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P R O L O G O 

A manera de intrducci6n de lo que se analizara en páginas 

posteriores, este prologo presenta los m6viles del traba

jo, la raz6n o congruencia del mismo y una exposici6n re

sumida del problema. 

Cuando bachiller mi deseo grande era continuar con -

una carrera universi~aria, esto a pesar de los problemas 

ec_onomicos que ello representaba, sin embargo, estos no 

fueron obatáculos para seguir adelante en la meta propue~ 

ta. 

Digno es reconocer en estas líneas que mi personali

dad recibi6 beneficios importantes en la carrera. Si en -

un principio el impacto cultural :f\le desconcer1;ante, como 

ocurre con los estudiantes de los primeros afios, esto po

co a poco se :f\le disolviendo en mi carrera universitaria 

a medida que tomaba mayor responsabilidad, y así se form6 

un universitario. 

El carácter de universitario viene de la cónciencia 

que se tiene como tal, viene cuando el anhelo sincero de 

adquirir conocimientos para servir mejor a la Sociedad y 

al Pr6jimo. 

Al termihar la carrera 1.µ1iversitaria es requisito i!!_ 

dispensable aportar un trabajo cü'itural de la misma a la 

Universidad o a la Na~ion. En la Facultad de Derecho este 

requisito se llena presentando un trabajo de tésis. 
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Con 1a tésis se proftlndisa sobre un tema y se da una 

aportaci6n cu1tura1. 

De aquí se deriva 1a raz6n o congruencia del trabajo 

de tésis. 

Se presenta aquí una pregunta que es necesario respo~ 

dar: ¿ Por qué razones o motivos escogi e1 tema de 1as dr2 

gas para e1 trabajo de tésis? 

Hay que reconocer que sobre e1 tema se ha escrito mu

cho, pero, ¿qué resu1tados se han obtenido de 1o escrito?, 

¿qué es.1o que se ha escrito? 

El prob1ema no deja de ser muy comp1ejo, por 1o que 

su estudio no se avoca a ~os cuantos conceptos o pa1abras, 

es más, ·bajo su aspecto de fenómeno socia1 no es un ma1 en 

sí, .son un conjunto de ma1es y problemas que aquejan e 

nuestra sociedad convirgiendo en este ma1 general. 

Los afectados por e1 prob1ema son: La Sociedad, La F~ 

mi1ia y 1a Juventud, por 1o que no se puede hablar de un -

sector de 1a pob1acii5n ca particu1ar, y en cierto sentido 

ta1 vez 1o seamos todos en e1 devenir de un hombre nuevo. 

Este trabajo no pretende 11enar una 1aguna de 1a in

~estigaciiSn, s61o da una opinión más a tan comp1ejo prob1~ 

ma. 

En un principio se hab1o de una exposición resumida 

del prob1ema, iniciamos ésta con una pregunta: 

¿ Por qué razón es que los jóvenes recurren a 1ss -1 

drogas? 
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Las respuestas son muy amplias y variadas, pero en

tre las princ"ipales se encuentra: El de que los j6venes 

con problemas de drgadicci6n previenen de familias f"ue~ 

temente desorganizadas, el de que los jovenes tratan de 

auto afirmarse con ellas, el que representa un acto de -

rebeld!!:a, son una bueua arma para agredir a los padres, 

son una búsqueda de la realidad, por imitaci6n, etc. 

Sin embargo, en todo el asunto de las drogas no es 

ten importante cobre lac causas, que son tantas y varia

das, como el saber la causa principal". 

Es aquí donde se encuentra un enorme trabajo por h~ 

cer, y éste, en toda su amplitud lo puede desarrollas 

tanto el estado como los particulares. 

En la tesis nos avocamos al estudio del fenómeno b~ 

jo diversos aspectos. 

El análisis que se hace sobre el tema abarca tres -

estudios ( que se encuentran ~nti~amente vinculados): -

Las Drogas, La Familia y El Estado. 

Esto se explica por ser la Familia la afectada por 

el problema. En tanto que el estado, como salvaguarda de 

la sociedad, tiene que luchar contra el espectro de las 

drogas. 

Los antecedentes dal problemá' abarcan dos partes: 

La Mundial y La Nacional. Es importante esta divisi~n P!!; 

ra mostrar la niagni tud del problema. En l.a pri1nera parte 

se ven aspectos tales como el trabajo internacional que" 
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se hace sobre cl·problema- y el tráfico ilÍcito. La se~ 

da parte ana1iza a1gunos aspectos etiol6gicos, el traba

jo que hacen los particulares sobre el problema, así co

mo el trabajo que desarrolla el estado en su aspecto A-

sistencial, Médico y Socia1. 

En las drogas nos avocamos al análisis del t~rmino 

desde el punto de vista legal. Antes de la presentaci6n 

de las drogas más importantes nos interesa conocer el -

conc_epto que hay acerca de la palabra droga, y muy ape

sar de las reservas del caso se establece un criterio. 

La familia es considerada como un grupo primario y 

base de la sociedad, en tanto que su.trascendencia sed~ 

riva de· esto mismo y ae proyecta hacia el futuro. Por su 

misma importancia, la familia no deja de sufrir ataques 

y la defensa de la misma se hace necesaria. En la actua

lidad la desintegraci6n familiar es un hecho en cierto -

tipo de familia. Las consecuencias de esta desintegraci6n 

se proyectan tanto en la sociedad como en el seno mismo 

de la familia. 

Una consecuencia particular de la desintegraci6n 

familiar es la drogadicci6n juvenil. 

El estado es la más a1ta forma de organizaci6n so

cial. Su trabajo se desarrolla en las fUnciones que le -

encomienda la sociedad. Una de estas funciones es la de 

sancionar las conductas del:l.ctuosas. 
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En la tesis se hace un an~lisis de las sanciones pr~ 

vistas en el c6digo Penal., y de las reformas penales. 

Por Último se presenta a los Centros de Integraci6n 

Juvenil como una respuesta integral. al fen6meno de la fe::_ 

mac6dependencia. 

Con esto creemos, sino haber acotadototalmente un -

problema, si, presen·tarlo para una mejor comprenai6n que

dando abierta la puerta para mejores investigaciones. 

o ---------------



C A P I T U L O: 1 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

a) EL PROBLEMA DE LA DROGADICCION, 

FENOMENO MUNDIAL. 

b) DESARROLLO, PRESENTACION Y CRI

SIS DEL PROBLEMA EN MEXICO. 
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a) EL PROBLEMA DE LA DROGADICCION; FENOMENO MUNDIAL. 

Las drogas se conocen desde tiempos ancestral.es. 

El hombre comenzó a usarlas desde las civilizaciones 

más elementales, como estimulantes en el trabajo, r~ 

medio en la enfermedad, placentero pasatiempo y ex

traño rito religioso. 

Los indúes usaban opio, los incas coca. los az

tecas marihuana y peyote, los asiáticos morfina y ~ 

opio. 

Antiguamente la drogadicci6n era un vicio mase.!:!_ 

lino, exclusivo de adultos y sacerdotes. 

A principio de este siglo se drogaban algunos -

adultos, entre ellos artistas y escritores bohemios

.con pretextos de inspiración, hampones viciosos y ..:.. 

soldados rasos que usaban la droga para desempeñar -

su trabajo agresivo de guerreros. 

Actualmente sos incontables las personas adictas 

a las drogas.Y muchos loa lugares donde obtenerlas• 

Las drogas han penetrado en todas las clases so

cial.es y se encuentran en la.playa, campos deportivos, 

caf6s,centros noc~_nos, escuelas, universidades y ~ 

hasta primarias.· 

Se está creando ehtre las generaciones una atmo.!!_ 

fera de desacuerdo al uso de las drogas. La controve.!: 

sia sobre la marihuana es un ejemplo patente. Esta ~ 

droga ea más aceptada y difundida entre los jóvenes -

de todas partes. 
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Existen muchas razones por las que se recurre al mundo 

de las drogas c.-,;no: El escapar de la realidad. El deseo de 

esperimentar, el deseo de nuevas sesaciones, experiencias y 

placeres; la bllsqueda de su "yo" interior o por curiosidad. 

Esto llltimo de vital importancia, muchos jovenes empi~ 

zan a :f'umar mar¡huana y terminan siendo heroin6manos. 

Es diffcil de creer que existen personas que lucran con 

este tipo de comercio, facilitando esta clase de productos, 

esclavizando al comercio de las drog~. 

El hombre, persona integral se entiende como un ente-

biopafquico-aocia1-espiritual,y como tal debe ser estudiado. 

Bien, todo aquello que lo lleve a la mejorac~ón y auperaci6n 

personal debe ser fomentado, por lo contrario, todo aquello 

que lo trate de destruir en cualquiera de sus áreas: Biologi 

ca, psiquica, social y espiritual debo ser evitado, elimin~ 

do , y salvar en esta forma al hombre, ya se entien?a como 

un ente particular-género humano-, la totalidad de gentes. 

La drogadici8n es un grave problema mundial no exciu

si vo de un solo pafs que los gobiernos atacan en sus terri

torios en forma particular o en cooperación con los gobie~

nos .de otros paises y la ayuda tambil!n de o~·ganismos in

ten::aacionales. 

Esto es de vital importancia para que todos haga-

moa un.frente comiin para ayudar a los jovenes y 
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para tratar de, resolver el pY'Oblema; sea en :forma preve!!. 

:Oiva, en forma coactiva pe.-sig\liendo delitos derivados -

de la drogadicción - y en fol-ma de cooperación, ayuda que 

reciben ciertos paises de ~tros paises o de organismos i~ 

1:ernaciona1es en. diferentes maneras (econélmicas, cientifi 

cas, etc.) 

(1) Veamos la.labor de Las Naciones Unidas respecto 

a la drogadicción: 

?in pretender establecer un criterio ilnico, dado que 

el trabajo.de Las Naciones Unidas es cambiante, si es po

sible comprender su trabajo con algunas declaraciones. 

El Dr. S.G. Mortens sucesor del Dr. V. Kuswic como 

Director de estupefacientes dijo: El mundo no puede ya di

vidirse en pafses ((productores y pafses consumidores)).~ 

Esta manera de ver, en su opini8n, puede llevar nuevos de

.sastres, a menos que todos los miembros de Las Naciones ~ 

Unidas participen activamente en' la fiscalizaci8n del uso 

indebido de drogas. 

El Dr. O.J. Branden Je:fe de laboratorio de estupefa~ 

cientes de Laá Naci?nes Unidas, ante el Senado de los Est,!!_ 

dos Unidos compareci8 como perito en una audiencia de ese 

órgano celebrado el 18 de Septiembre de 1972 en Washington. 

Era parte de una serie organizada· sobre tr§fico mundial de 

Drogas, dijo que loa : 

(#) Cartas de 'rn:formaci8n, División de Eatupe:facientes de 

Las Naciones· Unidas: Mayo 1971 -Diciembre 1972. 
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cientfffcos que se ocupan de este problema, parecen estar 

de acuer·do en general sobre la peligrosidad de la cannabis. 

Hay pruebas de que la cannabis contiene numerosas sub_!! 

tancias (50), la mayoria no se han aislado y clasificado -

ai.1n; se ha descubierto que algunos componentes de la Cann~ 

bis se fijan en los tejidos adiposos del cuerpo humano. 

El Dr. Hugo Solme del Centro Psicisocial de la Unive_!: 

sidad de Suiza deolar8 que el problema de la Drogadicci&l 

se debe a las crisis colectivas dentro del contexto socio

cultural en sociedades prélsperas, y a la pregunta ¿ A que 

obedece el consumo de drogas?, respondio: " Hay cuatro _.;.. 

principales motivos:" a) Rebeliéln contra la Sociedad, b)· -

Exploraci8n de los li'mites de la conciencia, c) Los traR

tornos psiquicos y desviaciones sociales. 

Cuatro cientificoa de la Universidad de Oxford decla

raron peligrosa a la canabis, ya que el tetrahidrocannabi

col, principio activo de la cannabis - es - absorbido por 

la grasa del cuerpo y.se acumula en este en la misma forma 

que el D.D.T. 

Las Naciones Unidas lamentan que hayan difundido las 

afirmaciones de que la cannabis no es substancia peligrosa 

y recomienda a los gobiernos que apliquen las mlls severas 

medidas de fiecalizaci6n para impedir el uso indebido 

de la cannabis y su trlifico ~-licito e invita al Secreta

rio General de 1as Naciones Unidas, a la Organizaciéln -

Mundial de la Salud e Instituciones competentes a que --
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~coordinen y fomenten las investigaciones cientfficas so

bre e>1t:a substancia. Es conveniente mencionar una medida.

muy importante tomada por Las Naciones Unidas con el prop~ 

cito de combatir el trafico ilfcito de las drogas; ésta ~ 

consiste en la prohibición de la producci8n de opio, aunque 

Turqufa ha tratado de levantar la prohibición sometiendo -

por medio del parlamento a la Asamblea Nacional un proyecto 

de ley con el iln d8 levantar esta prohibici6n. Se celebr!!_ 

ron tratados con Las Naciones Unidas para tomar las medidas 

necesarias y evitar as!, la propagaci6n de la toxicomania 

en los jovenes del mundo. 

La primera .medida es compensar las perdidas consiguie~ 

tes de la prohibici6n, se pagará a los.cultivadores una i_!! 

demnizaci6n basada en la cosecha que vendieron a la Oficina 

de productos de la Tierra en 1971 y para cuyo cálculo se -

tendrían en cuenta los ingresos complementarios; "!e pagara 

a 525 liras t:urcas el Kg. de opio, a la zona se le denominó; 

" Región de Desarollo para sustituir los ingresos logrados 

con la dormidera". 

Los Estados Unidos contribuyeron con treinta y cinco 

millones de dólares, de los cuales quince irán a parar a 

a manos de los cultivadores como indemnización y veinte se 

aprovecharán como inversiones; se trata de ofrecer 

mejores medios de vida. Volveremos sobre este mismo pun

to cuando veamos el aspecto del tráfico ilícito. 
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Otra medida tomada por Las Nacionea Unidas es la 

referente a la creaci6n de un fondo monetario con el 

fin de contar con reservas para combatir el tráfico 

ilícito de drogas en el mundo. El representante pe~ 

sena! del Secretario General para el Fondo es el Sr. 

C.W.A. Schurmann. Se ~rata de que la mayoría de los 

países contribuyan en esta forma, ya sea en forma 

de contribuciones desembolsadas o prometidas; así 

pro ejemplo, los Estados Unidos contribuyeron con o 

tro mill6n de d6lares, elevándose ya a tres millones 

de d6lares la cantidad aportada por este país. 

Por su parte It~lia y Suecia cumplen su compr.2 

miso de contribuir con sesenta millones de liras ·y 

doscientas mil coronas suecas respectivamente. Ha--

biendo un total de contribuciones desembolsadas o -

prometidas de: $4,334,855 d6lares. 

En una forma más definida, Las Naciones Unidas 

trabajan por medio de conferenciás donde se exho:r.t:a 

a¡.que ratifiquen convenios, a combatir, el tráfico 

ilícito y fomentar.las investigaciones científicas. 

Así, se celebr6 en Roma del° 21 al 29 de Septie~ · 

bre de 1972 la LXIX conferencia.interparlamentaria, 

se exhort6 a la lucha contra el abuso de las drogas 

interparlementariamente. 

El pr6logo decía: "Comprendiendo la gravedad del 

problema esta conferencia.": 
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1.- Exhortar a los parlamentos de todas las naciones: 

a) Que contribuyan con car§cter permanente al 

fondo de Las Naciones Unidas po.ra la Fisc.!:!. 

lizaci6n del uso indebido de las drogas. 

b) Ratifiquen el convenio sobre substancias 

sicotr6?icos, firmado en Viena el 21 de F.!t 

brero de 1971 el Pr~tocolo de modificación 

de la Convención Unica sobre estupe~acientes 

con uíecto <le que ambas instituciones eritren ·,, 
~-

en vigor ro.antes posibl.e. 

c) Aplique l.as importantes medidas que ya han -

adoptado las diversas naciones y organismos 

internacionales de l.a drogadicción. 

d) Tomen disposiciones adecuadas con el. fin de: 

1) Limi~ el cultivo il.!cito de plantas de 

las que se extraen substancias que causan -

dependencia. A.tal. fin proceder si es nece-

sario a la substá.tuci6n de cultivos de !'lodo 

que los agricultores puedan obtener ingresos. 

2) Combatir lá fabricaci6n il.!cita de drogas 

nocivas mediante el aumento de efectivos de 

las brigadas de estupofa~ientea, la intensi

ficación de ta vigilancia de las Transzu:ciones 

de drogas en un decidido esfuer~o por locali 

zar y destruir los laboratorios de el.aboraci6n. 
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3) rombatJ.r el trárico ilícito de drogas nocivas 

haciendo más riguroso el centro aduanero en todos 

los países intensiricando el registro de los via

jeros y la inspecci6n de los equipajes, correo y 

carga, mediante la colaboraci6n entre los servi-

cios aduaneros de todas las naciones. 

4) Combatir el consumo de drogas suprimiendo la~ 

causas sociales de la toxicomenía mediante progr~ 

mas de la asistencia destinadas en lo particular•· 

a los .f6venea y a otros ,erupoe vulnerable:: !!e l.a. 

sociedad; inrormE<r al público los riesgos y depe.!l 

dencia. 

5) Fomentar la intensiricaci6n de las investiga-

ciones cientiricas en el sector médico-socia1· p~ 

ticularmente en la toxicomanía. 

6) Considerar la creaci6n de centros Regiona1es de 

Supervisi6n y Fiscalizaci6n. 

2.- Exhorta los parlamentos de todas las naciones que 

to~en la iniciativa de promulgar leyes en las que 

se impongan penas muy severas a.los reos convictos 

de trárico ilícito de nocivos. 

Há.:ta aqu! hemos visto el trabajo de Las Naciones l.'nidas 

en su lucha contra las drogas y la inrormaci6n obtenida 

de su Carta de Inrormaci6n y Diviei6n de Estuperacientes, 

todos •tnidoe en. un rrente común:Organismos Internacionales 

y Paises veamos e estos en particular y la cooperaci6n --
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?btenida de otros países y de las NacionesEUnidas. 

~~: Informó que en materia de •e_stupef~ 

cientes el número total de deli~cuentes f"ue de 1,844 

( 1,539 hombres, 305 mujeres ) dando un 60.3 %, j6vcnes-

de 20 a 34 años, y un 37, 2% CUYA EDAD ES MENOR DE 20 

AÑOS. Los veredictos de culpabilidad son de 1766. 

Substancias Sicotr6picas.- ~l número totul de delin-

cuentes fue de 417 (316 hombres y 101 mujeres) ; 

dando el. 52.8 % entre 20 y 34 años; y 43.9 % cuya edad 

es menor de 20 años. Los veredictos de culpabilidad son 

de 390. 

Las principales drogas consumidas por los delincuentes 

son: (50.7 %) cannabis, otros; estupefacientes 24 % 

.ALu!~~Ógenos.(11.3 %¡ estimulantes), incluida la c~ 

caina 9%; y otras substancias (5%). Tambien notif"ic6 

el decDmiso de gelatinas impregnadao de·L.S.D. con el. 

nombre de "Clear Lights". Estas laminas de un cuarto de 

pulgada son tan delgadas que pueden ocultarse en libros 

o cartas. 

ETIÓPIA: Por medio tibl jef"e de capacitación del e.Im

perial de Policia de ·E.tiop.:.a Sr. T.C. Degifa Marie in-

formó a la División de Estupefacientes de l~s Naciones 

Unidas, que su país establecio un Scrv·icio Especial en

cargado del peligro' de las drogas. 

NORUEGA: Fue informado por la prensa del robo de estu~ 

pefacientes en botiquines, botes y balsas salvavidas, 
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con daflos y .destrucci6n grave de importante equipo y 

salvamento. 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Por medio

de la Asamblea Mundial de la Salud celebrada del 9 

al 26 de mayo de 1972 informaron: 

DE POLONIA: El profesor w. Rudowski, que, aunque 

no es un problema en su país la farmacodependencia, 

estupefacientes y substancias sicotro~icas, en los 1! 

timos aflos se han registrado sobre todo en los j6ve

nes, algunos casos de consumo de drogas sin fines ~ 

dicos. En 19"~8asistieron a consultorios psiquiátri

cos 110 pacientes, la mayoría adolecentes, en 19'70 

f'ueron 467 áument6 el número de delitos relacionados 

con estupefacientes, robos en farmacias y falsifica

ci6n de recetas. 

Por lo que se promovió la acc!on preventiva: 

a) Organizaci6n de actividades en el tiempo li

bre de los estudiantes. 

b) Campaña para informar a adolescentes y adul

tos los efectos nocivos de las drogas que producen -

dependencia. 

c) Instrucción a médicos escolares en los proc.

blemas diagnosticados de la dependencia causada por 

drogas y los trastornos mentalec consiguientes. 

d) Formaci6n de personal docente de los médicGs 

escolares, de los pediatras, y psic6logos en materia 

de prevenci6n toxicomania. 
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DE FRANCIA: E. Dr. P. Ofaureau inform6 el aume!!. 

to de estupefacientes y substancias sicotr6picas, e~ 

pecíalmente en personas menores de 25 años, nos dice, 

que la ley francesa distingue entre vendedor de d~o

gas y su víctima. Al primero se le imponen largas p~ 

nas de pris!on y al segundo se 1~ somete a ~ratamie~ 

tos y rehabilitaci6n. El problema de la qeroina ad

quiere gravedad; se dan casos d~ distribuci6n gratu! 

ta a los niños de dul.ces con cannabis y heroina, y 

esos dulce~ se envían a otros países. 

DE SUECIA: p, B. Rexed inform6 que en los cen

tros urbanos mayor número de j6venes prueban ccmna

bis; se decomisaron soluciones inyectables de ferall! 

drocannabicol procedentes del tráfico ilícito. En -

los tres últimos años aument6 el uso de morfina baae, 

y el uso indebido de la morfina impura se duplic6 en 

los tres últimos años. Las anfut=inas y otros estu

pefacientes no han disminuido, se prescriben en ca

sos raros por no obtenerse legalmente. 

DE LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA: El Ministerio

de Justicia manifest6 que en su país el uso indebido 

de drogas está alcanzando proporciones casi epidémi

cas •. Señal6 que del 30 al 40 % de-los j6venes entre 

los 15 a 25 años de edad prueban drogas y que del 2 

al 5% llegan a ser toxic6manos. Los delitos son de 4, 

800 en 1964 a 1600 en 1970. La proporci6n de j6venes 

del grupo.de 19 a 21 a;io~ de edad que participPron -
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en estas actividades ha aumentado rapidamente, paSB!!, 

do del 8.6% en 1960 al 67%. en 1970. 

En 1970. Las dos medidas preventivas que se han 

. tomad.o son la creaci6n de una Ley sobre opio y un pr.2 

grama de acci6n. 

ESPAÑA: El libro del Profesor E. Basilga de la -

Universidad de Deusto sobre los alucin6genos nos dice 

que el número de personas detetú.das"pdr delitos de~ 

drogas pasa de 558 de 1968 a 1970, la mayoría por ca

nnabis, 62.7% de los 16 a los 24 años de edad. 

Los extranjeros detenidos por delitos de drogas 

aument6 de 154 en 1968 ~ 469·en 1970. 

ISRAEL: Según comunic6 Az Knesset (Parlamento). 

El Ministerio de Policía tuvo.un aumento en los del,!. 

tos de estupefacientes; mas de 2,300 personas fueron 

acusadas por delitos de estupefacientes, lo que re-:

presenta un aumento de casi un 60% respecto a 1969. 

En 1970 se confiscaron más de 4,300 Kgs. de ca

nnabis frente algo más de 3,000 Kgs. em 19€9. 

SUIZA: Inform6 del brusco aum6nto de los deli

tos -en materia de estupefacientes: 2,313 delitos en 

1970 frente a 521 en 1969 en el grupo de jóvenes me

nores de 20 años. En el grupo de 17 años de edad el 

aumento fue de 96 a 504(0 sea el aumento fue de un -

525%), en el grupo de 18 y 19 años de 149 a 874 UN 

600%). El 45.9% de estos j6venes eran esc0lares o e~ 

tudiantes y el 37.2% aprendices. 
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YUGOESLAVIA: El resultado de una encuesta realiz.!! 

da en Yugoeslavia muestra que el 61.5% de jóvenes emp!? 

zaron a consumir droga debido a la influencia de otraa 

personas, 27.2% para combatir el dolor y solo un 2.9 % 

por curiosidad. 

'Por úl.timo, como un paso para introducirnos al 

tráfico ilícito diremos que en Bulgaria, La India{ El 

Japó~,La India, Irán, Paquistán, Turquía, La URSS. y 

en Yugoeslavia la producción de opio se encontraba l.!:!-. 

galmente autorizada. 

E L T R A F I C O I L I C I T O: 

Al iniciar esta segunda parte en lo que se refiere 

s la drogadicción como fenómeno mundi~l decíamos que 

nos es dificil creer que existan personas que luc~e>t, 

con este tipo de comercio, facilitando esta clase de 

productos y esclavizando en esta forma al comercio .! 

líctto de las drogas a ciertos jóvenes. 

Sin pretender darle toda la razón a la juventud 

adicta a las drogas o farmacodependendientes, nos P.!! 

rece más justa su actitud por todo lo expuesto ante

riormente, por la ORínion contada de reconocidos 

cientificos, juventud con problemas como· podría ser 

la desintegración_ familiar; jóvenes éon trastornos -

mentales y jóvenes que se rebelan contra esa sociedad 

que ellos no crearon, y porque tambien somos jóvenes, 

p0r estas y otras muchan razones es posible entender 

a los jóvenes un poco, Pero, entender a los que lu__; 
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-eran con este tipo de comercio es dificil; no queremos e_!l 

tenderlos, dado que esas personas grupos o mafias obedecen 

a intereses bastardos, egoistas, que su cunducta es no solo 

nociva a la juventud del mundo y a la civilizaci6n. 

El tráfico ilícito debe ser combatido por todos los me 

dios que esten al alcance de los países. Acatando los conv~ 

nios internacionales para limitar o prohibir los cultivos -

de plantas-que causan dependencia, para combatir la fabric~ 

ci6n ilícita de drogas nocivas con.un riguroso control adu~ 

nero, tratando de eliminar las causas sociales de la toxic2 

manía, fomentando la intensificaci6n de investigaciones cie_!l 

tificas y coadyuvando con Las Naciones Unidas. 

El tráfico ilícito, bíen que su nombre lo indica es c2 

merciar negociar al margen de la ley, !'llera de la ley¡ los 

países cuentan con leyes que tipifican delitos derivados del 

comercio ilícito de subtancias que dañan la salud.de las -

personas. 

El tráfico ilícito no solo es combatido por estos me~ 

dios, sino que tambien se forman grupos antidrogas, confe

rencias, etc. Los países cuentan con organismos y policias 

especializadas en el asunto. Pues con todo esto el tráfico 

ilÍEito y la drogadicci6n no han desaparecido. Es como un 

cáncer para la sociedades modernas. Se descubren grandes -

cantidades de cultivos y se destruyen, se detienen a muchas 

personas involucradas en el tráfico a grandes persona-

1~ dades ), y se les aplican penas fuertes; pero el traf,! 
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-co ilrcito permanece. La pregunta derivada de lo dicho se 

ria: ¿Porqué es que hay siempre peesonas involucradas en 

el tráfico ilícito? 

