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RESUMEN 

Durante la década de 2010, el Alto Golfo de California cobró una presencia mediática importante 
debido a la acelerada pérdida de biodiversidad que ocurría en sus aguas. La población de vaquita 
marina, especie en peligro de extinción, cayó drásticamente debido a que la pesca ilegal de totoaba 
también las atrapaba. Esta actividad se transformó en una red internacional de tráfico de totoaba 
encabezada por narcotraficantes mexicanos y mafiosos chinos, y tiene como base las playas locales. La 
explotación de este animal generó un contexto de violencia, lo que, en el marco de la guerra contra el 
narcotráfico, derivó en el aumento de la presencia militar. Para poder comprender esta situación, es 
preciso historizar la relación de los pueblos de la zona con la pesca y analizar sus distintas 
transformaciones. 
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Fueron momentos de caos, de angustia de miedo escuchar balacera con la 
escuela llena de niños jugando felices y tranquilos 5 minutos antes de entrar a 
clases. Nuestro instinto protector hacia los niños nos hizo actuar rápidamente 
y en menos de un minuto todos los niños estaban salvaguardados en sus 
salones (…) No culpo a los marinos, ni culpo al pueblo. Solo sé que el pueblo 
está cansado de tantas injusticias, de tanto olvido y de tanta mentira2. 

sta declaración se dio durante el clímax en una escalada de operativos que el 

Estado mexicano gestó en contra de redes de pescadores ilegales de totoaba, 

un pez en peligro de extinción, endémico del Alto Golfo de California y que, 

de acuerdo a traficantes del sureste asiático, contiene propiedades afrodisiacas y 

curativas. Fue en abril del 2013, cuando realicé un viaje de campo con un par de 

colegas a San Felipe, Baja California,3 y supe de la existencia de dicha especie y de su 

importancia en la economía regional -legal e ilegal-. 

Aquel estudio tenía objetivos lejanos a esta problemática. Empero, previo a la 

llegada al puerto el tema envolvió nuestros sentidos, ya que a la altura del retén 

militar en pleno desierto de Baja California, percibimos una peste a pescado podrido. 

La intensidad del olor resultó extraña, ya que en los alrededores no hay plantas 

procesadoras, basureros o alguna otra fuente. Durante nuestra estancia, varios de 

nuestros entrevistados mencionaron el tema de la totoaba y cómo su pesca ilegal 

había conformado grupos de traficantes en la localidad. Asimismo, nos explicaron que 

la peste que percibimos se dio a partir de una jornada intensa de captura ilegal de 

totoaba,4 en donde los pescadores, abrían el pescado, extirpaban la vejiga natatoria -

mejor conocida como buche- y arrojaban los cadáveres al mar, generando una 

importante fuente de contaminación. 

Esta situación mantuvo un perfil discreto en medios. No obstante, el tráfico de 

la especie y la violencia aumentaron con el pasar de los años, a la par de la guerra 

contra el narcotráfico, ya que el Cártel de Sinaloa, en contubernio con redes de origen 

chino en el sur de California y en el sureste asiático se sumaron al negocio entre 2012 

 
2 Fragmento de las declaraciones de una educadora de San Felipe, Baja California, el 28 de marzo del 2019, cuando un grupo de la Armada de 
México abrió fuego en contra de unos supuestos pescadores ilegales. Lindero Norte, Facebook, 28 marzo 2019. Disponible en: 
https://www.facebook.com/pg/LinderoNorte/posts/?ref=page_internal 
3 Principal localidad y puerto del Alto Golfo de California. 
4 La totoaba (Totoaba macdonaldi), es una especie de pez de la familia Sciaenidae en el orden de los Perciformes, también es conocida como 
corvina blanca, curvinas, roncadores o tambores por su habilidad de producir sonidos con su vejiga natatoria. Es un pez muy longevo, pues llega a 
vivir de los 25 hasta los 50 años de edad. Es endémica del Alto Golfo y también es el pez más grande de estos mares.  Puede alcanzar los más de 
100 kilos. Alcanza la madurez sexual entre los 6 y 7 años. Se alimenta de cangrejos, sardinas, camarones, anfípodos y peces pequeños. 
PROFEPA (s.f.) Pez totoaba: el pez más grande del golfo. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/articulos/pez-totoaba-el-pez-mas-grande-
del-alto-golfo 

E 
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y 2013.5 ¿Cuáles fueron las razones por las que se narcotizó el negocio? La poca 

vigilancia, los bajos costos en inversión para la captura de los buches, las altas 

ganancias (un kilo de buche en Hong Kong, destino final del producto, puede valer 

hasta 160,714 dólares)6 y la alta tasa de impunidad de los sujetos capturados.7 Estos 

elementos, sumados a los años de explotación pesquera y a la operación de la reserva 

de la biosfera, dieron origen a los “narcobucheros”.  

Sobre las políticas ambientalistas, tienen un papel importante ONGs como 

Greenpace, quienes presionaron al gobierno de México para que gestionaran el 

rescate y conservación de la vaquita marina,8 cetáceo endémico de la región y, al igual 

que la totoaba, en peligro de extinción. Sin embargo, la mayor parte de la atención 

mediática se centra en la vaquita, la cual es capturada en las mismas redes que la 

totoaba. 

En síntesis, el tema de los narcobucheros conjunta problemáticas de 

narcotráfico, tráfico ilegal de especies en peligro de extinción, precarización de la 

economía regional y el accionar de grupos ambientalistas. Esta suma lo convierten en 

un caso particular cuando menos, a nivel nacional. En cuanto a investigaciones se 

refiere, buena parte son realizadas por periodistas y grupos ambientalistas. No 

obstante, desde las ciencias sociales y particularmente desde la historia ambiental 

resulta necesario abonar a la comprensión del fenómeno y señalar que no explotó 

recientemente, sino que forma parte de una serie de procesos de colonización del 

Alto Golfo. En este sentido, el artículo realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo la pesca 

de totoaba se transformó de una actividad local de subsistencia a una red de tráfico 

ilegal a nivel internacional? ¿Cómo se inserta esta pesca con la guerra del Estado 

mexicano contra el narcotráfico? ¿Cuál es el papel de los actores involucrados? 

 
5 C4ADS, Adictos al anzuelo. Cómo la demanda de un pez protegido forró los bolsillos de los cárteles mexicanos y hundió el futuro 
de una especie en peligro de extinción, (Washington D.C.: 2017): 24. 
6 Elías Camhaji, “Decomisados en Hong Kong 28 kilos de totoaba traficada desde México”, El País, 22 enero 2018. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2018/01/22/mexico/1516639583_492080.html 
7 Tanto en México como en Estados Unidos, los traficantes que han sido detenidos tienen cargos muy bajos. C4ADS, “Adictos al anzuelo”… 55, 
77. Una de las consecuencias de la Reconfiguración Cooptada del Estado -concepto que se desarrollará más adelante- es que los criminales se 
ven beneficiados económica y penalmente, además que en algunas situaciones ocurre legitimación social. Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo 
Salcedo-Albarán (eds.) Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y 
México (México: Debate, 2012): 36. Esto se puede observar en la presión que ejercen algunas movilizaciones locales para la liberación de 
pescadores presos o como el suceso descrito en el epígrafe por Lindero Norte. 
8 La vaquita marina (Phocoena sinus) es uno de los cetáceos más pequeños del mundo. De color gris oscuro, su longitud es entre 1.4 y 1.5 
metros. Su madurez sexual es a los seis años y se alimenta principalmente calamares y pequeños peces. PROFEPA (s.f.) Vaquita marina, la 
marsopa más pequeña del mundo. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/es/articulos/vaquita-marina-la-marsopa-mas-pequena-del-
mundo?idiom=es 
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HACIA UNA HISTORIA AMBIENTAL DEL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO 

 

Para realizar un análisis historiográfico sobre el narcotráfico se necesitaría un 

artículo aparte. Empero, es necesario un acercamiento para situar la investigación. 

Para este propósito se revisan dos tipos de trabajos: las menciones hechas por la 

historia ambiental y los análisis históricos sobre el caso mexicano.  

Resulta llamativo que al ser un problema común para gran parte de Latinoamérica, el 

narcotráfico permanezca al margen de la historiografía ambiental.9 Algunas de las 

principales menciones provienen del caso colombiano, por parte de Germán Márquez. 

En De la abundancia a la escasez: La transformación de ecosistemas en Colombia, el 

autor explica el desarrollo de una contrarreforma agraria emprendida por los 

criminales en varias selvas colombianas durante las décadas de 1970 y 1980. Ésta, se 

caracterizó por la formación de latifundios que desmontaron selva y la convirtieron en 

cultivos de mariguana y cocaína. Otra de sus consecuencias es que:10  

Hoy los narcotraficantes son los mayores terratenientes del país y la 
concentración e la tierra alcanza niveles increíbles, lo que de paso garantiza 
una buena oferta de mano de obra para actividades ilícitas, desde narcocultivos 
hasta sicariato. El narcotráfico también desestimula otras actividades 
económicas y, "Iast but not least", incrementa y sostiene la violencia, tanto de 
los grupos alzados enarmas como del paramilitarismo. 

