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1NTRODUCC1 ON 

Este trabajo, último requisito exigido para poder presentar ex&nen pr~ 
fesional, con el fin de obtener la Licenciatura en Derecho, ,tiene como obj.!_ 

tlvos: ofrecer una visión más amplia acerca de los problemas que trae apar.!_ 
jados el tráfico ilícito de drogas, y, principalmente, establecer los dlve.r; 

sos tratados .que México y Estados Unidos han celebrado entre sf para comba
tirlo, Independientemente de las medidas Internas adoptadas por nuestro pa
Ts para acabar o, cuando menos, disminuir esta perniciosa actividad. 

En efecto, el tráfico de drogas es un problema que afecta gravemente a 
la· sociedad mexicana y contra el que, se dice, el Gobierno ha adoptado una 
serle de medidas, sobre todo a nivel bilateral, pero sin saber ·nunca en que 

consisten éstas. 
Es por ello, y para una mayor comprensfón, que e.1 presente trabajo lo 

hemos dividido en capftulos: en el primer capítulo pretendemos dejar bien 
claro lo que debe entenderse por tráfico de drogas y la diversa termlnolo-

··. gfa que en torno a esta actividad se ha elaborado, tomando como base la o
pi n Ión eml ti da por los di versos autores y organismos· lnternaclonale!i .dedi
cados a tratar el tema; ·haciendo también mención de las principales drogas 
de origen natural y slntEtlco que producen dependencia.y los efectos ffsl
cos y· psíquicos que su uso inmoderado ocasiona. 

En el eapftulo segundo seftalamos cuales so~ los principales factores 
familiares y extrafamlllares que a nuestro juicio Inducen.al sujeto a con
sumir estupefacientes y/o ps lcotrópl cos, Indicando en la segunda parte de 

este capítulo cuales son las consecuencias Individuales y colectivas que 
dicho consumo trae aparejado. 

Por lo que se refiere al tercer capítulo, al cual consideramos la Pª.! 
te medular, en él hacemos, de la manera más llana y sencilla posible, un 
sumarlo de toda la legislación mexicana aplicable en los e.sos de farmaco
dependencla y narcotráfico¡ exponiendo, además, en forma concisa, el. é:ont.!, 
nido de los diversos tratados multilaterales que en m11terla de pslcotr6pl

cos y estupefacientes se han celebrado y de los que ll!Exlco es parte, así 
como los numerosos tratados bl laterales que en el mismo ramo nuestro país 

ha suscrito con Estados Unidos, ello de acuerdo con la Información recaba-



da en las diversas dependencias gubernamentales que tienen coneXl6n con el 

t-. 
A efecto de tener un panorama mundial del problema, en el cuarto capft,!!. 

lo fijamos las, medidas adoptadas por diversos pafses del orbe .P•ra c:~•tlr 

el uso Indebido y el trifico llfcito de drogas, sellalando taniblén la vasta 

labor que en este último punto ha cuqilldo el Estado Mexicano a través de 

las c1111pallas desarrol 1.adas por Ja Procuradurfa General de la ,R_ePGbllca sobre 

todo durante los Gltlmos allos. Hacemos Igual mencl6n de los diversos organl,!_ 

mos creados a nivel Internacional para llevar a cabo una t•rea flscallzadora 

de las drogas que mayor dependencl• producen entre sus consumidores, refl--

rlendonos especialmente a los creados por le Organlzact6n de las Naciones U

C11das, por ser éste el principal organismo donde convergen los problemas que 

afectan a 1 a human 1 dad como ta 1. 

Es en el último capftulo donde emprendemos la tarea osada de seftalar 

las medidas a seguir para prevenir Ja farmacodependencla y, por ende, el "ª.!. 
cotr&flco, varias de las cuales ha puesto en prlctlca el Gobierno de HExlco 

a travis de los diversos organismos y programas de prevencUin que para tal .!. 
fecto se han creado y de los que tanblén hacemos 11111ncl6n en este capftulo. 

Aunque como toda obra h1.111ana e 1 presente trllbajo adolece de lmperfec--

cl6n y defectos t6cnlcos, creeaios, sin edlargo, que cumple con los objetivos 

plantead05 al principio de la misma. No obstante, esperamos nos sea concedi· 

da vuestra mis elevada in~ulgencla al analizarlo. 



CAPITULO 

CONCEPTOS, DEFINICIONES Y .ANTECEDENTES 
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1.- TRAFICO DE DROGAS 

El uso de drogas no constituye un fenómeno exclusivo de nuestra época, 
de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Ha estado presente en todo tiempo 
a lo largo de los siglos, tanto en sociedades primitivas como en las clvlll 
zaclones más evolucionadas, de tal suerte que casi todas las sociedades que 
el hombre ha conocido han recurrido a una o varias drogas. 