La respuesta sería tal. vez econ;omica, sociol6gica 

o moral. Los economistas dirán mientras haya demanda ha_ 

'bl;'a oCer~a Pero la respuesta no es economica ya que una 

parte de la juventud adicta, tal vez la mayoria no tiene 

necesidades económicas y los tráficantes viven fastuosa

mente de este negocio. Los sociologos dirán, cambiemos -

las condiciones sociales, más aún, las estructuras mismas 

de la sociedad y el problema sera resuelto. 

No hay tal, surgirán nuevos problemas; ni moralizan_ 

do a los organismos o policius encargados del asunto se 

llegara a una conclusi6n. El problema es más que nada -

humano, se trata del hombre mismo, en cuanto tal, depra

vado y perverso, con todos los conocimienos que traiga 

dentro de su cabeza no deja de ser ese tipo de hombre. 

Hablámos de un cambio de hombre como consecuencia al 

cambio de su ambiente; el hombre a creadÓ sistemas que e~ 

tán fuera de su mano y se vuelven contra de él, lo ~utom~, 

tizan y lo enajenan •.. 

La respuesta· mas correcta a nuestro entender es tra

tar con la naturaleza de e9e hombr,e moderno con los fP..ct2 

res de perversidad y depravación, volviendo al principio, 

a sus limites, a su verdadera esencia. La esencia verdad~ 

ra del hombre es la relación con la Divinidad, con Dios 

por medio de Jesucristo. No estamos proclamando una rell 
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-gion positiva, ni nos interesa, dado _que todas las rel.!_ 

gionea están formadas por hombrea, pero si creemos en e~ 

ta respuesta. 

La familia no ha pasado de moda, ni ha dejado de ser 

la base de la sociedad y el hogar de la juventud. 

El tráfico i16ito se desarrolla en todo el mundo y -

para combatirlo se toman medidas convenientes. 

Una de ellas y de gran importancia ea la relativa a 

la substitución de.cultivos y la cooperación que en forma 

económica reciben algunos países de otros países. Esto lo 

tratamos antes, pero dijimos que voverémmes a tratar este 

tema. 

Dijimos que algunos países estaban autorizados por -

la ley a la producción, pero que en uno de ellos, Turquia, 

se había prohibido por ser causa del tráfico ilícito. Esta 

producción ea la más importante, no solo por si mi~ma, si 

no "también como materia prima para extraer la morfina, de 

la que a su vez se obtiene la heroina en pequeños 1aborat2 

rioa. 

Tres países: India, U.R.S.S. y Turquia producian casi 

todo el opio ilícito del mundo. En el caso de la U.R.S.S. 

y la India solo han dado lugar a desviaciones minimas o n.!! 

las al mercado ilícito. 

Turquía por medio de sus autoridades ha reconocido 

que cierta par.te ael opio cosechado se desvió hacia el 

tráfico ilícito. 

El opio objeto del' trafico ilícito procede· de partidas 
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que se sustraen de la producci6n autorizada y de cultivos 

tolerados o ilícitos en otras partes del mundo. 

Las necesidades mundiales lícitas de opio para usos 

médicos y cientificos son de unas 900 toneladas anuales-, 

pero se estima que cada afio se producen clandestinamente 

más de 1200 toneladas para el n.ercado ilícito. 

Esta producci6n ilícita fue evaluada por el Comite 

Central Permanente del Opio y la Junta Internacional de 

Fiscalizacioñ de Estupefacientes, 6rgano que ha sucedido 

al anterior y nos dice que la cantid~~ ~abrá aumentado pr2 

bablemente. 

Turquta hizo el anuncio de que su producci6n cesaría 

desde 1972, sin embargo el tráfico ilícito no se verá a

fectado porque provendrá. de otros países, por ejemplo, un 

tercio de la morfina proviene de la paja de la adormidera 

y no da lugar· al tráfico ilícito. 

La .heroina tiene su origen en el cercano y lejano .Q. 

riente en los siguientes pal:ses: Turquia,Tailandia, BirllJ!!. 

nia, y Laos. El opio producido legalmente en Turquia para 

necesidades médicas hace canales ilícitos, la mayor parte 

de la heroina· llega'.a los Estados Unidos, que se cu.ttiv6 

en Turquia y se ·elabor6 en Marsella (Francia). Las cona~~ 

cuencias de esto son las siguientes!' Estados Unidos re~ 

gistra 250,000 heroin6manos, la mitad de los cuales se 

encuentra en Nueva York murieron 1,154 por toxicomania, y 

la mitad de estos fallecimientos entre j6venes de 23 años 

o menos, cada uno de ellos gastab~ 30 dolares por dÍa, se 
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compra de heroina 7.5 millones diarios de d6lares, con 

un 75% de delincuentes y el costo de los delitos es de 

a,ooo millones de d6lares anuales como mínimo. 

La cocaína; qued6 demostrado su uso indebido por 

el dato siguiente:El decomfso de ella en todo el mundo 

aument6 de 10 Kg. en 1960 a 385 en 1970; aunque se han 

denunciado relativamente poccs casos esto demueatra el 

uso indebido. 

La cannabis, a1ucin6genos· más peligrosos y las ~ 

substancias sicotr6picas quedarán sometidas a fiscali

zaci6n internacional cuando el namoro requerido __ de es

tados ratifique o se adhiera al Convenio sobre subst~ 

cias sicotr6picas aprobado en la Conferencia de Pleni

potenciarios en Viena en 1971. 

Por lo que se refiere al Tráfico ilícito de estu

pefacientes sintéticos muy pocas cantidades fueron de

comisadas. 

Por lo que se ha expuesto existe un control inte!: 

nacional respecto de las drogas; los datos que se tie

nen provienen de :fl.tentes autorizadas, pero las Naciones 

Unidas son un organismo ineficaz en el punto de que los 

fabricantes clandestinos no proporcionaron~tos. 

En el tráfico ilícito se presenta un fen6meno muy 

interesante que por afectar al estádo, no se debía des

cuidar. Y es la colaboraci6n que existe entre la poli~ 

cía y el Mercado Negro. "Este dltimo, le proporciona a 

la policía revendedores y toxic6manos que arrestar, em-
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- bargos de drogas que realizar y mayor prestigio.Por su 

parte, la policia le proporciona a los traficantes un 

mercado clande~ino; así por ejemplo, u;i bdneficio que 

la mafia debe enteramente a las energías del Departame_!l 

to del Tesoro de los Estados Unidos es el costo d& la -

droga". ('l.) 

La lucha contra el triifico y el uso de estupefa..,.._ 

~lentes, se está dando en todo el mundo. Se puede decir 

que el uso de estupefacientes se está extendiendo dram! 

ticamente por todo el mundo y México no es la excepci6n, 

aunque afortunadamente no somos el ejemplo más grave, si 

se registran casos de drogadicci6n en los que se afecta 

a la niñez misma. 

Por último veremos en este capítulo lo referente al 

fen6meno de la drogadicci6n en Mixico, toda vez que no 

sale del ámbito de la Comunidad Internacional, se pre~ 

senta también como un fen6meno mundial, es posible.Y se 

hace necesario estudiar con 1a~s detalle el feri6meno de 

México. 

(2) l~uirie Pe:ter: "Las Dr.ogas""; A1,i,.anza Editorial 

Madrid, 1978, ·pag. 184. 
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b) DESARROLLO, PRESENTACION Y CRISIS DEL PROBLEMA EN 

M E X I C O 

De como desarrolla el problema en México se debe entre 

otras causas al cambio de esquemas en la Sociedad Moderna,

la sociedad mexicana no escapa a este fenómeno y si por el 

contrario tiende a desarrollarlo. 

Así,el fenómeno de la super población o de la conges~ 

tión humana en pequeñas áreas geograficas asentadas en las 

grandes ciudades del mundo, incluyendo la ciudad de México, 

sé ha incrementado de 50 años a la fecha. 

Hasta antes de 1650 poblaban la tierra únicamente 

1,000 millones de habitantes; en 1650 eran l,200 y en el 

año 1950 había aumentado a 2,500 millones de seres humanos 

sobre el planeta. 

Este fenómeno aumento hipertrofiando la población en 

las grandes ciudades. La Ciudad de México es une de ellas. 

En 1940 la Ciudad de México difícilmente alcanzaba el 

millón y cuarto d·e habitantes; en el censo de 1970, inclui

da toda el área metropolitana tenia 8,541 habitantes crecio 

un 550 %. 

Ahora veamos el crecimiento de algunas ciudades norte

americanas. 

Detroit, en 1910 tenía 465,000 habitantes, el censo de 

Estados Unidos en 1966 hace subir a 4,060,000 de habitantes, 

diez tanüos más que en 1910 o sea un 771 % . 
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Filadelfia tenía millón y medio en 1910, en 1971 

aumento a cuatro millónes y medio de habitantes, ere~ 

ció un 203%. 

Los Angeles, California tenía en 1910- 320,000 h~ 

bitantes, en 1972 tiene 6,732,000 habitantes, creció -

un 1910%. 

Chicago tenia 2,200,000 habitantes en 1910, en lg 

74 contaba con 6,732,000 habitantes creció un 208%. 

El ~en6meno de la sup~r pob!nci~n áca.rrea sinnllm~ 

ro de problemas; hay congestión en las aulas de las e~ 

cuelas, en los centros de trabajo, en !as calles, en 

el tránsito, etc., produciendo un estado de ten~i6n 6 

nerviosismo constante ( STREES ), en los habitantes de 

.. J.as grandes ciudades y que se reflejan con mayor énfa-. 

sis en los llamados "primeros cuadros" de las urbes, y 

down-towns clásicos de las ciudades de los Bsta~os Un! 

dos. 

"Ese estado de angustia producido por las metrop6-

lis contemporáneas, propicia, estimula, facilita, no -

necesariamente determina, pero si influye en la tendeE 

cia de buscar medio~ eacapistas, medios de relajamien

to, medios de descanso, y tilia de ellos por desgracia -

es el uso de estupefacientes". (3 J 

(3) "Las Drogas y la Sociedad Mexicana", México 1980, 

Paga. 40-50. 



- 27 -

Otro Cen6meno que es igteresante apuntar, es el r~ 

lstivo a los me.dios de comunicación masiva. 

Esos medios de comunicación masiva son: 

La televisi6n, el cine, la radio, la prensa y la -

publicidad.:._ 

Su finalidad positiva debiera ser la de instruir, 

formar y educar al ciudadano medio mexicano. finalidad 

a la que no se avocan estos medios o reelegan a un se

gundo término, sino que su finalidad primordial es la 

de lucro. Cabría en este punto hacernos una pregunta: 

¿Bajo qué clase de moral se manejan estos medios 

de comunicaci6n?, y por otro lsdo,¿qué clase de moral 

J.e han impartido al ciudadano mexicano estos medios de 

comunicaci6n masiva?, son dificiles las respuestas, p~ 

ro si podemos decir que toda una generaci6n ha crecido 

enajenada a la moral de ellos, y más particularmmate.

al de la televisi6n. 

Pues bien, el efecto negativo que podemos concluir 

es que otros hábitos, otras modas y otras costumbres ~ 

han penetrado por medio de ellos a la sociedad mexicana. 

Desplazando s las que hasta hace poco tiempo norm~ 

ban nuestro modo de ser. Manipulaci6n tendenciosa y co!! 

dicionada de los grupos sociales. 

No se busca por medio de ellos la superación de un 

pueblo, la ayuda al hombre como tal y a la familia, si

no que basan su fUncionamiento a interese bastardos y ~ 

goistas • 
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Sobre nuestro tema la (drogadición,) creemos que han 

inf'luido en forma indirecta. En varios aspectos han afec

tado la conducta del mexicano, algunos de ellos son: La 

entronización de costumbres perniciosas a nuestra sociedad¡ 

la publicidad de articules tales como cigarros y bebidas 

alcoholicas que - más que ayudar al mexicano, perjudican 

su salud, si no se reputf.H como estupefacientes, si es po-. 

sible catalogarlas como ñ.rogas que causan hábito y perjud! 

can la salud, todavra no se demuestra que degeneren la ra

za pero si podemos hablar de algunos fenómenos negativos -

que producen estas drogas. 

"El tabaco es el dintel de las puertas de la toxi.:om~ 

nra pero no implica una adicci6n, es una mera habituación 

y·dependencia dañina para la salud, se le ha llamado "el -· 

peor de los asesinos", el mayormente impune que se incluye 

en la intimidad de las células para daf'iar favoreciendo el 

cáncer pulmonar, el enfisema de este mismo organo, la art~ 

rioesclerosis, los accidentes vasculares coronarios y por 

en~e el infarto del miocardio. 

A pesar de todo lo dicho y la advertencia que se ha 

puesto en las caj.etÜ.las de cigarros de que su contenido 

perjudica a la salud no se ha conteni~o el tabaquismo mun

dial.· Que hoy recluta también a prepaberes". «"'> 

(4) Corona Uhink Guillermo:" Alteraci6n Mental: Psicodro

gas y Toxicomanias", México, 1971, Pag. 115. 
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El consumo de cajetillas de cigarros en México se 

estima en millones. Nos parece una buena medida la tom~ 

da por el gobierno mexicano en el sentido de elevar los 

impuestos a los cigarros y el consecuente alza de pre~ 

cios de los mismos. Va a descender el consumo de los ci 

ga:-ros, pero no a desaparecer totalmente, por lo que se 

debe continuar la lucha anti-tabaquismo por ser una fo!: 

ma indirecta de l~ taY.icc~:::r..!~. Zfi lo que respecta al -

alcohol es y ha sido el a.zote de la sociedad mexicana, 

con repercuciones desastrozas no tan solo en el indivi

duo pn!'ticular en cuanto afecta a su salud, sino también 

en la desorganizaci6n de la.base de la misma s0ciedad, 

que es la ·familia. 

" En la XrII Reuni6n del Consejo de Asociaciones 

Siquiátricas, expertos de varios países denunciaron c2 

mo se gastan cuantiosas fortunas en fomentar el consumo 

del alcohol y el. tabaco - "Precursores de l.a Farmacode

pendencia" -, mientras los gobiernos requieren cada día 

de más recursos economicos y humanos para combatir el 

uso de las drogas; en la ponencia presentada por el Dr. 

René González, asesor regional de la Organizací6n Mun~ 

dial. de la Salud, inform6 que se gasta tanto dinero en 

fomentar el consumo del alcohol, tabaco y café, como el 

que l.os gobiernos aa ven obligados a gastar para comba

tir el alcoholismo y la farmacodependencia". (5) 

(.o) Peri6dico: "Excelaior", México, Sábado 6 de Enero de 

1978, Primera Plana. 
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El fcn6meno de las drogas en México pudiera presentar 

algunos otros aspectos eteol6gicos, bien que los menciona

dos, sobre poblaci6n, medios de comunicaci6n masiva, taba

quismo y alcoholismo, son los que más saltan a la vista. 

En seguida pasamos al otro lado de la moneda, al as~ 

pecto preventivo y de ayuda que recibe la juventud adicta 

de ciertos grupos anti-drogas, provenientes del estado y de 

los particulares. 

El plan para llenar este aspecto atenderá al tipo de 

informaci6n y cooperaci6n obtenida por los diferentes grur 

pos. Empezando por los últimos, los particulares, el primer 

grupo a estudiar es el denominado: 

DROGADICTOS ANONIMOS: 

La primera cuestión que se presenta al respecto es a~ 

cerca de su denominaci6n: ¿POR QUE EL NOMBRE DE O.A.? 

¿QUE ES D.A.?, dejemos que ellos mismos contesten estas 

preguntas. 

"Drogadictos Anónimos es una comunidad de hombres y ~ 

mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y ª!!!. 

paranza de poder resolver el problema común y ayudar a otros 

a recuperarse de la drogadicción. 

El único requisito para pertenecer a esta sociedad, -

es el deseo de dejar las drogas o toxicas. Para ser miem~ 

bro de o.A. no se pagan cuotas, nos mantenemos con·nues~

propias contribuciones. O.A. No pertenece a ninguna secta 

religiosa, ni politica, ni organizaci6n, 
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- o'instituci6n alguna; no desea intervenir en controver

sias ni tampoco apoya o combate otras causas. Nuestro 

fin primordial es mantenernos alejados de las drogas y 

ayudar a otros drogadictos a alcanzar una vida mejor, 

práctica y sencilla. -. 
D.A. Tiene sus reuniones: Y P.~ª asistir no se re-

quieren cuotas ni pagos de nunguna especie, simplemente 

solici tetr ayuda a tra.véa de nuestras líneas telefonicas 

o bien acudiendo a nuestras sesiones en el horario y l.!:!. 

gar acostumbrado, teniendo la seguridad de que se con~ 

servará siempre el anonimato, y con nuestro sistema de 

psicoterapia colectiva podrá encontrar la soluci6n de ~ 

1ejarse de ese terrible y mortal problema de la adicción 

a las drogas, D.A." (6). 

Resueltas ~as primeras cuestiones acerca del nom~ 

bre y significado de D.A. Pasemos en seguida a su.fun~ 

cionamiento. 

D.A. Tiene un programa para los toxicómanos de un 

50% de catarsis; la voz catarsis proviene del griego y 

significa "vomitar", es decir, cada uno de los toxic6m~ 

nos pertenecientes a D.A. vomita los efectos y consecue!!. 

cias producidos por la droga, .es. un trabajo colectivo. 

(6) Hojas de Informaci6n de D.A. 
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La segunda parte del problema consiste en seguir 

los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 3 legados: 

"LOS DOCE PASOS SUGERIDOS DE DROGADICTOS ANONIMOS" 

1.- Admitimos que éramos impoten:tles·, contra la dr.2 

ga, y que nuestras vidas se habían tornado ingobernables. 

2.- Llegamos a creer que un poder superior a noso

tros podia devolvernos la raz6n. 

3.- Tomamos la decisÍ6n de poner nuestra voluntad 

y nuestras vidas al cuidado de Dios, segiln nuestra in

terpretaci6n de El. 

4.- Hicimos un sincero y honesto inventario de n.2 

sotros mismos. 

5.- Admitimos ante Dios, ante nosotros miamos y 

ante otro ser hWll'1no la exacta naturaleza de nuestras 

faltas. 

6.- Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios 

nos quitase todos estos defectos de carácter. 

7.- Humildemente pedimos a Dios que nos librase 

de nuestros defectos. 

B.- Hicimos una lista de las personas a las cuales 

habramos perjudicado, y estuvimos dispuestos a reparar 

el dafio que les pudimos ocacionar. 

9n- Reparamos directamente nuestros errores ante 

las personas que habíamos perjudicado, exepto en los c~ 

sos en que al hacerlo, pudiera perjudicar a esas perso

nas o a otras. 
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10.- Hacemos nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocamos lo admitimos inmediatamente. 

11.- Buscamos a tráves de la oraci6n y la meditaci6n 

el mejorar nuestro contacto consiste con Dios, según nues-

tra interpretaci6n de él, pidiendo solamente que nos haga 

conocer su voluntad y nos de las fuerzas necesarias para 

cumplirla. 

12.- Habiendo tenido un despertar espiritual como re-

sultado de estos p&.sos. tro.t:¡mc::: de llcv·cr est~ m'!nsaje e 

otros drog&dictos, y de practicar esos principios en todos 

nuestros asuntos. 

L A s D o c E T R A D I c I o N E S: 

TRADICION PRIMERA.-" Nuestro bienestar común' debe t~ 

ner la preferencia; el restable~imiento personal depende 

de la union de los D. A." 

TRADICION SEGUNDA.- "Para el objet:o que nuestro grupo 

se propone, ~olo existe una autoridad :f'undamental, ·un Dios 

bondadoso que se manifiesta en la consiencia de nuestro grupo~ 

TRADICION TERCERA.- "El único requisito para ser mie!!! 

bro de D.A. Es queri:>r dejar la droga". 

TRADICION CUARTA.-" Cada grupo debe ser aut6nomo, ex-, 

cepto en asuntos que afectan a otros grupos 6 a los o.A. -

Considerados como un todo". 

TRADICION QUINTA.- " Cada grupo persigue un solo obj_2 

to- llevar un mensaje al drogadicto que aún esté su:friendo." 
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TRADICION SEXTA.- "Los grupos de los D.A. nunca d.=_ 

ben apoyar financiar ni prestar el nombre de los D.A. A 

cualquier empresa extraña, pues de lo contrario los pr_2 

blemas de dinero, propiedad y prestigio nos desviarían 

de nuestro objetivo fundamental". 

TRADICION SEPTIMA.-"Todo grupo de los D.A. Debe m"!l 

tenerse a sí mismo por completo, y sin recibor contrib~. 

ciones de f'uera''. 

'!'P.t~IC!O:: ~e~;.,"/! .... - ,.Los :;rogadictos Anonimos deben 

ser siempre. no prof"esionales, pero nuestros centros de 

servicio pueden emplear trabajadores especializados". 

TRADICION NOVENA.-"D.A. Como tal no deberá organi

zarse; pero si puede crear comités o juntas de servicio 

que estarán directamente bajo la responsabilidad de qu,!!:_ 

nes lo hayan creado". 

TRADICION DECIMA.-"La sociedad de Drogadictos Ano

nimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus -

actividades; por consiguiente, su nombre nunca debe me~ 

cl~rse en pol~micas p'1blicas". 

TRADICIONUNDECIMA.-"Nuestra política de relacio

nes con el pl1blico se basa más bien en la atracción qu~ 

en la promoción, nosotros debemos mantener siempre nue!! 

tra anonimidad personal en la prensa la radio y el cine". 

TRADICION DUODECIMA.-"El anónimo es la base espir_! 

tual de nuestras tradiciones, siempre nos recuerda que 

debemos darle más importancia a los principios que a la 

persona". 
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LOS TRES LE G K.D OS 

i.- R e c u p e r a c i 6 n • 

2.- Un i q ad·. 

'" ,, 
3.- Ser v·i c i o • "(P)" 

Este primer programa se denomina DRANON ( Drogadictos 

An6nimos). El movimiento de DRANON se amplia tambien a un 

aspecto firme: El de juntar a los padres y familiares del 

toxic6mano para enseñarles el comportamiento de los adic~ 

tos. Como deciamos anteriormente D.A. No cobra cuotas se 

pertenece a el a trávés ce una decici6n del mismo drogadi~ 

to, estableciéndo en esta forma el programa. 

O.A~ Tiene también un ~egundo programa denominado D~ 

NIN (Drogadictos Anonimos para Infantes), que es un progr~ 

ma que a(in no se ha puesto en marcha,. encontrándose en es-

tudios y cuya finalidad es preventiva, se trata de la pre-

venci6n de los infantes, niños y adultos de 9 a 17 años, 

funciona con un plan de grupos secretos, para que ellos -

(los mismos infantes) discutan bajo un programa, el aspee-

to preventivo. 

E n una forma individual p·odríamos decir que los que 

enrolan a los adictos son los mismos adictos; cada persona 

que ha sido salvada de este mal se convierte en un soldado 

de D.A. 

El movimiento que inspir6 a D.A. Fue el de alcoholi~ 

coa Anonimos. Con algunas variantes y un programa por de~ 

(1) Hojas de Informaci6n de D.A. 
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-más bastante revolucionario, al igual que D.A. Se trata 

de que este movimiento de D.A. Se extienda por todo el 

mundo y sea una aportaci6n más de México al mundo, por 

pronto después de·ocho meses de trabajo se tiene la satis 

facci6n de que operen grupos en difer.entes regiones de la 

Repáblica y un primer grupo en Guatemala. 

Existen otros grupos anti-drogas de los particulares 

donde no tiene ingerencia alguna el Estado, ni es permit! 

da por ellos, con la misma finalidad de ayuda a los much~ 

ches que quieren alejarse de las drogas 6 los t6xicos. E~ 

tre estos grupos podemos apuntar al Movimiento Alfa y Om~ 

ga, a la Iglesia Cat61ica y a otros grupos. No entramos 

.. \'en m..Yor detalle respecto a sus técnicas de terapia ya 

que por lo general trabajan en forma P.arecida al primer 

grupo y tienen po~ finalidad ayudar al adicto a integrar 

su propia personalidad y hacerlo volver al seno de la.so

ciedad. 

El segundo grupo es el relativo al trabajo que hace 

el Estado con respecto a la ayuda que reciben los adic~ 

tos, no entramos a analizar otro aspecto que no sea el a_ 

sistencial para no meternos en puntos relativos a otros 

cap!tuloa. 

En un sentido general la ayuda que reciben los íarm~ 

codependientes es de tipo ASISTENCIAL, MEDICO y SOCIAL. 

La funci6n del Estado en este aspecto a pesar de la 

cr!tica que pudiera recibir es bastante buena, de una ca-
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-lidad humanitaria loable, aspecto que falta en otras ~ 

cianea del Estado, éste como servidor del pueblo mexicano 

no debiera descuidar ese aspecto, y sí lo hace; sin emb"!: 

go en el aspecto asistencial la responsabilidad es un ele 

mento que se nota, veamos por ejemplo que nos dice el Di-

rector del Hospital Psiquiatrico Fray Bernardino Alvarez: 

"Sin desviación de toda meta médica, de trabajar pa~ 

ra servir, de trabajar para aliviar, de trabajar para ~ 

dar con todo el humanismo afectivo y tecnico que obliga a 

la conciencia de culquier servidor dentro de la Psiquia~ 

tria Institucional". (B} 

La filosofía que enmarca el Sector Salud, como otras 

dependencias de gobierno es el de la asistencia, que lo -

es preferente a nuestras clases sociales más debiles eco-

nómica y socialmente, sin dejar de asistir con toda la c~ 

pacidad técnica que lo permiten los recursos, a todas las 

personas que acuden a ellas y todo ello dentro de una po-

lítica de amplia cooperación inter-institucional para cu-

brir las mdltiples facetas de la asistencia integral de 

loe pacientes. 

(ª) "Anuario 1972", Hospital Psiqui ... trico: Fray Bernandi-

no Alvarez, Subsecretaria de Asistencia, Dirección de 

Salud Mental, 
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En el hospital Psiquiatrico de Fray Bernardino Alv~ 

rez se da atencion mdól.éaa integral al p&ciente mental a~ 

do adulto, y claro alos farmacodependientes, dentro del -

marco de la filosofia apuntada, pero no se queda ahi sino 

tambien se le da atenci6n al medio familiar del paciente 

y en una forma preventiva se proyectan a la comunidad los 

conocimientos psiquiátricos actualizados. 

Dos aspectos que nos llamaron la atencio~ aparte de 

los anteriores: La rehabilitacio~ Biopsicosocial y el de 

investigaci6n. 

Veamos el primero, la terapia utilizada por ellos es 

la"terapia ocupacional", y psicologica; con esto, se ayu

da al paciente a reintegrarse•a su medio familiar,.haci~ 

dolo átil pues se le proporciona el conosimiento y pract1_ 

c"' d.:i isu ó1"íció, que le servirá al salir de la Insti tuci6n. (2.) 

El segundo, es interesante apuntar, se hace con los 

nuevos psicofarmac6s, en las diversas áreas de hospitali

zaci6n, por medio de programas previamente elavorados.(ll)) 

{9:> "Anuario 1972", Idem. Págs. 8 y 9 

U!())Idem. pág. 15. 
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En una :forma prác~ica.veremos en breves pal.abras 

que es lo que hace un :farmocadependiente. Estas per~o 

nas 1~,gan con alteraciones mentales, se les interna 

para su desintoxicaci6n, se les hace un estudio y ven 

cuales :fUeron las causas que lo llevaron a la :farmac2 

dependencia. 

