cifico colombiano, para de allí ir a centroamérica y Estados unidos. 
utilizan vías alternas al mar en pequeñas avionetas. 

El cartel del norte del Valle reúne grupos pequeños y medianos 
coordinados inicialmente por Henry loaiza.  Grupos que son subsi-
diados desde cali y medellín, que manejan algunas rutas en el paci-
fico,  controlan laboratorios, desarrollan tareas de transporte de la 
droga  y aplican la justicia mafiosa a través de sicarios. con el tiempo 
familias prestantes de clase media y alta, como los Henao y urdinola, 
controlan el poder regional en el norte del Valle, constituyendo  una 
mafia de extracción social alta.

desde 1992, el cartel comienza recibir golpes. En este periodo se 
produce la captura de iván urdinola Grajales. En 2002, Henry loaiza 
ceballos se entrega a las autoridades. El gran cartel del Valle se va 
derrumbando desde 1994.con el derrumbe del cartel de cali termina 
el reinado de los señores y se inicia la época de los peones y los pisto-
leros. El paso de capos a traquetos.

con el derrumbe del cartel de cali la mafia del norte se indepen-
diza. El clan de los Henao comienza a tener fuerza. El liderazgo lo 
asume josé orlando Henao montoya hasta 1997 en que, como con-
secuencia de las luchas internas y las presiones de las instituciones, 
orlando Henao se entrega a las autoridades. un año después es asesi-
nado en la cárcel modelo. con la desaparición de orlando Henao y el 
reemplazo de éste  por arcángel de jesús Henao, otros jefes comienzan 
a hacerse fuertes,  como diego león montoya, alias don diego19, luís 
Hernando Gómez, alias rasguño, Wilmer alirio Varela, alias jabón.

la lucha por el poder regional crea nuevos los conflictos entre 
los urdinola y los Henao generándose alianzas entre ivan urdinola, 
diego montoya y luís “rasguño” Hernando Gómez20 y Wilmer alirio 
“jabón” Varela21. al desaparecer los capos los clanes urdinola y He-

19 don diego inició su trayectoria a comienzos de los años ochenta, trayendo pasta 
de coca desde el putumayo para procesarla en el Valle del cauca. Tenía relaciones 
con iván urdinola y juan carlos ramírez abadía (chupeta).

20 rasguño aprendió el negocio de la mano de josé orlando Henao montoya. 

21 jabón, sargento retirado de la policía, comenzó trabajando en los años ochenta 
para los capos del cartel de cali, haciendo cobros de cuentas, y luego pasa al 
bando de josé orlando Henao montoya. Tras la muerte de Henao y de liderar 
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nao intentan mantener el modelo de Jerarquía Agrupada,  no obstante, 
se producen las pugnas internas que causan la fragmentación. los 
clusters o grupos que se mantienen y prevalecen son dirigidos por Va-
rela y montoya. Sin embargo, se modifica el modelo de organización 
hacia el tipo grupo central, en el cual hay un núcleo central en torno 
al cual gravitan un número amplio de miembros asociados, una red 
que puede ser usada dependiendo de las necesidades.  asimismo, se 
produce un cambio en la modalidad de ejército y en las acciones: de la 
seguridad y el control  interno del grupo a la guerra inter-cartel y a las 
masacres de población (caloto, Trujillo, miranda, riofrío).

los vacíos de poder se redefinirán violentamente por las múlti-
ples disputas existentes, para ello se constituirán  dos ejércitos para el 
desarrollo del conflicto: los machos  de diego montoya22 y los ras-
trojos Wilber Varela, dirigidos por julio cesar lópez peña - diego ras-
trojo. El cartel del norte del Valle se vio obligado a crear ejércitos para 
su propia seguridad y para practicar la coerción y el sometimiento de 
la población en sus áreas de influencia.