Antiguamente se utilizaron las drogas para producir una personalidad 
distinta y llevar a los seres humanos a una_ esfera sobrenatural con fines 
litúrgicos, mágicos, o bien simplemente de uso religioso o médico y el n~ 
ro de personas que las uti lizeban •r•, tanmién, muy reducido. Las últimas 
~cadas han visto un cambio en este panorama y en nuestros dfas, el hlblto 
de Ingerir tales substancias se encuentra mis o menos difundido en todas 
,las sociedades. En algunos casos es tan Importante la proporción de perso-
nas acostumbradas a emplearlas que ha llegado a constituir un grave proble
ma de salud pública, creando expectativas en el seno social debido al dete
rioro ffslco y mental que produce en los consumidores, problema que ha sido 
tratado por expertos en las diferentes ramas de la ciencia centrlndose la 
preocupac16n pública en aspectos aislados, ya que cada especialista ha dado 
un esquema perfecto pero simplista y parcializado. 

Para penetrar en el fondo del asunto y poder, tras una valoración real 
y objetiva, dar ~lbles soluciones al problema de las drogas y su trlfico, 
es necesario comenzar su estudio precisando lo que es el trlflco de drogas 
y la diferencia que existe entre el trlflco lfclto y el trlflco llfclto, 
centrando nuestra atención en este segundo punto el cual serl el objetivo 
principal del presente trabajo. 

Traficar en su acepción mis simple se refiere a realizar operaciones 
comerciales o negociar. Trlflco, nos dice Guillermo Cabanellas, "es la actl 
vldad lucrativa con la venta, cambio o compra de cosas o con trueque y prl~ 

tamo de dinero ••• En otro orden de Ideas, el vocablo se toma como contraba.!l 
do u otro comercio Ilegal; como el de estupefacientes, el de negros antes y 
el de blancas casi siempre". ( 1 ) Asf pues, el tlrmlno trlflco en sentido 

( 1 ) Cabanellas, Guillermo.- "Diccionario de Derecho Usual". Tomo 111, Ed. 
Arayú, Buenos Aires, Argentina, 191¡5, p. 71¡7 

I 
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estricto es sinónimo de contrabando, "palabra de origen. espai'lolaque tiene 
sus antecedentes en la expresión bannum, voz latina con la que se designa

ba una ley cualquiera dictada con el fin de ordenar o Impedir hechos indl
vlduali•zados a los habitantes de una Nación" •. ( 2 ) Al respecto, la Real~ 
cademla Espai'lola nos dice que contrabando "es el comercio o producción de 
generes prohibidos por las leyes a los particulares. Mercaderías o generos 
prohibidos o Introducidos fraudulentamente, o bien, toda acción o Intento 
de fabricar o Introducir fraudulentamente dichos generes o de exportarlos, 
estando prohibidos ••• ". ( 3 ) 

Droga por su parte, ha sido definida de muy diversas formas: desde el 
punto de vista legal, mEdlco, farmaco16glco, social, etc., pero para efe~ 
to de nuestro estudio, en principio di remos que droga "es el nombre gener.!. 
co de cle•tas substancias minerales, vegetales o animales, que se emplean 
en la medicina, en la Industria o en las bellas artes", ( 4) o bien como 
la define la Enciclopedia Jurídica Omeba ·~ubstancla cuya acción sobre el 
organismo humano puede provocar consecuencias que se manifiesten en el 

campo de las ciencias jurfdlco-soclales". ( 5 ) Asf también, en la Enclcl~ 
pedla Universal Ilustrada "se estima que la significación de la voz droga 
ha sido variable, ya que antiguamente se les daba tal denominación a los 
productos naturales utilizados como primeras materias para la preparación 

.de medicamentos; posteriormente, se comprendieron como drogas todos los ~ 
dlcamentos y aún m4s, todos los productos qufmlcos". ( 6 ) 

Desde el. punto de vista legal, nuestra ley General de Salud en sus ª..!: 
.tfculos 234, 244 y 245 nos. hacen un enllstado y clasificación de los gru-.., 

2 Encldopedla Jurídica Omeba.- Tomo IV, Ed. Drlsklll, S.A., Buenos A.!. 
res, Argentina, 1981+, p.88 

( 3 ) Real Academia Espaftola.- "Diccionario de .la lengua Espallola". Tomo 
1, Ed. Espasa-Calpe, vigésima ed., Madrid, 1984, p. 369 

( 4 ) ldem. p. 517 
( 5 ·) Enciclopedia Jurfdlca Omeba.- Tcimo IX, Ed. Drlsklll, S.A., Buenos A.!. 

res, Argentina, 1980, p.p. 524,525 
6 Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana.- Tomo XVIII, Ed. 