Cuando los pacientes salen de su tratamiento --

este continua hasta su rehabilitaci6n. Si son de re

cursos económicos bajos, no se ies cobra nonoraríos. 

·-<l Cuando vienen por su propia voluntad por al.gu-

ncs razones especiales no se les interna, o si son 

traídos por sus padres o :familiares, el médico les 

hace ver la necesidad de que se interne y se quedfill 

convencidos, s e les podrá internar. 

Por su parte el Consejo Tutelar de Menores, tB.!!! 

bién desarrolla una actividad-bastante loable. 

Siendo que la drogadicci6n en México ha llegado 

a las diferentes clases sociales es necesario apuntar 

cuales :fUeron las principales causas al respecto. 

Existen tres clases a saber: 

a) La clase alta. 

b) La·.clase media. 

c) La clase baja. 

Las causas generales son la imitaci6n hacia la<'" 

cultura decadente de los Estados Unidos principalme~ 

te y otros países Vrg. Inglaterra. 
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Las clases que in~reaap más al Consejo Tutelar 

de Menores: La media baja y la clase baja y las cau

sas se deben :fUndamentalmente a necesidades nunca ª!! 

tiafechaa de tip~ individual: Frustacionea sociales, 

engaño legendario a las aspiraciones del pueblo, mi

seria., incultura an\~ 1¡ abetismo y deficiencias el los 

niveles pa!quicoa y fiaicos. 

También existen factores d-e dinamica social de 

grupo Vrg. imitación, temor, identificación, partic! 

pación, etc. 

El problema de la drogadicci6n en México se ha a 

agudizado entre los años de 1959 y 1960, a partir de' 

dicha fec~a el problema creci6 en forma rápida. 

Un aspecto más,relativo a1 inciso que nos ocupa 

de este Capit61o es el problema de los Estupefacientes 

en México,sin adentrarnos en sus caracteristicas pro

pias(materia de otro Capitulo) Diremos que en cuanto 

a1 limitado n6mero de toxicómanos conocidos vemos que 

la msyoriac es adicta a la marihuana (en un 90 % en el 

decenio 1950-1960 ) y vemos con tristeza que la edad 

de loa adictos disminuye cada afl.o 

Con exepción de la coca, México es un pa!s prol! 

fero en drogas, ya que la tierra es fértil para la aJll!!!. 

pol·á. (adormidera), la mariguana, el ·peyote, los hongos 

alucinógenos, etc. 

En méxico no se da el árbol de la coca, por lo que 
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la cocaína que se encuentra es importada. 

La Papaver Somniferum L. (Adormidera o amapola) es 

cultivada con gran facilidad, por lo que es muy difícil 

combatir los sembradíos. Por su abundancia no encontra

mos importaci6n clandestina de planta o semilla. 

De la Papaver Somniferum L. se obtiene el opio. 

México no importa ni exporta legalmente opio cru

do ni.cocido. A pesar de su abundancia clandestina en 

México, el hábito de fumar opio no estáextendido, y los 

"fumaderos''. (raros en México) son frecuentados con mayor 

frecuencia-por extranjeros. El opio cuando no se elabora 

se exporta, no es generalmente de uso interno. 

La morfina se obtienedel opio; en México han sido -

localizados varios laboratorios de transformaci6n clan~ 

destina para ·su expor-taci6n y su uso interno. Sin embar

go se considera que la mayoria de la morfina , y heroína 

y cocaína, que sale de México probien del extranjero y ~ 

sa el pars como puente y como centro de distribuci6n. 

( ~n la mayoria de los casos de contrabando se ha presi

sado que la cocaína viene de Per11, Bolivia, y Chile, y 

la morfina y her6ina.de Europa y Medio Oriente, siempre 

con destino a E.U.) 

.La her6ina (Diacetilmorfina) está prohibida en Méx! 

co en cualquier forma y para cualquier uso(exepto inves

tigaci6n cientifica). La heroinoman!a no está muy. exten

dida, en parte por el altoprecio de esta droga. 
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En cuanto a la Cannabis en México en su variedad e!! 

tá prohibido su cultivo, posesi6n 6 tráfico (aunque aon -

ª'~ use tradicionalmente en algunos lugares como infuei6n 

para fricciones contra la reumas). Es una planta muy ab!J!! 

dante ya que crece en estado silvestre, "por lo que en mu

chos casos no hay necesidad de cultivarla. 

Sin lugar a dudas es la Cannabis (la mariguna) la dr2 

ga mas camón en México, por su facil obtenci6n y su bajo 

precio, además d~ que ne necesita elaboraci6n. 

La Cannabis es planta de consumo interno y de expor

taci6n. Por su vol6men es raro que México sea lugar de p~ 

so para está droga. 

El STP hasta donde sabemos es desconocido e~ México 

Otras di-ogaa como el Khat (hojas de Catha edulia) y 

la Somorona son desconocidas en México. 

En cuanto al tráfico éste sigue las pormas comunes 

(grandes bandas organizadas), llarnándese "Burros" 6 '.'Pe~ 

leros" a los distribuidores en pequeilo al servicio ·de gr~ 

des traficantes". ('U.) 

(;t.j.)Rodr.!guez Manzanera Lu.!s: "Los ~~tupefacientes y El -

'Estado Mexicano"; Ediciones Botas- Máxico l.98l., Paga. 

2l. a 29. 
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LAS DROGAS: 

a) DENOMINACION DEL TIRMINO DROGA 

Y ANTINGENCIA DE LA REFORMA LEGAL 

DEL Af~O J.968. 

b) PRESENTACION DE LAS DROGAS MAS 

IMPORTANTES. 
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a} DENOMINACION DEL TERMINO DROGA Y ATINGENCIA DE LA 

REFORMA LEGAL DE 1968. 

La significaci6n de la palabra droga varia de acuerdo 

con el contexto que se usa. Se habla de drogas, de enerv8!! 

te, de estupefaciente, de drogas heroícas, etc. El término 

que mayormente se ha usado es el de droga, término usado -

convencionalmente e internacionalmente, la ley utiliza· el 

de estupe~aciente y anteriormente el de enervante. 

"Para unificar la semática que le corresponde el Comí 

té de Expertos en Farmacodependencia, de la Organ1zaci6n -

Mundial de la Salud la define como cualquier sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, puede modificar una o v~ 

rias de sus funciones. El concepto es más amplio que el.a~ 

dicamentos, en cuanto éste solo tiene propiedades prevent.!_ 

vas o terapéuticas y aquel abarca a todo agente químico ~ 

aunque no tenga cualidades curativas". (/Z.) 

"Por decreto de :fecha 2 de enero de 1968 {D.O.Nfun. 7 

de marzo.a de 1968} se modific6 el C6digo Penal según el 

siguiente texto: " ARTICULO CUARTO. Se modifica el nombre 

del Capítulo Primer.o del Título Séptimo, del libro Segundo 

del referido C6digo ~enal, ~ara quedar como sigue:.De la -

producci6n tenencia, tráfico y pros~,litismo; en materia de 

(1¿) Revista Mexicana de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, 

Septiembre - Octubre, 1972, Pág. 33 •. 
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estupef'acientes". Por consiguiente, el antiguo Capítulo Pr!_ 

mero Título Séptimo nada más ha sido modif'icado en cuanto 

a la palabra "estupef'acientes" que sustituye a la palabra 

enervante". (/~) 

Por algunas razones es más f'eliz el término de estupe

f'acientes al de enervantes, y la más clara, es que, no to-

las drogas enervan. También existe la raz6n de tipo legal. 

"N6tese que el Códieo Senit,,rio de loe Estedos Unidos 

Mexicanos en los articul.os correspondientes (207, 208, 217, 

218, 220, 223) exclusivamente alude a estupef'acientes y no 

a enervantes". ( I 'f) 

He aqu! la raz6n legal para el cámbio de denominaci6n. 

"El articulo 216 del c6digo San! tario sujeta al come;::· 

cio, la importaci6n, etc., y en general todo acto relaciofl!! 

do con el tráf'ico o suministro de estupef'acientes de cual.~ 

quier productos que sean reputados como tales en_la Republ!_ 

ca Mexicana a cinco requisitos. En cuanto a los tratados y 

Convenios Internacionales, México, por decreto de f'echa 22 

(f l) Carranca y Trujillo Raúl, Carranca y Rivas Raúl., 

·c6digo Penal. Anotado, Editorial Porrua, 1971, 

Pag • .472. 

(IY) Carranca y Trujillo Raúl Carranca y Rivas Raúl., 

C6digo Penal Anotado, Ed. Porrua, 1971, Pág. 472. 

El Autor se ref'iere al c6digo Sanitario de 1955.· 
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de Abril. de 1967 (D.o.n;im. ,··25 de mayo 31 de 1957) promol.g6 

el. texto de l.a•Convenci6n Unica de 1961 sobre Estupefacien

tes firmada en l.a Ciudad de Nueva York, N.Y., en marzo 30 

de 1961. SegÚn tal Convenci6n, por estupefaciente se entie!!_ 

de cual.quiera de l.as substancias de l.as l.istas I, II, natu

ral.ea· o sintéticas ( articul.o lo. ) " (IS ) 

Por su parte, el. Dr. Sergio Garc!a Ramírez nos dice que: 

"La referencia a estupefacientes suscita reparos, porque 

no todas l.as substancias reputadas como tal.es producen "es

tupor" en quien l.as consume; l.as hay que arrojan, por el. CO!!_ 

trario resul.tados radical.mente diversos. No hay, sin embargo 

acuerdo ni fortuna terminol?gicos. Se ha habl.ado, sin pl.eno 

'convencimiento, de drogas her6d:cas, simpl.emente de drogas y 

de enervantes. A estos ú1timos al.udÍa l.a anterior redacci6n 

del. rubro del. capítul.o y de l.os artícul.os que el. mismo en~ 

cierra, pero en l.a Reforma de 1968 se opt6 decididamente por 

estupefacientes con el. prop6sito de unificar la nomencl.atura 

en todos l.os ordenamientos que se ocupan en el tema". (/4¡) 

Con esto hemos querido reconocer que a pesar de l.a fa.!, 

ta de acuerdo y l.a falta de fortuna que el. término de estup~ 

facientes nos ofrece por l.as razones expuestas: l.a de tipo 

l.egal., l.a de tipo internacional., porque México firmo y rat! 

fic6_l.a Convenci6n Unica sobre Estupefacientes de 1961; l.a 

(fS)'García Ramírez Sergio: "Delitos en Materia de Estupef!! 

cientes", Ediciones Botas, México, 1971, Pag. 25 

( '') IDEM. 
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razón expuesta por el. Dr. GaC"c!a Rami.rez ert el. sentido de 

unificar l.a nomencl.atura en todos l.os ordenamientos; La 

Reforma Legal. de 1968 por la que se modifica l.a pal.abra 

"estupefacientes" que sustituyo a l.a de "enervantes" es 

l.o más atinado dado que el. aspecto jurídico se necesita 

el. manejo de los términos con suma precisi6n. 
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b) PRESENTACION DE LAS DROGAS MAS IMPORTANTES. 

"La primera cuesti6n que ae nos presenta al. res

pecto es acerca del contenido de 1a palabra, del con

cepto, y nos preguntamos: ¿Qué es una droga? 

La respuesta es muy amplia, muy vaga, tanto como 

decir en medicina legal.: ¿Qué es un veneno? 

Desde este pw1to de vista todo es droga y nada ~a 

droga, todo depende la dosis y del sujeto que la ingi~ 

re. As~ lo que para algunos sujet~a sería suficiente -

para pon~rlos en estado afecci6n, para otros no, Vgr. 

una copa de alcohol para unos es una borrachera, para 

otros es tan so).o un aperitivo, en ocaciones si se nos 

hace necesaria y no somos muy sensibles a ella, otras 

veces somos muy sencibles, hay determinantes bebidas 

que afectan a unas personas, y otras no; es por esta r~ 

zon que es tan difícil experimentar con drogas. 

Con esta variabilidad de conceptos se nos escapa 

que es una droga, sin embargo hay que establecerlo;- si 

se alega la raz6n de los efectos, as! por ejemplo todas 

aquellas substancias que producen un daflo psiquico, una 

·psicosis, eliminando todas las demás substancias que pu~ 

den producir intoxicaci6n, no resolvemos el problema in! 

cial, Vgr. Una intoxicaci6n de mariscos con todos los ~ 

f'ectos que ello acarrea no produce drogadicci6n". (f1) 

(ti') Apuntes tomados de la catedra del Dr. Lu!s Rodr.íguez 

Manzanera. 
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Con todas 1as reservas de1 caso estab1eceremos e1 

criterio: 

"Droga es toda substancia minera1, vegeta1 6 ani

ma1 que se uti1iza en medicina, en 1a industria y que 

i n t r o d u c i d a en un organismo vivo puede m o -

d i f i c a r una o varias de sus funciones." 

Podemos c1asificar a 1as drogas en sintéticas y -

natura1es. Entre las drogas sintéticas hay algunas que 

son copia exacta del principio activo natura1, como -

ocurre c o n e1 LSD. que se deriva de un hongo par~sito 

de ciertos cerea1es; 1a adrenalina, y la quinina, y el 

STP que proviene de a1ucinógenos. 

En ocaciones, a1terando 1evemente 1a fórmula, se 

ha 1ogrado drogas que mejoran o perfeccionan a las na

tura1es como e1 C1orhidrato de Procaina (novocaina), 

cuyas propiedades anestésicas loca1es son superiores a 

las de la cocaína •. 

Otras drogas sintéticas son invenciones de 1as i_!:! 

vestigaciones como ocurre con 1as su1faneid~, en 1as 

. que a partir de una estructura básica comün se han de

sarro11ad<".> distintas f6rmulas muy '1ti1es para combatir 

nwnerosas en:ferme;iar~~!J y padecimien'toa. 

Presentamos en seguida a las principa1es drogas, •• i " 

sin· dejar de reconocer que existan más drogas que 1as 

que se van a exponer; pero por e1 conocimiento que se 

tiene de ellas, consideramos que las expuestas son las 

más importantes. 
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O P I A C E O S : 

"Es difícil poder exagerar la tragedia que el opio ha 

~recurado a la humanidad, ninguna otra droga ha causado -

tanta corrupción o hachado por tierra a tantos poderosos; 

los tentáculos de su comercio se hEID extendido de las 

augusta:> salas de conferencias de la East India Company, 

en Londres a los barrios de San Frar1cisco, a los 

Nueva York, y Boston; y a los grandes centros de tráfi-

co de drogas, como el Cairo, Bangkok y Singapur. -

Sus indiscutibles horrores y peligros no han impedido nun-

ca su uso, y el imperlo que tiene sobre sus adictos es in-

quebrantable~ 

No fUe por accidente que Linnaeus bautiz6 a la ama-

pala del opio como " Papaver somniferum", puesto que se 

distingue de todas las demás amapolas por su propiedad 

única de provocar sueño. Hay muchas variedades de la pl!>!! 

ta, sobre todo la de Islandia, la.oriental y la amapola 

común, ésta última inmortalizada en los campos de bata-

lla de Flandes durante la primera guerra mundial. Algunas 

de ellas, incluyendo a la .amapola de California, son pl8!)_ 

tas horticolas vistosas y relatlv~.~:nte inofensivas, culti

vadas por sus flores magnificas y, habitualmente, efimera. 

Pero la "Papaver somniferum" no tiene nada de inofens.!, 

vo Se trata de una planta anual de tres a cuatro pi-

es ( 0.90 a 1.20 Metros ) de altura con hojas grises ver-



- 50 -

-dosas, flores blancas, rojas, rosadas o purpureas 

(segun la variedad ) y una cápsula (vaina) a través 

de cuyos poros aparecen las numerosas semillas. Su cu_! 

tivo, sin licencia, está prohibido en la mayoria de los 

paises; pero, en la actualidad, se cultiva ilicitamente 

en millones de hectáreas. 

Por una alquimia extraordinaria de la naturaleza, la 

ru;'a.apola Cel opio o" !e adonnid~r~ tiene raices y ~lores a~ 

solu~amente inofensivas, mientras.que sus semillas son -

tan seguras que comunmente, se hechan en cilindros o 't8!!! 

bores y el aceite que se extrae de ellas por compresi6n, 

(el aceite de adormidera del comercio)' se usa ampliamen

te para adulterar el aceite de olivo. Solo en las vainas 

no maduras hay verdadero peligro, y su cuidado y recole

cci6n ocupa un ejército de hombres, mujeres y niños en 

Turquia, Asia Menor, Macedonia, Yugoeslavia, Bulg~ia, !. 

rán, China y la India. De todos esos productos, el mejor· 

y casi el único que se vende en loa Estados Unidos es el 

opio de Turquia. 

Es necesario mucho cuidado para recoger el opio. Se 

deriva solo del jugo lechoso coagulado y secado al aire 

libre de las vainas no maduras. La recolecci6n de esta 

ha variado muy poco desde la primera descripci6n del me~ 

do, que apareci6 en un libro escrito hace mil novecientos 

años, aún cuando las propiedades narc6ticas de la planta 

se conocian, por lo menos, desde catorce siglos antes. 
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Unos cuantos d!as después de la ca!ds de los pétalos 

las vainas verdosas y no maduras son cortadas cuidadosa~ 

mente con una cuchilla muy afilada y de varias hojas, pe

ro a suficiente profundidad como para cortar en la parte 

interna de la cápsula. De ese corte exuda-especialmente 

en tiempo cálido- un jugo lechoso que se coagula en apro

ximadamente veinticuatro horas. Luego se raspa cuidadosa-

mente, y después de limpiar el producto, se convierte en 

opio comercial, que es gomoso y de colo~ o~scuro. Las im

portaciones autorizadas, en los Estados Unidos, no son ~ 

nunca superiores a las 350,000 libras (158,900 Kg.) anua

les que se utilizan íntegramente para extraer sus alcaloi

des. 

Además de esta producci6n autorizada, hay un enorme 

tráfico de opio ilegal y de sus derivados procedentes_ de 

China Roja, los cargamentos decomisados en todos los puer-

tos del mundo son casi siempre procwdentes de China. Por -

supuesto, hay muchas otras fuentes il!citas, sobre todo en 

la actualidad, pero la parte de ese tráfico inicuo que co

rresponde a China es realmente colosal. 

Hasta 1800, el. ?Pio fue el llnico producto de la ador

midera; pero poco después de comenzar el siglo XIX, un quf 

mico.alemán Frederick Wilhelm Adam S~rtuner, Farmacéutico 

de Eimbeck, aisl6 por primera vez el principal alcaloide 

del opio, ayudado p"'i-obablemente por los trabajos anteriores 

del científico francés Seguin. Tanto se aprovech6 las inve~ 
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-tigaciones de su colega francés como ai no fue as!, Ser

turner fue el primer cientifico que pudo aislar un alca~ 

loide de las plantas (una década antes que Pelletux y Ca

ventou aislarán la quinina de la corteza del quino o cas

carilla). Su descubrimiento iba e. tener efectos revoluci2 

narios en la profesi6n médica y en las peFsonas de poca -

voluntad, ya que Serturner encontr6 la "morfina" quizá la 

droga simpl.e más importante que se conocía en aquel. tiem

po y el mejor aliviador del. dol.or que ha conocido el. mun

do en todos los tiempos. 

Fue como alivio para el dol.or que DeQuincey y otros 

adictos l.o utilizaron por ~rimara vez y que usan actual~ 

mente sus derivados más poderosos, la morfina y la heroí

na. Esta dltima es tan peligrosa que, en los Estados Uni

dos, su importanci6n y fabricaci6n no se permite ni siqu.!_ 

era para usos médicos. Pero antes que su acci6n como ali

viadores del. dolor, el opio, la morfina todav!a más,y l.a 

hero!na en grado superlativo, tienen un efecto extraordi

nariamente euf6rico sobre el sistema nervioso. 

Serturner al buscar un nombre para el alcaloide que 

acababa de descubrir, no pudo encontrar nada más adecua

do que el. nombre del dios del sueño de los griegos, Morfeo. 

El descubrimiento de la morfina y la heroína, aunque 

afect6 profundamente a la historia del. vicio, debido a 

que ambos art!culos son productos concentrados, era sol.o 

el principio de la historia de la adormidera. Desde ~ 



- 53 -

-ces, se han derivado más de dos docenas de otros alcalo!~ 

des del opio, siendo el mejor.conocido la codeina, útil -

como remedio para la tos y muy utilizado en prescripciones 

sedantes, debido a que en general, no provoca adicci6n. 

Tiene aproximadamente la décima parte de efecto sedante que 

la morfina. Todos los demás alcaloides tienen solo interés 

cientifico o experimental." (18) 

COCA Y CüCAINA: 

La coca era usada por los hincas en una forma m:!stica 

y as:! los encontraron los españoles: "Masca."1.do hojas de 

coca". 

"Bn la·actualidad más de quince millones la mascan t_!:? 

dav:!a, pero, ahora vincula también con otras prácticas, c2 

mo el alpinismo por ejemplo. 

En 1885 Gaedeke, un químico alemán logra aislar su al 

caloide, la cocaina. 

En otras palabras- y esto es importante para compren_ 

der porque se masca la coca-, la cocina guarda con la coca 

aproximadamente la misma relaci6n que la nicotina con e1 -

tabaco. 

En 1961, e1 cul~ivo de la coca se habia convertido en 

un megocio muy importante en Perú y Bolivia. En la actual! 

dad,.la cosecha anual de hojas secas ·es superior a los 

<!'81 Taylor Norman: "Drogaa", Editorial Nova, 1978, 

Pags. 46, 48, 49, 52. 
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-veintiocho millones de libras (12,272,000Kg.) 

Los incaa.comprendian perfectamente quien mastica

ba esas hojas y porque, y los nativos modernos, aunque 

más preparados para las comodidades, no son menos ign~ 

rantes. 

El indio moderno, como su antepasado, inca, se ~

equipa por consiguiente, con ciertos articules esencia

les para viajar: una bolsa (frecuentemente de piel de 

vicufia y de disefio muy hermoso) para llevar las hojas 

secas, una piedra o dos de cal (llamada localmente lli.E. 

ta), la pequefia bota para llevarla (el poporo) y un pa

lito en forma de espátula para sacarla llipta. Aunque 

todos esos admin!culos se han encontrado en unas funer_!! 

rías, muy antiguas, sus equivalentes modernos, con fre

cuencia de gran belleza, se encuentran actualmente en 

todas las carreteras de Peri!. y Bolivia. 

Equipado en esa forma, un indio caminará durante 

varios d!as con una carga pesada y con muy pocos alime!! 

tos. Cada hora, aproximadamente, afiadirá unas cuantas -

hojas .a lea ya masticadas (que hacen que la mejilla te!! 

ga el mismo aspecto que si se tuviera una gran canica -

en la boca), y toman un poco de cal con cada raz6n, se 

trata de un ritual tan invariable que existe incluso un 

nombre para el, cocada; El per!odo.qne dura una raci6n 

de coca para mascar. Su efecto, como vencedor de la fa

tiga, es sorprendente y se deriva no solo de su valor 
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alimenticio, sino tambien de su acci6n directa sobre el 

sistema nervioso. Es este dltimo el que ha provocado 

una gran tempestad de comentarios, basado sobre todo en 

el desconocimiento de la diferencia entre la coca y la 

cocaina. 

Hasta hace poco tiempo había pocas o ninguna f4brl 

cas en Peri! y Bolivia para la extracc!6 de la cocaina -

de las hojas de coca. La razón evidente era que cuando. 

los holandeces llevaron la planta de coca de Sudamérica 

a Java, aumentaron mucho su contenido alcaloidal, tanto 

que hasta 1a segunda guerra mundial, tenían virtualmen

te un monopolio mundial en la producci6n de la cocaína. 

Ninguna coc·a Sudamer.icana podia competir con ellos. 

Hoy en día, el cuadro ha cambiado por comple~o.Se 

han abierto varias instalaciones de extracci6n en Peri! 

y Bolivia, debido a que los traficantes de drogas se -

dieron cuenta muy pronto de los enormes beneficios que 

podían sacar de la explotaci6n ilegal de la cocaína. 

La cocaina es un polvo blanco poderoso (llamado 

pc;>r ello "nieve" por· los adictos), y todas las autori

dades en la materia est4n de acuerdo en que, aun que 

forme h4bito, este alcaloide es diferente del opio y 

sus derivados y puede no ser en absoluto droga de adic

ci6n. Puesto que, para los especialistas, una droga·de 

edici6n es la que no solo es consumida de manera com~ 

pulsiva, -aino que provoca síntomas horribles cuando se 

deja de tomar, a menos que haya un doctor compren5ivo 
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que mitigue los horror~s d~. su supresi6n. 

Nada de eso sucede cuando se retira la cocaina. 

Entonces, ¿ Porque la usa la gente y porque hay un me~ 

cado ilegal tan grande (afotunadamente en disminuci6n 

en los Estados Unidos) ? La respuesta es que, hasta un 

grado muy superior al de la masticaci6n de hojas de 

coca, la cocaina es un exitante, un estimulante que ac 

tila, casi inmediatamente sobre los niveles más elevados 

del cerebro. El consumidor se eient~ lleno de u..~ =c~t! 

miento de mayor poder mental y fis~co,as tan predom.!_~ 

nante esa excitaci6n que se le atribuis al inmortal ~ 

Sherlock Holmes el uso de pequeñas cantidades de esa -

droga para poder resolver los extraordinarios misterios 

a que se enfrentaba. 

Pero como el efecto de ese elevador estático del 

ego no dura mucho , el adicto tiene solo dos soluciones: 

Puede repetir :la dosis o dejarla definitivamente, 

si repite su dosis y continlla haciendolo, la droga te~ . 

mina.por destruirle la mente y el cuerpo.Desaparecen-

loa éxtasis brillantes, que son reemplazados muy pronto 

sobre que hay arena bajo la piel y que sobre exla se -

arrastran inumerables insectos. Otras alucinaciones,

incluao mds serias, lo mantiene cautivo. LLega a conve_!! 

serse de que tiene "enemigos" en todas partes y de que 

los detectives le astan dando caza. Una persona en estas 

condiciones, si tiene ya tendencias criminales y se""'*' 
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encuentra armada, es un peligro para la comunidad.Pue.!!. 

to que la cocaina, como la morfina y la hc,ro!na no gene_ 

ran crímenes, pero desgraciadamente, van asociadas :fr!;. 

cuentemente a ellos. El cocain6mano es asi el prototipo 

del"enemigo drogadicto", de la prensa más sensacionali.!!. 

ta. 

Otras cosas pueden suceder también si el adicto -

ansia desesperadamente una dosis de droga. La cocaina, 

cuando se usa constantemente, elimina de tal modo la 

necesidad de alimentos que el paciente llega a es~ar 

subalimentado o incluso anémico y si se toma una gran 

dosis inadvertidamente, puede producir la muerte. No es 

extral'lo que la adicci6n a la cocaina esté condena en 

los Estados Unidos, porque como dice el Sr. Anslinger, 

citando a un adicto "si no esta usted loco antes de US6:!:. 

la, es seguro que lo estará después". 