El cartel del norte del Valle manejó varias rutas en el desarro-
llo de la industria del narcotráfico, entre ellas las más importantes 
fueron: ruta 1, bogotá-méxico-Estados unidos. ruta pacifico, co-
lombia-centro américa-méxico. ruta atlántico, Venezuela-países 
africanos-Europa.

la lucha de las autoridades colombianas contra el cartel del nor-
te del Valle y las dinámicas internas de tensiones, enemistades y trai-
ciones fue reduciendo poco a poco la dirección del cartel.  

los Henao montoya eran considerados la familia dura del nego-
cio del tráfico de droga en el norte del Valle. josé orlando, el mayor de 
7 hermanos, un ex agente de la policía señalado por los fiscales como 
el temible “Hombre del overol” fue el jefe del cartel. Se dice que des-
pués de pablo Escobar era la persona a la que más le temían Gilberto 
y miguel rodríguez orejuela. josé orlando fue asesinado de 7 balazos 
en la cárcel la modelo el 13 de noviembre de 1998, dos meses después 
de entregarse a las autoridades, por josé manuel Herrera el hermano 
parapléjico de Helmer “pacho” Herrera, el cuarto hombre del cartel. 

los Henao montoya constituyeron una organización criminal que 
giró en torno a un núcleo familiar. la única mujer que se conoce es 
lorena, que estuvo casada con iván urdinola Grajales. Sus hermanos 

una guerra contra el clan de pacho Herrera, comienza a figurar como uno de los 
principales capos. 

22 El ejercito de don diego estuvo conformado por 7 agrupaciones: los capactivo, 
los Yiyos, los robayo, los alzate, la gente de Zarzal, la gente de Tulúa y la gente del  
El dovio. cada grupo con una jurisdicción y un oficio distinto. 
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aprendieron del negocio al lado de su cuñado, considerado “el rey de 
la heroína” o el “capo de capos” del norte del Valle. urdinola Grajales 
fue capturado en su finca la porcelana en el Valle, cerca del municipio 
de Zarzal, el 26 de abril de 1992. murió de un infarto en su celda de la 
cárcel de máxima seguridad de itagüí, el 24 de febrero de 2002. 

con la muerte de los dos capos, el negocio pasó a ser controlado 
por arcángel de jesús Henao montoya, capturado el 10 de enero de 
2004 en panamá y extraditado 4 días después a Estados unidos, en 
donde fue juzgado por narcotráfico y lavado de activos ante una cor-
te Federal de nueva York. otro de sus hermanos, Fernando Henao 
montoya, está preso en una cárcel de esa misma ciudad, después de 
confesar ante un Gran jurado su participación en el tráfico de cocaína 
a Estados unidos.

las autoridades sostienen que otros tres miembros del clan He-
nao montoya se mueven en el mundo de las drogas, pero con un perfil 
muy bajo. 

durante la guerra del cartel organizaciones de asesinos a sueldo 
cometen matanzas colectivas y han atemorizado a las poblaciones de 
cali y de ciudades como Zarzal, cartago, El dovio, jamundí, Tuluá, 
roldanillo, la Victoria, la unión y Versalles. algunos de estos gru-
pos son manejados por unos pocos miembros de una misma familia. 
otros dos grupos que forman parte de esta historia de venganzas se 
hacen llamar los machos o los Yiyos, y han llegado a traspasar su 
violencia al eje cafetero y a la costa atlántica.

las autoridades aseguran que el grupo los machos estuvo al servi-
cio de diego montoya Sánchez, conocido como don diego, que fue el 
narcotraficante más buscado por la policía y la dEa. El otro grupo, los 
Yiyos, trabajaban para carlos Felipe Toro Sánchez, primo de don die-
go, capturado el 29 de diciembre 2003,  junto con juan carlos montoya 
Sánchez, hermano del capo. Se les extradito a los EE.uu. en el año 2005. 

para las autoridades, después de la captura y muerte de los He-
nao, sólo quedaban del norte del Valle  dos hombres considerados 
grandes capos: diego “don diego” montoya Sánchez y Hernando 
“rasguño” Gómez bustamante23. 

diego montoya Sánchez fue capturado en el municipio de Zarzal 
el 10 de septiembre de 200724. Hernando Gómez bustamante, alias 
rasguño, fue detenido en cuba, enviado  a colombia y extraditado, 
posteriormente,  a los EE.uu. el 27 de julio de 2007. 