HIJ.os de Espasa, Barcelona, 1924, p. 2232 
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pos de substancias qu~ se consideran como drogas, en tanto que los artícu

los 235, 236·y 247 nos establecen las disposiciones a las que quedara suj.!!_ 

to la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondlclonamle.!!. 

to, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, pres-

crlpci6n ~dlca, suministro, empleo, uso, consumo y en general, todo acto 
relacionado con estupefacientes y substancias pslcotrópicas o con cual---

quler producto que los contenga, y que corresponderá a la Secretarra de 5_! 

lud fijar los requisitos que deberán satisfacerse para el comercio o tráf.!. 

co de estupefacientes y pslcotr6plcos, siendo en esta parte de la Ley, co
mo podemos darnos cuenta, donde se habla del tráfico licito de drogas, u-

sando la expresión tráfico de tal manera que comprenda todas las acciones 

•antes enunciadas. La misma Ley General de Salud en sus artfculos 237 y 248 

determina el tráfico ilfclto de drogas al senalar que queda prohibido en 
el territorio nacional, entre otros actos, la siembra, cultivo, cosecha,.!!. 

laboración, preparaclón,,adqulslclón, comercio, transporte en cualquier 

forma, etc. de substancias tales como el opio preparado, para· fumar, hero! 
na, cannabls satlva, Tndlca y americana o mariguana, coca, L.S.o., 0.11.T., 

peyote, mescallna, hongos alucinantes de cualquier variedad botánica, etc., 

estando autorizada la Secretarra de Salúd a establecer dicha$ prohibicio-
nes para otras substancias estupefacientes o pst.cotr6plcas cuando conside

re que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos 
que, a su jul:clo, no originen dependencia. 

En conclusión podemos decl r que, tráfico de drogas "es el comercio, 

producción _o transportación de súbstanclas mlneralés, vegetales ·o produc-

tos químicos que se emplean en la medicina, Industria, artesanf.as y demás 
actividades". 

Tr,flco lfclto de drogas "es el comercio, producción o transportación 

de substancias minerales, vegetales y productos químicos, las cuales deben 
satisfacer los requisitos que seftalen las leyes y reglamentos cl8 cada país, 
y los tratados y convenios Internacionales para poder ser c:omerclallzados, 
producidos o transportados". 

Por Gltlmo, tráfico 1 lícito de drogas ·"es el comercio, produccl6n o 
transportacl6n de substancias minerales, vegetales y productos ·químicos 
prohibidas por la Ley, cuya acción sobre el organismo humano provoca un e.!. 
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tado de int-:>xlcación". Lla111i5ndose ti-aflcante a quien realiza, .entre otras 

actividades ilícitas, el tráfico de drogas prohibidas, y asf nos lo expre

sa Guillermo Cabanellas al decir que "traficante suele reservarse, sin ser. 

muy clara la razón, para l·as act"lvidades lucrativas llTcitas; como son los 

narc6ticos, el contrabando de armas, y otras ocupaciones clandestinas y-:

condenadas por la ley y la sociedad". ( 7 ) 

La di ferencla estriba, entonces, en la legal ldad que existe o no para 

producir, comercializar o transportar las drogas, ya que mientras unas son 

permitidas por la ley otras lo son prohibidas. Y es precisamente a partir 

de que se adoptaron las medidas para prohlbl·r y controlar el uso de deter

minadas drogas, que su comercio se convirtió.en un tráfico Ilícito, contr.!:!_ 

lado por el bajo mundo del hampa, organlzandose poco a poco con ,todos los 

aspectos de un mercado económl co. 

Cabe hacer mención que el tráfico i Hclto de drogas ha sido Identifi

cado .con el término narcotráfico, el cual es definido por muy pocos auto-

res entre los que tenemos al Doctor Guille~_Sober6n 0 Secretarlo de Salud, 

que nos dice: "narcotráfico es el conjunto de actividades llfcltas, que 

han llevado a la incursión en este terreno de ln~lvlduos descalificados, 

que atentan contra los lnte.reses de .la sociedad, y que por sus acciones d,!. 

llctivas son buscados en la forma en que la Ley y los organismos pollcla-

les lo han hecho". ( 8 ) definición que no expresa en nada lo que es el 

tráfico l lfcl to de drogas_, sino que son meras apreciaciones subjetivas, y 

sí por el contrario muy erronea ya que no todas las actividades llfcltas 

son narcotráfico. 

Otra definición de narcotrliftco es la que sei'lala a éste cano "la rea

lización de aquellas conduct:as que, en lo que toca a las drogas, prohibe 

el sistema jurídico nacional, sea .en los tratados lntermaclonales celebra

dos por nuestro pafs, sea e~ los Código Penal y Sanit"'!rlo". ( 9')_ 

Es pues este tráfico i lfcfto de drogas en el que centramos nuestra a-

( 7 ) Cabane l las, Gul 1 lermo. - ob. el t. p. 747 

( 8 ) Secretaría de Salud.- "En Torno al Problema de las Drogas". Ed. Ta-

lleres Gráficos de la Nación, México, 1985, p.23 

( 9 ) Cardenas De Ojeda, Oiga;- "Toxicomanía y Narcotriflco". Ed. Fondo de 

Cultura Econ6mlca, segunda ed., México, 1976, p.77 
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tencl6n, en virtud de los problemas que actualmente plantea el uso y el ab_!! 
so de las drogas, determinando la necesidad de tomar medidas reaimente efi
caces y hasta la de revisar nuestros criterios actuales y la política que 
debe segul rse para encararlos. 