Si el consumidor "temporal" o incluso permanente 

" moderado decide acabar con su '.'i~iQ, tenqra ciertas 

incomodidades, pero nada que se acerque ni de lejos a 

los horrores desvastadores que producé la retirada de 

las drogas derivadaS del opio. La cocaina en otras P,!!

labras, puede suprimirse y volverse a tomar,como lo -

hacen :frecuentemente quienes se enfrentan.a tensiones 

o tareas desacostumbradas. Pero lo hacen asi a sus pr.!:!_ 

pies riesgos, debido a lo que "temporal" puede conve!:

tirse f'4cilmente en'.'permanente", con resultados desa.!!.

trosos. 
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La cocafna es responsable tambi~n del problema -

llamado de la. "doble adicci6n". Cuando un paciente deja 

de utilizar la droga, pasa por un periodo de depresi6n, 

con inumerables temores y ansiedades. Para vencer estas 

- la antitesis de estar"alto" - el cocain6mano toma 

frecuentemente morfina y heroina. Esa doble injuria a 

su sistema nervioso - una para darle vigor y la otra -

para olvidarlo - contribuye frecuentemente a que haya 

despojos humanos tirados en los arroyos de las grandes 

ciudades. 

En el bajo mundo esta combinaci6n efectiva se con2 

ce co1no " dinamita " ( i.,¡. 

(:rj)· . Tayl.or Norman: " Drogas ", ED~ Nova, l.978, 

Paga •. 69, 72, 73, 76, 77, 82. 
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B A R B X T U R I C O S; 

El. eiapl.eo excesivo de barbitdricos puede ocacionar 

accidentes de ingesti6n masiva. cuando ae toma modera~ 

mente pueden engendrar un h4bito t6xico. 

La toxi.coman!a barbiturica est4 aruy dif\mdi.da en -

muchos paises civi.l.izados. aumentando a un ritmo muy~ 

pi.do seg;ln sefial.6 en 1952, el. pro:f'esor Wol.ff, Secretario 

Genera1 de l.a Con·isi.6n de Estupe:f'acientes y otras drogas 

nocivas de l.a Organizaci6n Mundial. de l.a Sa1ud. 

"El. abuso, l.a toxi.comanfa y el. suicidio producidos 

por l.os barbi.tilri.cos se consideran aconteci.mi.entos noraJ!! 

l.es de l.a. vida doml!stica; l.a sociedad tol.era l.os daños - -

producidos por el.J.os con una extraordinari.a compl.acenci.a". 

Estos dafios y riesgos no son nada nuevo. Un tal. Dr. 

Wi.l.l.cox, en 191.3. seffal.6 l.os peligros del. veronal. 0 que 

· PCl%' entonces sol.o ten!a diez &ñas de uso cl.!n:f.co. Obser

vaciones ocaci.ona.l.es del. mi.mno tipo prosiguieron basta -

l.a di!!cadá de 1950. mOlllellto en que l.a l.i. teratura llli!di.ca -

déspert6 l.entamente ante la amenaza que los barbi. turi.cos 

supon!an. Un edi tor'lal. en el Lancet aseguraba que ( ( el. 

apogeo de su popu1ari.dad se .estaba desvaneciendo)) ·y que 

l.os barbl tdri.cos eran ( (verdaderas dr.<>gas productoras de. 

toxi.coman!a)) • provocado:raa del pel.igro ( ( menos adVe~ 

do y m4s si.tú.estro)) • 

El. 4ci.do barbituricos y sus hoal6logos. l.os hipn6ti

coa, de l.os cual.es ex1.sten unos cuarenta y dos preparados 
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· _dl.<erentets en uso g¡eneral.. tienen e:f'ectoa a:l.ñl.ares a1 

·:' 
tipo de la cafefna. l..as anfetaminas y la cocaf'na. En -

t4rmi.noG del: contanuo de personalldad establ.ccs;i.do por 

Eysenk desde h :lutroverslón hasta la extrJVers1&:a. una 

d&s1a· de Jüpoi5t1.cos :impu:lsa a una person.ali.dad determi.

nada baci.a. Ja éxtrovers1&i. y un estimü.ante hacia l.a -

Pero :quh:tl mlls :lJDportante que el. movlltf.ento sobre l.a 

eaca1a de :lnt:roveral& - extrovera16n sea el. e:f'ecto de -

dJ.stJ.nc:USo_ entre el. :lntro~do y el. extroverti.do radi.o 

ca en el. ,8rado de ( ( inhl.bi.c1&1) ) que genera su sistema -

En eat:oe· ~. l.a uti.ll:EaCi&l de l.os ba...--b:1tur:l-

coa concuerda b1en con la sospecha de que su abuso ~ 

pande en gran medida a probl.emas de l.a edad madura y. e~ 

cretamente a perscmas a personas extraorcllnar1amente exc!, 

tadas que necea:l:tan incrementar sus :lnh1.b1c1ones para ~ 

berarse del mundo •. personas qÚe se conc:lderan :incapaces 

dé v:lvir 1a vi.da tal. y como. se da. Esto parece conf:Lrma

do por l.a popul.arl.dad. que l.os bm-1>1 tdrlcos poseen para 

el su:lcid:lo. 

· El. s!ndrome de obilt:1.nencia de estas drogas es toda

v!a ml(s cataatr6t':lco que en los op14ceos. Puede ser pro-
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- vocado con una reducci6n repentina de 1a dosis hasta 

el 50%. Durante las primeras dieciseis horas el pacie,!! 

te parece mejorado, es más coherente y se comporta me

jor. Despúes se vuelve aprensivo y se va debilitando -

progresivamente hasta que apenas puede tenerse en pie; 

las manos y la cara comienzan a temblarle, y si se le 

golpea en el entrecejo levemente los párpados se abren 

y se cierran sin control. Cualquier est~mulo o refl.ejo 

despierta una reacci6n muscular·desproporcionada. La -

fiebre puede alcanzar los cuarenta grados, mientras el 

pulso aumenta a raz6n de diez o veinte latidos por mi

nuto. Si se pone en pie,el coraz6n es incapaz de adap

tarce y el pulso aumenta nuevamente hasta ochenta iat! 

dos por minuto; la presi6n sangufnea desciende y estos 

efectos se van haciendo más pronunciados mientras sigue 

de pie, hasta que se encuentra. a punto de desmayarse •. 

Despugs de esta fase pueden comensar las comvulciO

nes de ((gran mal)); en los peores casos emite los pen~ 

sos ronquidos y gritos de al.gunos epilgcticos, cae rfg! 

do como una tabla al .. suelo y se debate ahi, echando es

puma por la boca, perdido todo control del esffnter. 

Algunos mueren al llegar a este punto, pero aprox!. 

madamente, al tercer dfa - después de haber perdido a 

veces hasta seis kilos de peso - las convulsiones, tanto 

las mayores como las menores suelen haber terminado. C~ 

mienza ahora la psicosis: 
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.Los pacientes puede~ ve~. enanos, gigantes parientes 

desaparecidos, animales, insectos, pdjaros, serpientes, 

peces, etc; y pueden creer que estos seres imaginarios 

tratan de hacerles dado. Pueden afirmar que han explo

tado, que les han trozado con cuchillos o que se les ha 

obligado a beber veneno. La psicosis puede semejar tam

bien a la esquizofrenia ••• Con mutismos, estado de dni

mos extrall.os caracterizados por ideas de control e infl.!:!, 

encias, construyendo un sistema de delirioB paranoicos 

y alucinaciones sexuales. 

Con frecuencia, los síntomas manifiestos suel:en 

terminar antes de que se transcurran quince dias, aunque 

algunos pacientes han muerto por agotamiento en la fase 

psic5tica. Las personas de buena constituci6n pueden r~ 

cuperar la normalidad al cabo de dos meses. Como los o

pidceos, los primeros estados de la crisis de abst~nen~ 

cia pueden evitarse restableciendo la dosis". { 2.0) 

A Nr ET AMINAS: 

Las anfetaminas o píldoras estimulantes, las toman 

comurunente los adictos al alcohol, barbitllricos y narc~ 

ticos. Casos tales por dosis excesiva se han observado 

mayormente entre estudiantes, atletas y artistas. Tam

bien existe abuso en su empleo como parte de ñumerosas 

dietas para adelgazar, ya que algunas personas obesas 

pueden ser particularmente personas a la adici6n. 

Los usu.•rios hablan de una sensaci6n de euforia 

(2.o)Laurie Peter: "Las Drogas". Pags. 83 y 84. 
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~creciente, confianza y disminución de fatiga. 

"l.as anfetaminas fueron descubie·rtas en l.887, y se 

usaron por vez primera médicamente en l.935, en forma de 

becendrina, para el. tratamiento de la narcol.epcia. La 

primera aplicación no médica se estas d~ogas se produjo 

en l.os barcos de avitullamiento durante l.a guerra civil. 

española; m§s o menos por las mismas fechas se suminis

tró anfetaminas a las tropas paracaidistas al.emanas pa

.ra ejercicios operativos rutinarios. Ambos bandos disp~ 

sieron de el.l.as durante la segunda guerra mundial.. 62 

'mil.l.ones de tabletas fueron suministradas al.as tropas 

británicas, a fin de conseguir que siguieran l.uchando -

cuando tanto el.las como sus adversarios estaban demac.i,!! 

do agotados para pelear. Las anfetaminas debfan ((resér 

varse hasta que l.os hombres estuviesen notabl.emente fa

tigados, f!sica o mental.mente, en circustancias que exi 

gieran un esfuerzo especial.. La dosis mil.itar máxima era 

de diez mg. en doce horas o de 30 mg. en una semana; l.o 

q~e viene a ser aproximadamente, l.a cantidad que un jo

vencito toma durante l.os fines de semana as! como l.a ~ 

cuarta parte de la dosis m!ixima recomendada cl.inicamen

te para l.a bencedrina, por ejempl.o • 

. En cierto modo, l.as anfetaminas son drogas de ((e~ 

per hombres)), Aunque el íL,ico indicio clínico de habe~ 

l.a tomado es su presencia en la orina, objetivamente i_!! 

crementan l.a capacidad paracual.quier tarea fisica o me_!! 
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-ta1 y aumentan el coe.ficiente de inteligencia en una 

proporci6n de ocho puntos seg\"ln las pruebas psicometr_!• 

cas sinples. Sin embargo, las tareas que exigen un al

to grado de coord.inaci6n, como jugar al golf o pilotear 

un aeroplano, no se ven afectadas en lo referente a ca-

lidad, aunque pueden prolongarse más allá de la resis~ 

te11cia normal. 

Eynsek descubri6 que la anfetamina impulsa al ind1:_ 

viduo a la introversidn y disminuye la inhibición ne:r-

viosa. Igu&l que en el caso de los barbitúricos, este -

descubrimiento concuerda bien con el carácter de los i!?; 

dividuos que toman estas dragas, las amas de casa fati

gadas y los adolecentes. AmbQS grupos, que necesitan ~ 

bastante energfa para realizar sus diversas ocupaciones 

se encuentran también tristemente aburridos y faltos de 

estfmulos para actuar; quizá tomen las drogas a fin ·de 

aumentar al máximo los estfmulos que tienen a su alcance. 

6tro e~ecto curioso, ligado quizá psicol.;'g~camente 

a la reducci6n de las inhibiciones, consiste en que los 

usuarios de estas drogas se hacen más dóciles respecto 

a las nor-mas y conductas de quienes les rodean; este 

efecto, de las anfetaminas, se ha utilizado para el tr_!! 

tamiento de j6venes perturbados y delincuentes." 

"El peligro principal de las mismas consiste en la 

habituacidn y la psicosis que con frecuencia van unidas~i1) 

(2.1) Laurie Peter: "Las Drogas". Paga. 83,~84 y 89. 
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A L u e r N o G E N o s : 

Los alucinógenos son drogas il!citas que por el 

momento suscitan más controversias. Su historia se -

remonta a la antiguedad. Su empleo es ancestral, pero 

su uso cientffico es reciente, desde el descubrimiento 

de Hofman en 1952. 

Los principales alucindgenos bien conocidos y ex 

perimentados son: 

1.- Mescalina: Pr~ncipio activo del peyote, con2 

cido como triada azteca junto con 

el teonanacatl y el pinle. 

2.- Dietilamida: Del dcido Lisérgico (LSD). 

3.- Silocibina: Es una substancia más nueva~ ex

trafda de una planta mexicana, -

el hongo sagrado Psilocybe mexi-

cana. 

4.- Adenocromo: El adenocromo es una substancia

obtenida de la adrenalina. 

5.- Marihuana:. Cannabis, Hashish: Hoja seca de -

la Cannabis. Sativa. 

6.- Amanilina·: Derivada del hongo mexicano Aman,! 

ta Muscaria. 

7.- Caapi: De una enredadera del Amazonas. 

8.- Bufotenina: Es la secrecidn venenosa de la -

piel de ciertos sapos. 

9.- Cerveza Inglesa: Deuso comdn, tiene rastros 

de alucinógenos. 
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10.- La Dimeti1triptamina (DMT): Se presenta en

forma natural o se puede sintetizar. 

11.- El STP: Fue sintetizado por la compal'iia Dow 

Chemical y cuyas inicia1es significan 

serenidad, tranquilidad y paz. 

El fenómeno m4s sobresaliente de estas drogas son 

las alucinaciones, de ah! su nombre de alucinógenos. 

Las a1ucinaciones apareeen borrosas y nebulosas, debi 

do a la distorción cie la percepción con respecto a la 

rea1idad. 

Estas alucinaciones pueden producirse por suges

tión y por presión de los glóbulos oculares. Su color 

depende del estado de ánimo de la persona. En el sueño 

las a1ucinacionea se refieren a la niñez de1 sujeto. 

El consumidor de alucinógenos trata simplemente 

de resolver sus problemas afectivos. Los que usan ref 

teradamente esas drogas para obtener dichas experíen

cias, están en situación de dependencia peiquica, no 

hay reacciones de dependencia fisica, pero si de tol~ 

rancia muy rápida y a veces muy elevada; en estos al:!! 

cinógenos se observan fenómenos de tolerancia cruzada. 

Pasamos en seguida a analizar mil.a ampliamente los 

alucinógenos m4s importantes. 

M E S C A L I N A : 

" La mesca1ina es e1 principio m4s activo en e1 

peyote, el cacto alucinógeno usado durante siglos por 
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indios mexicanos y estadounidenses. La substancia act.!_ 

va fue aislada en 1898 y sintetizada quimicamente en 

1926. Tiene relaci6n quimica con la adrenalina. Pór 

lo común se toma por la vfa oral, en dosis de 200 a 500 

mgs. La experiencia es similar a la de la LSD, pero 

las ilusiones tienden a ser más vivas y estar mejor 

estructuradas, conteniendo a menudo detalles asombro

samente precisos. Aldous Huxley escribid con amplitud 

respecto a esta droga. La utilizd en Alemania en los 

primeros años del decenio de 1900 en psicoterapia,pero 

la moda no dur6 mucho. 

No se han explorado en forma adecuada los posibles 

efectos negativos en los indíos estadounidenses. De.

modo similar, los efectos desfavorables de la droga, 

si se toma sin restriccidn por los j6venes, no son 

conocidos por entero. Pero se sabe que la mescalina 

puede producir extravfo mental grave. Su potencial p~ 

ra el daño genético aan no ha sido explorado en forma 

adecuada". {'2L) 

S I L O C I B I N A : 

La silocibina y ~u pariente cercano, la silocina, 

empleada durante siglos por determinadas tribus mexic~ 

nas e.n :forma cruda (ingestidn del ho,:;jio sagrado,pilocibe). 

(ZZ) Louria, Donald B.: "Las Drogas, que son y como 

combatirlas". Tercera Edicidn 1977, Ed. Diana S.A. 

Pags. 245-246. 
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~ tiene relacidn qufm~ca ~on la serotina y la deme 

tiltriptamina. Aunque de ordinario se toma por vfa 

oral, la silocibina puede también inyectarse y la ex

periencia semeja.a la de la LSD. Muchos de los primeros 

experimentos en Harvard sobre psic6delicos potentes tu 

vieron lugar en realidad con silocibina. 

La silocibina no es ni con mucho tan potente como 

la LSD. La dosis habitual es de 8 a 40 mgs,No se con~ 

ce por entero cual es la toxicidad de la silocibina, 

pero puede producir enajenacidn mental grave. Los da

tos preliminares sugieren una verdadera posibilidad de 

daflo genético". {U) 

La LSD siendo el prototipo de loa potentes aluc,!. 

n6genos serd vista ai:In mds ampliamente. 

~: 

"En 1943, Albert Hofman descubrHS accidentalmente 

los efectos mentales peculiares de la dietilamida del 

dcido lisérgico (LSD), y desencadena una serie de 

hechos que llegaron a su culminacidn en el interés mil!! 

dial por las acciones de esta droga. Durante los prim~ 

·ros 15 años, el LSD fue primordialmente una curiosidad 

de laboratorio; cuyo interés se centraba sobre los ~ 

efectos extraños que producfa a dosis extremadamente 

pequeñas, del orden de una cien millonesima de gramo. 

Durante los años cincuenta, algunos psiquiatras 

pensaron que una droga que podia producir un cambio -

(Z,}) Misma Obra cita anterior, pags. 245. 
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tan marcado en la percepci6n y en la ideación como lo 

hace el LSD, podr!a ser útil en el tratamiento de aqu~ 

llos transtornos psiquiátricos que requieren reorient~ 

ción. Los usos terapéuticos del LSD no se han extendido 

ampliamente por un buen número de razones, que incluyen 

las dificultades que existen para obtener la droga, las 

restricciones legales y las reaccines psicóticas prod~ 

cidss durante su administración. La tolerancia se des~ 

rroll.a rápidamente, de manera que ·su admi11is"t;ración a 

largo plazo se torna problemática. Sin embargo, la 

droga ha sido utilizada en una gran variedad de estados 

psiquiatricos, incluyendo los transtornos del carácter 

el alcoholismo y el dolor que se describe en el trabajo 

del Dr. Kurland y otros investigadores. 

Como una ampliación de estos usos terapéuticos,

existe la autoadministraci6n del LSD, por individuos 

que buscan una experiencia nueva. Esto no ha consti-

tuido un problema sino en los años recientes. La de-

pendencia fisiólogica no se presenta, como sucede con 

los opiáceos Y. los sedantes hipnóticos y las razones 

de la popularizaci6n del LSD no son fáciles de com--

prender. El uso del LSD recibió un gran impulso por -

parte de individuos con temperamento· ·artistico, gracias 

a la publicación del libro de Aldous Huxley, "Las Pue!. 

tas de la Percepci6n", aparecido en 1954.0tro estímulo 

a su popularidad lo constituyó el caso de dos psicológos, 
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Timothy Leary y Richard _Alpe~t, quienes tuvieron que 

renunciar a sus puestos de profesores en la Universidad 

de Harvard por haber administrado la droga a algunos e~ 

tudiantes. La reac.cic5n a este rechazo acadE!mico fue co!! 

vertir al uso del LSD en el fundamento de un culto con 

matices religiosos aparentemente de creciente popular.!_ 

dad. Aunque la compañia Sandoz ha suspendido la pro -

ducción del LSD y la posesic5n de la droga es ilegal. su 

uso se ha extendido rdpidarriente entre las poblaciónes 

escolares de las universidades y en general entre la -

juventud que esta interesada en las experiencias y en 

las emociones nuevas y anti-convencionales. Esto, a su 

vez, ha despertado el interés de las dependencias legi~ 

lativas y judiciales, asi como el de la prensa. La ¡:iu

blicidad adversa ha dificultado la legitima investiga

ción cientffica de este compuesto tan importante. 

Esta droga tiene dos propiedades que han cons~itu!_ 

do el interés principal de los investigadores: 

1.- Su tremenda potencia, que ha estimulado a fa!: 

macc5logos y fisiólogos. a buscar mecanismos de 

accic5n. 

2.- El estado psicc5tico que produce, lo cual ha-_ 

despertado la curiosidad de psiquiatras y 

psicólogos acerca de la naturaleza de los cam 

bios de conducta y de su posible relacic5n con 

la psicosis que se presenta de forma natural. 
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Otros cientiffcos mas puros vieron en la droga un 

instrumento para modificar y anal.izar la conducta. Las 

acciones psicológicas dramdticas y caprichosas del LSD, 

que continulin siendo el fundamento de su importancia,

fUeron reveladas casi en el momento de su descubrimie!! 

to. 

H I S T O R ! A : 

En 1943, Albert Hofman, un quimico que trabajaba 

en la compañía fa:i:·mc.célutice Sandoz en Basilea Suiza, -

descubrió accidentalmente los efectos del LSD sobre la 

mente. Buscaba un estimulante con efectos parecidos a

la Niketamida y pensaba que si el componente dietilam! 

da de la Niketamida pudiese transferirse al dcido li~ 

sérgico, el nucleo básico de las preparaciones de corn!:_ 

~uelo de centeno, quizás pudiera desarrollarse un analéE 

tico interesante. Al estar trabajando con este compuesto 

sintético, el cual habfa sintetizado por primera vez en 

1938, Hofman se halló con su propio estado psíquico 

cambiado y describió el episodio como sigue: 

Durante la tarde del 16 de Abril de 1943,al. estar 

trabajando en este .. problema, tuve repentinamente una-r; 

sensación de vértigo y de inquietud. Algunos objetos, 

asi como la forma de mis colegas en:·el l.aboratorio, p~ 

reciron sufrir cambios ópticos. No podia concentrarme 

en mi trabajo. Como si estuviera soñando, sal~ para mi 

para mi casa cuando me asalto una necesidad de acostarme. 
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Corrf las cortinas e inmediatamente caf en un estado 

peculiar parecido a una borrachera, caracterizado por 

una imaginación exagerada. Con los ojos cerrados, par~ 

cian surgir hacia· mi cuadros fantasticos de plasticidad 

extraordinaria y de intenso colorido. Despasa de dos 

horas, este estado fue desapareciendo gradualmente." 

Despües de al.gun tiempo Hofman fue lo suficiente-

. mente valiente para poner a prueba, desde el punto de 

vi::it.:i ci.,ntft'i.co, la idea del que LSD pudiera ser res

ponsable de su estado. ~orno 300 mg. de la substancia y 

la experiencia anterior se repitió, con mareo, inquitud, 

dificultad para concentrarse, transtornos visuales y 

risa. Este descubrimiento écho a andar una serie de 

eventos que culminar=n en un interés mundial por las 

acciones de esta droga; la era del LSD habfa comenzado. 

Hofman y sus colegas farmacólogos suizos de Sandoz, 

Stoll y Rothlin, reconocieron r§pidamente que el sfndr2, 

me producido por el LSD se parecfa al conocido por m§s 

de un siglo, conocido por la mescalima y la marihuana 

( c.annabis). La diferencia principal consistia en l.a po

tencia del nuevo compuesto.A la fecha, la potencia del 

LSD no ha sido superada, aunque se han descubierto otras 

substancias psicot6genas nuevas e interesantes • 

. Se han publicado muchisimos trabajos auto biográ

ficos que describen los cambios suDjetivos que suceden 

después de la ingestidn del LSD Y que conrirman las 
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descripiciones originales de Hofman. Es mocho mi!ls difi-= 

cil encontrac investigaciones psicológicas en 1as cuales 

se haya medido la ~recuencia y el grado de los cambios -

en la conducta. Los estudios psicológicos del hombre, en 

relación con los efectos del LSD, pueden clasificarse en 

tres niveles, de acuerdo con el grado de cuantificación 

objetiva. Los m"1.s numerosos y primitivos son las descri.e. 

cienes clinicas psiquiatricas: En segundo lugar, como al 

go un poco refinaoo, estan los estudios que utilizan es

ca1as o cuestionarios." (i.'I) 

Asf, se aclamd a1 LSD como una droga maravillosa p~ 

ra uso psicoterapeutico en los años cincuenta y sesenta, 

en Canadi!I por ejemplo, se usó intensamente en el trata

miento de los alcoholicos agudos. El regimen, consistia 

en suministrar dosis poderosas, con LB esperanza de que 

una experiencia tan profUnda y perturbadorarcorrig9.era -

tales vicios. Al principio como todo nuevo metodo psiqu~ 

trice se hizó rutinario y disminuyó el interes y entusia_!! 

mo. de los terapeutas, los buenos resultados se hicieron 

más escasos. Sin embargo, un nilinero pequeño de psiquia

tras inglesas todavfa usan el LSD en la psicoterapia. El 

LSD puede ser un instrumento importante en psicoterapia. 

(2~ LSD: Individuos y Sociedad, textos editados por 

Richard c. de Bold Russell c. Leaf, Mexico 1974, 

Editorial Joaqufn Mortiz, S.A., Paga. 180,181,182. 
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"El. Dr. G. R. Schmiege ha aducido l.as siguientes raz2 

nes, en junio de 1963, en el Journal. of the Medical Soci~ 

ty of New Jersey: 

((Quienes emplean la LSD en dosis múltiples como ca~ 

pl.emento a l.a psicoterapia, comprenden que resulta útil, 

por su capacidad, para dar los resul.tados siguientes: 

1.- Ayuda al paciente a recordar y superar las expe-

riencias traumá""Cicas, tanto recit2ntes como .las ci& J.a in-

fan.:ia. 

2.- Activa los procesos de reacci8n de transferencia 

al tiempo que permite al. paciente discutirlos con más fa

cil.idad. 

3.- Estimula el inconciente del. enfermo de forma que 

provoca fen8menos fant1isticos y emocionales que pueden ~ 

ser tratados poe el médico como si se tratase de sueños. 

4.- Intencifica l.a afectividad del. paciente, con lo 

que se disminuye el riesgo de intel.ectual.izaci6n exsesiva. 

5.- Permite al paciente distinguir mejor sus defen~ 

sas habitual.es y a veces le permite modificarlas)). 

Acausa de tal.es efectos, los terapeutas, observan que 

la psicoterapia progresa a un ritmo m1is rapido. Al.gunos 

resul.tados espectacul.ares y ca3i increibles se han obten.!_ 

do empl.eando una dosis de esta droga". (2S) 

(2P Cashman Jhon: "El Fenllmeno del LSD", 1975, Plaza 

& James, S.A. Editores, Pags. 65 y 66. 
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El LSD es usado sobre todo por profesionales, perso~ 

nas da ~lase media, en general, por gente que esta en bu~ 

na posici6n social, que es respetada y que suele ser con-

formista. 

En M~xico existi~ la Sede de la Federaci8n Internaci~ 

nal para la Libertad Interior, estaba destinada a la adm1 

nistraci6n del LSD en un medio social adecuado. El cen~o 

se establecid en un hotel de Zihuatanejo, d~nde ~einticin 

co personas entre las que figuraban, sobre todo personas 

de clase media y profesionales, pagaban doscientos d6la-

res al mes por el hospedaje y la supervici6n del uso del 

LSD. 

Por altimo, pasamos a ver las drogas que mas se con-

sumen en México. 

LA MARIHUANA: 

"La marihuana es la planta conocida como cfiliamo de la 

India y cuyo nombre cientifico es Cannabis Sativa. La su.!! 

tancia responsable del poder intoxicante de la marihuana 

se. llama tetrahidrocannabinol y su concentracidn más fue~ 

te esta en las flor':.ª que coronan la planta hembra. La CSQ 

tidad de tetra.;idrocannabinol es menor en las hoja~, aun-

que no por eso deja de ser peligroso • 

. Hay muchas otras sustancias presentes en esta yerba, 

pero no producen los efectos psicotrdpicos que causa la 

mencionada substancia. 

Hay algunos tipos de marihuana de tan alta potencia, 
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que desde la primera fuinada
0

producen psicosis t8xicas a~ 

das, de efecto y sfntomas a la fecha muy bien estudiados 

y documentados. Los estudios al respecto comenzaron en ~ 

1934 y no se han interrumpido nunca. 

El clima, las condiciones del suelo y el tiempo de -

la cosecha son factores definitivos para determinar la p~ 

tencia de la marihuana. 