Wílber Varela, alias jabón, uno de los principales jefes del cartel 
del norte, por quien el gobierno de Estados unidos ofrecía 5 millo-

23 Ver: <http://www.Semana.com>. 

24 Ver, al respecto, El País de Cali, 10 de septiembre de 2007. 
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nes de dólares como recompensa, fue encontrado muerto el 29 de 
enero de 2008 junto con su escolta en una cabaña de mérida, en Ve-
nezuela. Fuentes de inteligencia de la policía colombiana aseguran 
que en el lugar estuvieron luís Enrique calle Serna25 y otro hombre 
conocido con el alias de móvil, quienes mataron a su patrón de un 
disparo en la cabeza.

Henry loaiza ceballos “El alacrán” fue condenado a 30 años 
de prisión, el 18 de diciembre de 2009, por su responsabilidad en el 
homicidio de daniel arcila cardona, principal testigo de la masacre 
de Trujillo26. 

la muerte de Varela y la detención de diego montoya, alias don 
diego, dejaron el cartel del norte del Valle en manos de los hermanos 
luís Enrique y javier antonio calle Serna, los comba y de una nueva 
generación de narcotraficantes. 

LA LuCHA CONtRA LAS dROGAS 
desde 1982 el presidente reagan inicia la lucha contra el narcotráfico 
bajo la figura de la guerra contra las drogas. la administración bush 
continuó la política de reagan, y se intensificó la presión sobre algu-
nos gobiernos latinoamericanos para militarizar la guerra contra las 
drogas. Ese fue el caso en colombia, perú y bolivia.  En méxico, sin 
embargo, las cosas fueron diferentes, pero no por mucho tiempo. 

El 23 de octubre de 1995 William perry, secretario del departa-
mento de defensa y el general barry mccaffrey , comandante en jefe 
de las Fuerzas armadas de EE.uu. y co-coordinador del comando 
Sur de todas las operaciones de seguridad nacional en américa latina 
en la época,  confirmado por el Senado de EE.uu. como el director de 
la oficina, national drug control policy (ondcp), dependiente de la 
casa blanca, el 29 de febrero de 1996 visitó al secretario mexicano de 
defensa, general Enrique cervantes aguirre en méxico. perry dijo que 
méxico y los EE.uu. ya habían tenido lazos políticos y económicos, 
pero que un “tercer vínculo” faltaba: los militares. 

Se anunciaron 5 áreas de cooperación, entre ellas una relativa a 
operaciones antinarcóticos. En 1996, casi un millar de soldados ha-
bían recibido entrenamiento especial en tácticas de lucha contra el 

25 cuando Wilber Varela era el jefe de las bandas de sicarios de del cartel de norte 
de Valle, el coche en el que viajaba por una desolada carretera fue cerrado por otro 
automóvil. Varios pistoleros abrieron fuego contra Varela. Sus escoltas reaccionaron 
y lo llevaron herido a una clínica de cali. Entre los hombres que, el 15 de marzo de 
1996, salvaron la vida de Varela estaba luis Enrique calle Serna, apodado comba, 
que se convirtió en uno de los lugartenientes más cercanos del capo. Trece años 
después su protegido le da muerte. 

26 Semana, 18 de diciembre de 2009 en <http://www.semana.com>. 
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narcotráfico en los EE.uu. la militarización de la lucha contra las 
drogas y la seguridad pública acababa de comenzar. 

de noviembre de 1995 a septiembre de 1996, 72 soldados fue-
ron designados como agentes de la pjF en un experimento “piloto” en 
chihuahua. Fracasaron en su misión de detener a amado carrillo, y 
fueron enviados a luchar contra el grupo guerrillero Epr en Guerrero. 
otros militares ocuparon posiciones de liderazgo en la estructura de 
la pGr como funcionarios de alto rango, representantes de los estados 
y agentes de la pjF. 