2.- ETIHOLOGIAS Y TERHINOLOGIA 

La gravedad que ha adquirido el problema de las drogas en HExic:o y o-
tros países, ha obl~gado a la prollferaci6n de tratados en esta materia, en 
los que el fen6meno se estudia desde diferentes aspectos y, en ocasiones, 
con muy distinta finalidad. Asf, amEn de juristas, han Intervenido mcfdlcos, 
~slc61ogos, y especialistas en todas las ramas de las ciencias sociales. El 
resultado de esta reunl6n de puntos de vista y especialidades diferentes no 
~a sido siempre 6ptlmo: en ocasiones ha dado origen Incluso a nuevas dlfl-
cultades. 

Entre 6stas quizá la mis patente sea la derivada de la confusi6n tennl 
no16glca."Las definiciones se suceden una a otra y, con el afan de compren
der c.On un s61o t6nnlno todas las facetas del problema, se estiran los con
ceptos mas al U de los lfmites semintlcamente sensatos. El resultado final 
es que la tenninologfa, m¡s que luz sobre el ·problema, muy a menudo no arr!!. 
ja sino nuevas dudas". ( 10 ) 

Es aquf donde se acumulan conceptos, sin que el Investigador, el trat.!. 
dista, el estudiante, etc. se detengan a consultar su alcance y sentido ve.!. 
dadero, utl llzendo lndlstlnt-nte t4rmlnos como drogadlccl6n, toxiéomanfa, 
adlccl6n, dependencia, droga, narc6tlco, estupefaciente, etc. Es pues nece
sario concretar conceptos objetivos y utilizar una terminología adecuada, 
que refÍejen las corrientes consideradas como clentfflcas y que respondan a 
Investigaciones serlas en la materia, ademas de aceptadas por la comunidad 
universal; "qulen desee contribuir a la lucha contra la farmaeodependencla, 
debe tener claros varios conceptos Importantes". ( 11 ) 

10 Cardenas De Ojeda 0 Oiga.- ob. cit •. p. 2 
11 Centro Mexicano de Estudios en Farmacodepenclencla.- "LCáno identifi

car a las Drogas y sus Usuarios?". Ed. CEHEF, ltixlco, 1978, p. 9 
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El primero. de los conceptos a concretar es el de "droga", expresión 

que destaca entre toda la gama de términos utilizados, quizá tanto por su 

slmp.leza como por su general !dad. 

Según el diccionario, droga tiene su origen en la expreslórt anglosa

jona "drug" que slgn)flca seco, árido. Se dice en forma muy rudimentaria, 

que droga "es un veneno susceptible de producir un efecto placentero"¡ 

''substancia o preparacl6n utilizada para tratar una enfermedad••. También 

se áflrma que droga "es cualquier substancia qufmlca que altera el estado· 

de ánimo, la percepción o ei conocimiento y de las que se abusa con un a

parente perjuicio para la soc;iedad". ( 12 

La farmacología, ciencia que estudia las drogas, y el Instituto de 

Investigaciones para la Defensa Social de las Naciones Unidas, UNSDRI, de

finen a Esta como "cualquier substancia que por su naturaleza qufmlca alt,!. 

re la estructura o funcl6n del organismo viviente". ( 13 ) la deflnlc16n 

de esta gama abarca, por lo tanto, a los alimentos, vitaminas, veneno5 de 

reptiles, picaduras de Insectos, substancias químicas slnt,tlcas y muchos 

otros materfales que normalmente ·se encuen~ran en el cuerpo. Droga, nos d.!. 

ee Daniel l6pez Bolado, "son las .substancias de cualquier origen qufmlco;· 

Vegetal, animal (en este últlmi> sentido: ptemalnas o alcalls cadavfricos ~ 
que afectan la sensibilidad, y comprenden tanto a los alcalotdes como a 

los narc6tlc0s"¡ · ( 1/¡ ) deflnlcl.6n bastante ampl la que puede abarcar cual

quier tipo de droga y no solamente a los alcaloides y narc6tlcos como lo · 

expresa el tratadista. 