Si bien el abordaje de Márquez resulta ilustrativo para comprender la narco-

colonización de bosques y selvas latinoamericanas, aún quedan múltiples pendientes 

para la historia ambiental. Ante esta situación, este trabajo propone algunos 

planteamientos que buscan comprender dicha colonización y las consecuencias 

socioambientales que tienen en sus zonas de influencia. 

En México, la historización del narcotráfico data de finales del siglo XX. Uno de los 

principales referentes son los textos de Luis Astorga, donde destacan El siglo de las 

drogas (primera edición de 1996), ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia 

 
9 Esta investigación también se puede realizar desde la perspectiva de la caza furtiva (Redondo Cardeñoso, 2019) o las redes de tráfico ilegal de 
especies (Arroyave, 2015). Empero, se decide que este primer acercamiento explorará el contexto de la guerra contra el narcotráfico y las redes 
de tráfico construidas desde los cárteles. 
10 Germán Márquez, De la abundancia a la escasez: La transformación de ecosistemas en Colombia. (Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de 
Colombia, UNIBIBLOS, 2001): 448. 
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organizada en el gobierno de Felipe Calderón (2015). Otro autor relevante en este 

campo es es Ricardo Pérez Montfort y su Tolerancia y prohibición: Aproximaciones a la 

historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940 (2016). En 2018, Juan 

Antonio Fernández Velázquez publicó El narcotráfico en los Altos de Sinaloa (1940-

1970). En su libro, Fernández estudia la historia de la siembra de mariguana y amapola 

en la sierra sinaloense, el surgimiento de los gomeros “extractores de amapola”, la 

construcción de redes de contrabandistas de localidades como Badiraguato y cómo 

establecieron Culiacán, capital de Sinaloa, como el centro de sus negocios. Otro 

aspecto trabajado por el autor son los efectos de las fumigaciones y demás operativos 

en el marco de la Operación Cóndor.11  

Otro aporte relevante se encuentra El crimen como realidad y representación 

(2012) de Fernando Escalante Gonzalbo, quien se enfoca en el análisis discursivo y 

además realiza una crítica heurística a distintos investigadores que trabajan la guerra 

mexicana contra le narcotráfico. Por último, está el ejemplo de Más que plata o plomo. 

El poder político del narcotráfico en Colombia y México (2014) de Gustavo Duncan. Esta 

obra que sirve de ejemplo para analizar los paralelismo y divergencias en la historia 

compartida que tienen países como los mencionados. 

Sobre estos casos, llama la atención que buena parte de las temporalidades 

abordadas son previas a la aparición de los grandes cárteles (Guadalajara, Sinaloa, 

Tijuana, Golfo, etc.) y de guerra contra el narcotráfico.12 Esta situación deja pendiente 

un análisis histórico que explique las posteriores transformaciones de las relaciones 

entre Estado y narcotráfico. 

 

 

 

 

 
11 Este término difiere al caso sudamericano. En México, la Operación Cóndor fue el plan de combate al narcotráfico que el gobierno mexicano -
con apoyo estadounidense- emprendió en la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango para erradicar el narcotráfico entre 1977 y 1987. Éste se 
destacó por el arribo de las fuerzas armadas a los poblados y la fumigación masiva para destruir plantaciones de mariguana y amapola. Algunas 
de las consecuencias más visibles del operativo fueron el desplazamiento de cientos de habitantes de la región y la reestructuración del 
narcotráfico. Varios de los mafiosos que radicaban en la zona se trasladaron a Guadalajara y formaron el “primer cártel mexicano”, el Cártel de 
Guadalajara. 
12 ¿Qué querían que hiciera? y Más que plata o plomo son las excepciones.  
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TEMPORALIDAD 

 

El Valle de Mexicali es el tema que mayor atención capta en la historiografía de 

la región. En contraste, el Alto Golfo de California es un área marginal en los textos 

bajacalifornianos y sonorenses, ya que sus localidades, alejadas de las cabeceras 

municipales -Mexicali y San Luis Río Colorado- están de cierto modo al margen de 

procesos históricos como la reforma agraria o el control del Río Colorado. Al ser San 

Felipe el principal nodo del tráfico de totoaba y la localidad de mayor importancia en 

el Alto Golfo, es preciso comprender la historia de sus pesquerías y cómo éstas 

conectaron con grupos criminales. Para ello, se proponen las siguientes 

temporalidades 

• De la colonización del Alto Golfo a la creación de la reserva de la 

biosfera (1925-1992).-  Se tratará de la estrecha relación entre la pesca y 

la fundación de San Felipe. Asimismo, se hará un recorrido histórico en 

el que se vislumbren los picos y crisis de las actividades pesqueras y 

cómo estas tuvieron un impacto en el mar. El acontecimiento que cierra 

este proceso es el establecimiento de la reserva de la biosfera del Alto 

Golfo de California y Delta del Río Colorado.  

• Del conservacionismo al campo de batalla: el surgimiento de los 

narcobucheros.- (1993 a la fecha).- Esta temporalidad se divide en dos. 

La primera parte con el decreto de reserva de la biosfera del Alto Golfo 

de California y Delta del Río Colorado y las contradicciones de su 

operación -vedas y recomposición de la pesca local a causa de las 

nuevas políticas económicas- y las consecuencias de la 

sobreexplotación del mar durante las décadas anteriores. La segunda 

etapa parte con el surgimiento de los narcobucheros en plena guerra 

contra el narcotráfico y la transición Calderón-Peña Nieto (2012-2013). 

En estos años la violencia a nivel estatal tuvo uno de sus puntos más 

altos.13 

 
13 Una de las particularidades del caso es que la violencia tiene altibajos. De acuerdo con las fuentes periodísticas y los informes de ONGs, se 
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Si bien el espacio a analizar es acotado, los actores son diversos y algunos se 

encuentran fuera de la región; empero, tienen una amplia capacidad de agencia en el 

manejo territorial. En este sentido, se encuentran actores de primera línea 

(pescadores, narcobucheros,14 traficantes15) y segunda (Cártel de Sinaloa, ONGs -

Greenpeace y las redes de tráfico México-Estados Unidos- China).  

Por último, son dos las hipótesis que guían la pesquisa. La principal es que las 

políticas regulatorias de la reserva de la biosfera, aunadas a las décadas de explotación 

marina y el declive económico pesquero, impulsaron la pesca ilegal de totoaba. No 

obstante, la llegada del Cartel de Sinaloa a finales del sexenio de Felipe Calderón e 

inicios del de Peña Nieto, y su articulación con las redes de traficantes asiáticos se 

convirtió en una coyuntura histórica caracterizada por la violencia y explotación de 

especies marinas. La segunda busca indagar la conexión México-China y es que ante 

el peligro de extinción de la bahaba china,16 se buscaron nuevas especies para 

sustituirlo.17 La histórica migración china en el Valle de Mexicali creó un importante 

circuito en el que se estableció la totoaba como la nueva especie afrodisiaca. El papel 

de Calexico: empresarios y medios impulsaron el desarrollo en San Felipe. Con el 

tráfico de totoaba, se convirtió en un punto clave para su circulación en la costa oeste 

de Estados Unidos. 

 

ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

 

Al ser un tema contemporáneo y en curso, el acceso a fuentes se ve limitado, 

por lo que no se puede acceder a archivos históricos. Asimismo, la clandestinidad de 

la actividad dificulta el trabajo de historia oral, observación participante o cualquier 

 
puede notar que 2016 es un año clave, ya que en años posteriores la violencia escalaría de manera significativa. 
14 Se entiende aquí como narcobucheros a los pescadores ilegales. 
15 Se entiende como traficantes a los individuos que transportan las vejigas natatorias. 
16 Bahaba taipingensis es una especie de pez de la familia Sciaenidae en el orden de los Perciformes. Puede llegar a los dos metros de longitud y 
100 kilogramos de peso. Habita en el sureste de China. Wikipedia, “Bahaba taipingensis”. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahaba_taipingensis 
17 C4ADS, “Adictos al anzuelo”... 10. 
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tipo de construcción de recursos de ese tipo.18 En este sentido, este trabajo hace uso 

de textos académicos que trabajan las dinámicas socioambientales en la región y 

aquellos que discuten el narcotráfico en México. 

Por otro lado, una parte de la información empleada proviene de periódicos de 

distinto alcance. A nivel local está Lindero Norte, quien siguió de cerca las 

movilizaciones del 2019, el Semanario Zeta, publicación que ha seguido 

detenidamente el problema del narcotráfico en el noroeste mexicano desde hace 

varias décadas y el desaparecido Calexico Chronicle, de California, Estados Unidos. En 

cuanto a los rotativos de circulación nacional está el Semanario Proceso, Milenio y El 

Universal. Por último, está el diario español El País, que da cuenta de la red de tráfico 

internacional.  

Es preciso resaltar de la diversidad de cobertura de los periódicos. Una parte 

importante de las notas señalan la poca vigilancia de la zona, decomisos y en algunos 

casos dan seguimiento a la red de tráfico México-China. Del conjunto de 

publicaciones destaca el de los corresponsales de El Universal y sus entrevistas en los 

poblados del Alto Golfo.  