General jesús Gutiérrez rebollo fue designado jefe del comité 
intergubernamental de negociación el 6 de diciembre de 1996. Había 
sido comandante de la Zona militar en culiacán 9, y de la 15° Zona 
militar en Guadalajara, dos ciudades donde a muchos grandes narco-
traficantes les ha gustado vivir. duró dos meses en esa posición. El 18 
de febrero de 1996, el secretario de defensa hizo un anuncio sorpren-
dente: el general Gutiérrez, protector de amado carrillo, había sido 
descubierto, fue detenido, enviado a almoloya y condenado a trece 
años de prisión por almacenamiento y transporte de armas. 

no todo de lo que fue acusado ha sido probado. Todavía hay mu-
chas piezas del rompecabezas que no encajan. como muchos analistas 
advirtieron y habían previsto, la corrupción de drogas, o la sospecha 
de corrupción y la participación, no tendría piedad de los militares. 

desde finales de 1999 se comienzan a impulsar los planes antidro-
gas para colombia y méxico que se conocieron como plan colombia 
(1999) y plan mérida (2008), respectivamente; allí se formulan las lí-
neas generales de la política antidrogas norteamericana en sus  rela-
ciones con los dos países.   

PLAN COLOMBIA27

El plan colombia nació en inglés. plan for peace, prosperity, and 
the Strengthening of the State (plan para la paz, la prosperidad y 
el fortalecimiento del Estado), es el título original del proyecto de 
ley S1758 presentado por los senadores mike deWine, Grassley y 
coverdell el 20 de octubre de 1999, ante la sesión 106 del comité de 
relaciones Exteriores del congreso de EE.uu. Su primer nombre 
(estrecho) también fue en inglés: alianza act. En español, sencilla-
mente, se lo conoce como plan colombia, aunque las políticas que 
entraña y las consecuencias de su aplicación trascienden extraordi-
nariamente las fronteras territoriales, políticas, sociales y culturales 
de colombia.

27 Ver, al respecto, el documento de la dirección nacional de planeación. dnp-
colombia. 
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El plan consiste en un paquete de más de 2 billones de dólares 
para el Estado colombiano y la guerra, con el principal objetivo de 
recuperar el control del Estado sobre el país, mientras se crea un te-
rreno seguro para inversionistas. provendría, de los Estados unidos, 
1,3 billones de dólares, y una cantidad equiparable provendría de la 
comunidad Europea.

objetivos del plan colombia por componente (dnp-djS): 

•	Lucha contra el problema mundial de las drogas y el cri-
men organizado: a) reducir un 50% el cultivo de narcóticos 
en el territorio colombiano. b) Fortalecer la capacidad de la 
Fuerza pública para combatir el narcotráfico y el terrorismo, 
y proteger a la ciudadanía. c) modernizar el sector seguridad 
y defensa. d) asegurar el entrenamiento de la Fuerza pública 
para proteger y garantizar los dd. HH. y el respeto al diH. 

•	Reactivación económica y social: a) promover las condi-
ciones para la generación de empleo y la estabilidad social. b) 
ampliar las preferencias arancelarias, como elemento compen-
satorio de los efectos negativos del narcotráfico, y favorecer la 
búsqueda de un acuerdo de libre comercio que amplíe las 
posibilidades de empleo. c) promover alternativas lícitas de de-
sarrollo productivo regional. d) diseñar y poner en marcha la 
red de apoyo Social (raS). 

•	Fortalecimiento institucional: a) proteger y recuperar el cap-
ital humano, físico, natural y social afectado por la violencia y 
el narcotráfico (inversión focalizada en regiones y poblaciones 
vulnerables). b) Fortalecer y modernizar el servicio de justicia 
y reducir la impunidad. c) Fortalecer la capacidad del Estado 
y la Fuerza pública para proteger y garantizar los dd.HH. y el 
respeto al diH. 

•	Desmovilización, desarme y reintegración: a) apoyar el pro-
ceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil de 
los grupos armados al margen de la ley (Gaml). b) buscar la 
activa participación de la comunidad internacional en todas 
las etapas del proceso. 

puntos clave:

 - Establecer el control militar en el sur del país para erradicar 
los cultivos de droga. destruir las instalaciones de procesami-
ento y mejorar la interceptación de narcóticos en las vías ter-
restres aéreas, marítimas y fluviales.
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 - Fortalecimiento del sistema judicial, la capacitación de cuerpos 
técnicos de investigación, la reforma del sistema carcelario, el 
apoyo a los grupos anticorrupción que investigan a los fun-
cionarios públicos y la aplicación de leyes sobre extradición.