( 12 ) labardlnl · Hlindez, Fernando.- "Conceptos Generales y de leglslacl6n 

en Relaclln a Drogas". en Procuradurfa General de Justicia del Dis

trito y Territorios Federales.- "Farmacodependencla". Tomo 1 i, MEx.!. 

co, 1974; p. 11 y laurle, Peter.- "las Drogas". Ed. Alianza, segun

da ed., Madrid, 1970, p.11 
( 13 ) Cardenas de Ojeda, Oiga.- ob. cit. p. 3 y Gannon, Frank.- "Drogas 

LQui son y C6mo actuan?". Ed. Pax-"'xlco, ·segunda ed., HIJclco, 1984, 

P• 31 
( 14 ) l6pez Bolado, Jorge Daniel.- "Drogas .y Otras Substancias Estupefa-

clentes". Ed. Panedl 1 le, Buenos Al res, 1971, p •. 18 
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Autores como Antonio Berlstaln definen a la droga como "substancia que 

por la consumicl6n repetida provoca en el hombre un estado de lnto>tlcacl6n 

perlódlca perjudicial para él y para la sociedad. Las caracterfstlcas de e

se estado son: 

1.- D.eseo abrumador o necesidad de continuar tomando la droga; 

2.- Tendencia a aumentar la dosis; 

3.- Dependencia física a los efectos de la droga" •. ( 15 ) 
Definición lsta que abarca otros, aspectos de las drogas, que ~s adelante.!. 

nal 1 zare.mos. 

El ·organismo Internacional que, desde el &nblto sanitario, posee mayor 

autoridad y cuyos criterios son comúnmente aceptados en las distintas Naclg 

nes, es la Organlzac16n Mundial de la Salud (O.M.S. ), la cual ha creado 

un organismo especializado, denominado Comité de Expertos en Farmacoclepen-

¡lencla, el.que, en base a estudios realizados y con el Animo de crear un 

concepto,m4s adecuado y en cuyos límites se comprenda todo lo que tenga al

gun¡1 trascendencia para la salud, ha definido cano droga o f'rmaco "toda 

substancia que, Introducida en el organismo vivo; puede modificar una o mas 1 

de ias funciones de 6ste". ( 16) Es decir, f6rmaco o droga es una substan

cia ajena al organismo que al entrar en 451 altera alguna de sus funciones 

normales. 

Cemo claramente puede apreciarse, el concepto, la deflnicl6n, es sufi

cientemente amplia para comprender tanto las substancias que vulgarmente se 

consideran como tales (heroína, hachlch, etc. ) ccmo aquellas que global-

mente denominamos f6rmacos o medicamentos. Las primeras no tlenen·oo merca

do legal, mientras que las segundas sí lo tienen, aunque sujeto a un rEgl-

·men .. restrlctlvo. 

( l!j) Berlstaln, Antonio.- "Dimensiones Hlst6rlca, Econ6mlca y Política de 

las Drogas en la Criminología Crítica". Separata de ·Documentacl6n J.!! 

rídlca, No. 12,·Publicaclonés del Centro de Ministerio de Justicia, 

Espana, 1976, p. 2~ 

( 16 ) Organlzacl6n Mundial de la Salud. Serle de Informes Tlcnlcos, No. 

516.- "La Juventud y las Drogas". Informe de un Grupo de Estudio de 

la OMS, Ginebra, 1973, p. 8 
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Por consl9ulente, este concepto, el de droga •. serra un concepto amplio, 
donde se Incluirían todas aquellas que rec:ben denominaciones distintas co
mo estupefacientes, narc6tlcos, pslcotr6plcos, etc. 

De todo. lo antes expuesto, nos damos cuenta que no existe una deflnl-
cl6n de droga que pueda abarcar todos los campos de estudio, 1 lamesele médl 

.co, legal, soclol6glco, etc., y que aGn cuando el concepto m4s .acept.ado es 
el proporcionado por el Comité de Expertos de la Organlzacl6n Hundlal de la 
Salud, t~co escapa a la crítica de los autores. En. virtud ele lo anterior, 
casi todas las legislaciones del mundo, Incluyendo 11éxico, h.an optado por 
el método más sencillo, que consiste en ofrecer una lista de substancias o 
medicamentos que se desea denotar, y seftalar, por ejemplo, que drogas son 
los estupefacientes entre 101 que tenemos: Acetllmetadol, Benzetldlna, Coc.!!. 
rna, Codeína, etc. 

"Lo que en verdad Interesa, no obstante, es rec:Onocer que contar con..!! 
na cleflnlc16n -así s6lo sea por simple enumeracl6n-, no basta para estar en 
posibilidad de aludir al problema. El caso es que, en nás de un sentido, no 
son las drogas lo que quiere evitarse, sino sus consecuencias daftlnas o In
deseables". ( 17 ) 

Ahora bien, aGn cuando Intrínsecamente las dls~lntas drogas tengan una 
mayor o menor potencialidad de habltuacl6n, el problema sanitario y social 
deriva directamente de la utlllzacl6n que de ellas hace el hombre. Lo que 
lleva a determinar que se. entiende por uso y abuso de las drogas. 