Otra fuente de información relevante para los problemas socioambientales de 

la región -no sólo los que atañen a los narcobucheros- proviene de asociaciones 

ambientalistas. En esta pesquisa se emplea información producida por Sea Shepherd, 

Greenpeace, el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos y 

particularmente de C4ADS y su informe “Adictos al anzuelo”, el cual es referencia para 

cualquiera que estudie el tráfico de totoaba. 

 

DE LA COLONIZACIÓN DEL ALTO GOLFO A LA CREACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA (1925-

1993) 

 

La historia de esta región no se puede comprender sin la relación con el Río 

Colorado. El elevado caudal de este cuerpo de agua limitó durante siglos el 

 
18 No obstante, el trabajo periodístico y de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales muestra la riqueza de los testimonios orales. 
No obstante, estos grupos cuentan con recursos económicos que solventan sus investigaciones.  
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poblamiento humano, siendo los pueblos yumanos sus únicos habitantes, incluso 

hasta el fin del periodo misional. A pesar de que en la actualidad la región tiene un 

inexorable espíritu pesquero, los primeros asentamientos se fundaron por otros 

motivos. El atractivo de los colonizadores -mexicanos y estadounidenses- fueron la 

navegación con barcos de vapor que transitaban del Golfo de California hacia la parte 

de California y Arizona, en Estados Unidos. Otro foco de interés, que a la larga se 

convertiría en la principal actividad del Valle de Mexicali fue el potencial agrícola de 

las tierras bañadas por el Colorado y el cáñamo silvestre que, a finales del siglo XIX 

tenía un alto valor en el mercado debido a su uso textil.  

Por ello, en la década de 1870 inversionistas de ambos lados de la frontera 

emprendieron la edificación Puerto Isabel -y la Colonia Lerdo, ambas en los límites 

entre Baja California y Sonora. A pesar de los esfuerzos de estos empresarios, los 

poblados tuvieron una vida muy corta debido a la construcción de vías férreas que 

agilizaron el tráfico en Estados Unidos.19 Empero, las actividades acaecidas en estas 

tierras no pasaron desapercibidas para los pueblos originarios debido al 

acaparamiento de tierras y agua, cuestión que llevó a la primera gran transformación 

socioambiental de la región, iniciando así la deforestación del delta y la 

proletarización de los cucapá.20 La situación se complicó cuando la Colonia Lerdo 

pasó de manos de Guillermo Andrade al consorcio que conformaría la Colorado River 

Land Company (CRLC), organización que tuvo un papel preponderante en la 

colonización y formación del Valle de Mexicali.  

Si bien la colonización y expansión agrícola fue constante a partir de 1880, las 

costas del Alto Golfo permanecieron al margen debido al predominante ambiente 

desértico y el agotamiento de las pocas tierras fértiles en tiempos de Puerto Isabel y 

Colonia Lerdo. Los únicos establecimientos mexicanos en la región fueron algunos 

embarcaderos provisionales en las cercanías de El Mayor Cucapá, en un sitio conocido 

como “La Bomba”.21 No fue sino hasta el periodo posrevolucionario que la región fue 

 
19 Alejandro Bonada, La memoria biocultural del pueblo cucapá de Baja California. Un análisis histórico ambiental, (Tesis de maestría en Historia 
de México, Universidad de Guadalajara, 2016): 161. 
20 Alejandro Bonada, “Desertificación y resistencia: Los orígenes histórico-ambientales de las cooperativas pesqueras cucapá (1937-2015)”. 
Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos SA Segreti" 15 (2015): 19-32. Recuperado de: 
http://cehsegreti.org.ar/archivos/FILE_00000461_1520533150.pdf; Alejandro Bonada, “La memoria biocultural…”, 179. 
21 Bonada, “La memoria biocultural…”, 266. 

http://cehsegreti.org.ar/archivos/FILE_00000461_1520533150.pdf
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tomada en cuenta por el Estado mexicano. En miras con integrar las costas a la 

economía nacional, el nuevo régimen emprendió esfuerzos para fincar poblados.22  

Fue en este contexto que, en medio de uno de los desiertos más calurosos del 

país emergieron San Felipe, Baja California (1925), Puerto Peñasco (1927) y Golfo de 

Santa Clara (1930) en Sonora. Incluso desde antes de su fundación oficial, San Felipe 

alojó varios campamentos y rutas de pesca deportiva que eran usadas por turistas de 

California y Arizona.23  

Imagen 1. Mapa 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 
22 McGoodwin 1980 en Saudiel Ramírez et al “Surgimiento, formación y persistencia” Región y sociedad, 51 (2011): 72. Disponible en: 
https://www.colson.edu.mx:4433/Revista/Articulos/51/3Saudiel.pdf 
23 La temporada calurosa dura 3,7 meses, del 1 de junio al 22 de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 37 °C. El día 
más caluroso del año es el 20 de julio, con una temperatura máxima promedio de 42 °C y una temperatura mínima promedio de 27 °C. El periodo 
del año sin lluvia dura 8,7 meses, del 14 de marzo al 5 de diciembre.. Weather Spark, “El clima promedio en Mexicali”. Disponible en: 
https://es.weatherspark.com/y/2211/Clima-promedio-en-Mexicali-México-durante-todo-el-año 
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Imagen 2. Localización de San Felipe, Baja California, México.24 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Wikimedia, “San Felipe (Baja California)”. Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg ; 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Mexico_Baja_California_location_map_%28urban_areas%29.svg/800px-
Mexico_Baja_California_location_map_%28urban_areas%29.svg.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Mexico_Baja_California_location_map_%28urban_areas%29.svg/800px-Mexico_Baja_California_location_map_%28urban_areas%29.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Mexico_Baja_California_location_map_%28urban_areas%29.svg/800px-Mexico_Baja_California_location_map_%28urban_areas%29.svg.png
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Imagen 3. Principales localidades del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado  

 
Fuente:Elaborado por Marina Hirales. CONANP (2019) http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm 

 

 

Desde entonces, la totoaba tuvo un papel preponderante en la localidad debido 

al tamaño de la especie y la calidad de su carne. Otras capturas importantes y que se 

convertirían en los pilares económicos de San Felipe fueron el tiburón, cabaichucho, 

la escama y el camarón.25 A pesar de los esfuerzos conjuntos de la Federación y del 

gobierno del Distrito Norte de la Baja California por hacerse presente en el Bermejo, 

 
25 SEMARNAR 2008 en Virginia López Torres, Luis Ramón Moreno y María Enselmina Marín. “Un acercamiento a los actores ribereños en la 
pesca de camarón en San Felipe, Baja California” Región y sociedad, 67 (2016): 21, Disponible en: 
https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/802/1114 
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gran parte de la pesca la realizaron barcos japoneses, estadounidenses y en menor 

medida sonorenses.26  

 

Imagen 4. El Senador por California Ed Fletcher en una jornada de pesca deportiva en San Felipe, 
Baja California. 1935.27 

 
Fuente: El autor 

 

En los mismos años de la colonización del Alto Golfo, se dio un importante flujo 

migratorio de chinos en el noroeste de México y suroeste estadounidense debido, 

principalmente, a la construcción de vías de ferrocarril. Durante este proceso, 

Mexicali y sus alrededores se convirtieron en un lugar clave para los migrantes. A 

pesar de que no hay estudio que lo señale, es preciso reflexionar las conexiones entre 

los chinos de Mexicali, la pesca de totoaba y el descubrimiento de las propiedades de 

su buche, ya que su presencia coincide con los primeros registros de su captura son 
 

26 Richard Cudney y Peggy Turk. Pescando entre mareas del Alto Golfo de California, Una Guía Sobre la Pesca Artesanal, su Gente y sus 
Propuestas de Manejo, (Puerto Peñasco: Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos. 1998). Disponible en: http://cedo.org/wp-
content/uploads/2014/09/Cudney__Boyer_1998.pdf 
27 Ramón Quintero “El viejo San Felipe”, grupo de Facebook, 21 de mayo del 2018. 
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de los años veinte, cuando aumentó la cantidad de hembras grandes.28 Por otro lado, 

en futuros estudios se deberá reflexionar las dinámicas de los circuitos de 

comunicación entre Mexicali, San Francisco y Shanghái, ya que en años recientes se 

descubrió que esta es la principal ruta de tráfico de la especie. Otra localidad que tuvo 

un papel importante en el flujo pesquero fue Calexico, ya que varios empresarios 

avecindados en esa ciudad invirtieron en el turismo de San Felipe, pero, quizás el 

factor más importante fue que una parte de las capturas llegaban allí. Prueba de ello 

es que, para 1935 llegaban, vía terrestre a Calexico, alrededor de 150 toneladas 

mensuales que se repartían a Salt Lake City, Phoenix y Los Ángeles.29  

Para la pesca, el periodo 1920-1930 fue de bonanza, pero a mediados de la 

década de los treinta, las condiciones cambiaron con la desecación del delta del 

Colorado ocasionada por la construcción de bordos y presas río arriba, 

particularmente en el Valle Imperial, en California. El año de 1936 fue clave en la 

historia el suroeste estadounidense y del noroeste mexicano, ya que comenzó a 

funcionar la presa Hoover, obra que controlaría el flujo de la cuenca del Colorado. La 

disminución del caudal se vio reflejada en la llegada de limo al delta-golfo, que servía 

de alimento de las totoabas, por lo que su población y captura cayó significativamente 

para la década de 1940.30  

Esta situación alarmó a las autoridades mexicanas, por lo que en 1955 la 

Dirección de Pescas e Industrias Conexas decretó al delta-golfo como “zona de 

refugio”.31 Ante la reducción de captura de totoaba, las pesquerías se concentraron en 

otras especies, como la curvina golfina y el camarón. Para 1970, este último se 

consolidó como el principal producto de exportación que contribuyó a un nuevo 

periodo de bonanza en San Felipe y Puerto Peñasco. Del mismo modo, aumentó el 

número de cooperativas y embarcaciones.32 

Estos años dorados de la pesquería del Alto Golfo fueron acompañados por 

una boyante industria hotelera. Empero, el manejo indiscriminado del mar llevó a que 

en 1974 aumentasen las regulaciones ambientales al declararse Zona de Reserva. Un 