Por eso no es posible tomar en serio a quienes dicen 

hab~r comprobc.do p~r"~c..r,a.lmente, en afios de uso y abuso, -

que la marihuana no hace ningún daño. Sin duda tales per

sonas ( de todas maneras victimas de ciertas alteraciones 

del juicio) no han fUmado sino marihuana de maceta, cult.!_ 

vada y cosechada en las condiciones precisamente más ad~ 

versas a la prodicci8n de fuertes concentraciones de te~ 

trahidrocannabinol. 

Es la resina caf"él oscuro que se recoje de la inflor~ 

sencia de la Cannabis sativa hembra, que la exuda para 

protejerse de los efectos del sol. Cuando m§s expuesta se 

halla la yerba a la accidn de los rayos solares, mayor 

cantidad de resina exuda y más.potente resulta esa sustBQ 

cía. La resina en cueatidn es cinco veces más potente en 

contenido de tetrahidrocannabinol que las hojas de la pl"!!_ 

ta y por lo tanto, más notable resulta su acci8n y más ~ 

ries.gos ofrece de producir efectos lateral.es. 

La marihuana hembra, con sus inflorescentes producto

ras de locura, se llama popularmente en Mélxico "cola de -



- 77 -

-borrego". Cuando la inflorescencia esta bien cubierta de 

resina se le conoce como "achicalada", también es un ter

mino popular de nuestro pafs. 

Algunos investigadores aseguran que produce dependeE 

cía psico18gica y otros afirman que no la produce, pero -

en realidad, el echo de que una droga produzca o no depeE 

dencia tiene poca relaciBn con su potencial de nocividad. 

Adem§s como ya dijimos, cuando la marihuana es muy poten

te, basta a menudo con una ao1a·aosia per9 que_. produzca.~ 

cuadros psicdticos agudos de suma gravedad y con duraci8n 

variable. Al.ge m§s en este sentido la conclusiBn médica -

de que la marihuana no produce ningún tipo de dependencia 

debe~La hacer reflexcionar a los juristas e inclinarlos 

a modificar s~s criterios al respecto. No hay porque ha~ 

cer valer ciertos preceptos legales en el sentido de per

mitir que el usuario de marihuana l.leve consigo su "do13is" 

diaria de determinado número de gramos, como si se tratara 

de un dependiente de l.a heroína o de cualquier otro f§rm_!! 

co. de l.os que desarrollan dependencia ffsica. 

En lo que hay que insistir siempre y sistem§ticamente 

es en que la marihuana causa alteraciones de gravedad va

riable en las funciones mentales superiores. 

·Como esta droga altera el auto~control del individuo, 

sus efectos varían ampliamente y puede asf resultar para 

unos un depresor y para otros un estimulante. A veces, el 

tetrahidrocannnbinol constituye un poderoso alucinBgeno 
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con ciertas propiedades-sedantes. 

Ocacionalmente, un sujeto intoxicado con marihuana 

puede mostrarse estimulado e hiperactivo. Los doctores 

A. Talbott y James W. Teague, destacados como psiquia-

tras en el frente de Vietnan publican-JAMA, 13 de Octu

bre dé 1969- una comunicacid~ relativa a doce casos de 

psicosis tdxica aguda entre soldados norteamericanos, 

que revistieron caracteristicas muy graves de agresivi

dad activa. El estudio de tales casos (factores ambien

tales de combate) inclina a los citados especialistas a 

consideran difinitivamente que la marihuana es un flirm_!! 

co -psicotomimetico, es decir, capaz de· reproducir en 

el sujeto los rasgos de un estado agudo de locura, en 

este caso de tipo paranoide, con delirio de persecucidn 

y, por lo tanto, con un elevado potencial de agresividad 

ante el temor de sufrir daño de los otros. 

Veamos lo que al respecto tiene que decir la doct2 

ra Doria Perna, psiquiatra del Cedar Sinaf Center de los 

Angeles, Cal., Jama, Agosto 18 de 1969, VOL. 109. No. 2: 

"Hsy indicaciones en la literatura especializada de una 

asociacidn entre el uso continuo de mari~uana y el des!! 

rrollo de enfermedades psíquiatricas. Los informes ha~ 

cen enrasis en que la marihuana puede ser psicotogenet! 

ca·(productora de un estado de locura) en los individuos 

con una deficiente integraci6n del ego. La hipdtesis r 

usu.al sostiene que la psicosis resulta de una organiza

cidn de la personalidad inicialmente deficiente, la cual 
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queda desorganizada con el uso de la marihuana. Sin emb~ 

go, hay casos en que el papel de la droga debe consider~ 

se exclusivo". 

Los ojos se inyectan, aunque ahora algunos adictos -

suelen suprimir ese signo con un colirio vasoconstrictor. 

El ritmo del corazón aumenta. Hay a menudo tos, a causa -

del efecto irritante del humo en las vfas respiratorias, 

(dicho sea de paso, el uso crónico de la marihuana suele 

pr.,d·1::ir •miicemas pulmonares). El sujeto, después de fu-

mar experimente a veces somnolencia o mucho apetito, esp~. 

cialmente por sustancias dulces. 

Durante el estado de intoxicación, incluyen la dis~ 

torsión del oido y la visión asf como una notoria altera-

ción en la percepción del tiempo y el espacio. El pensa~. 

miento se vue~ve confuso y semejante al que t'unciona en 

sueños (ideación onfrice}. También es frecuente que el s~ 

jeto crea que piensa mejor bajo los efectos de la marihu~ 

na que en su estado normal. Pero por lo común el desempeño 

general de este individuo sufre evidente menos-cabo. Pue-

de tambieñ experimentar sospechas inf\.tndadas, acompañadas 

de anciedad y accesos incontrolables de risa o llanto. ~ 

~uede padecer !luciones {mala interpretación de las sena_! 

ciónes), alucinaciones (percepción de ciertas sensaciones 

inexistentes) e ideas delirantes. La sensación más :f"recue!! 

te es de euforia pasiva. 

Con el uso prolongado del fármaco, el individuo pierde 
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sus motivaciones para la_ vid~. de relaci6n y su agudeza 

~ental, se muestra apático, fallas de memoria, descuida 

su aseo personal y baja su rendimiento escolar o laboral. 

Depende de la.dosis y el tipo de la marihuana consu

mida. Unas cuantas inhalaciones de marihuana, potente pu.!:_ 

den causar efectos con duracidn de varias horas o varios 

días. Cuando se consume una gran dosis de marihuana por -

vfa digestiva, los efectos tardan más en presentarse, pero 

también duran más. 

Se han advertido reacciones de anciedad y estados de 

pánico, el usuario esta muy espuesto a los accidentes, a

causa de que se le distorciona la persepcidn del tiempo y 

el espacio y sufre alteraciones en la funcidn mental sup~ 

rior del juicio. Este sujeto se muestra muy sus~tcaz con 

respecto a quienes lo rodean y eso suele llevarlo a agre

dir antes de que, se lo imagina. 16gico es suponer que un 

individuo en tales condiciones puede verse fácilmente en

vuelto en muchas complicaciones, tanto emocionales como 

derivadas de la circunstancias exteriores que concurren 

en ese momento a su ·alrededor. Ademá3, la personalidad 

en desarrollo del adolescente es particularmente sensible 

a los efectos de la sustancias psicotr6picas en general. 

A pesar de algunas opiniones en tal sentido, no se 

sabe que esta yerba tenga ninguna propiedad afrodisf aca y 

aan cabe suponer que tiene los efectos contrarios. 

Aparte de las presiones sociales. que ya n:e.1cionarnos 

y que erosionan el nacleo familiar hay ciertos rasgos de 
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la personalidad del adolescente y determinadas •:a.racteri!!_ 

ticas de la subcultura de la marihuana que suelen actuar 

en forma interdependiente y hasta simbiótica. 

A todo esto cabe agregar que los cambios,fisicos y 

psicologicos de la adolescencia (casi todos originados de 

angustias y ansiedades, sentimientos de los que quiere e

vadirse), son rasgos que contribuyen a aumentar el número 

de usuarios de este fármaco, relativamente fácil de cons~ 

guir en México, donde se produc~ y t~t~!c~ todavía en &bu~ 

da.neis aunque las autoridades competentes no desmayan en 

la dura tarea de combatirlo, 

Por otra parte, una tenaz e insidiosa propagan.da, que 

incluye hasta revistas para la juventud, los festivales de 

rock y los correspondientes promotores de estos encuentros 

multitudinarios, se encargan de fomentar el uso y abuso del 

fármaco. Esa maquinaria propagandista de escala gigantesca, 

cuyo costo pueden cubrir fácilmente tienen obtienen del 

trafico de la marihuana fabulosas ganancias. 

Los defensores de la marihuana enarbolan con mucha 

frecuencia una falaz comparación entre los efectos y 

consecuencias de ambas drogas y tratan de difundir y 

afianzar la idea de que la marihuana hace menos dafio que 

el al.cohol. Sin pretender ni en lo minimo hacer una apol~ 

gfa del alcoholismo, debemos dejar sentado que por lo ge

neral, el alcohol no afecta directamente el cerebro si no 

el higado. Definitivamente, la marihuana no es menos pel.!_ 
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.-grosa que el. al.cohol., l.o es· en f'orm_a diferente. Ni el al. 

cohol.ico ni el. consumidor de marihuana son personas a las 

que se pueda envidiar. Su vida se ha incl.inado hacia la -

frustración y l.a desgracia. 

Los derivados de l.a Cannabis sativa no son más que E 

sicotrópicos para l.a sal.ud del individuo y la sociedad. 

Tiene l.a propiedad de al.terar el juicio y acabar con 

el autocontrol del individuo. Ante tal verdad, sobran las 

elaboradas teorias en contra y sal.en sobrando las sutile

zas teoricas de quienes intencionalmente o por ignorancia 

minimizan l.a pel.igrosidad de este psicotrélpico". (2..:) 

L O S I N H A L A N ~ E S : 

Substancias como el. cl.oruro etflico, el. cemento o ,..

fl.exo, la gasol.ina, el. tinner, el pl.amear(fondo para pin

tar l.os carros) y otras por el. modo de su uso se llaman -

inhalantes. 

La última moda es que se usa en bol.sas de pl.ástico 

o botes, se l.e pone sal. y se calienta. 

El. efecto de los inhalantes es que destruyen l.as cél~ 

l.as cerebral.es l.lamadas neuronas, lo que se destruye es la 

molecul.a de la neurona. El. circuito el.éctrico de estas cé 

l.ulas es al.terado produciendo psicosis. 

(4" "El. uso y alDuso de las drogas•: Fol.leto del. Centro 

de Integraciéln Juvenil, Pág. 1.8. 
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"El número de dependientes de las substancias inhala!!_ 

tes aumenta en forma alarmante. Los inhalantes, son muy ba 

ratos y su venta, lógicamente, es dificil de controlar, ~~ 

puesto que todos ellos tienen usos industriales. 

Los inhalantes pueden causar dependencia entre los a

dultos que laboran en su fabricación o los emplean en su -

trabajo. Pero el más alto porcentaje de sus abusadores Ee 

encuentra en el nivel no solo adolescente, si no infantil 

de la población. ·¡ 6"1 cc.n~uf.'lo !:>e rc~icrc ;'.)rinci;H~.lm~nt~ a 

los jóvenes de las clases económicamente debiles, quienes 

pueden drogarse por mucho tiempo y poco dinero. 

La clinica diaria nos responde que los inhalantes ca~ 

san daños en la mente. El abuso cada vez más extendido de 

los inhalantes produce fundada inquietud. Sus efectos son · 

tan nocivos, que quienes se dañan cerebralmente con ellos 

pueden con~ertirse en meros entes con muy escasas probabi

lidades de rehabilitación. 

Se piensa en añadir a las substancias de este tipo 

un olor que las haga repugnantes al usuario y en adoptar ' 

algunas otras urgentes medidas similares. 

En general -porque estas substancias son muy diversas 

-su inhalación -sea accidental o i,ll.tencional -cusa tem

blores y espasmos musculares, convulsiones, baja de la te~ 

peratura y la tensión sangufnea, palidez facial, amorata

miento, sumbidoz agudos y prolongados en los ofdos, dolor 

de cabeza, vértigo, náuseas, vómitos de sangre digerida, -
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-visión borrosa, confusi6n mental, orina muy oscura, e 

icteria. Cu¡indo la intoxicación es por hidráca::-buros 

halogenados, empleados ampliamente en las gomas y en 

los tíneres, la muerte puede sobrevenir por envenena-

miento urémico. Cuando es por hidrocarburos aromáticos

-solventes de difundida aplicación industrial y uno de 

los cuales, el tolueno, se incluye en la elaboraci6n -

del llamado cemento de avión~ puede haber hemorragia, 

narcosis sev~ra y muerte".. (2.1') 

{2.'f) "El Uso Y Abuso de las Drogas", Folleto del Centro 

de Integraci6n Juvenil, Pag. 22. 
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a) LA FAMILIA: GRUPO BASICO"DE NUESTRA SOCIEDAD Y UNA 

REALIDAD TRASCENDENTE. 

La fami1ia moderna presenta características propias 

en 1os diferentes"pueb1os de 1a tierra y a~n en 1a fami~ 

1ia moderna mexicana es posib1e hacer diferencias entre -

1as fami1ias de las clases socia1es que existen en México. 

E1 inicio de 1a fami1ia como ta1 se encuentra en 1a 

instituci6n denominada matrimonio; ese es el ideal, la m~ 

jor forma de iniciaci6n y rea1izaci6n de una familia; pe

ro 1a rea1idad mexicana es otra, y en muy a1to grado 1a -

fami1ia mexicana no está basada en e1 matrimonio, sino en 

costumbres y h~itos que tienen sus raíces en.la historia 

violenta y· cambiante de1 pueb1o mexicano. 

Una característica más de 1a fami1ia es: La simi1i~ 

tud de 1os sentimientos fami1iares en todas las épocas y 

1ugares, as! como el atñor fi1ia1, 1as du1zuras y amargu~ 

raá conyugales se encuentran lo mismo entre los griegos -

c1ásicos que entre 1os be1icosos aztecas. 

La existencia de la fami1ia y su persistencia se ex

p1ica por 1a pro1ongada infanci·a del ser humano. 

La infancia de1 hombre dura largos años y durante 

e11a, es 1a criatura más desva1ida y que requiere mayor -

cuidado, afecto y esmero. Es por esto y otras razones que 

e1 estado no podrá jamás sustituir a la familia por orfa-

. natorios y tribuna1es, esta medida se toma como ~1timo r~ 

curso. 
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El hombre es un Zoom ?olitikon, nos dec!a Arist6teies, 

eorque solo puede desarrollarse y vivir en sociedad. Pero ~ 

demás de eso, el hombre necesita de la familia para su des~ 

rrollo. Deja de ser la criatura desvalida, pero no deja de 

pertenecer a la famil~a porque o contin~a siendo el hijo de 

la familia 6pasa a pertenecer a otra, a la suya propia, do~ 

de toma nuevas responsabilidades. Ahora al.hombre_ le toca 

proteger a sus ni.jos, vivii:· y iuchcr porf!Ufl3 esos hijos sean 

los hombres del mañana, los integrantes de la sociedad. 

A pesar de lo dicho y mucho más, el hombre ha tratado 

de destruir a la familia, sea en una u otra forma(en la fa! 

ta de conciencia de este concepto, la irresponsabilidad de 

los padres, las ideologias que desprestigian a la.familia, 

la vida moderna, etc.). 

La familia es un grupo básico porque es gracias a su ~ 

xistencia que la sociedad permanece, el dia que la familia 

desaparezca ni dudar que la sociedad desaparece tambi~n. La 

familia es una sociedad en pequeao y la forma de comportam_!. 

ente individual en la familia se proyectará más tarde en la 

sociedad. 

La existencia qe la familia en la sociedad es de una !:! 

nidad; es la bas"e, las raíces de ese grupo, y esa unidad se 

manifiesta como la unidad de personálidades:interactuantes, 

en esta forma la famil.ia participa y es considerada en la ·· 

vida social como unidad. 

A la fa.r¡iilia se l.e llama tambi~n grupo primario. 
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El grupo primario está.unido por motivos afectivos, se 

:funda en la presencia directa y en el contacto directo. Es 

de reducidas proporciones. Es informai, !ntimo y espont~eo. 

Como los otra grupos primarios, la ~amilia participa de 

ciertas caracteristicas: 

"(A) ASOCIACION Y COOPERACION INTIMAS.- Los miembros de 

la familia ee reunen a tratar sus problemas y a solucionar~ 

los juntos. También se reunen a des~rroll.:u- activldad~s co

munes. 

"(B) IDENTIFICACION.- Hay intimidad en el grupo por la 

relaci6n familiar. Se hablan sus miembros cara a cara y no; 

hay ~suaras • 

. "(C) -CONCIENCIA DEL NOS.- Como grupo, todos los .miem

bros persiguen los mismos objetivos. 

"(D) ACEPTACION .- Se acepta al miembro en el" grupo 

por lo que es, no por lo que debiera._ser. 

"(E) PROTECCJ:ON.- El. grupo protege al individuo con

tra elementos del exterior. 

"(F) SOLl:DARl:DAD.- Se presenta en muy alto grado. 

"(G) conrGO DE REGLAS.- Existe un c6digo informal de 

reglas. 

"(H) AUTONOM:rA.- Se presenta en las reglas que el -

grupo crea, pero que también puede revocar. 

· "(l:) CONVJ:VENCIA.- Es una necesidad para su existen

cia." C2.lfl 

(Z~ Apuntes tomados de la Cátedra de "Dinlimica de Grupos" 

por el. Lic. César Moreno. 
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Cuando algunas de las características· enumeradas 

anteriormente falla, el grupo primario comienza tam~ 

bién a fallar. Cuando éstas se refuerzan por las cir

cunstancias, el grupo se robustece. 

En la ffi!!tilia moderna han empezado a fallar las 

características que la mantenían firme como grupo pri 

mario. Aparecen grupos con el carácter esencial de ~ 

prim~ios que amenazan con desplazarla, y en un gra.-,. 

n6mero de casos la desplazan. Esto es as!, por que el 

elemento principal del grupo primario es que el miem

bro está recibiendo mucho de él. En la medida que el 

grupo da más al miembro hay más oportunidades que pe=: 

manezca en el, de lo contrario, cuando no recibe lo 

que esperaba, se pierde el interés y la participaci6n 

en el grupo se vuelve una carga. 

La droga se presentan a la juventud como un para_! 

so, se presentan como un maravilloso mundo capaz de·

sustituir la amarga realidad en que vive el ser huma-

no. 

La familia actu~l no es ni con mucho lo que deb.! 

era ser, hay en ella graves problerr.as. Hay quienes a

firman que su existencia no es ya· necesaria y que se 

le va.a sustituir por una forma de organizaci6n menos 

estricta. 

Muchas fami.lias presentan un panorama desolador, 

se encuentran en franca decadencia. Se pudiera decir 

de ellas que son un infierno. 
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Por otro lbdo, se ~e presentan a la humanidad ciertos 

paraisos que amenazan sustituir a esa familia en crisis, -

entre otros: L~s tlrogas, el alcoholismo, movimientos de t~ 

do tipo, etc. Y claro, alrededor de los paraisos artifici~ 

l.es se fo;~man grupos humanos. 

En cuanto a estos grupos humanos y l.a familia, el Dr. 

Fernando Cesarman nos dice: 

"El. adolecente siempre afirma su identidad con sus 

compafieros, que forman grupos y pandil.l.as. Esto se marca 

más con el adolecente actual que al. encontrar gran distB!l 

cia con sus padres, busca l.a relaci6n con l.os hermanos, 6 

con todos los hermanos substitutos, compañeros de apoyo 

de su misma generaci6n, busca su identidadAorizontal.mente, 

de l.os miembros de su grupo, no como ha sido hasta ahora 

l.a costumbre en l.a sociedades estables, que esta identi~ 

dad.se trasmit!a de padres a hijos. 

El adol.escente se confronta con una dobl.e carga, ad~ 

m~ de las presiones de crecimiento que son normales en 

ésta época de desarrol.lo, caracterizada por las crisis de 

pérdida de l.os objetos infantiles y l.a bdsqueda de los o~~ · 

jetos adultos, que l.e sean dtil.es para su paso por l.a vi

da, el. adolescente se encuentra con l.a sensaci6n de no t~ 

ner l.a base, 6 el. apoyo, que normalmente dan padres esta

bles· en una sociedad establ.e. Tendrá que encontrar sus a

poyos ahora, donde él pueda, el vac!.-, tiene que ll.enarse_, 

l.a inestabil.idad tiene que encontrar un camino. Una nueva 
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crisis se produce y la tares es doble, el buscar el objeto 

con el cual se tendrá que identificar ahora y·al que ten

drá que abandonar muy pronto. 

Las drogas parecen estar jugando un papel muy impor-

tante en la vida de·l adolecente que se encuentra en esta 

encrucijada. Las drogas han existido por muchos años en 

que el adolescente se ha convertido en receptivo a ellas 

y en ¡:!onde ha encontrado algo que grati:fique.lo qtie inte

riormente le hace :falta, ya see_ para enfrentarse a situa

ciones dif!ciles, o para escapar de una vida que no le es 

agradable. 

Voy a revisar algunos aspectos de la sociolog!a del ~ 

so de drogas que nos serán 6tiles para mejor comprander al 

adolescente que las emplea. 

Se 6tilicen o no las drogas, ya :forman parte integral 

de la cultura que confronta el adolescente, se encuentra -

en la pjntura, en les relaciones. El adolescente tiene la 

alternativa de experimentar 6 no experimentar con drogas, 

pero no puede ignorar su presencia. 

Al estar prohibidas las drogas, su uso representa un 

ácto de a:firmaci6n, pomo el sentirse adulto, y al mismo -

tiempo un acto de rebe1d!a contra los padres 6 la autori

dad ~ue las prohibe' y ve con escándalo y espanto que el -

hijo, que utiliza las drogas, se encuentra perdido, irre

mediablemente vicioso y con todo el futuro destruido. La 

imagen que los adultos tienen de las drogas refuerza la -
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tendencia de su uso en el a~olescente. La droga posibleme~ 

te más utilizada es la marihuana y es la droga que menos -

consecuencias negativas tiene cuando se usa ocacionalmente. 

El adolescente al usar marihuana, y al sentir que esto 

lo hace sentirse mejor, y al no comprender cual es el peli

gro en usarla, tiene una buena arma para agredir a los pa~ 

dres. Por una parte se rebela haciendo algo que ellos no h~ 

cen y definitivamente no epnic=::..~ y por otra sienten que los 

padres son ignorantes al. no saber cuales son los efectos y 

la peligrosidad de la droga. 

Los mismos adolescentes, cuando hacen sus reuniones p~ 

ra fumar marihuana, y se pasafl el carrizo, saben que de al

g11n modo se.están haciendo dailo, pero posiblemente éste ha

cerse dafio es una descarga masoquista que en esta edad tie

ne muchos atractivos. 

Además la marihuana tiene otra ventaja para el adoles

cente: Es un modo de socializarse. Rara vez se fuma marihU!!; 

na en la soledad, en general se hace en grupos y ante los -

perseguidores comunes, personificados en los padres, estos 

grupos se hacen más coherentes y.más unidos nosotros contra 

el mundo, nosotros contra el establecimiento. Estos grupos 

le dan como ya indicamos, una sensaci6n de .estabilidad al !! 

dolescente que no encuentra con los padres, estos grupos ~ 

tienen una funci6n positiva y saludable para el crecimiento, 

a6n si el crecimiento toma en una época en matiz de ser co~ 

tra los padres. Con frecuencia después de iniciada la coa~ 

mbPe en g>.•upo, la marihuana se sigue quemando en la soledad 
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pero hasta en esta soledad existe la fantasia de pertenecer 

a un grupo especifico, el de los que queman, que se rebelan, 

6 son distintos. Esta identificaci6n de grupos va a reparar 

la falta de identificaci6n con el grupo familiar, más adn -

si este proceso de identificaci6n se verifica en una pstura 

de dependencia oral, como la que produce la marihuana, pod~ 

moa decir concretando, que en este momento todos son niños 

de pecho buscando en su compañero un vacio que s~ arrastra d~s 

desde la relaci6n con los padras. "{27) 

Es en esta época de la vida- la adolescencia cuando el 

joven necesita mucho más del amor, la comprensi6n y la ayu

da de los padres. 

Es cuando la asociaci6n, la identificaci6n y la convi

vencia entre padres e hijos se hace necesaria para la exis

tencia misma del grupo familiar. 

Además de los otros elementos importantes que configu

ran a la familia como grupo primario, como son: La coopera

ci6n !ntima la aceptaci6n entre los miembros del grupo, la 

solidaridad, las normas familiare~,y la autonomía; es por 

sobre manera importante la creaci6n de la conciencia del nos, 

{l') Cesarman Fernando: "Las Drogas: Un desplazamiento de 

la culpa", Diorama de la Cultura, Excelsior, México, 

9 de Enero de 1978, Págs. 7 y 8. 
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ésto le da más realce y coherencia al grupo familiar. En m!! 

chas famil.ias se pierde dicha conciencia y l.o.s miembros se 

separan del grupo primario para ir a otro, 6 se fraccionan 

en pequeños grupos donde cada uno persigue sus propios obj~ 

ti vos. 

LA FAMILIA: UNA REALIDAD TRASCENDENTE 

Hablarnos de l.a instituci6n matrimonio como un requisi

to previo a la familia, y aunque no en todas l.as familias ~ 

xiste este requisito no pierde por esto su val.idez, antes 

bi~n, si es·posibl.e a una familia legalizar su situaci6n es 

el. matrimonio la mejor manera de evitarse :futuros problemas. 

El matrimonio podemos definirl.o como: 

"El hecho Jur!dico que consiste en l& uni6n d_e dos peE, 

senas de distinto sexo y de forma más o menos estable". (30) 

Con esto queda plenamente establ.ecido que el matrimo-

nio existe aunque no haya un contrato de por medio; el ma~ 

trimonio no es un acto jurídico con el que se puede termi~ 

mar cuando las partes lo decidan, va más alla de la volunta 

de ellos 

Si existe un contrato de por medio en el matrimonio c.!. 

vil es sol.o una garant!a para los mismos contrayentes, más 

adn si ha tenido·l.os efectos que. se buscan en el matrimonio: 

(3~ Apuntes tomados en la Catedra de Derecho Civil Primero 

por el Dr. José de Jesds L6pez Monroy. 
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La reproducci6n del genero humano, la garantia se estiende 

a los hijos. El divorcio no tiene raz6nde ser; existe como 

una me~ida tomada por la sociedad a la insensatas del hom

bre. El divorcio es una muestra más de la dureza e hipocr~ 

cía del hombre.Pero el matrimonio tiene más que un aspecto 

jurídico, que tal vez sea el que menos importe, tiene tam

bit'!ón asp1~ctos :filos6:ficos, morales, sociológicos, etc. 

Decimos que el matrimonio es una istituci6n, porque va 

más allá del aspecto juridico •.. 
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b) LA DESINTEGRACION FAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS. 

Entramos a considerar la desintegraci6n familiar de la f~ 

milia moderna y más concretamente de la familia moderna mexi 

cana. Veamos algunos aspectos. 

El primer aspecto que se nos ocurre es el sociologico, 

bien que en forma general podriamos dividir a la sociedad m~ 

xicana en tres clases sociales, la familia tambien toma esta 

divisi6n: 

a) Familia de la clase alta. 

b) Familia de la clase media. 

c) Familia de la clase baja. 