Cuando la droga o f'rmaco es de los que se utiliza en la farmacopea, 
su consumo viene precedido de una prescrlpcl6n médica y se toma en la dosis 
y fonna adecuadas, nos encontraremos ante un uso debido y por tanto, sin r_!! 
percusiones sociales. 

SI por el contrario, la droga que se utiliza es de las denominadas pr.2 
hlbldas, que que no son objeto de comercio restringido, o siendo de las fl,! 
callzadas o restringidas se consumen sin prescrlpcl6n ll!Edlca, en dosis no 

terapéuticas o en forma Inusual, es decir, con prop6sitos que no son legítl 
mamente médicos, estaríamos ante un 11 abuso" o 11 uso indebido 11 ·de la dro
ga o flrmaco. 

El Comité de Expertos de la O.M.S. en Farmacodependencla en su Informe 

( 17 ) Cardenas. De Ojeda, Olga.- ob. cit. p. 4 
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nGmero 16, de 1969, define el abuso de drogas como "uso excesivo, persis
tente o espor¡dlco,lncompatlble o sin relación con la pr6ctlca médica ha
bitual". ( 18 ) Es pues este abuso de las drogas o Unnacos, causa del pr~ 
blema social actual de la farmacodependencla, que en la nomenclatura médi
ca está lnclufda como enfermedad y que comúnmente se llama drogadlccl6n, 
toxicomanía, drogodependencia, etc. 

Entramos, entonces, al problema de definir lo qUe es la fa111111codepen
dencia y c1em¡s sln6nlmos que se han utilizado a lo largo de las Investiga
ciones. 

Fue en el siglo XVI cuando algunos autores advirtieron que muy amen.!:!. 
do se daba una relacl6n de esclavitud o devocl6n entre una persona y el al 
eohol y otros hAbltos daftlnos. El dedicarse a una cierta pr6ctlca, el no 
poder abandonarla, el tener que practl carla habl tualmente, se convl rtl6 en 
ún nuevo sentido para el t&rmlno "adicto". El adicto era un esclavo·-de sus 
propios h¡bl tos o deseos. 

Al empezar a adquirir el conslftO habitual de drogas los caracteres de 

un problema social necl6, como 16glca consecuencia, el concepto "drogadlc
cl6n". 

El uso moderno del t&nnlno vino a quedar fijado en una serle de info,! 
mes publicados por la Organlzacl6n Mundial de la Salud, a trav&s del Conl
tE de Expertos en Drogas toxlc:omanígenas en el ano de 1952, en el que sefl.!. 
la: 

·~or drogadlccl6n o toxicomanía se entiende el estado de lntoxlcacl6n 
perl6dlca o cr6nlca, daftlna para el Individuo y la sociedad, producida por 
el u~o repetido de una droga, sea natural o slntEtlca y caracterizado por: 

1.- Un deseo Incontrolable, C0111pulslvo de seguir el uso de la droga y 

obtenerla por todos los medios; 
2.- Una tendencia a aumentar la dosis; 
3.- Una dependencia pslcol6glca y en ocasiones física; 

( 18) Organlzaclon Mundial de la Salud. Cl.tado por Labardlnl .MEndez 

Fernando.- ob. cit. p. 19 
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lt.-. Con consecuencias para el Individuo y la sociedad". ( 19 ) 
Este concepto de toxicomanía o drogadlccl6n surgid cuando los lntere-

ses sociales se centraban, sobre todo, en los opiáceos, asf como en la COC,! 

rna y la mariguana. 

Otros autores como NI Is Bejerot, definieron a la toxicomanía como "una 
condición que se caracteriza por un envenenamiento del sistema nervioso ce!!. 
tal; recurrente o continuo, que no responde a ningún motivo rnEdlco o terap,! 
utico, que busca el propio Individuo''. ( 20 ) 

M6s tarde, se comenzaron a utilizar substancias que daban origen a es
tados similares a la adicción de los opiáceos como los barbii:úricos, sedan
tes, etc. Había, pues, circunstancias especiales en los cuales estas drogas 
podían dar origen a un h6blto del que la persona no podfa desprenderse. 

Una de las consecuencias de este nuevo panorama fue el cad>io de la 
terminología. La Organización Mundial de la Salud propuso, en el ai'lo de_ 
1957, que se empleara también el término "h6blto'', con el que pre.tendía In
dicarse una dependencia slml lar a la denotada con toxicomanía o adlcci6n, 
si bien con sfntanas menos graves; así, se deflnlo al habito cano "un deseo 
(no compulsión) de seguir tomando la droga por la sensacl6n de mayor bie
nestar que produce". ( 21 ) 

Esta dualidad de conceptos, lejos de aclarar el problema provoco nume
rosas confuclones, al grado de que muchos Investigadores prefirieron elabo

rar sus prop•l·as definiciones; tal es el caso del grupo de. Lexlngton quienes 
sugirieron un concepto m6s amplio de drogadlccl6n al sei'lalar que podía defl 

nlrsela como "aquel estado en el cual una persona ha perdido el auto-con--
trol con relacl6n a una droga y abusa de ella a tal grado que se dai'la a sí 