 
28 Cudney y Turk, Pescando entre mareas… 
29 Calexico Chronicle, “Gulf fish contract signed in Mexicali”, Calexico Chronicle, Volume XXXI, Number 121, 10 January 1935. 
30 López Torres et al “Un acercamiento a los actores ribereños…”, 22. 
31 Cudney y Turk, Pescando entre mareas… 
32 Cudney y Turk, Pescando entre mareas… 
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año después se declaró a la totoaba como especie en peligro de extinción -primer pez 

marino en tener esa condición-, por lo que su captura fue prohibida definitivamente 

debido a “la sobrepesca, su captura durante el desove, la captura incidental de los 

machorros (juveniles) por los barcos camaroneros de arrastre, y los cambios del 

hábitat del delta con la reducción del flujo del Río Colorado hacia el Golfo de 

California”.33 Ante el declive de las especies con mayor valor monetario, los 

pescadores se concentraron en la curvina.34 Para complicar aún más el panorama, 

varias vaquitas marinas aparecieron muertas en la costa a lo largo de los años 

ochenta. ¿La razón? Cudney y Turk concluyen que se debe a la pesca intensiva y el 

tipo de redes que “barren” con los mares.35   

En este sentido, los años noventa iniciaron con un destino incierto y con 

algunas contradicciones que estarían enmarcadas por políticas neoliberales. Por un 

lado, la pesca de San Felipe -donde predominó el modelo cooperativista- se vio 

afectada por la transición a este modelo, ya que de ahora en adelante se insertarían a 

la competencia del libre mercado. Aunado a ello, los apoyos económicos provenientes 

del gobierno federal disminuyeron.   

Otro elemento que se sumó a esta ecuación fue la presión ejercida por el 

Estado y ONGs para conservar la diversidad de la región. Resultado de ello fue el 

decreto de reserva de la biosfera el área del Alto Golfo de California y el Delta del Río 

Colorado en 1993. Este esfuerzo conservacionista no estuvo libre de críticas, ya que la 

balanza se inclinaba al rescate y protección de las especies en peligro, en detrimento 

de la pesca local. Al respecto, Aguirre Ibarra señala que36  

Se derogó la exclusividad de acceso de las cooperativas pesqueras para las 
llamadas especies reservadas, se redujeron de forma sustancial los subsidios 
financieros y apoyos institucionales y se modificó la Ley de Pesca (…) Los 
efectos fueron fatales para muchas cooperativas que habían contraído deudas 
grandes o establecido lazos de dependencia fuertes con el gobierno. 

Si bien la disminución de especies, restricciones a la pesca y crisis económica 

sufrida por una parte importante de los pobladores de San Felipe ya eran problemas 

de gran calado, la situación empeoraría en los años venideros con la declaración de 
 

33 McGuire y Greenberg 1993 en Cudney y Turk, Pescando entre mareas… 
34 Cudney y Turk, Pescando entre mareas… 
35 Cudney y Turk, Pescando entre mareas… 
36 Aguirre Ibarra et al, 2000 en Ramírez Sánchez et al, “Surgimiento, formación y persistencia de organizaciones sociales para la pesca 
ribereña…”, 78. 
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guerra contra el narcotráfico de parte del gobierno de Calderón y el surgimiento de la 

industria narcobuchera a finales de ese sexenio.  

 

DEL CONSERVACIONISMO AL CAMPO DE BATALLA: EL SURGIMIENTO DE LOS NARCOBUCHEROS 

(1993-ACTUALIDAD) 

 

La reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 

se dividió en dos zonas: la núcleo, ubicada en la desembocadura del Colorado en el 

Mar Bermejo y la adyacente, que es un área mayor a la primera y que incluye a San 

Felipe, Golfo de Santa Clara y las afueras de Puerto Peñasco.  De acuerdo con la 

organización CIRVA, durante los primeros años de operación de la reserva, alrededor 

del 58 por ciento de la población económicamente activa de la región trabajaba en 

labores pesqueras, con cerca de 700 pangas, siendo San Felipe la que concentraba 

mayor cantidad.37 A pesar de que la pesca -particularmente de camarón- era 

fundamental para la economía del Alto Golfo, esta siguió disminuyendo. Un dato que 

resulta revelador es la caída drástica de 7,000 toneladas métricas capturadas en 1989 

a 2,000 en 1993.38  

Si bien los nuevos tiempos resultaron complicados para los pescadores de San 

Felipe, Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, el pueblo cucapá se las vería más difícil 

por dos razones: 1) su actual zona pesquera se encuentra en el corazón de la zona 

núcleo y, 2) el resguardo de la reserva por parte distintos órganos del Estado 

mexicano se convirtió en acoso a sus cooperativistas, llegando a tener acciones 

claramente racistas. Al respecto, Alejandra Navarro señala que:39 

Cuando los cucapá denuncian el trato criminalizante que reciben al reclamar el 
reconocimiento de sus derechos al territorio y a la pesca, se les presenta ante 
la opinión pública como los enemigos de la conservación de este recurso 
natural. Esta descalificación contra el indígena cucapá-pescador-depredador 
se refuerza con frases como a los cucapá sólo les interesa el dinero. 

 
37 CIRVA (International Committee for the Recovery of the Vaquita). CIRVA: Scientific reports. Unpublished Report. 2004. Disponible en: 
http://vivatest97.businesscatalyst.com/assets/international(cirva)04.pdf 
38 CIRVA “Scientific reports 2004…” 
39 Alejandra Navarro Smith, "Pescadores cucapá contemporáneos: investigación y video colaborativo en un escenario de conflicto" en Horizontes 
Antropológicos, 39 (2013): 216. 
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Este “racismo conservacionista” sigue vigente y con expresiones violentas. 

Prueba de ello es el caso descrito por una cooperativista durante una jornada laboral. 

S1 cuenta que en aquella ocasión, una lancha del ejército se acercó a sus pangas y los 

acusaron de cometer actos ilícitos al estar pescando en la zona núcleo. Acto posterior, 

un soldado apuntó con un arma al vientre a una de las cooperativistas.40 

En otro orden de ideas, el año 2000 supuso una coyuntura política de gran 

importancia con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder ejecutivo. La 

alternancia partidista tuvo como consecuencia un cambio en la relación del Estado 

mexicano con los cárteles de la droga y su territorialización. Sobre el primer punto, 

autores como Carlos Resa y Luis Astorga afirman que previo al gobierno de Vicente 

Fox, el crimen organizado estaba subordinado al gobierno ya que, mediante el sistema 

de renta de plazas, organizaciones como el Cártel de Guadalajara y otros posteriores 

como el de Tijuana, Sinaloa, Golfo, Milenio y Valencia tuvieron que negociar sus 

operaciones con la ya desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), policía 

federal y militares.41 Otro aspecto que subraya la jerarquización Estado/crimen 

organizado es la desigual relación de fuerzas, ya que “los traficantes han estado 

dominados por los organismos de seguridad, subordinados a su poder. Han sido la 

policía y el ejército a los que se encomienda la persecución los encargados y 

determinar a quiénes y en qué condiciones se permite la participación de agentes”.42  

Previo a la alternancia partidista del 2000, la violencia del narcotráfico era 

cotidiana en ciudades como Tijuana, Culiacán, Nuevo Laredo y distintos pueblos de la 

Sierra Madre Occidental -principal núcleo del cultivo de mariguana y amapola-, se 

encontraba contenida en buena medida por la estructura vertical ejercida por el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde sus orígenes a finales de la década de 

1920. Empero, la reestructuración en las instancias municipales, estatales y federales a 

raíz de la diversificación partidista supuso una transformación en la relación Estado-

narcotráfico que se profundizaría en el segundo periodo del PAN.  