Cada una de ellas con sus propias características, motiv~ 

cienes, problemas, fines, etc. La diferencia básica que po-

driamos encontrar se refiere al aspecto econ6mico. Lo que s~ 

para a una familia de la otra es el nivel de ingresos por fa 

milia, y esto ya es un factor determinante en la integraci6n 

de la familia, su cultura y felicidad. 

Es natural que la falsa felicidad y el bienestar del hom

bre y la familia de nuestra sociedad se encuentra en el aspe~ 

to econ6mico por ser nuestra sociedad capitalista régida por 

el más brutal egoismo y la competencia desenfrenada. 

Encontramos as! un primer factor de desintegraci6n familiar 

en nuestra sociedad: El aspecto econ6mico • 

Siendo el dinero un factor de cambio, un istrumento y un 

medio para la felicidad del hombre se trasforma en un fin en· 

sí mismo, en un dios para el hombre moderno. Todo se constr~ 
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-ye alrededor del dinero y divide a nuestra sociedad en el~ 

ses y subclases por una filosofia absurda basada en el egoi~ 

mo. 

La familia mexicana tambien es posible dividirla por su 

localizaci6n geográfica y atendiendo a las clases sociales -

en familia rural y familia de la ciudad. 

"La familia rural se encuentra por lo general, viviendo 

en lamentables condiciones de pobreza. La uni6n conyugal, ~ 

desprovi::rt~ en un gr&.11 porsen-caje de las formalidades reli

giosas y jur!dicas se lleva a cabo por satisfacer principal

mente los intereses econ6micos y las necesidades sexuales de 

hombres y mujeres que a tremprana edad y desprovistos de co

nocimientos suficientes para tal empresa, se tienen que en~ 

frentar a las rigurosas tareas del campo y de una vida muy 

poco alentadora en todos los sentidos". (~; 

La familia rural se caracteriza por ser una familia am-

plia. 

"La gente de la ciudad, a diferencia de la del campo, 

presen.ta una estratificaci6n mucho más visible a partir de 

los tres f'undamentales cortes en que puede ser dividida toda 

la sociedad: La clas~ &aja, la clase media y la clase alta, 

con las otras subdivisiones que pudieran encontrarse • 

. La familia que constituye el estrato más bajo de los d_!? 

socupados y mendigos, se encuentran practicamente marginada 

de la sociedad y las relaciones familiares que mantienen son 

de !nfima condici6n humana. Es frecuente en estos casos el 
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abandono de los hijos,· y de· las madres que tienen que subsis 

tir con ellos dificilmente, siendo lo más probable que la de~ 

nutricion o alguna enfermedad acabe con sus vidas en los pri

meros meses o dias de nacidos. Es pues inexistente en estos 

niveles la integraci6n familiar propiamente dicha.@l) 

En M6xico la mendicidad, como en otros paises, es un.se_ 

rio fen6meno social, que debe combatirse a toda costa, el po~ 

c~ntaje todavia es elevado tanto en la provincia como en la 

capital y resulta francamente un contrasentido con el aceler~ 

do progreso industrial y cultural que estamos viviendo. 

El siguiente nivel, el de los que persiguen algunas fue~ 

tes de ingresos suficientes_ para vivir en alguna~choza o ba~ 

rranca par mantener a su familia y tenerla re'-1-"lida erl: un lu~ 

gar, son los obreros, y los que venden algun producto comer~ 

cial y agricola, algdn alimento elauorado por ellos mismos, 

los vendedores ambulantes, los empleados dom~sticos, etc. 

Los obreros especializados, empleados en almacenes, etc. 

que constituyen el siguiente sector de la sociedad, la clase 

proletaria, son personas que pasan la mayor parte de su tiem_ 

po fuera del hogar. El hogar no esta suficientemente estruc~ 

rado, por el bájo salario que se persigue. 

(31) Gregario Sivio Márquez Y Antonio Raluy Bailus: 

"Sociologia", Tercera Edicion, 1977, Máxico, 

Paga. 89 y 90. 
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Lo que hace dificil procurar alguna educaci6n escolar a.los 

hijos, que se requieren para s~portar los gastos de la fami

lia, y sus destinos por lo general no serán positivos. Es 12' 

gico entonces que la calle sea el lugar más concurrido por -

estas personas, debido presisamente a la imposibilidad de ~ 

formar carente la educaci6n los lazos familiares que se di~ 

suelven en las agotadoras y embrutecedoras labores que ~nevi_ 

tablemente han de desempeñar. La mujer, si no trabaja, y mu~ 

chas veces a6n trabajando, es quien principalmente se enfrenta 

con todas'las tareas del hogar, oprimida por la ausencia de -

toda clase de ~stimulos. 

La clase media es la más equilibrada de las tre; es ·la -

que ;pr.esenta un panorama más solido y eficaz en todos los se!!_ 

tidos. En el aspecto humano,moral, artistico, rel.igioso, de -

trabajo, etc. Es .considerada por muchos soci6logos, el sostén 

mismo .de la sociedad. Las relaciones familiares buscan la CO,!!! 

prenci6n,, :la tolerancia y 1a protecci6n de los valores cultu

rales que <dignifican su vida. Su misma devilidad económica es 

el.insentivo para el progreso, para construir con su propio 

esfuerso una mayor seguridad y mejores satisfaciones para sus 

miembros 

Todo esta dicho en terminas generales, porque en la clase 

de los enriquesidos tambien se encuentran como es logico sup2 

ner, familias de la más noble y autentica estirpe social en 

donde el verdadero refinamiento, elegancia, cultura y altrui~ 

mo ante los demaa los convierte indiscutiblemente en personas 
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insustituibles por bastante tiempo para el progreso y direc-

ci6n de las más altas empresas sociales. Pero también es muy 

comt1n en esta clase la superficialidad y vanidad de costumbre. 

El egoismo y la inconsciencia ante la pobreza de los de-

más, provocando con ello un constante estado de hostilidad y 

tensi6n entre los demás sectores de la sociedad. 

En México todavia encontramos demasiado cerradas y agu-

da.mente definida~ lac diferencias de cl~sc entre 1os grupos 

familiares, debido a nuestro pasado historico y a nuestra ~ 

formaci6n cultural, étnica y politica. Es necese.rio que es~ 

tas diferencias se amplien, se hagan más permeables las rel~ 

cianea interclasiales y un mejor nivel de vida, mucho más hu_ 

mano en lo. que carecen de l!!l. 11 c.nJ 
"También puede distinguirse entre: Familias en armenia 

y desarmonia. Los rasgos de la familia en arrnonia suelen ser: 

formas precisas de conducta, desde el saludo matinal hast~· el 

nocturno, en la mesa, en el paseo, etc. , firme disciplina, 

sentimiento de interdependencia en actuaci6n y finalidades, 

cooperaci6n. La familia en desarrnQnia, por lo contrario, care 

ce de tales rasgos." (31) 

(:)~ Gregario Silvia Márquez Y Antonio Raluy Ballus: 

"Sociologia", tercera Edici6n, 1977 México. Pags. 90 91 y92. 

(33) Lopéz Rosado Felipe: "Introducci6n a la Sociología", 

Ed. Porrua, S.A., 1976 Pags. 77. 
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La familia de la ciudad no es tan amplia en miem 

bros como la familia rural; es un grupo pequeño, int~ 

grado por padre, madre e hijos. Es un grupo emancipa

do del resto del más amplio parental de abuelos, tios, 

primos. 

Se puede dentro de este grupo dividr en varias -

formas de familias: Sin nijos, la familia con un hijo, 

o con vario~. Cada una tiene una conducta propia, ca

racteristica distintiva de las otras. 

En seguida atendemos a una definicí6n de la fam.!, 

lia que el Dr. Tornero Diaz nos da: "La familia es un 

conjunto de personas no necesariamente ligadas consB!! 

gu!niamente que viven bajo un mismo techo que partic! 

pan de los mismos servicios y de la misma economía y 

cuya situaci6n ha perdurado por un tiempo que podria 

fijarse por seis meses". U'f) 

En la definici6n de su catedra el Dr. Tornero -'

Diaz es muy claro en cuanto a la existencia y permane!! 

cia de la familia, al hablarnos de la familia, como un 

conjunto de personas no necesariamente ligadas consB!! 

gu~riiamente que viven .bajo un mismo techo; .el elemento 

a destacar es que vivan bajo ese techo un determinado 

grupo.de personas. 

(J~ Definici6n de la Catedra del Dr. Carlos Tornero 

Diaz. 
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V.gr. Pertenece más a la familia una sirvienta que vi 

ve bajo el techo familiar que un t!o que visita a la 

familia loa d{as festivos. La definici6n se completa 

en la participaci6n que tienen los miembros de ese -

grupo, participaci6n activa, pasiva 6 ambas, bien que 

participa de los mismos servicios y de la misma econ2 

m!a; por dltimo, que la situaci6n anterior perdure -

por un ticw;= ~uc ~odr{8 ~ijarse por seis meses; esto 

es as!, porque la existencia de la familia como la de 

cualquier otro grupo primario se rige por la permane!!; 

cia. 

El hijo que se casa deja de pertenecer a la fam! 

lia original para formar la suya propia 6 el padre 

que abandona a la familia deja de pertenecer a la mi~ 

ma, etc; una muititud de situaciones que demuestran -

que el lazo sangu!nio no es básico para la estructura 

familiar, aunque si el más fuerte. 

En el aspecto jurídico las leyes mexicanas a tr~ 

v6s de diversos ordenamientos garantizan la existen

cia y protecci6n de la familia. 

En esta forma la ley mexicana protege la existe!!; 

cia y permanencia de la familia, y por otro, garanti

za la libertad individual como un derecho inalienable. 

" Ha sido materia de gran atenci6n la campaña -

que, en favor de la familia mexicana, se ha llevado ~ 

cabo medularmente en lo que se refiere a su regulari

zaci6n civil. 
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Cientos y cientos de parejas concurrieron a ello, 

y miles de niños pudieron ser registrados, dentro de 

una complementaci6n tan necesaria como conveniente 

dentro de este esfuerzo. 

Todo cuando asegure las garantías civiles en pro 

de la familia, y de todos y cada uno de sus componen

tes, tiene que ser bien visto y alentado en términos 

substanciales. 

La familia ha sido tan atacada por tantos eleme~ 

tos en la sociedad contemporánea, que vale la pena s~ 

mar energías para preservarla y ponerla a salvo. 

En el plano social y económico, dar a tan impor

tante instituci6n, los recursos necesarios para que -

se cuente con los bienes que hagan posible una exis-

tencia decorosa y justa. 

En el plano cultural, para que haya cuantos datos 

y conocimientos permitan el enfrentarse mejor a la l~ 

cha por la vida. Y en otrcs planos asimismo, que ro~ 

deen a la familia de una protección que haga retroce

der la ola de relajamiento y corrupción y quiebra de 

valores que ahora la. ataca con saña. 

No será posible la existencia vigorosa de la fa

milia mexicana, mientras la miseria- la fisica y la -

moral - la corroa, o mientras se de carta blanca a t2 

da clase de materiales destructores y dañinos. La pr2 

paganda pornográfica es uno de esos materiales, y re

sulta obvio que las autoridades no hacen nada para ~ 
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-contenerla, como si esto no fuese parte de su respo!! 

aabilidad legal y ética. 

O bien, la represión al tráfico de drogas, que 

por lo visto se ha reducido solo a la persecuci6n de 

los delincuentes, pero sin que se perciba, en una di

mensión conveniente, el que haya campañas de orienta

ci6n, de preservación, de forjaci6n de los criterios 

para evitar el mal, y todo queda reducido a lo que h~ 

cen, zin coord!n~ci6n, alg-'..tnOs ~rupos oficiales 6 PªJ: 

ticulares de tipo nacional 

Nadie puede negar que tales hechos desarticulan 

la vida social, afectan a la voluntad y árrojan so~ 

bras ominosas el ambito de la famil.ia • De 10 Cl!'3.l se· 

deduce que es primordial, si ésta ha de ser alentada 

y protegida, que el estado no siga en el papel de ine~ 

plicable indiferencia ante el desbordamiento que la 

pornografía o la drogadici6n ha tenido y sigue tenia!! 

do en nuestros dias. " (3.5) 

L A D R o G A D I e e I o N: 

Uno de los factores de la desintegración familiar 

se encuentra pr~cisamente en la drogadicci6n. 

"Contra lo que se tiende a pensar y a decir inmedi~ 

tamente los aficionados que suelen incursionar en este 

complejo terreno, la familia tiene menos culpa del pro-

blema de lo que podría creerse. Más bien habría que col2 

carla, en el bando de las victimas. 
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La familia esta situada, en estos tiempos de grandes 

medios de comunicaci6n y rápidos cambios, .en un campo de 

radiaciones que la hace objeto de innumerables pre~iones 

procedentes del exterior. 

El n~cleo familiar presenta diversas características 

de alteraci6n segun el nivel socioecon6mico al que perte

nece. :Los jovenes de \e clases econ6micamente poderosas 

se educan en nuestro medio dentro de una escala de valo~ 

la correspondiente y franca exhibici6n de esos valores. 

Las formas de vida de eos jovenes privil~giados con~ 

tituyen el modelo (ampliamente dif'Undido por los medios -

de comunicaci6n) del joven de las clases medias, a.quien 

se proponen intensa y constantemente como una meta que 

hay que alcanzar, en un contexto social que profesa como 

máximo credo la religi6n del ~xito material, acompañada 

por todos los signos rituales del "prestigio". Para obte

ner siquiera una imitaci6n de los privilegios materiales 

propios de los estratos econ6micamente poderosos, los de 

la clase media se lanzan compulsivamente a la lucha por 

"tener" , en un mundo donde el objeto sustituye al ser. 

(35) Alvear Acevedo Carlos: "Defensa de la Familia", 

Periodico Excelsior, 25 de Enero 1985, Pág.25. 
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Esas presiones impulsai hacia la obtención de bienes 

materiales y a la satisfacción de muchas necesidades ar

tificiales creadas más, naturlmente, la creciente dificul 

tad para satisfacer las verdaderas y terminan por disgre

gar al nücleo familiar. En incontables familias de la cla 

se media, padre y madre trabajan, con el consiguiente des 

cuido de los hijos, a su ves impelidos a imitar los pa~ 

trones de conducta de los privilegiados. 

Este ambiente de descuido y angustias condicionan al 

joven para su frustrac~ón como ser ~umano y como persona 

social. En el momento de su vida e~ que se halla atrave~ 

sando por un periodo de transtornos fisicos y psicologicos 

cuando cualquier frustraci6n pareca más intensa y el mun

do más confuso y carente de sentido; cuando el muchacho -

esta lleno de curiosidades, resiente unintenso afán de a

filiaci6n y se siente abandonado por los padres, afanados 

en la b~squeda de recursos para elevar el nivel económico 

de la familia, surge la droga como salida cómoda e inme:.... 

diata a todos esos impulsos, tensiones y conflictos. 

En las clases sociales económicamente d~biles cuya 

situación se debe, en buena parte, a los desmesurados pr! 

vilegios de que gozan unos cuantos, la familia no existe 

prdcticamente como n~cleo dispersador de seguridad, afecto 

y normas formativas. Obvio es repetir que ahí.donde r-eina 

la injusticia es dificil atenerse a las reglas de la moral 

y que la miseria y la ignorancia, van siempre de la mano 
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para producir incontab1es aberraciones de la conducta. 

De esta clase econ6micamente debil surgen en gran cant! 

dad los adictos a los inhalantes, cuyo bajo costo y fácil ob 

tenci6n los ponen al alcance de los adolescentes y aün de los 

niños de bajos recursos. Otras drogas desde la marihuana a 

la heroina, ~sta por cierto, en muy baja proporci6n de uso 

todavía en nuestro pa!s, están generalmente extendidosen los 

estratos aJ. to y medio de nuestra sociedad." (3•) 

El análisis de la familia en las clases sociales nos 

llev6 a ver el tipo de drogas que se usa en cada clase. 

Las causas por las que se usan las drogas son muy vari~ 

das, desde problemas familiares hasta graves problemas de ~ 

personalidad, ejem. Lo que los especial~stas llaman persona

lidad adicta. 

El fen6meno de la drogadicci6n en M~xico se presenta c~ 

mo un cambio· social y la aparici6n de las drogas es consecue~ 

cia de este cambio. Mientras más expuesta se encuentre la f~ 

milia a cambios sociales más posibilidad hay que se encuentre 

expuesta a problemas. 

E1 problema social se puede convertir en unproblema de 

relajamiento familiar. 

El adolescente joven hijo de familia, con todos los pr~ 

blemas inherentes a su edad necesita de padres con una estruE_ 

(3') "El uso y abuso de las drogas"; Centro de Trabajo 

Juvenil, Pág. 5 



107 

-tura psicol6gica que tenga como caracteristica la con-

tinua posibilidad de cambio, necesita de padres estables 

en una sociedad en mutuaci6n. 

Los padres no son culpables del problema de droga.-;-, 

dicci6n juvenil, pero si son reponsables de:Ola edut:ac16n 

que le den a sus hijos. 

Par destacar mayormente la influencia familiar en el 

fcn6mcno a~ las drogas presentamos enseguida las conclu-

sienes sacadas por el Dr. Luís Rodríguez Manzanera del -

trabajo que realiz6 entre la juventud estudjosa de la ~ 

Ciudad de México, ésto a nivel de bachillerato por medio 

de encuestas. 

Las conclusiones se basaron en porcentajes y ~ifras 

numérica<1 por lo que las hace bastante objetivas. 

En cuanto al método,el autor dividi6 a la poblaci6n 
'.,.. 

encuestada en tres grupos, a saber: 

l) Grupo l.- Representa el total de los sujetos 

interrogados. 

2) Grupo 2.- Son aquellos que han probado droga 

alguna vez en su vida. 

3) Grupo 3.- Lo~ sujetos que han probado varias 

drogas los dltimos seis meses, 6 

aquellos que son .:;suarios de alguna 

droga. 

Los cuestionarios f'~~ron aplicados en el ler. y 2do. 

semestres de 1971, estos datos como antecedentes de el 

problema. 
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Hacemos la anterio~ aclaraci6n con el fin de ente~ 

der bion estas conclusiones. Para una mejor informaci6n 

al respecto recomendamos la obra del autor, pues lo que 

m4s nos interesa, el aspecto familiar, es lo dnico que 

tomamos de las mismas, y ia obra habla más ampliamente 

del fen6meno en los j6venes y con datos precisos. 

"La influencia familiar tiene una influencia nota

blemente directa en el uso de la drogas. 

L.:i edad da lo::; padres varia segw¡. los g1·upos. entre 

1os sujetos que han probado drogas los padres son mayores 

en un ai\o entre los padres del grupo en general. Entre T 

1os usuarios la edad aumenta en dos ailos más. 

El dato es interesante, y valdr!a la pena investigar 

si efectivamente los padres de mayor edad tienen más dif,!. 

cultad en el trato y la educaci6n de sus hijos que los -

padres mas j6venes. 

En cuanto a la profesi6n de los padres vamos que los 

hijos de personas qua tienen un mayor poder econ6mico son 

1os que !..:in probado en mayor proporci6n la droga. Entre 

sujetos usuarios de droga, el aumento mayor en la propO.!: 

ci6n lo encontramos entre hijos de profesionistas por -

una parte y por lo~ hijos de obreros, tecnicos y campes,! 

nos por la otra, los primeros aumentan de un 18.60% a 

u.~ 27.78%, los segundos duplican su proporci6n entre el 

grupo to·tal y el grupo de usuarios de alguna droga. Esto 

puede tener relaci6n con las teorias criminologicae que 
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nos indican que, en una curva de distribuci6n normal en 

cuanto a posici6n socioecon6mica, son 1os dos extremos 

los mds crimin6genos. 

No deja de ser notable que uno de cada cuatro suje~ 

tos c¡ue han probado l.a droga sea hijo de prof'ecionista, 

y que casi uno de cada tres usuarios de droga sea hijo 

de prof'ecionista. 

La religi6n de los padres no f'ue tan significativa_ 

como esperabamos. Se encuentra, tanto en el padre como 

en la madre de un menor n<1mero de catolices entre los 

grupos 2 y 3, y un aumento por el contrario de padres 

cristianos y judios, lo que nos l:am6 la atenci6n pues 

generalmente ~ste 6ltimo grupo es poco crimin6geno. 

Lo que si es difinitivamente importante es la inte

graci6n familiar y el convivir en el seno familiar. 

Mientras que el 90.92% del total de los sujetos vi

ven con los padres, el 84.46% de los sujetos que han pr2 

bado droga viven con su& padre~ y tan solo el 60% de los 

usuarios viven en su hagas; lo anterior signif~ca que de 

cada dos usuarios de droga uno vive f'Uera del hogar fam.! 

liar. 

La falta de uno dé loa padres (sea por muerte, divo~ 

cio, etc.), es tambien significativo, pues solo el 0.60% 

del grupo total vive con uno de los padres, cantidad que 

aumenta al 1.90% del grupo dos y que da un muy notable 
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aumento al. 10% en el grapo de los usuarios". 01) 

Por otro lado, el autor maneja los :factores deprec.!_ 

vos en su trabajo, en los cuales también intervienen los 

problemas :familiares, y as! nos dice: 

"Entre las causas que llevan al. pensamiento de suic.!_ 

dio, las más comunes son los problemas :familiares en·el 

grupo total. En el grupo nómero dos el nCrncro de factor~s 

internos, su?jetivos, como la soledad, aumenta. Y entre 

los usuarios los :factores son muy variados siendo princ.!_ 

palmenta :familiares o inte!'"llos (deprecivos). 

Las motivaciones que han llevado a intentar el suic!_ 

dio son en los grupos 2y 3 _más claramente depresivas, c~ 

mo las respuestas, la vida es mala, es indtil etc. 

Es triste, en realidad, ver nuevamente la in:fluencia 

que tiene la desintegraci6n :familiar, sea por el despre~ 

dimiento de los padres, sea por muerte de alguno de ellos, 

el :fen6meno deprecivo puede llevarse a actitudes de la 

drogadicci6n". (JB) 

El aspecto :familiar o:frece mdltiples variantes, ha~ 

ciendo de su estudio algo muy ·interesante: Su analisis, 

(Ji) Rodrtguez Manzanera Lu!s: "La Drogadico:i6n de la 

Juventud en M!lxico", Ediciones Botas- México 1977, 

Paga. 108 109 y 110. 

(39 Op. Cit. Pág. Anterior, 122 y 123. 
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su exégesis y su apolog!a muestran la gran importancia 

de esta instituci6n. 

La planeaci6n familiar es un factor más para la 

integraci6n de la familia. El ser humano es capaz de 

preveer y preparar la realizaci6n de los hijos, as! su 

protecci6n educaci6n y desarrollo. 

La prevenci6n debe alcanzar incluso el noviazgo 

de los f'Uturos cont....-ayentes, si no hQy ~llos madurez 

bio-psico-social y no se han superado aspectos econ6m! 

coa, fisicos 6 de personalidad deben evi·tarse· esos· ma

trá.moni.os. 

Loa novios deben tener antecedentes comunes, rea

les y afectivos en lo s~cial, cultural, religioso y de 

nacionalidad. Cuando fal1a cualquiera de les aspectos 

dichos las consecuencias no se hacen esperar: E1 divo~ 

cio, la inseguridad, el malestar, las frustraciones, -

las neurosis etc., y con ello la mala planeaci6n y or

ganizaci6n. 

La farmacodependencia no solo requiere del objeto 

droga para existir, hace falta también el sujeto que -

la utilizará. Es necesario para su prevenci6n y trata

miento ubicar al'sujeto en la que transcurre su exis

tencia. 

Con esto, los CIJ. pl'estan su acci6n asistencial, 

1a cual permite interrelacionar 1os elementos que se 

dan en 1a farmacodependencia y que so~ el individuo, 

la fam.ilia·y la sociedad~ 
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Los componentes que constituyen al. individuo, son: 

E1ementos biologicos, psiquicos y social.es; estos a 

su vez van formando pares que se tocan entre si, por 1o

que tendremos componentes biopsiquicos, psicosociales y 

biosocia1es. Existen además, un punto en e1 que 1os tres 

se tocan e interact(\an y es ahr donde situamos al indiv! 

duo: En ~1 lugar de l~ conjunci6n de los tres tipos de -

componentes o sea, ei ser humano como un ente oiopsicos~ 

cial. 

En cuanto la familia, si esta condicionó p~r su desi~ 

~egracitín~ la aoarición de la farmacodependencia en uno de 

sus mienbros, la presencia de este nuevo problema ~ravará 

la situación básica generadora de dicha patologra •. 

Factores sociales como migración, desempleo, fal.ta de 

opciones educativas, laborales y creativas, asi como viole~ 

cias y carencias basicas de sal.Ud entre Ótras, son también 

al.ternativamente causas y efectos de este proceso de enfe~ 

medad. El. mundo occidental se encuentra en un estado de 

transición y la famil.ia, que siempre debe acomodarse a la 

sociedad, se modifica constantemente. Factores transcisi~ 

nal.es que además se ~en aumentados por l.a creciente migr~ 

ci6n de grupos qúe pertenec!an a un mundo rural y que ahora 

se establ.ecen en un mundo urbano con l.a fa...'ltas!a de"bonanza'!' 

es decir, creyendo que en este nuevo medio encontrarán s~

tisfacci6n segura e inmediata a sus necesidades. económicas 

y social.es; l.o cual. pl.antea"a sus mienbroa una serie de 
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exigencias de cambio para poder adecuarse al nuevo 

mundo al que ahora se han adherido. De ah! que la 

taroq ~~icosocial f\.lndamental de la familia, de ap2-

yan' .. a sus mienbros, ha alcanzado más importancia que 

nunca. 

Asimismo, en las ultimas decadas se han generado 

cambios estructurales importantes como son la desint~ 

graciCn .famili~, cambio y cont'usi6n de roles, senti_ 

miento de abándonó~ carencia de figura con la que el 

hijo logre identificarse, inconsistencia educativa y 

otras situaeiones que pueden provocar sentimientos de 

abandono o frutraci6n; afectando a esta estructura que 

parecía solida e inmodificable y con funciones con~~ 

tantes y estables. 

En consideración a esta realidad, se han instr~

mentado proyectos con objetivos de orientar a la fam.!_ 

lía para que tomando conciencia de su situac~6n pueda 

actuar favorablemente ante los motivos y problemas que 

aparecen generalmente como factores precipitantes de 

la farmacodependencia. La organizaci6n de los programas 

es a nivel intramuros por la ventaja que pueden obt~

nerse de las instalaciones, para una mayor interacción 

o la orientaci6n extramuros como institutos de salud. ((37.) 

Centros de Integración Juvenil: " Una Respuesta 

Integral al Fen6meno de la Farmac6dependencia " 

pags. 54 y 55. ). 
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En 1980-1982 mils de 90,000 personas asistieron a 

las juntas de informaci6n preventiva. Wo). 

En los CIJ consideran de :fundamental importancia 

incluir a la familia en el abordaje terapéutico del -

farmac6dependiente, ya que ella constituye el nucleo 

social básico dentro del cual se desarrollo e1 indivi 

duo. 