 - neutralizar las finanzas de los narcotraficantes tanto en co-
lombia como en el exterior, y fortalecer los esfuerzos anti con-
trabando con un programa agresivo de decomiso de activos, y 
congelamiento de cuentas.

 - combatir a los aliados con los narcotraficantes. primero, con 
el refuerzo de las medidas en contra del secuestro, la extorsión 
y el terrorismo; y, segundo, con el bloqueo a la adquisición de 
armas de los grupos que se benefician del narcotráfico.

 - la integración de las iniciativas y las operaciones nacionales 
a los esfuerzos regionales e internacionales para combatir el 
narcotráfico. Esto incluye compartir información y datos de 
inteligencia con agencias de seguridad de otros países. 

 - Y por último, el fortalecimiento y la implementación de planes 
de desarrollo para ofrecer oportunidades de empleo y servicios 
sociales en las regiones afectadas por los cultivos ilícitos.

El plan colombia cuenta principalmente con el apoyo del programa 
del gobierno estadounidense llamado andean counterdrug initiative 
(aci) o iniciativa andina contra las drogas y recibe asistencia del Fo-
reign military Financing (FmF) o Financiación para Fuerzas militares 
extranjeras del department of defense’s central counternarcotics ac-
count o principal cuenta antinarcóticos del departamento de defensa 
de los Estados unidos. 

los objetivos de colombia y los Estados unidos difieren en al-
gunos aspectos. El principal objetivo del gobierno estadounidense es 
prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados unidos, como 
también ayudar a colombia a promover la paz y el desarrollo eco-
nómico, que a la vez contribuye a mejorar la seguridad en la región 
de los andes. El principal objetivo de colombia es promover la paz, 
el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el 
tráfico ilegal de drogas. ambos han evolucionado de lo estrictamente 
antinarcóticos de la guerra contra las drogas a incluir aspectos de la 
guerra contra el terrorismo, debido a que los grupos violentos y mafias 
utilizan el negocio de la droga para financiar la guerra.

de acuerdo a la oficina para la Vigilancia Gubernamental (Gao, 
por sus siglas en inglés), el plan colombia no dio los resultados a 6 
años, que inicialmente se propusieron en los gobiernos de los presi-
dentes pastrana y clinton.
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En cuanto a reducción de cultivos la meta era reducirlos en 
un 50% entre los años 2000 y 2006. Según cifras del organismo de 
seguridad estadounidense agencia central de inteligencia (central 
intelligence agency, cia), los cultivos de amapola y la producción 
de heroína, sin embargo, bajaron en un 50%. En el mismo lapso de 
tiempo, los cultivos de coca se incrementaron en un 15%, pero fue 
debido a que los campesinos cocaleros se movieron a zonas remotas 
selváticas para evitar la erradicación. mientras que la producción de 
cocaína se incrementó en 4% durante el mismo periodo. de acuer-
do a datos de la oficina de la política nacional para el control de 
la droga (office of national drug control policy, ondcp), la pro-
ducción de cocaína no mantuvo el ritmo de crecimiento paralelo a 
los cultivos de coca debido al impacto causado por la erradicación 
manual y área. 

Según autoridades norteamericanas, colombia mejoró su segu-
ridad por medio de su estrategia antinarcóticos, acciones militares y 
policivas, además de otros esfuerzos como la de programas de desmo-
vilización y deserción para los grupos violentos. Entre los años 2000 
y 2007, el gobierno colombiano reportó que la cifra de secuestros y 
homicidios se había reducido a un tercio, mientras que los ataques a 
oleoductos se habían reducido a cero. 

la asistencia económica estadounidense a colombia totalizó 
uS$ 4.900 millones en dicho periodo con un fuerte apoyo al forta-
lecimiento de la movilidad aérea, necesaria para lograr los objetivos 
antinarcóticos.
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