 
40 Entrevista del autor a S1 el 7 de agosto del 2015 en el Indiviso, Mexicali, B.C. 
41 Poppa 2000 en Carlos Resa Nestares, El estado como maximizador de rentas del crimen organizado: El caso del tráfico de 
drogas en México, México: Biblioteca de Ideas del Instituto Universitario de Gobernabilidad, 2001: 5. 
42 Resa, “El estado como maximizador…”, 5. 
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En el siguiente sexenio se ahondó esta coyuntura que al parecer, se está 

convirtiendo en un proceso de mediana duración. La guerra contra el narcotráfico 

inició formalmente el 10 de diciembre del 2006. A tan sólo diez días de haber tomado 

posesión de la presidencia de la República, Felipe Calderón desplegó fuerzas militares 

en Michoacán, que para ese entonces atravesaba una alza de violencia producto de las 

operaciones de "La Familia Michoacana". Este tipo de operaciones aumentaron 

durante aquel gobierno. La decisión de sacar las fuerzas armadas a las calles fue 

acompañada de un amplio discurso que justificó el aumento de su presencia a lo largo 

del territorio nacional. Empero, es preciso recalcar que, contrario a la tesis del 

lopezobradorismo43 y otras corrientes de oposición44 que señalan que fue una guerra 

unidireccional que buscó legitimidad política después de sortear una cuestionada 

elección, la empresa fue apoyada por otros sectores como empresarios e incluso, 

gobernadores de oposición -Lázaro Cárdenas Batell de Michoacán, miembro del 

Partido de la Revolución Democrática- solicitaron el apoyo federal para combatir al 

narcotráfico.45 

Desde el inicio de su mandato y aún en la actualidad, Felipe Calderón reafirma 

su tesis de cooptación del Estado y cómo este proceso llegó a un nivel de disputa del 

control territorial al Estado que amenazaba con desplazarlo y construir una nueva 

estructura en la cual los criminales detentarían el poder.46 Este argumento fue 

duramente criticado a lo largo del sexenio por especialistas, los cuales concluyen que 

los cárteles no tienen interés en este conflicto. Por el contrario, “se ha señalado que 

los traficantes mexicanos siempre han formado parte del aparato del régimen político 

(gran máquina de integración), pero siempre desde posiciones de subordinación, 

marginadas del poder político, siguiendo las reglas del juego por este impuestas.47  

En Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado 

las instituciones en Colombia, Guatemala y México, Garay Salamanca y Salcedo-

 
43 Corrientes políticas y sociales que apoyan al tres veces candidato (2006, 2012 y 2018) y actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
44 Astorga compila distintas declaraciones de personajes públicos, gobernadores del PRI e incluso miembros de su propio partido que critican su 
estrategia de combate al narcotráfico. Luis Astorga ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe 
Calderón, (México: Grijalbo, 2015). 
45 Luis Astorga “¿Qué querían que hiciera?...” 
46 En Decisiones difíciles (2020) Calderón reitera la idea de la cooptación del Estado. Otro punto que busca rescatar de su propuesta de seguridad 
es que los índices de adicción se dispararon previo a su gobierno. Ante ello, el eslogan de su mandato fue “Para que la droga  no llegue a tus 
hijos”. Ambos puntos son rebatidos por gran parte de los especialistas -por los propios Astorga y Duncan-. 
47 César Morales Oyarvide, “La guerra contra el narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia” Aposta. 
Revista de Ciencias Sociales, (50) 2011: 1. 
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Albarán señalan que si bien el proceso de cooptación del Estado ocurre, las relaciones 

entre Estado y crimen despliegan otro tipo de relaciones, como la corrupción 

sistémica y particularmente la Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE). Esta tesis 

propone que el Estado no es un ente “puro” que ha sido permeado a tal grado de ser 

un enfermo terminal de cáncer -como lo ha reiterado Felipe Calderón-, sino que se da 

la:48 

Acción de agentes sociales legales o ilegales, que mediante prácticas ilegales o 
legales pero ilegítimas, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el 
régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación 
de las reglas del juego social y de las políticas públicas. Estas prácticas las 
desarrollan con el objetivo de obtener beneficios de largo plazo y asegurar que 
sus intereses sean validados política y legalmente, pasa así obtener legitimidad 
social en el largo plazo, aunque esos intereses no estén regidos por el principio 
fundamental del bien común. 

Dichas prácticas, señalan los autores, se dan a partir de agentes dentro y fuera 

del Estado. Esta asociación busca beneficiarse de las capacidades violentas de los 

grupos ilegales. Por ello, Garay Salamanca y Salcedo-Albarán concluyen que cuando 

un funcionario público busca establecer alianzas con individuos o redes ilegales, ya no 

se observa un proceso de Captura del Estado, sino de Cooptación del Estado.49 A nivel 

nacional la historia demuestra que distintas agencias gubernamentales coordinan el 

narcotráfico, por lo que se puede pensar en la RCdE. En este sentido, se deberá seguir 

con detenimiento el proceso judicial en contra del ex secretario de Seguridad Pública 

Genaro García Luna por su colaboración con el Cártel de Sinaloa, ya que puede dar 

varias luces para comprender la historia del narcotráfico en México y la 

transformación de las relaciones Estado-crimen durante dicho sexenio.50 

Por otro lado, la elección de conceptos como guerra, combate y la urgencia por 

posicionar esta empresa como un problema de seguridad nacional también se 

sumaron al marco del proyecto calderonista. De acuerdo con Borjón Nieto, estos 

términos fueron empleados de manera metafórica para crear la percepción de que la 

 
48 Garay Salamanca y Salcedo-Albarán, “Narcotráfico…”, 36. 
49 Garay Salamanca y Salcedo-Albarán, “Narcotráfico…”, 37. 
50 La historia puede tener sus particularidades a nivel local, como lo señalan Garay y Salcedo-Albarán en su estudio sobre las redes de la Familia 
Michoacana. Al respecto, concluyen que “no puede interpretarse como un escenario simple de Corrupción Sistémica., porque también se registran, 
aunque en bajo porcentaje, acuerdos políticos o administrativos orientados a proveer información, garantizar la seguridad y rescatar a miembros 
de la red ilícita, y a completar el proceso de tráfico de droga (…) Se encuentra el inicio de un proceso hacia la RCdE, por lo que la situación social 
observada en la red de la familia michoacana configuraría un escenario que se encuentra más cercano a la Captura Avanzada del Estado en el 
plano local y en menor proporción en el estatal, alrededor de la rama de la seguridad y de la judicial. Adicionalmente se observa cierta afectación a 
la rama ejecutirava a nivel municipal, con algunos avances hacia la RCdE, principalmente en el nivel local. Garay Salamanca y Salcedo-Albarán, 
“Narcotráfico…”, 274, 275. 
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viabilidad del Estado corría peligro, por lo que al existir una “guerra”, se podrían 

emplear todos los recursos necesarios para poder ganarla, incluida la intervención de 

Estados Unidos.51 

Contrario a la pacificación del país, el despliegue de las fuerzas armadas llevó 

al aumento de la violencia, delitos, homicidios y desaparecidos. Cifras oficiales del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)52 y trabajos académicos señalan 

que “en los estados y regiones en que ha habido operativos conjuntos ha aumentado 

de manera escandalosa la tasa de homicidios, y ha aumentado después del despliegue 

de las fuerzas federales, y no antes”.53 Otro efecto de la guerra es la migración forzada. 

Este desplazamiento altera las dinámicas poblacionales en el campo y ciudad, lo que 

ha despejado el camino para que empresas transnacionales -principalmente mineras y 

madereras- se apropien del territorio.54  

A pesar del contexto violento y de la pérdida de capacidad del Estado para 

mediar entre los cárteles, la posibilidad de que éstos tomasen el poder político nunca 

ocurrió.55 Contrario a esta idea, el ejército, marina y las distintas policías 

diversificaron su asociación con los distintos cárteles, lo que según la periodista 

Anabel Hernández supuso una de las principales causas del aumento exponencial de la 

violencia durante la guerra contra el narcotráfico.56 Otro hecho que apoya esta tesis 

es la reciente investigación abierta por el gobierno estadounidense en contra del 

secretario de seguridad pública y uno de los mariscales de la guerra contra el narco en 

el periodo de Felipe Calderón, Genaro García Luna. El principal motivo de la pesquisa 

es que García Luna colaboró con el Cártel de Sinaloa. Este hecho, sustenta la tesis de 

la intrínseca relación entre el Estado mexicano y el narcotráfico. Si bien los cárteles 

combatieron contra las fuerzas armadas, éstas dividieron sus lealtades a nivel 

 
51 José Borjón Nieto, “La lucha contra el crimen organizado y las sombras de la militarización, Ponencia presentada en el Primer Congreso 
Nacional y Segundo Internacional de Derecho Administrativo en Boca del Río, Veracruz, 22. 
52 Al comparar las estadísticas de homicidios dolosos antes y después del 2007, se aprecia un aumento exponencial. No obstante, cada región 
tiene sus particularidades, ya que en Mexicali – principal espacio de análisis- los años más violentos fueron 2017-2018, periodo que coincide con 
el auge de los narcobucheros. 
INEGI, Mortalidad. Conjunto de datos: Defunciones por homicidios, 2018. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est 
53 Escalante 2011 en Morales, “La guerra contra el narcotráfico en México…”. 
54 Marie Dawn Paley, Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo, (México: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad 
bajo palabra, 2018), 34. 
55 César Morales Oyarvide, “La guerra contra el narcotráfico en México…”, 38. 
56 En el apartado “Trabajamos para el gobierno” del libro El Traidor (2019), Anabel Hernández rescata el testimonio de Ismael “El Mayo Zambada” 
en el que afirma que éste se quisiera retirar a la vida privada y a sus negocios lícitos emanados del narcotráfico. Sin embargo, las dinámicas de 
este negocio transnacional liderado por el gobierno estadounidense y mexicano, se lo impiden. 
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regional, pero con la posición hegemónica de la alianza con el Cártel de Sinaloa. Otro 

de los efectos fue la fragmentación de los cárteles y su multiplicación, como ocurrió 

con el Cártel de Sinaloa/Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Sinaloa/Cártel Jalisco 

Nueva Generación y Cártel del Golfo/Los Zetas, sólo por mencionar algunos. 