Sabemos que en muchos casos la familia no tiene 

una clara idea de la influencia que ejerce sobre sus 

mienbros, ni sabe como enfrentar la problemática que 

pueda surgir en uno de ellos. Es frecuente encontrar 

que los padres u otro familiar (aunque en la mayoria 

de loe caeos es la madre quien se presenta) acude een 

'el hijo o familiar f"arm,.codependiente esperando la r2_ 

cuperaci6n inmediata y dejando toda la responsabilidad 

a la Insti1.-uci<ln. Muchos padres se convierten en enem.!. 

gos del tratamiento y lo obstaculizan. (En 1980 más de 

40,000 familiares de farmac6dependientes acudieron a 

psicoterapia familiar). (1'1). 

Algunas veces sl farmac6dependiente empieza a -

presentar cambios favorables, pero la familia se opone 

a que sea atendido·pues siente que su sistema es cue.!. 

tionado y evita la perdida dei equilibrio familiar. 

Crol Centros de Integraci6n Juvenil: " Una Respuesta 

Integral al Fen6meno de la Farmac6dependencia·"· 

México 1985, paga. 77. 

(~~ Misma obra Pag. 80. 
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a) s u N E e E s I D A D : 

El Estado es la más alta forma de organizaci6n social. 

El Estado ha tomado a través de la historie diversos mati

ces, desde la~onarquÍa absoluta a lss formas de gobierno 

democrático y repÍ1blican.o, desde los gobiernos comunistas 

a le.a facistas. 

En el remontar de los -:;1empos el hom'ore era n-5m;ids. 

Ese hombre n6mada por diversas causas se "ª convirtiendo en 

eedent~ri-:> (ent!"c otr=..:: c~u:;;~;:: pcr...¡ue ~ra i:.r..¿;_s so;:g1.1ra la a:r--!, 

cultura que la caza). Se empiezan a-desarrollar diferentes 

~~nciones en el hombre que poblaba la tierra: unos eren ca

zadores, c~ros pescadores, otros agricultores, pastores etc. 

E1 hombré por esencia era agresivo, y vien~ así q~e un 

grupc fuerte se imponga sobre varios débiles. Les pastores 

por ser sedentarios y n6mades al mismo tiempo, ya que si -

eran nÓmadas se paraban al pastoreo, se :fueron imponiendo 

a los demás tipos de grupos de hombres. 

De esta manera,el Estado se va formando naturalmente. 

El Estado con sus caracteristicas propias se empieza a ela

borar en el tiempo de la Grecia cl~sica (siglo V A.C.), en 

el siglo de Pericles, existe aquí una comunidad de caracte

rísticas de Esbado. 

Ahora, bien que al Estado se le entienda con persona

lidad jurídica, como un organismo o una ficci6n, como la -

unidad dialéctica entre ser y deber ser, o solamente como 

un 6rden normativo sin contenido real o social, como un -· 
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poder de mando, como en la más alta forma de gobierno·;como 

una clase o persona, el Estado pués, tiene una :f'unciÍSn den

tro de una sociedad humana, :f'unciÍSn a un alto nivel: De ad

ministraciÍSn, de legis1aci6n, de justicia, de protecci6n a 

las clases débiles, etc., de aqur se deriva la necesidad de 

su existencia. 

El Derecho se da dentro del mismo Estado, que a la vez 

se sujeta a él, lo garant.i.za, convirtiendolo a través ·de la 

coercibilidad en Oedecho positivo. 

El maestro Eduardo García Maynes define a1 Dedecho vi

gente "como el conjunto de reglas imperativo-atributivas-e 

que en una época y en un lugar determinados el poder pÍíbl! 

co considera obligatorias." 

De la anterior definici6n se entiende que el vigente 

es el derecho del Estado, es decir, el conjunto de normas· 

creadas o reconocidas por la organizaci6n politica. 

Por' ello se ha escrito que el estado es la fuente 

formal de validez de todo el derecho, pues sus 6rganos son 

quienes lo crean a través de la :f'unci6n legislativa o le 

imprimen tal carácter.•por la aplicación de una costumbre a 

la soluci6n de casos concretos". ( i'l) 

(i'l) García Maynes Eduardo: "IntroducciÍSn al F;studio del. 

Derecho" ,Ed. Porri'.ía, S.A. ,México, 1978, pag, .97. 
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b) M E D I O S P R E V E N T I V O S 

En este punto nos interesa ver la forma en que el 

Estado interviene por medio del derechp en el aspecto de-:t1 

las drogas. 

En páginas anteriores se vi6 la :fUnci6n del estado en 

cuanto su aspecto asistencia1, médico y social, resta pues 

analizar el aspecto jurfdico. 

" La lucha jurídica contra los delitos en materia de 

estupefacientes, contra cualesquiera delitos, es por fuerza 

limitada y casi diriamos que está condenada al fracaso si 

se le abandona a sus propias potencias, sino se puede o se 

quiere entender que la suya es una batalla superestructura! 

valga la expresi6n, pero que la estructura está en otro 

ámbito, el amplisimo de las medidas preventivas, dentro de 

ese abigarrado complejo al que Enrico Ferri se refirio bejo 

el nombre comdn de "sustitutivos penales". En realidad,el.. 

derecho se amuralla solo dentro de una doble tarea, pues -

las demás no le corresponden: De seña~amiento de los meca

nismos de control, por una parte confinada en la especie a 

la Ley General de Salud , y de represi6n de las conductas 

antisociales, por la otra, de aquellas conductas que no 

pudiÍíron impedir ni' la prevenci6n extrajurÍdica ni, el control 

JU%:Ídico, que encomienda a la ley PE!Pal". (i'J). 

(S'J) García Ramirez Sergio: "Delitos en materia de estupe

facientes", Ediciones Botas, México, 1981, pag. 20. 
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La Ley General de Salua; en eu TITULO DECIMO PRIMERO. 

Programas contra las adicciones en su CAPITULO III esta~ 

blece el Programa contra la farmacodependencia en los art!-

culos 191, 192, y·193., de la misma, y nos expresa que la 

s.A.A. y e1 Con&ejo de Salubr~dad Gcncr~l ~e coo~d!n:J.r:l..~ por~ 

la ejecuci6n del Programa para la prevención, educaci6n y r~ 

conocimiento de los sintomas de ls farmac6dependencia. 

En su TITULO DECIMO SEGUNDO. Control Sanitario de Pro 

duetos y Servicios y de su Importaci6n y Exportaci6n. 

En el capÍ'tul.o V .ESTUPEFACIENTES y Cap!tuloVI SUBS-'~-

' 1:1\NCIAS PSICOTROPICAS, contiene las disposiciones referen~-

tes a las mismas, especifictµtdo cuales son y reglamentando 

su uso, asi comn las medidas de control y vigilancia. 

Dicha Ley General de Salud fUé publicada en el Diario 

Oficial el 7 de Febrero de 1984. 

El otro gran aspecto jurídico es el relativo a la re -

presi6n de las conductss antisociales por medio del Codigo -

Penal, haciendo comentarios a las reformas legales a los artf 

culos: 40, 67, 194, 198 y 199en re1aci6n con el art. 40, as! 

como la introducci6n de un artículo 172 bis en ese ordena 

miento. 
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l.- s A N c r o N E s : 

El sistema jurídico sobre los delitos contra la salud 

tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Sobre esta base, se proyecta en diversas 

dimensiones, que recíprocamente se apoyan y complementan: 

sanitaria, penal, procesal, civi1, laboral, agraria, admini,!! 

trativa, tutelar de menores, etc. 

Antes del período al que se refiere este informe, fue 

modificado el Código Penal en lo que respecta a delitos co~ 

tra la salud, para concordarlo con la nueva Ley General de 

Salud, que sustituyó al Código Sanitario. 

De hecho, la permanente atención puesta sobre los ilí

citos que aquí se examinan ha determinado varias refoMnas, 

de fondo, a la legislación punitiva. La más reciente, inici~ 

da por el Presidente de la República y examinada y aprobada 

por el Congreso de la Unión en el periodo ordinario de sesi~ 

nea de 1985, abarca, por igual, cuestiones de narcotráfico 

y farmacodependencia. 

La reforma legal de 1965 constituye una expresión más, 

entre muchas, del interés del Estado mexicano por enfrentar 

adecuadamente los delitos contra la salud, por medio de ªel!! 

cienes procedentes, que se agravan cuando se trata de con-

ductas particularmente lesivas o peligrosas. 

Así, el marco jurídico es dinámico y se ajusta a las 

nuevas circunstancias. Se agrava la pena cuando debe cer 

elevada en !Unción de factores que objetivamente lo justif.!. 
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-can. EspeciaJ. importancia reviste la a.:fectaci6n de los pr2 

duetos econ6micos que genera el delito. En este punto dest! 

ca la necesidad de decomisar los rendimientos del narcotrá

fico, que suelen ser cuantiosos y que se localizan en dive~ 

sos países; 

En 1985, el Ejecutivo Federal present6 al Congreso de 

la Uni6n dos Iniciativas de reforma al C6digo Penal. Una de 

ellas, de alcance generaJ., introdujo modificaciones en el 

artículo 40, relativo al aaeguramiento y decomiso de cosas 

que son instrumento, objeto o producto del delito. La otra 

se refiri6 exclusivamente a los problemas de narcotráfico y 

farmacodependencia. La especialidad de esta Iniciativa ofr~ 

ce testimonio acerca de la preocupación del Gobierno de la 

República por destacar la importancia del tema y brindarle 

debida atención. 

El artículo 40 del Código Penal, reformado, favorece el 

aseguramiento preventivo y, en su caso, el decomiso, de co

sas que figuran como instrumento, objeto o producto del de

lito. Se permite el aseguramiento y el decomiso cuando di-

chas cosas pertenecen a un tercero. si éste se encuentra en 

alguno de los supuestos de encubrimiento mencionados en el 

artículo 400, independi~ntemente de la naturaleza jurídica 

de dicho ,tercero propietario o poseedor (sea que se trate de 

un individuo o de una persona colectiva) y de la relaci6n 

que aquél tenga con el delincuente (por ejemplo, la relaci6n 

del parentesco). 
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El aseguramiento se puede practicar desde la averigua

ci6n previa, esto es, cuando el asunto se encuentra sujeto 

a conocimiento por parte del Ministerio Público. El mismo !!:.: 

tículo 40 previene que se actuará para asegurar y decomisar, 

cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, obje

tos o productos del delito. Bajo estas últimas expresiones 

se abarca, pues, lo mismo a bienes inmuebles que a muebles, 

en cualesquiera de las especies que a dichas categorías co

rresponden jurídicamente. 

Le reforma al artículo 199, inclnida en la Iniciativa 

específica sobre narcotráfico, establece la debida relaci6n 

con las modificaciones al artículo40. Se afirma que el Mi~ 

nisterio Público puede disponer el aseguramiento durante la 

averiguación previa o solicitarlo en el proceso. Es impar~ 

tanta observar que el Ministerio Público debe promover la -

suspensión y la privación de derechos ante las autoridades 

respectivas, conforme a las normas aplicables, cuando los -

titulares de dichos derechos utilizan ilícitamente sus in~ 

muebles para la comisi6n de delitos co·ntra la salud. 

En la Exposici6n de Motivos de la Iniciativa correspo~ 

diente señaló el Presidente de la República: "Es indebido e 

inmoral que la sociedad contemple inerme la acumulación de 

recursos, cualquiera que sea su nat~aleza jurídica, gener~ 

dos por el narcotráfico y puestos al servicio de individuos 

y organizaciones que delinquen. Es indispensable desarrollar 

energicas acciones, de alcance nacional e internacional, 
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sobre los recursos materiales y financieros que usan los n~ 

cotraficantes o que reciben corno producto de su comercio. En 

este árnbi to, como los restantes, México hace su propia parte•: 

Por lo que hace a la Iniciativa de reformas especifica

mente destinada a regular delitos en contra la salud, ésta ~ 

barc6 cambios en los artículos 67, 194, 198 del e6digo Penal, 

así como la introducci6n de un artículo 172 bia en ese o~d~-

namiento. 

El artículo 67, modificado, dispone que el Juez ordene 

el tratamiento que proceda, por parte de autoridades saníta_ 

rias o servicios mádicos, independientemente de la ejecuci6n 

de la pena impuesta, cuaado el delincuente sentenciado tenga 

el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psic~ 

tr6picos, esto es, cuando además de delinquir se trate de un 

adicto a drogas o farmacodependiente. 

Pd~ otra parte en el artículo 194 se introdujo una útil 

previs16n destinada a impedir con.t'usiones entre conductas 

sustancialmente delictivas y otras, en principio inocuas, a 

las que no es preciso sancionar penalmente. 

La exposici6n de motivos de esta Iniciativa explicaba: 

"Se preiriene así que, a causa de f6rmulas demasiado vagas o 

generales, se llegue a interpretaciones que puedantraducir

se, contrariando los objetivos buscados, en la sanci6n de 

personas a las que no es posible considerar, en modo alguno, 

narcotraf'icantes." 
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Se deja al margen de peña la simple posesión de medica 

mentes cuya venta está supeditada a requisitos especiales. 

cuando, tomando. en cuenta la naturaleza y cantidad de dichos 

medicamentos, sean.s6lo los necesarios para el tratamiento -

médico de la persona que los posea o de otras personas suje

tas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su po~ 

der. Es ebrio que s6lo vienen al caso sustancias que tienen 

precisa aplicación terapéutica y que para ~stc fin posGG una 

persona. 

Es de suma trascendencia la adlci6n al artículo 198, 

que incorpora se~das calificativas de los delitos contra la 

salud y prevé, por ende, notables agravamientos de la pena 

aplicable. 

A partir de la reforma de 1985, se aumenta en una tare~ 

ra parte la pena aplicable a los delitos contra la salud en 

dos hipótesis, calificativas, que es necesario sancionar se

verámente. En efecto, existe delito calificado cuando el n"!: 

cotraficante utiliza a menores de edad o a incapaces para C,2 

meter cualquiera de los delitos contra la salud en materia -

de estupefacientes y psicotr6picos consignados en el Código 

Penal. La reforma de 1985 supone lo que los hechos consignan, 

a saber, que los delincuentes a menudo ut~lizan a menores de 

edad, por medio de engaños u ofertas aparentemente atractivas 

para cometer los ilícitos. 

Igualmente, ea calificada la conducta, cuya pena se agr!!_ 

va, del individuo que participa en una Organizaci6n delictiva 



- 124 -

establecida dentro o fuera de la RepQblica para realizar al 

guno de los mencionados delitos. N6tese que esta referencia 

tutela igualmente la salud en el pafs y fuera de él. Es ev! 

dente la pertinencia de la ref6rma porque la capacidad de -

daño o peligro que tienen dichas organizaciones es superior 

a las que poseen los infractores que obran en forma aislada 

o individual. 

El nuevo artículo 172 bis fija la necesaria reacci6n • 

penal contra quienes permiten el uso de aer6dromos, aeropue!: 

tos, helipu~rtos, pistas de aterrizaje u otras instalaciones 

destinadas al tránsito aéreo. para la realizaci6n de activ! 

dades delictivas. 

Se trata, en este caso, de las generalmente llamadas -

."pistas clandestinas", aunque también se sanciona el uso 

ilícito de pistas regularmente instaladas, por conseci6n o 

permiso. Además de las penas privativa de libertad y pecu~ 

niaria, se previene el decomiso de los muebles e inmuebles 

empleados en este supuesto de transporte delictivo, bien c2 

. no9ido su constante uso por quienes e~frentan diariamente a 

la delincuencia int~rnacional del narcotráfico. 

Para el mejor conocimiento de estos avances en la legi_!! 

laci~n mexicana, reveladores del ~nfasis que se pone en la 

aanci6n a delincuentes contra la salud, se recomienda oons~,! 

tar la Expo•~ci6n de motivos contenida en la Iniciativa. 
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Por 1o .que respecta n!. prob1ema de la drogadicci6n, 

esté se encuentra regu1ado y sancionado por e1 c6digo 

penal, en su TITULO.SEPTIMO, De1itos contra la sa1ud. 

CAPITULO I 

De 1a producci6n, tenencia, tráfico, prose1itismo y 

otros actos en materia de estupefacientes y psicotr6picos 

ARTICULO 193. Se consideran estupefacientes y psi~otr<:>pi

cos 1os que. determinen 1a Ley Genera1 de Sa1ud, 1os conv!!!. 

nios o tratados internaciona1es de observancia ob1igato-

ria en México y 1os que seffa1an 1as demás disposiciones 

ap1icab1es a 1a materia exp:didas por 1a autoridad sani~ 

ria correspondiente, conforme a 1o previsto en 1á Ley Ge

nera1 de Sa1ud. 

Para los efectos de este Capttu1o se distinguen tres 

grupos de estupefacientes o psicotr6picos; 

I. Las sustancias y vegeta1es sefia1ados por los artf 

cu1os 237, 245, fracci6n I, y 248 de 1a Ley Genera1 de S~ 

1ud¡ 

II. Las sustancias y vegeta1es considerados como es

tupefacientes por 1a ley, con excepci6n de 1as menciona-

das en 1a fracción anterior, y los psicotr6picos a que h~ 

_ce referencia la fracción segunda de1 artículo 245 de 1a 

Ley General de 1a Salud; y 

III. Los psicotr6picos a que se refiere la fracción 

III del artículo 245 de la Ley Genera1 de Salud. 
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ARTICULO 194. Si a. juicio del Ministerio Público o del Juez 

competentes, que deberán actuar para todos los efectos que 

se señalan en este art~culo con el auxilio de peritos, la -

persona que adquiera o posea para su consumo personal sus~ 

tancias o vegetales de los descritos en el artículo 193 ti~ 

ne el hábito o la necesidad de consumirlos, se aplicarán ~ 

'las reglas siguientes: 

I Si l~ centidad no excede dA la necesaria para su 

propio e inmediato consumo, el adicto o habitual s6Ío será 

puesto a la disposici6n de laa autoridades sanitarias para 

que bajo la responsabilidad de éstas sea sometido al trata

miento y a las demás medidas que procedan; 

II. Si la.cantidad excede de la fijada conforme al in

ciso anterior, pero no la requerida para satisfacer las ne

cesidades del.adicto o habitual durante un término máximo -

de tres días, la sanci6n aplicable será la de priai6n de ~ 

dos meses a dos afies y multa de quinientos a quince mil pe-

sos; 

III. Si la cantidad excede de la·ssñalada.en el inciso 

que antecede se aplicarán las penas que correspondan confo

me a este capítulo, y· • 

rv. Todo procesado o sentenciado .. ¡¡ue sea adicto o hab!. 

tual quedará sujeto·a tratamiento. Asimismo, para la conce

si6n de la condena condicional o del beneficio de la liber

tad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como -

antecedente de.mala conducta el relativo al hábito o adicci6n, 
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pero si se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta, 

al tratamiento adecuado para su curaci6n, bajo la vigilancia 

de la autoridad ejecutora. 

Se impondrán prisi6n de seis meses a tres años y multa 

hasta de quince.mil pesos al que no siendo adicto a cual.qui~· 

ra de las sustancias co~prendidas en el artrculo 193 adquie

ra o posea alguna de éstas por una sola vez, p~ra su uso peE 

sonal y en cantid~d que no exceda de la destinada para su -

propij e inmediato consumo. 

Si alguno de los sujetos que se encuentran comprendidos 

en los casos a que se refieren los inciaos I.y rr del primer 

párrafo de este articulo, o en el párrafo anterior, suminis.!. 

tra, ademh, .gratuitamente, a un tercero, cualquiera de las 

sustancias 1.ndicadas, para su uso personal. de este úl.timo · y . 

en cantidad que no exceda de la necesaria para su consumo pe_!'. 

sonal. e inmediato, será sancionado con prisi6n de dos a seis 

años y multa de dos mil a veinte mil. pesos, siempre que su 

conducta no se encuentre comprendida en la fracci6n rv del 

Bl."tícul.o 197. 

La simple posesi6n de cannabis o mariguana, cuando tan

to por· la cantidad como por ~as demás circustancias de ejec~ 

ci6n del hecho no pueda considersrse;.:'1ue está destinada a re!! 

lizai- alguno de los delitos a que se refieren los artículos 

197 y 198 de este _C6digo se sancionará con1prisi6n de dos a 

ocho años y multa de cinco mil a veinticinco mil pesos. 
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No se aplicará ninguna-·sanci6n por la simple posesi6n 

de medicamentos, previstos entre las sustancias a las que se 

refiere el articulo 193, cuya venta al pá~lico se encuentre 

supeditada a requisitos especia1es de adquisici6n, cuando 

por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los 

· necesarios para el tratamiento m6d:i.co de la. persona que los 

posea o de otras personas sujetes a la custodia o asistencia 

de quien los tiene en su poder. 
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ARTICULO 195. Se impondrá prisi6n de dos a ocho años y multa 

de mil a veinte mil pesos a quien por cuenta o con financia~ 

miento de terceros, siembre, cultive o coseche plantas de -

cannabis o mariguana, siempre que en él. concurran escasa in~ 

trucci6n y extrema necesidad econ6mica. Las mismas sanciones 

se impondrán a quien r-ermita, en iguales circunstancias que 

en el caso anterior, que en un predio de su propiedad tenen

cia y posesi6n se cultiven dichas plentz=. 

ARTICULO 196. Se impondrá prisi6n de dos a ocho años y multa 

de mil a veite mil pesos a quie, no siendo miembro de una a

sociaci6n delictuosa, transporte cannabis o marihuana, por -

una sola ocasión, siempre que la cantidad no exceda de cDen 

gramos. 

ARTICULO 197. Fuera de los casos comprendidos en los artícu

los anteriores: 

Se impondrá prisi6n de siete a quince años y multa de ~ 

diez mil a t.in millón de pesos: 

I. Al que simbre, cultive. coseche, manufacture, fabri

que, elabore, prepare, acondicione._posea, transporte, venda, 

compre, adquiera, enajene o trafique en cualquier forma, co

mercie, suministre al.in gratuitamente, o prescriba vegetales 

o substancias de los comprendidos en ... cualquiera de las fra

cciones del artículo 193, sin satisfacer los requisitos fi

jados por las normas s que se refiere el primer párrafo del 

propio artículo; 
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II. Al que ilegal~ente introduzca o saque del pa.1:s veg~ 

tal.es 6 subb~éncias de los comprendidos en cualquiera de las 

fracciones del artículo 193, aunque ruare en forma momentánea 

o en tránsitó, o realice actos tendientes a consumar tales -

- hechos. 

Las mismas sanciones se impondrán al funcionario o emple~ 

do público que permita o encubra los hechos anteriores o los 

tendientes a realizarlos; 

III. Al que aporte recursos económicos o de cualquier esp~ 

cie o colabore de cualquier manera al financiamiento para la 

ejecuci~n de alguno de los delitos a que se refiere este ca

pítulo, y 

IV. Al que realice actos de publicidad, propaganda, pro

vocación general, proselitismo, instigación o auxilio ilegal 

a otra persona para que consuma cualquiera de los vegetales 

o_ substancias comprendidos en el art~culo 193. 

Si el agente aprovechare su ascendiente o autoridad so

bre la persona instigada, inducida o auxiliada, las penas se 

aumentarán en una tercera parte. Los farmacéuticos, boticarios, 

droguistas, laboratoristas, médicos, químicos, veterinarios, 

y personal relacionado con la medicina en alguna de sus ra

mas, as! como los comerciantes que directamente o a través de 

terceros cometan cualquiera de los delitos previstos en este 

capítulo, además de las penes que le correspondan serán in

habilitados para el ejercicio de su profesión, oficio o act.:!:_ 

viaad por un plazo que pcdrá ser hasta el equivalente de la 



- 131 -

sanci6n corporal. que se les imponga y que se empezará a contar 

una vez que se haya cumplido esta última. Si reincidieren, ad~ 

mÍ:ts del aumento de la pena derivada de esta circunstancia, la 

inhabilitaci6n sera-definitiva. 

Si·el propietario de un establecimiento de cualquier na~ 

raleza lo empleare para realizar al.guno de los delitos previs

tos en este capítulo o permitiere su realizaci6n por terceros, 

además de la sanci6n que deba apliciisele, según el caso, se 

clausurará en definitiva aquel establecimiento. 

ARTICULO 198. Cuando alguno de los delitos previstos en este -

capítulo se cometa por servidores públicos que actúen en rela

ci6n con el ejercicio o con motivo de sus fUnciones, así como 

cuando la victima fUere menor de edad o incapaz, o no pudiese, 

por cual.quier otra causa, evitar la conducta del agente, o 

cuando se cometa en centros educativos, asistenciales o peni--· 

tenciarios o en sus inmediaciones, la sanci6n que en su caso 

resulte aplicable se aumentará en una tercera parte. 

El mismo aumento de pena se aplicará cuando el agente uti

lice a menores de edad o a incapaces, para cometer cualquier d~ 

los delitos previstos en e3te capítulo, o cuando el agente par

ticipe en una organizaci5n delictiva establecida dentro o f\lera 

de la República para realizar alguno de los delitos que previe

ne este mismo capítulo. 

ARTICUL9 199. Los estupefacientes, psicotropicos y sustancias 

empleadas·en la comisi6n de los delitos a que se refiere este 

Cap!tulo, se po~rán a disposici6n de la autoridad sanitaria fe-
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-dera1, la que proceder~ de acuerdo con las cllsposiciones o 

leyes de la materia a su aprovechamiento lÍcito o a su des

trucci6n. 

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para 

cometer los ilícitos considerados en este cap!tul.o, as! co

mo de objetos y produc·tos de esos delitos, cualquiera que -

sea la naturaleza de dichos bLenes>= se estará a lo dispues

to a los artículos 40 y 4~ • para ese fin, el Ministerio PQ 

blic(, dispondrá el aseguramiento que corresponda, durante -

la averigUaci6n previa, o lo solicitará en el proceso, y ~ 

promoverá el decomiso o, en su caso, la suspensi6n y la pr~ 

vaci6n de derechos agrarios, ante las autoridades jucllciales 

o las agrarias, conforme a las normas aplicables. 
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El artÍcu1o 40 y 41 del. CÓdlgc• Penal., hace ref'erencia a1 

Decomiso y pérdida de instrumentos y objetos relacionados 

con e1 de1ito. 

Es importante hacer mención de a1gunos artícu1os que 

tietMOn relación CO'l!I el. problema de la drogadicci6n; 

- -El artículo 24 del!. Código penal establece· que 1as penas y 

meiiiidas de seguri6ad "en: 

3. Internamiento ro tratamiento en libertad de inimputabl.es 

y de quienes ~~ngan el hábito ·O ~a necesidad de consumir 

est,.ipefaci·entea o psicot:r6¡pioa>S:trelaci:Sm art. 194 :f'racc. I) 

'ArtÍculo 85. !La libertad Jmt>paratoria no se concederá a los 

condenados ¡por alguno de JLos idelitos contra la sal.ud en ma

teria de estupefacientes o ¡psi~o~picos previstos en el -

artículo l.9:7,; ni a los hab:itua:!Les <0 :a los que hubieren in-

•t:urrido en :BBgUntla reincidentia. 

Artículo 90 de1 ta6digo penal nos hace mención de que para 

gozar del. benef'icliic de la condena condicional el sentenciado 

deberá abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del 

empleo de estupef'aci~tes, psicotr6picos u otras sustancias 

que produzcan efectos ~imilares, salvo por prescripcion 

médica. 

Bl artÍcu1o 523 de la vigente Ley de VÍas Generales de Comu 

Micación sanciona administrativamente; con multa y pérdida 

de obras, instalaciones y bienes en favor de la Naci6n, a 

quien sin autorización de la autoridad competente construye 

o explote vias federales de comunicaci6n.(pistas clandestinas~. 