( 19 ) Calder6n Moreno, Felíx.- "Las Drogas: Estupefacientes y Pslcotr6pl-
cos". Informe Monogr,flco No, 1+8, Ed. Pollera Espaflola, Madrid, 1981+, 
p •. 8 

( 20) Nlls,Bejerot. Citado por Centro Mexicano de Estudios en Farmacodepe!!. 
ciencia.- "Drogas". Cuadernos Clentfflcos, Volúmen 7, Ed. CEMEF, Méxl 
co, 1976, p.35 

( 21 ) L6pez Bolado, Jorge Daniel.- ob. ·cit. p. 19 
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misma y a la sociedad". e 22 ) 

Para superar estas confusiones y con el prop6slto de establecer la'! ne

cesario rigor. el ComlttS de Expertos en Drogas de la Organlzac16n "undlal 

de la Salud. considerando que el elemento común parecra ser en todos los C.! 
sos una dependencia ya sea psíquica, física o de ambas, recoraendcS. en su d,! 
clmo tercer informe. en el a~o de 1964. la substltucl6n de los t.Srmlnos to

xlcomanra y h4iblto por el de "dependencia" entendiendo por .Ssta "un estado 

que surge de la achlnlstraci6n perl6dlca o continua de una droga" ( 23 ) y 

suglrl6 que al emplearla se precisara el tipo de droga que la causaba y se 

hablara, asr, de 11 dependencia a la morfina", "dependencia a la cocafna". 

"depende_ncla a las anf•t-lnas". etc. 

Finalmente en 1965, h1 Organlzac16n Mundial de la Salud, a partir de 

su dtSclmo sexto lnforiae, adopt6 el t.Srmlno "farmacodependencla"• entendle.J:! 

dose por tal "el estado psfqulco y a veces físico causado por la lnterac-

c16n entre un organismo vivo y un f'l'lllllco; caracterizado por modlflcaclo-

nes del CGlllpOrtamlento y por otras reacciones que c:omprenden si-pre la'! 1.!!! 

pulso lrreprl•lble para tomar el f4rn.co en forma. continua o per16clfca a 

fin de experi-ntar sus efectos psíquicos y, a veces, para evitar el male.!, 

tar producido por Ja· prlvac16n. La dependencia puede J r o no aCOlllpaftada de 

tolerancia. Una misma persona puede ser dependiente de uno o !Ñs flrmacos". 

( 24 ) Así pues, se habla de fannacodependencla cuando :la droga provoca 

reacciones en el organfsrao que lllOdlflcan el C0111Jrotamlento pslcol6glco, fr

slco y social del sujeto. 

( 22) Vogel. lsbell y Chapman, Citados por Cardenas De·Ojeda, Oiga.- ob. 

cit. p. 6 
( 23 ) García Ramrrez. Sergio.- "Delitos en Materia de Estupefacientes y P

slcotr6plcos". Ed. Trillas, tercera ed., MtSxlco, 1985, p. 24 y 

Calder6n Narvlez, Guillermo.- "Consideraciones Generales en Relacl6n 

con el Probl- de la Fannacodependencfa". en Procuraduría General 

de Justicia del Distrito .y Territorios Federales "Farmacodep.enden--

cla". Tomo 1, México, 1974, p. 11 

( 24 ) Organi7.acl6n "undlal de la Salud. Informe de un Grupo de Estudio de 
la OHS.- ob. cit. p. 8 
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Cuando se habla del problema de lás drogas, al tratar de las personas 
que hacen uso Indebido de las mismas se les denomina como drogadictos, to

xlc6manos o fannacodependlentes. Al respecto, el Comité de Expertos en Fa.!. 
.macodependencla de la O.M.S. establece en su Informe No. 516, que es nece
sario, al tratar de consumidores de drogas, distinguir entre las slgulen-

tes etapas o estados: 
Consumo experimental u ocasional.- El que se realiza con una o m•s 

drogas que causan dependencia, una o varlasveces, sin contlnuacl6n poste-
rlor. 

Consumo espor~dlco.- Se refiere al consumo Intermitente de drogas sin 
que se ·desarrolle un estado de dependencia psrqulca o frslca. 

Consumo slstem&tlco.- Es la 'f'o_rma de consumo del famaacodependlente. 
No obstante, como indicamos anteriormente, se han utilizado de manera 

Indistinta los términos y asr se 1 laman toxlc6manos "los sujetos con cler"'. 
tas caracterrsticas pslco16gicas determinadas que han elegido este modo de 
enfrentarse con sus problemas por diversas razones que normal._nte lgno-
ra". ( 25) Son drogadictos·"los sujetos que habitualmente usan una droga 
narc6tlca de tal manera que pueden poner en peligro la moral, la salud, S_! 

gurldad y bienestar p(ibllco o que est• tan acosturilr.ado al uso de ellas 
que ha perdido la .fuerza de autocontrol en referencia a su a"dlccl6n"; 
('26 ) son famiacodependlentes "todos los Individuos que sin fin terapéutl 
co tengan el hilblto o necesidad de consumir alguna droga". 