En síntesis, para comprender la guerra contra el narco desde una perspectiva 

socioambiental se deben tomar en cuenta: 1) La construcción de una amenaza que 

pondría en riesgo la viabilidad del Estado, representada por los cárteles y que sirvió 

como justificación para militarizar el país, 2) La violencia surgida de esta guerra abrió 

el terreno para la apropiación territorial por empresas -legales o ilegales-, y 3) El 

punto que Paley retoma de Javier Sicilia: “Es recomendable no entender la violencia en 

México como una lucha de policías contra cárteles. Hay una guerra entre el Estado, y 

Estados paralelos. Mientras no entendamos que el crimen organizado no son 

delincuentes, son células de Estado paralelo, con capacidad de fuego, con capacidad 

de sometimiento, y algunas con bases sociales. Si no se ve que es una lucha por el 

territorio y por el control de la vida ciudadana, no vamos a entender el problema”.57 

Así, los cárteles emprendieron una nueva territorialización que superó a las 

zonas de cultivo con poca presencia del Estado y comúnmente situadas en serranías y 

bajó a pueblos y ciudades que hasta ese entonces tenían una relación distante con 

dicha empresa. Algunas zonas con alta biodiversidad -como las reservas de la biosfera, 

áreas naturales protegidas y parques nacionales- han sido blanco de estas 

organizaciones por su relativo aislamiento geográfico, poca cobertura policial-militar, 

condiciones climáticas favorables para el cultivo de mariguana y opio, entre otras. 

Estas áreas se convirtieron en regiones sumamente peligrosas para sus 

habitantes y académicos de campo. Sobre estos últimos, en tan sólo en los últimos 

nueve años 15 biólogos e ingenieros fueron retenidos y secuestrados en Guerrero y 

Tamaulipas.58 Empero, esta condición no es exclusiva de estas entidades, ya que el 

control territorial del narco está extendido en diversos puntos, como:59 

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Morelos; Reserva del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado, respectivamente en Baja California y 

 
57 Paley, “Capitalismo antidrogas…”, 14. 
58 Alejandro Melgoza Rocha, "Las Áreas Naturales Protegidas, paraíso de bandas criminales" Proceso, 5 mayo de 2019, Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/582409/las-areas-naturales-protegidas-paraiso-de-bandas-criminales 
59 Melgoza, "Las Áreas Naturales Protegidas…". 
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Sonora; Parque Nacional Cañón del Sumidero, Parque Nacional Lagunas de 
Montebello y la Selva Lacandona, en Chiapas; Parque Nacional Tula, Hidalgo; 
Parque Nacional La Malinche, Puebla y Tlaxcala; y La Martinica, Veracruz. 

En esta muestra publicada en el semanario Proceso se aprecia la diversidad 

socioambiental de los territorios controlados por los cárteles: selvas, bosques y 

desiertos son empleados para el cultivo, trasiego o la construcción de laboratorios de 

drogas sintéticas. En el reportaje citado, se subraya el caso de la reserva de la biosfera 

del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, área de influencia del Cártel de 

Tijuana durante los años 1990-2000 y actualmente en la órbita del Cártel de Sinaloa.  

Como se expuso en el apartado anterior, la pesca de totoaba estuvo 

íntimamente ligada a San Felipe desde su fundación. Si bien su población disminuyó 

por la sobreexplotación durante las últimas décadas del siglo XX, las afectaciones 

hacia la sociedad san felipense fueron únicamente económicas. Sin embargo, en años 

recientes se conjuntan los problemas económicos a la guerra contra el narco y el alza 

de precio del buche de totoaba, lo que originó la industria transnacional de los 

narcobucheros.60 

Mi experiencia al visitar la localidad en 2013 coincide con los testimonios de 

los lugareños que señalan que en esos años llegaron los grupos criminales que poco 

después se sabría que pertenecían al Cártel de Sinaloa.61 De acuerdo a un oficial del 

ejército mexicano, éstos “ingresaron con todo en el negocio, ya que contaban con 

estructuras organizadas, un cierto nivel de corrupción y organización, redes 

establecidas, rutas, contactos, bocas de expendio y patrocinadores en diversas 

instituciones. Lo mismo que aplicaban al narcotráfico, lo implementaban en el 

comercio de la totoaba”.62 

C4ADS establece una clasificación que ayuda a comprender la organización de 

los narcobucheros en las localidades de extracción. Ésta consta de tres grupos 1) 

 
60 El semanario Zeta señala que en un día normal un pescador puede sacar hasta 12 ejemplares, de los cuales la venta del buche puede variar 
entre 4 mil y 15 mil dólares. En contraste, pescadores que no comparten ese tipo de actividades y que a su vez se encuentran en banca rota por 
las vedas, como el caso de Martín Lucio Monroy y José Duarte, del Golfo de Santa Clara, señalan que al Alto Golfo lo pervirtieron los 
“narcobucheros”, ya que en el pasado “nos comíamos todo, cachete, garganta…” Enrique Alvarado, Andrés Estrada y Alejandro Melgoza. 
“Totoaba. La disputa por la plaza "narcobuchera" El Universal, 14 diciembre 2016. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/12/14/totoaba-la-disputa-por-la-plaza-narcobuchera 
61 Por lo investigado hasta este punto, se puede inferir que la pesca de totoaba continuó a pesar de su prohibición décadas atrás. Sin embargo, el 
periodo 2013-2014 significa una transformación de gran importancia, ya que se integra a la cadena económica del mencionado cártel y de sus 
asociados asiáticos. 
62 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”, 14. 
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Pescadores locales que, por cuenta propia y ante las restricciones y dificultades 

económicas, se dedican a la captura, 2) Pescadores locales que ingresaron a las filas 

del cártel y trabajan para ellos y 3) Criminales que pescan ellos mismos.63 Asimismo, la 

economía narcobuchera creó un sistema de clases en el que destacan los caciques y 

narcobucheros, quienes poseen propiedades y automóviles lujosos que contrastan 

con las viviendas modestas del resto de la población. En segunda instancia se 

encuentran los pescadores que están fuera del negocio y que habitan estas casas.64  

Otro antecedente a tener en cuenta es la “guerra por la plaza” de Baja 

California entre los remanentes del Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa y que tuvo 

su clímax entre 2008-2009, saliendo triunfadora la organización sinaloense. En este 

punto, encontramos que éste Cártel llegó al Alto Golfo e impuso un orden territorial 

que ayudase a la captura y extracción del buche. Sin embargo, es preciso desarrollar el 

surgimiento de China como destino final del producto. La principal hipótesis es que 

en aquella región se extinguió la bahaba china debido a la explotación y creencia en 

que su vejiga tenía propiedades afrodisiacas. Ante ello, la totoaba resultó un sustituto 

ideal de la bahaba, surgiendo así la conexión entre el Alto Golfo y China.65  

Como se ha señalado, la complicada situación económica en San Felipe y Golfo 

de Santa Clara fue un escenario ideal para que pescadores locales se sintieran atraídos 

hacia la nueva industria. Prueba de ello es que, mientras un pescador de camarón -

principal captura legal en estos tiempos- gana alrededor de 300 pesos por kilogramo, 

uno de totoaba puede obtener hasta $ 8,000 dólares estadounidenses; es decir, más 

de 400 veces.66 

Además de un nuevo orden socioambiental, el establecimiento de la economía 

narcobuchera trajo consigo varias consecuencias de corte violento que es posibles 

analizarlos a partir del fetichismo de la mercancía. Desde China, a miles de kilómetros 

del Alto Golfo, existe una alta demanda del buche de totoaba, que puede ser 

considerado como producto de lujo debido a su elevado precio.67 En alguna conexión 

 
63 El tercer punto resulta difícil de que se cumpla a cabalidad, ya que para pescar en el Alto Golfo es necesario conocer sus particulares mareas. 
Por ello, se retoma la declaración del militar de líneas arriba y la aportada por C4ADS. C4ADS, “Adictos al anzuelo…”, 28. 
64 Alvarado et al “Totoaba. La disputa por la plaza…” 
65 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”, 10. 
66 Greenpeace, “Illegal  Fishing  Practices  Impacts  on  Vaquita  in  Mexico.”  Greenpeace Media, 16 de  marzo  de  2015.  
http://media.greenpeace.org/archive/Illegal-Fishing-Practices-Impacts-on-Vaquita-in-Mexico-27MZIF3YP23E.html. 
67 De 1,500/2,000 dólares el kilo en 2013 a un precio que va de 20 a 80 mil dólares en 2019 (precio en el destino final). Camhaji, "Decomisados en 
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que es preciso indagar en estudios posteriores, los narcos mexicanos se relacionan 

con los traficantes asiáticos y se establece el circuito. A Shanghái, Hong Kong y demás 

ciudades de destino, los buches llegan secos y listos para cocinarse en sopas u otras 

presentaciones. Previo a ello, la extracción de la vejiga fractura las relaciones 

socioambientales a partir del conflicto entre narcobucheros y el Estado, enmarcado 

por la guerra contra el narco. La contaminación marina, la muerte de otras especies 

como la vaquita marina -se retomará su caso más adelante-, muertes, operativos, 

fuegos cruzados e inseguridad se queda en el Alto Golfo, mientras la plusvalía se 

reparte entre Estados Unidos, China y el cártel. 