- 1.34 -

t.) Ea importante para cOI:icl6.i_r este Capi t11lo hacer men 

ci6n de la positiva labor que desarrollan loe C~NTROS DE 

INTEGRACION JUVENIL. 

En los Centros ~e Integraci6n Juvenil la concepci6n 

sobre el :fen6meno de la :farmacodependencia, asi como las 

estrategias para el logro de sus objetivos, son producto 

del ez:f\lerzo de trece años, tiempo que permitio corroborar 

o rectificar medidas y acciones relacionadas con el dese-

rrollo de actividades en materia de prevenci6n, tratami~n 

to, rehabilitaci6n, investigaci6n y docencia. 

El proceso para conformar el modele de atenci6n,que 

actualmente ma..~ejan loe CIJ ee llev6 a cabo en varias e!a 

pas • ... 
~ 1970-1972. Ante la existencia de una :f\lerte demanda s2 

cial. para que el. fen6meno de la :farmacodependencia fuera 

controlado surge de la misma comunidad una respuesta,esto 

es, un grupo organizado: Damas Publicistas, A.C. que :f\lnge 

como portavoz de dichas demandas. Es asi como realiza un 

gran ez:f\lerzo para sensibilizar al Gobierno Federal y a 

la sociedad de la existencia del p_roblema asi como del -

desarrol.1o del problema mismo y establecer medidas conj~ 

tas p~a evitar su evoluci6n. 

Como primer paso se crea el. Centro de Trabajo Juv~-

ni1 Dakota, contando con un equipo t~cnico :formado por 

psquiatras, psic6logos y trbajadores sociales, incori;xnra!!> 

dose un reducido ::'16.mcro de voluntarios en actividades --· 



- 135 -

paramédicas y administrativas, asi como de promoci6n y 

captaci6n de recursos. 

Es importante mencionar que en esta e~apa existia un 

desconocimiento de1 fen6meno, asi como de su magnitud em 

el pa~s, pues se carecia de informaci6n y estadistica e~ 

pacifica. 

El enfoque de trabajo se centro en la actividad as~ 

tencial prestundose el servicio de consulta externa a f~ 

macodependientes tiesde una concepci6n exclusivamente psqui~ 

trica. ( El 2 de Octubre de 1973 cambi6 su nombre por el 

de Centros de Integraci6n Juvenil, A.C. ). 

1973-1976. Se present6 la necesidad de apoyo técnico y f.!_ 

nanciero por parte del Gobierno Federal, en tanto que la 

demanda del servicio rebas6 los recursos existentes. 

El crecimiento de la Instituci6n fué acelerado y al final 

de la etapa se contaba con 29 Centros en la Rep~blica Me_ 

xicana (9 en el ares metropo1itana y 20 en el interior). 

En 1975 se cre6 por decreto presidencial El Centro 

Méxicano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), con 

el fin de realizar actividades de investigsci6n que ap2 

yaran y orientaran la operaci6n de los CIJ. 

En este periodo las investigaciones sociales real.!_ 

zadas por CEMEF brindan un panorama general sobre la in 

cidencia y prevalencia del fen6meno, lo cual conduce a 

establecer las bases de un enfoque biopsicosocial que pr~ 

tende trascender el ámbito estrictamente clínico. 
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Asimismo, al hacer~e p~tente la necesidad de acudir 

a las poblaciones incipientemente afectadas o con alto 

riesgo de serlo se inicia el desarrollo de actividades 

preventivas realizadas extramuros, para informarles sobre 

el problema y sus consecuencias. 

Sin embargo, esta actividad no estaba estructurada en 

forma global por lo que no permitia enfrentar el fen6meno 

integralmente, ni evaluar los esfuerzos realizados. 

Por su parte la tarea asistencial continda desarr~ 

llahdbl!llil enfocada hacia el tratamiento individual de P!!. 

cientes farmacodependientes, y se amplia también en esta 

etapa a la atenci6n de problemaas de salud mental en gen~ 

ral. En este sentido la demanda de sarvicio se multiplica 

en forma desproporcionada a los recUrBos existentes en 

ese momento, no obstante el apoyo del Gobierno Federal y 

una activa respuesta de la comunidad que se empieza a or_ 

ganizar en las localidades donde se ubica cada CIJ. 

Este periodo de intenso crecimiento, tanto concep_ 

tual como operativo, se caracteriza también por la cele_ 

braci6n de convenios inter-institucionales a nivel n!!_ 

c;.onal e internacional(O.N.U. y O.M.S.), a fin de promo_ 

ver acciones entre los diversos sectores afectados más d! 

rectamente por el problema que nos ocupa y de facilitar in_ 

formaci6n suficiente sobre el panorama general>.de la farm!!_ 

codependencia en México, asi como de los primeros registros 

estadisti·~os, que serviran en el futuro como indicadores 

para la evaluaci6n del fenómeno. 
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.1977-1980. Técnicamente ·se caracteri?.a por el :fuerte 

impulso que se da en toda la instituci6n a los proye!_ 

toa preventivos. 

Se pretendía desarrollar ese tipo de acciones de,!! 

de una perspectiva psicosocial es decir, considerar 

las necesidades de la poblaci6n con la que se trab,!! 

ja y propiciar su participaci6n en la generaci6n de 

alternativas para solucionar el problema. Con el tie]!! 

po, estos plante:"nientos de base condujer.on al des_!! 

rrollo de actividades.de promoci6n de la salud y por 

tanto, de pr•evenci6n inespec!:f'ica, perdiend6se de e_!! 

ta manera la especi:f'idad de la tarea de los CIJ. 

El modelo de tratamiento utilizado en este p~

r!odo se basaba :f'undamentalmente en técnicas psic~

dinamicas a largo plazo; en el campo de la rehabil.!

ci6n se implantaron programas de educaci6n abierta 

as! como algunos talleres de capacitaci6n laboral. 

Dado el nivel de atenci6n y la gran variedad de 

campos de actividad se hizo notoria la carencia de -

recursos humanos especializados, por lo que se inici6 

'!Jll proceso sistemát:'ico de enseñanza mediante la cap_!! 

citaci6n en las .áreas básicas: clínica y preventiva, 

a través de sistemas de supervisi6n'•'.:se realizaron -

investigaciones bio-médicas y se iniciaron las soci_!! 

les basadas en criterios,objetivos y metodologia ~

epidemiol6gico 
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Es pertinente menqiona¡:- el hecho de que, en esta 

fase, tanto las acciones prevsntivas, como las asi~

tenciales carecian del soporte de un modelo de ate!!_

ci6n ~ntegral de .salud p6blica. De tal forma se apl.!_ 

caron diversas estrategias e instrumentos de trabajo, 

.sin poder llevar a cabo el control de actividades y 

la sistematizaci6n permanente,pertinente que prese_!:

vara el quehacer t~cnico dentro de los marcos inst.!_

tucionales. Contribuyo a esto la dinamica natural de 

la poblaci6n por su necesidad de servicios de salud 

en general y en especif!co de los me salud mental,

ya que si bien el objetivo de los CIJ en el plano de 

lo formal. estaba definido, la comunidad demandaba a 

la Instituci6n un servicio más amplio y una mayor 

cobertura. (En 1880 además de los 32 Centros ya op~

rando existian 20 peticiones de la comunidad, debid_!! 

mente fundamentadas, para abrir nuevas unidades de -

atenci6n. 

Asimismo en esta etapa se.manifiestan con~ret_!!-~ 

mente las diferentes formas de participaci6n comun.!_

taria a trav~s de aportaciones en efectivo, en especie 

y en servicio. Sin embargo, por la ausencia de par!

metros y criterios normativos para la organizaci6ny:~ 

funcionamiento de los diferentes tipos de voluntarios, 

existi6 dificultad para integrarlos a la productividad 

activa de l<: entidad. 
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En esta época continúa l.a celebraci6n peri6d.lca de 

i::-euni.ones · nacional.es con el. fin de i.ntercambiar experi8!! 

cias de l.os Centros ubicados en el. interior de la Répu-

bllca, así: como encuentros internacionales que re:f'Uerzan 

el. establecimiento de convenios de colaboraci6n y aseso

rí:a con organismos nacional.es y del. extranjero. ( Natio-

nal. Institu.te o::i Drue Abuse EUA) •. ( I.nstituto Nacional. '

sobre Al.coholismo- Costa Rica}; (InU..-.o.,¡¡,tic~ cc=ci.:!. 

on Al.cchol. and Adicctions, Texas Department of Coc:mrun.i:ty 

Affairs EUA ) entre otros. ( tV) 

DE.FntICIOR DE IA TAREA. 

Rn nuestro paí"s existen instituciones y entidades -

públicas dedicadas al. diseño y a l.a apl.icaci6n de medi

das especí:Cicas para díB2'liml:ir 1a o:Certa de drogas. Tal. 

es el. caso d<> l.as secretarlas de Gobernaci6n, Dei'ensa. ~ 

cional. • Sal.ubridad y Asistencia, Agricul. tura y Recursos 

Hidráulicos, l.a Procuradurla Genera1 de l.a Repúbl.íca y 

de l.as diversas instancias y corporaciones judiciales y 

policíacas que 1.1.evan a cabo acciones para: detectar y 

destnrl.r pl.antí:os; 1ocal.izar y desmantel.ar l.ahoratorios 

ciandestínos; perse~ y castigar a narcotraf'icantes; 

(9'f') ·Centros de Integrací6n Juvenil.: "Una Respuesta 

Integral. al. Fen6meno de l.a Farmac6dependencia". 

Kéxíco 1985 Pags. 21, 22, y 23. 
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fii:mar :r ejecutar conve.ua6· internaci.onales con este fin; 

c:ont:roJ.ar ñgi1ar :la :f'abricaci.6n :r venta de llled:icamentos 

que contienen sustanci.as ps:i.co1tr6picas; orientar a produ~ 

1tores agcl:=l.as ~ por engaño o neces:i.da.d c:ul.ti:varon 

p1an1tas de ].as que se obtiene algún tipo de droga. 

La =m:pl.ejidad de estas acc.:iones a.sí. COJ:JO e1 éxito 

de las rndsmas san. de 1!:lOdos C<m<lei.dos por lo que la de~ 

escal.a en que inten1ta l.a prodncci.6n :r l.a oferta.. A.si:. 1a 

~ ~ .. está ds al.Ui de nuestras fronteras". 

Ahora b:ien. aq_uella parte pequeñia. pero aún signi.f!_ 

cativa. de :ta demarr«fa que queda en nuestra país es e1 "'--

1irea. de Jlas acci.=es especl:ficas de mres1!:re. Inst:ituc:i.6n; 

l.os Centros trabajen excl....m.............rte en e1 campo de la ~ 

llll!IO!!lda de drogas i:U:e:itas por- erist:ir otros a..-gan:ismos p~ 

bllcas :r J?lL'."i.vados ai.ue ati.enden p.rob1eme:s origi.n.ados por 

~licitas ccuno sen el. tabaco y el. a.1cohol. 

Sep. :n.o expti:eS1':o can anmrioridiad, es durante 1.a 

c:fécada. de l!.<JS ailWs 70 que :n.os CU se ccmi:Orntar:mt como 

nma. :limrtitr.nciómt <lle :!interés socia1 col.ecit:ivo, den.1tro del. 

área d'e JI.a sallnl:dl. ll!en1l:a]. espec.ífi.canren.te para invest:iga -

l['iS)¡ lllla:!=ima ~t:o • .Jiu= Méri= mtt:e el. reto efe :tas drog,as. 

ll"ro=·a~•=b Gene:all. de :C... l!l'epwllcai, M'éx:ico I.9715. 
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en el campo de la farmacodependencia. Como todo organismo 

en desarrollo se hizo necesario: 

* Suprimir contradicciones y duplicidades en la tarea' 

Establecer congruencia entre objetivos, metas, politices 

actividades dentro de un esquema ce planeacion y programa

cion concertada; 

* Fijar prioridades en base a la magnitud del daño y su tr~ 

cendencia social; 

* Imnulsar los programas de apoyo, principalmente los de I~ 

vestigacion Social para poder establecer prioridades y reo

rientar el destino del gasto; 

* Articular todas las actividades de.los diferentes niveles 

de la administración, fundamentalmente hacia el programa de 

Prevención, asr como a los de Tratamiento y Rehabilitación 

rechazando proyectos de poca o ninguna relevancia; 

* Fortalecer las estructuras de planeacion, normativa y de 

supervision de modo que estas puedan darse cuenta de los ~ 

problemas en gestacion y preever sus repercuciones; 

*·Alentar a las unidades ejecutoras y de trabajo social vo

luntario al desempeño de una labor educativa de la comunidad, 

mediante la asesorla y la informacion veraz y oportuna; y 

* Capacitar integralmente al person~l y consolidar el trab_!! 

jo interdisciplinado. 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL: 

Los centros de Integración Juvenil como entidad especi_!! 

lizada en materia de farmacodependencia inicio, desde 1979, 
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una serie de pasos para lograr una auténtica coordinaci6n 

intra e intersectorial con entidades públicas y privadas 

q~e participan en la soluci6n del problema. 

As!, desde 1980 integr6 su estructura programática y 

su informaci6n financiera a la del Sector Sa1ud y a partir 

de agosto de 1982, al >"armar parte como rnstituci6n asimi

lada al sector paraestatal del área de Salud, su 6rgano P.

j ecu ti vo máximo, el Patronato Nacionai, qued6 integrado 

por representantes de la comunidad y de las Secretarias de: 

Gobernaci6n; Salubridad; Educaci6n; Trabajo y Previsi6n S,2 

cial; Asentamientos Humanos y Obras Públicas; y, de Progr,!!_ 

mación y Presupuesto que son las entidades rectoras del G2_ 

bierno Mexicano que participan en la solución del problema. 

<Y'> 
UNA INSTITUCION ASI!4ILADA AL SECTOR PARAESTATAL. 

El papel del Estado en la vida de nuestro país se SU_!! 

tenta:en la conveniencia nacional de suplir deficiencias -

de la acción privada; lo que da a la participación estatal 

un carácter complememterio. 

El probléma de la farmacodependencia ha adquirido en 

México tal gravedad que es necesario mantener permanente~ 

mente las relaciones entre la autoridad y la comunidad bu;!_ 

cando así implantar un mínimo de cohesión en sus acciones. 

S6lo por ese camino llegaremos a un proceso mejorado de ~ 

{t'') Acue~do de SP.r.torización.- Diario Oficial 3 Sep. 1982. 
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programaci6n para prevenir que un mayor número de jovenes 

usen drogas, y curar y rehabilitar a los que, desafortun~ 

damente, ya son farmacodependientes. 

En tal virtud el Gobierno de la República ha otorgado 

su apoyo a los Centros de Integraci6n Juvenil desde su fu~ 

daci6n, ya que en muchos casos los j6venes ss! como sus -

familiares se resisten a asistir a entidades públicas para 

recibir la atención necesaria, pu~s ~c~en que no exsta la 

discreci6n debiáa o se utilice la informaci6n que propor-

cionan para. actos de represi6n. Asimismo y esencialmente, 

las autoridades consideraron :fundamental corresponsabili-

zar a la comunidad en la seluci6n de un problema de Salud 

Pública como es la farmacodependencia para atacarlo inte-

graJ.mente no s6lo en sus efectos sino, ante todo, en sus 

causas. 

En la actualidad los Centros de Integración Juvenil 

son una instituci6n mixta por la estructura de sus 6rga~ 

nos de gobierno, en donde están representados los sect~ 

res públicos, social y privado; asimilada a la Administr~ 

cí6n Pública Feder&l .. en los términos de los artículos 46 

y 47 de la ley Orgánica de la Administraci6n Pública Fed~ 

ral formando parte del Sector Salud. (~1) 

(ff) Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal 

Reimpresión México. 1982. 
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-oRrGEN y APLICACION DE.LOS RECURSOS. 

Según lo expuesto, durante la década de los 70 Centros 

de Integraci6n Juvenil, A.C. f'ue conformada como una insti

tuci6n asimilad ai Sector Paraestatal. 

Sus recursos tanto de inversión cuanto para cubrir el 

gasto.corriente fueron aportados en una proporción del 70% 

por e1 Gobierno de la República. 

El subsidio federal signific6 en 1973 $ 1'200,000 con 

cargo directamente a la Presidencia de la Repúbl"ca. ~e 1973 

a 1976 su importe pasó de $ 4'000,000 a más de $ 14'000,000 

canalizados a travéz del Centro Mexicano de Estudios de Far

macodependencia (CEMEF); y,. a partir de· 1977, por la Oficia

lía Mayor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia sub

cuenta Subsidios a Organismos Descentralizados. Este crecie!!_ 

te apoyo 11eg6 a importar en 1981, la cantidad de$108'800,000. 

Los recursos se vieron adicionados con aportaciones de 

los Gobiernos de los Estados Municipios, así como con contr! 

buciones de la comunidad tanto financieras cuanto en servi

cios y en especie. En tal virtud, los ingresos para 1982 de 

la rnstituci6n llegaron a 253'965,000 provenientes de diver

sas fuentes. 

La limitaci6n de recursos y la magnitud del problema i.!!!_ 

pusieron la concentración de esfuersos paraevitar la disper

sión y el gasto innecesario. Por lo tanto, el plan-Programa

Presupuesto 1982 de los Centros de Integración Juvenil, es~ 

bleci6 tarea~ según criterios interrelacionados que se fija-
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-ron en lo que se conoce como Nivel Operativo (metas, es

tegias, instrumentos, etc.) que posee un lími.te mínimo: -

mantener el nivel de atenci6n actual; y uno máximo: lograr 

la mayor eficiencia en el menor plazo. 

Dentro de la estructura organizacional, el 6rgano máx! 

mo de decisión es la Asamblea de Asociados cuyos miembros 

representan a la comunidad. 

La responsabilidad de hacer ~u~~~ir sus disposiciones, 

así como del manejo de la Institución están depositados en 

el Patronato Nacional. En estas responsabilidades el Pre

sidente de la República interviene al designar a los pres_!. 

dentes del Patronato y de la Comisi6n de Vigilancia reser

vándose el derecho de vetar los ac.uerdos de la propia Asa!!! 

bles. 

El Patronato se encuentra integrado por diez miembros 

cinco representantes del Gobierno Federal y cinco de los 

Patronatos Locales y está asesorado por una Comisión Con

st: l.·:i va, .formada por profecionales tanto del País como del 

extranjero de reconocido prestigio en la materia y por un 

representante de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

La comisión de Vigilancia de la que son mie_mbros los expr.!::. 

sidentes del Patronato Nacional y un representante de la 

Programación y Presupuesto, cuida el cumplimiento de los 

programas y el adecuado ejercic1o de los recursos. 
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El nivel ejecutivo es designado por el Patronato Na

cional y está ·compuesto por: 

* Direcci6n General, que tiene bajo su cuidado la coordi

na~i6n de la operaci6n diaria de la Instituci6n. 

* Direcc:L6n ,\djunta, responsable de las acciones para in-

tegrar a los CIJ al s~ctor Salud. 

* Direccion Medica, vigila y opera la prestacion de servi

cios. 

* Direccion de Patronatos, coordina las actividades de la 

comunidad. 

* Direccion de Administracion y Coordinaciones de Planea~ 

cion y de Comunicacion como unidades de apoyo. 

El nivel operativo está integrado por 6rganos descon

centrados territorialmente descentralizados por funci6n, -

responsabilidad y prestaci6n de los servicios: Direcciones 

Regionales, Patronatos y Centros Locales.(~0) 

( "19) Centros de Integraci6n Juvenil:"Una Respuesta 

Integral al Fen6meno de la Farmac6dependencia". 

México, 1985. Psgs. 141, y 142. 



- l.47 -
e o N e L u s I o N E s • 

I.- La drogadicci6n es un grave probl.ema mundial., no 

exc1usivo de un sol.o país, que los gobiernos condenan en sus 

territorios en forma particu1ar o en cooperaci6n con 1os go

biernos de otros países y l.a ayuda tambi·§n de organismos in

ternacional.es. 

l:I.- Las Naciones Unidas tienen una 1abor bastante 1oa

ble en cuanto al. fenoméno de las drogas. Entre 1as medidaá -

importantes que to~a este organismo internacional. se encuen

tran: expedir bol.atines informativos, combatir el. tráfico -

i1ícito de ctrogas, evitar 1a propagaci6n de 1a toxicomanía -

entre 1os jovenes, la creaci6n de fondos monetarios para ese 

fin, 1a ce1ebraci6n de conferencias interparlamentarias, etc. 

II:t.- Loa.paÍses con prob1emaa de drogas trabajan en -

forma particular en sus territorios, combatiendo este fenom.§: 

no por todos los medios a su al.canee y manteniendo informadas 

a las Naciones Unidas sobre 1os resu1tadoa obtenidos. 

IV.- El. tráfico i1ícito debe ser combatido por todos 1oa 

medios que estén al. al.canee de los países: Acatando 1oa Con

venios Internacionales para 1imitar o prohibir 1os cu1tivos 

de 1aa pl.antas que causen dependencia, para combatir 1a fa -

bricaci6n ilícita de drogas nocivas conwr;riguroso contr61 

aduanero,tratando de evitar 1as causas .. sociales de 1a toxi

com!inia, fomentando la intenaificacion de las investigaciones 

científicas y coadyuvando con las Naciones Unidas. 
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V.- El aspecto preventi-vo y de ayuda que recibe la ju~ 

ventud farmacodependiente proviene de dos grupos: 

Loa particulares y el estado. 

VI.- En el de los particulares se distinguen varios g~ 

pos, pero el que mfu. resalta es el de Drogadictos Anónimos, 

que realiza esencialmente una terapia de grupos. 

VII.- En el del estado, la ayuda que reciben los jóve~ 

nea farmacodependientes es de tipo asistencial, médico y so

cial. 

VIII.- Consideramos que fué atinada la reforma legal de 

1968 por la que se modifico la palabra"estupefacierites" que 

sustituyó a la de "enervantes". 

Ix.-·oroga es toda substancia mineral, vegetal o animal 

que es utilizada en la medicina, en la industria y que intr2 

ducida en un organismo vivo puede modificar una o varias ru.:::, 

ciones. 

X.- Podemos clasificar las drogas en sintéticas y natu

ral.es. 

XI.- La familia es un grupo básico porque es gracias a 

su existencia que la sociedad permanece. 

XII.- La familia es un grupo primario que se encuentra 

unido por motivos afectivos, se funda en la presencia direc

ta y en el contacto directo. Es.,de reducidas proporciones. -

es informal, íntimo y espontáneo. 

XIII.·· En l.a familia moderna han empezado a fallar las 

características que la manten1an firme como grupo primario, 
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apareciendo grupos con el carácter esencial de primarios 

que amenazan con desplazarla~, y en un gran nilrnero de C.!!_ 

sos la desplazan. 

XIV,- En este proceso de desplazamiento las drogas -

parecen estar jugando un papel muy importante en la vida 

del adolescente que no llega a identificarse con un gru 

po familiar. 

·XV.- La familia es una realidad trascendente. 

XVI.- El primer factor de desintegración familiar lo 

encontramos en el aspecto económico, de tal suerte,que en 

la clase baja de nuestra sociedad es inexistente la inte

gración familiar propiamente dicha. 

XVII.- Otro factor de desintegración familiar' se en

cuentra en el divorcio, por lo que la ley trata de evitarlo. 

XVIII.- La familia desintegrada o en desintegración 

es un factor para la adicción a las drogas que se presen

tan como la fácil e inmediata salida a todos los impulsos, 

tensiones y conflictos de la juventud. 

XIX.- La necesidad de la existencia del Estado resulta 

de la función que éste desarrolla dentro de la sociedad y como 

fuente formal de validez de todo el derecho. 

XX.- En materia de estupefacientes, el derecho se divide 

en una doble tarea: De señalamiento de los mecanismos de con~ 

trol, por una parte, confiada en ls especie a la Ley General 

de Salud, y de represión de las conductas antisociales, por la 

otra, de aquellas conductas que no pudieron impedir ni la pre-
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-venci~n extrajurÍdica>ni el control jurídico, que se ene~ 

mienda a la ley penal. 

XXI.- La ley penal contiene a los delitos en materia de 

estupefacientes bajo el título de "Delitos contra la Salud". 

Se nos ocurre que un buen título sería: "Delitos en ma

teria de estupefacientes". 

XXII.- En lo que toca al rubro del capítulo, creemos que 

la enumeraci6n de las conductas típicas quP, hace é! ~i=mo e= 

un tanto enunciativa más que exhaustiva. 

XXIII.- Con la reforma del artículo 40 del c6digo penal 

del Distrito Federal en materia de f\Jero común y para toda la 

República en materia de f\Je~o Federal, favorece el aseguramie!?; 

to preventivo y, en su caso, el decomiso, de cosas que.figuran 

como instrumento, objeto o producto del delito, en relaci6n 

con el artículo 400 del mismo ordenamiento. 

XXIV.- El artículo 67 del c6digo penal, modificado, di~ 

pone que el Juez ordene el tratamiento que proceda, por par

te de autoridades sanitarias o servicios médicos, indepen~

dientemente de la ejecución de la pena impuesta, cuando el 

delincuente sentenciado tenga el hábito o la necesidad de 

consumir estupefacientes o psicotr6picos, esto es, cuando a

demás de delinquir se trate de un adicto a drogas o farmaco

dependiente. 

XXV.- El C6digo Penal en el artículo 193 sigue el sist~ 

ma de crear tipos penales anormales, al definir en materia -

de estupefacientes lo que otra ley dice, en esta forma cada 

tipo penal se integrará recurriendo a complementación legal. 
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XXVI.- En el artículo 194 se introdujo una ~til pr~ 

visi6n destinada a impedir con:fusiones entre conductas -

sustancialmente delictivas y otras, en principio inocuas, 

a las que no es preeiso sancionar penalmente, como en el 

caso de sustancias que tienen precisa aplicaci6n terapé~ 

tica y que para este fin posee una persona. 

XXVII.- Suma trescendencia tiene la adición al artÍ 
1 

culo 198, que incorpora sendas calificativas de los de11 

toa contra la salud y prevé, por ende, notables agrava~ 

mientes de la pena aplicable, a partir de la reforma de 

1985, se aumenta en una tercera parte la pena aplicable 

a 1os delitos contra la salud en dos hipótesis: 

Cuando el narcotraficante utiliza a menores de edad 

o incapaces o cuando participa en una organización de1i~ 

ti va. 

XXVIII.- La reforma al artículo 199, incluida en la 

Iniciativa especifica sobre narcotráfico, establece la 

debida relación con las modificaciones al artículo 40. 

Se afirma que e1 Ministerio Público puede disponer el a-

seguramiento durante la averiguación previa o solicitar-

lo en e1 proceso. 

XXIX.- E1 nuevo artículo 172 bis fija necesaria re.!!_ 

cción penal contra quienes permiten e'l uso de aeródromos, 

aeropuertos, helipuertos, pistas de aterrizaje u otras -

instalaciones destinadas al tránsito aéreo, para la rea-

lización de actividades delictivas. 
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Se trata, en este caso! de las generalmente llamadas 

"pistas clandestinas", aunque también se sanciona el uso 

il~cito de pistas instaladas, por consesión o permiso. 

XXX.- El papel del estado en la vida de nuestro país 

se sustenta en la conveniencia nacional de suplir deficie.!:_ 

cias de la acción privada; lo que da a la participaci6n 

estatal un carácter complementario. En tal virtud el Go

bierno de la Republica ha otorgado su apoyo a los Centros 

de Integración JW1enil. 
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