Las cifras oficiales del INEGI registran una alza considerable de homicidios en 

Mexicali y San Luis Río Colorado -cabeceras municipales- en los años narcobucheros. 

En prensa, el aumento cuantitativo y cualitativo de la violencia inició en 2016. 

Entonces, medios locales y nacionales dieron cuenta de la presencia del cártel de los 

“chinaloenses” en Santa Clara y San Felipe. El titular de esa nota fue “La disputa por la 

plaza "narcobuchera". El Universal realizó un recorrido por la ruta de la totoaba, 

donde se disputan a balazos y machetazos el control del tráfico”.68 Un año después, el 

mismo diario publicó que el Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco fueron puntos 

clave para el decomiso de cocaína y mariguana durante 2016, hecho que ayuda a 

entender la facilidad con la cual el crimen organizado se insertó en la región.69 

Los operativos de las fuerzas armadas continuaron en años posteriores, 

desmantelando campamentos de pesca ilegal en la zona núcleo pero sin mucho éxito 

debido a la protección que policías estatales, municipales y servidores públicos 

ofrecían a pescadores y sicarios.70 El fenómeno fue descrito por el semanario Zeta 

como “El Cártel del Mar”.71 Este conflicto entre bandas criminales y distintas esferas 

gubernamentales forma parte de la guerra contra el narco en la manera en que la 

analizan Anabel Hernández y Marie Dawn Paley: el Estado en su conjunto no combate 

 
Hong Kong…” 
68 Alvarado et al “Totoaba. La disputa por la plaza…" 
69 La ruta marítima del Pacífico ha sido usada como la conexión entre Sudámerica y Estados Unidos que en 2016 trasladó la mayor cantidad de 
cocaína y mariguana, así lo detallan los registros de la Marina mexicana. Golfo de Santa Clara Golfo de California. Guaymas y Peñasco como 
zonas importantes para el decomiso. Ignacio Alzaga, "Con operativo por mar y aire, Marina asegura 4 toneladas de droga en Baja California", 
Milenio, 5 abril 2019. Disponible en: https://www.milenio.com/policia/operativo-mar-aire-marina-asegura-4-toneladas-droga-baja-california 
70 Proceso, "Desmantelan campamento de pescadores ilegales en Área Natural Protegida de BC", Proceso, 19 febrero 2018. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/523144/desmantelan-campamento-de-pescadores-ilegales-en-area-natural-protegida-de-bc 
71 Semanario Zeta, "El Cártel del Mar: pescadores, sicarios, policías y hasta funcionarios", Zeta, agosto 2018, Disponible en: 
https://zetatijuana.com/2018/08/el-cartel-del-mar-pescadores-sicarios-policias-y-hasta-funcionarios/ 
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al narcotráfico, sino que es un traslape en el que se dividen las lealtades entre 

gobierno/cárteles. 

Otro punto para reafirmar la colusión entre gobierno y crimen en el Alto Golfo 

es el testimonio de un pescador anónimo, quien dice que “si bien las autoridades nos 

prohíben salir a trabajar a los pescadores honestos, los delincuentes que están al 

servicio de la alianza de mafiosos chinos y cártel de Sinaloa y que controlan el tráfico 

[de totoabas] se pueden infiltrar con protestas pacíficas tendientes a generar 

violencia y a distraer a la sociedad de tal modo que pueden seguir yendo a colocar sus 

redes de enmalle”.72  

Imagen 573. Redes para la captura de totoaba retiradas por la organización Sea Shepherd en el 
periodo 2016-2017. 

 
Fuente: El autor 

 

Antes de pasar al análisis del modus operandi del tráfico, es preciso aclarar que 

si bien la industria narcobuchera es una de las tantas ramas del narcotráfico, tiene un 
 

72 Hugo Ruvalcaba, "Mafias asiáticas en Baja California" InSight Crime, 21 agosto 2013.  Disponible en: 
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mafias-asiaticas-en-baja-california/ 
73 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”, 19. 
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impacto particular. Ejemplo de ello es el cultivo de mariguana y amapola ocasiona una 

entropía en los territorios que controla. Empero, dentro de ese orden trastocado 

caracterizado la migración forzada y deforestación, se pretende una resiliencia en la 

que las tierras sigan siendo productivas. Por el contrario, la pesca de totoaba se suma 

a actividades como la tala y minería ilegal en la que únicamente extraen el producto 

de interés, y en casos como el buche, desechan el resto de los cuerpos, provocando 

focos de contaminación. 

La parte más complicada y con menor información para analizar corresponde a 

la red de tráfico. Los únicos datos disponibles son los de C4ADS, quienes estudian el 

resguardo, proceso de desecación y transportación. En su informe, señalan que el 

tiempo transcurrido entre la extirpación de la vejiga y su secado debe ser breve, 

particularmente con las altas temperaturas del verano. Este proceso tiene cabida en 

casas de seguridades en San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana y Ensenada, 

principales ciudades de la región. Para ello. emplean el método tradicional de salar la 

carne.74 En cuanto a las rutas de transporte en territorio bajacaliforniano, señalan que 

el nodo central es San Felipe y la carga se va por carretera hacia Ensenada, Tijuana y 

Mexicali. Por otro lado, la operación del Cártel de Sinaloa al Alto Golfo se explica por 

el uso de las rutas de trasiego de droga, que se traslapan con las de totoaba. De 

acuerdo a diversas agencias gubernamentales, en lo que va del siglo, en ese circuito se 

decomisaron alrededor de 4,000 vejigas con un valor aproximado de 300 millones de 

pesos.75 

 Estos esfuerzos logísticos atraviesan otras instancias antes de cruzar el Océano 

Pacífico vía aérea. Para ello, modelaron tres vías: una directa desde Tijuana, otra que 

parte desde San Felipe y divide a distintas ciudades de California -aparentemente es la 

opción más común- y, por último, la ruta Tijuana-Ciudad de México-Asia. La 

administración de esta red fue acompañada de una considerable migración de 

ciudadanos chinos a San Felipe.76  

 

 
74 Julio Ramírez, “El Pez del Narco.” Reporte Índigo, 24 enero 2013. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/el-pez-del-narco/ 
75 Alvarado et al “Totoaba. La disputa por la plaza…" 
76 Omar Millán, “15,000 Chinese Migrants Thriving in Tijuana.” San Diego Red. San Diego Red, 13 febrero 2012. Disponible en: 
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mafias-asiaticas-en-baja-california/ 
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Imagen 677. Rutas internacionales de tráfico de buche de totoaba. 

 
Fuente: El autor 

 

Otra de las organizaciones dedicadas al rastreo de este sistema es 

Greenpeace. En un estudio que realizaron en 2015 encontraron que buena parte del 

consumo se concentraba en Hong Kong, particularmente en el lujoso distrito de 

Sheung Wan. Otro lugar de alto consumo fue en la cercana provincia de Guangdong.78 

Ya sea en China continental o en Hong Kong, el producto alcanzó un precio que va de 

$ 255,000 a $5,000 dólares, dependiendo el tamaño y la edad de la totoaba.79  

Para vislumbrar la magnitud de este negocio, resulta provechosa la 

comparación de los precios de la totoaba y de distintas drogas. En 2013, la policía 

estadounidense realizó uno de los decomisos más importantes de buche en Calexico, 

California. El sujeto involucrado, de origen chino, fue capturado con 16.5 kg de 

mercancía con un valor de $361,500 dólares. De acuerdo a la información obtenida por 

C4ADS, ese dinero equivale a 10.3 kg de heroína, 24.9 de metanfetamina, 29 de cocaína 

 
77 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”,  48. 
78 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”, 56. 
79 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”, 62. 
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y 4.5 toneladas de mariguana.80 Estas cantidades reflejan el bajo riesgo del negocio de 

la totoaba, en contraste con las sabidas problemáticas del narcotráfico. Aunado a ello, 

la deficiente legislación ambiental y la poca capacidad de vigilancia de estas especies 

resultan en un negocio sumamente lucrativo y de bajo riesgo. 

Por último, se encuentra el tema de la vaquita marina y las acciones para 

protegerla de su extinción. Al respecto, organizaciones como Greenpeace, Sea 

Shepherd y World Wildlife Fund (WWF) han redactado informes, reuniones con 

actores involucrados, presiones al gobierno mexicano e incluso vigilancia de las aguas 

del Alto Golfo, como es el caso de Sea Shepherd. Su caso resulta ilustrativo, ya que a 

inicios de 2019, una de sus embarcaciones fue atacada por narcobucheros que 

arrojaron piedras y bombas molotov a la nave.81  

Según Pérez Moreno, el tráfico y comercio ilegal de especies obtiene más de 

veinte mil millones de dólares al año. Al mismo tiempo, es la segunda causa de pérdida 

de biodiversidad.82 La presión que ejerce este negocio reflejó en el Alto Golfo con la 

drástica disminución de la vaquita marina, especie que queda atrapada en las redes de 

enmalle de totoaba, siendo una especie de daño colateral de la economía 

narcobuchera. Los años de más muertes del cetáceo se relacionan con la 

consolidación del negocio, ya que de 245 ejemplares que se avistaron en 2008, sólo se 

registraron 59 en 2015.83  

En este contexto, se añade el conservacionismo como una arista más a tener en 

cuenta. Sin embargo, una parte de los esfuerzos de estas organizaciones se enfocan 

más en la vida no humana que en los problemas socioeconómicos que llevaría la 

prohibición de la pesca en la región en aras de proteger a la vaquita marina. Tal es el 

caso de la WFF que señala que el “único camino para salvar a la vaquita es eliminar la 

pesca con redes de enmalle en todo su hábitat: al norte de una línea imaginaria que 

 
80 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”,  11. En su apartado “Baile de números: algunas dudas, algunas preguntas, algunos datos” Fernando Escalante 
cuestiona la seriedad de las cifras de decomisos de droga, ya que su tasación debe contemplar puntos de venta. Es decir, un kilo de cocaína tiene 
precio distinto en Calexico y Chicago -también habrá que tener en cuenta la calidad-. Ante ello, Escalante propone emplear las cifras de manera 
más crítica. Fernando Escalante Gonzalbo, El crimen como realidad y representación, México: Centro de Estudios Internacionales-Colegio de 
México, p. 151-202. 
81 Sea Shepherd. “Sea Shepherd Ship’s Windows Smashed and Hull Set on Fire by Poachers”. 2019. Disponible en: 
https://seashepherd.org/2019/02/01/sea-shepherd-ships-windows-smashed-and-hull-set-on-fire-by-poachers/ 
82 Inmaculada Pérez Moreno, El contrabando de especies como una parte de la telaraña criminal internacional del siglo XXI. El crimen organizado 
que ignoramos (Trabajo Fin de Grado, Universidad de Sevilla, 2018), 1. Disponible en:  
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/79285/TFG%20Inmaculada%20Pérez%20Moreno.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
83 C4ADS, “Adictos al anzuelo…”, 13. 
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conecte un punto 40 kilómetros al sur San Felipe en Baja California (30° 36’ latitud 

Norte) y Puerto Peñasco en Sonora” (31° 20’ latitud Norte)”.84 De llevarse a cabo esta 

limitación, los más afectados serían los cooperativistas cucapá, quienes tienen allí su 

principal zona de trabajo. Por ello, este tipo de propuestas resultan controvertidas, ya 

que si bien hay esfuerzos mediadores como los de Greenpeace, gobierno y ONGs se 

les dificulta -o no contemplan- entender el problema desde una diversidad 

biocultural. Ante esta situación, los pescadores de San Felipe reclaman que el rescate 

de la vaquita sea más importante que el de los habitantes del Alto Golfo, por lo que, en 

protesta, han tomado carreteras y realizado manifestaciones.85  

En este escenario se encuentra actualmente el Alto Golfo. El último altercado, 

ocurrido en las mismas fechas que el caso Sea Shepherd, fue en marzo de 2019, 

cuando la Marina desplegó un operativo que derivó en la persecución vía helicóptero 

a una camioneta de presuntos pescadores de totoaba.86 De acuerdo a los datos 

oficiales, resultaron heridas de bala tres personas. Este hecho provocó que 

pescadores locales -no se sabe a ciencia cierta si narcobucheros o cooperativistas- 

quemaran lanchas y lanzaran bombas molotov contra la marina y PROFEPA.87 

 

CONCLUSIONES 

 

La situación requiere pensar el problema a partir de la diversidad de actores y 

problemáticas. Respecto al grado de involucramiento, se encuentran en primera línea 

los habitantes del Alto Golfo, sus condiciones socioeconómicas a raíz de la guerra 

contra el narco, los narcobucheros -locales y foráneos avecindados- y las limitaciones 

de la pesca, principal fuente de divisas. Hacia afuera, se encuentran la asociación 

entre el cártel y los traficantes chinos, las ONGs y el Estado mexicano. 

Para poder integrar estas aristas, es preciso tapar los huecos historiográficos 

en cuanto a la historia del Alto Golfo se refiere, ya que poco se ha escrito respecto a la 

 
84 López Torres et al “Un acercamiento a los actores ribereños…” 15. 
85 López Torres et al “Un acercamiento a los actores ribereños…” 15. 
86 Durante ese operativo sucedieron los disparos en las cercanías de la escuela, tal como se menciona al inicio del artículo. 
87 Sin Embargo, “La Marina confirma el disparo contra el pescador de Baja California, pero dice que fue “accidental”. Sin Embargo, 28 marzo 2019. 
Disponible en: https://www.sinembargo.mx/28-03-2019/3557801 
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histórica relación entre los pueblos de la región con la pesca. Esta situación provoca 

que los problemas actuales se estudien con poca profundidad histórica y que, desde 

las políticas públicas y de ONGs se tomen decisiones que no contemplen la 

importancia que esta actividad tiene en los lugareños.  

Al realizar el recorrido histórico se pudo apreciar que la bonanza de la pesca 

no fue acompañada de un manejo sustentable de las especies, lo que llevó al 

agotamiento de la totoaba, proceso que influyó en el alza de su precio en décadas 

posteriores. Por otro lado, resulta importante conectar la importancia que el suroeste 

estadounidense tiene en la zona, ya sea en la demanda de escama y camarón, como en 

la construcción de redes de contrabando. 

Por otro lado, la acción de conservación más contundente ocurrió hasta los 

noventa, con el decreto de reserva de la biosfera. Esta declaración no tuvo el impacto 

deseado ya que que la biodiversidad -particularmente la de totoaba y vaquita marina- 

continuó su drástica caída. Empero, la que considero como la principal coyuntura es 

la guerra contra el narcotráfico, ya que consolidó a la zona como una de las 

principales rutas de trasiego de droga hacia Estados Unidos, por lo atractivo de su 

cercanía con California y Arizona. En ese mismo periodo es que surgió, como un 

negocio paralelo al de las drogas, la industria narcobuchera. Su desarrollo vino 

acompañado con olas de violencia nunca antes vistas en San Felipe y Golfo de Santa 

Clara. Asimismo, se normalizó un estado de violencia que, al menos desde 2012-2013, 

no ha disminuido. Muertos, heridos, desigualdad social y degradación socioambiental 

son sólo algunas de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico y los 

negocios que nacieron en este contexto. 

Sobre el narcotráfico y la diversificación de su negocio -en este caso el tráfico 

ilegal de especies-, la historia y particularmente la ambiental tienen mucho que 

aportar. Este es uno de los principales problemas que aqueja a las sociedades 

latinoamericanas, pero poco se ha estudiado desde una visión socioambiental. La 

expansión de la frontera agrícola para la siembra de droga, la migración forzada 

debido a la territorialización del narco, la instauración de un orden socioambiental 

que sea funcional a sus negocios son sólo algunos de los procesos pendientes por 

estudiar.  
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El caso del Alto Golfo es sólo un ejemplo de muchos que se extienden a lo 

largo de la geografía nacional y latinoamericana. Evadir su análisis y voltear la mirada 

lejos de la miseria y violencia que genera, sería claudicar a la función social del 

historiador como intelectual comprometido, que estudie la relación pasado-presente 

para la construcción de futuros emancipadores. 
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Battles in the desert: the rise of the narcobucheros and illegal traffic of 
totoaba in the Upper Gulf of California and Colorado River Delta.  

 

ABSTRACT 

During the 2010s, the Upper Gulf of California gained a significant media presence due to the 
accelerated loss of biodiversity that occurred in its waters. The population of vaquita marina, an 
endangered animal, fell drastically because the illegal fishing of totoaba also caught them. This activity 
transformed into an international totoaba traffic network led by Mexican drug dealers and Chinese 
mafia and is based on local beaches. The exploitation of this animal generated violence, which, in the 
context of the war on drug traffick, resulted in the increase of the military presence. In order to 
understand this situation, it is necessary to historicize the relationship of the people of the area with 
fishing and analyze their different transformations. 

 

Keywords: Drug traffic, totoaba, endangered specie, California Upper Gulf, fisheries, violence. 
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