Desde mi punto de vista, los términos drogadicto, toxlc:drnano y farma
codependlente pueden ser utilizados Indistintamente, ya que con cualquiera 
de' el los podemos denominar a ..las personas que hacen uso Indebido o abusan 
de las drogas, sean éstas c!e las perml ti das bajo control o de las prohibi
das por la ley. 

Retomando la deflnlclc5n de. farmacodependencla dada por la O.H.S, ob-
servamos que en el la se habla de "dependencia" la cual puede ser ocasiona-' 
da por diversos· factores que m•s adelante analizaremos, concretandonos por 
el momento a definir el término y las clases de dependencia que hay. 

25 Wlnlck, C. Citado por: Laurle, Peter.- ob. cit. p. lt3 
( 26 ) Gannon, Frank.- ob. cit. p. 44 
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Se dice que dependencia ''es aquella sltuacl6n en la que el sujeto nec.!. 

sita recurrir a la droga con regularidad. para superarlos obstaculos que se 

le Imponen en su vida diaria"; ( 27 ) ; asimismo se define como el estado o

riginado por la admlnlstracl6n o el consLnO repetido ele la droga, en forma 

perl6dlca o continua". ( 28 ) Es pues la "dependencia" la necesidad que ti,!_ 

ne el sujeto de recurrir a la droga. originado por el mismo consumo slstem_! 

tlco de ella. Esta dependencia puede ser de dos tipos: 

Dependencia psrqulca.- Se da cuendo 1a necesidad de la droga produ.ce .!:! 
na sensac16n de satlsfaccl6n y un Impulso p1rqulco que exige la admlnlstra

cl6n regular o continua de esa droga para producir el placer o evitar mal•.!. 

tar. Es decir, en la dependencia psrqulca no se pl'Cle!ucen trastornos flslo1_! 

~leos a1 suspender bruscamente la droga. Sin embargo el Individuo sienta la 

necesidad de tomar la droga, necesidad que no puede reprimir. Este consumo 

~ulslvo provoca alteraciones en la mente de la persona. De cualquier fo.!. 

ma. las alteraciones mentales son lo suficientemente Importantes CCllllO para 

poner en peligro al Individuo. 

Dependencia frslca.- Estado de adaptaclcSn bloldglca que se manifiesta 

po.r: la aparlc16n de Intensos trastornos fhlo16glcos cuando se suspende la 

admlnlstracl.6n de la' droga. Esto significa que c1111.ndo ealste dependencia 

frslca e1 organismo se acostllllbra a 1a droga y la necesita. para vivir. En

tonces. si bruscamente se deja de tomar la droga, ocurren ·trastornos flsl.2 

ldglcos. como alteraciones en 1a frecuencia cardiaca. en la presldn arte-

rla1 y en la resplracl6n, v6mltos, delirios. calambres en los·musculos del 

abd6nen. dlar.rea. perdida de la conciencia, convulsiones. ansiedad. lagri

meo. escalofrlo. temblor. etc. Las alteraciones pueden·ser leves o graves. 

e Incluso pueden 1 legar ~ provocar la muerte. Estos trastornos, conocidos 

como "srndrome de abstinencia", estan constituidos por serles ·especrflcas 

y.signos de caracter psíquico y físico peculiares de cada tipo de droga, 

es decir, los trastornos son diferentes para cada droga. Se alivian por 

admlnlstracl6n de la misma droga o de otra de an"oga. acc16n farmacoldgl-

27 De la Garza, Fldel y Vega, Armando.- "La Juventud y las Drogas". 

Ed. Trillas, primera ed.,Méxlco, 1985, p. 10 

28 L6pez Bolado, Jorge Daniel.- ob. cit. p. 19 
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ca. perteneciente al mismo tipo genérico. 
Cualquiera de estos dos tipos de dependencia pueden o no ac:ompaftarse 

C:e otro fen&neno llamado tolerancia el cual se define c:omo "la adaptac16n 
del organismo a los efectos de la droga. lo que implica la necesidad de au
mentar la dosis para seguir obteniendo resultados de Igual magnitud''. 
( 29 ) Esta sltuacl6n encierra un grave peligro, pues la dosis puede llegar 
a aumentarse a tal grado que provoque una intoxlcacl6n. 

Por último, encontraremos el argot. vocabulario o "diccionario jergal" 
que es utilizado por las personas consumidoras de drogas o las dedicadas al 
trlflc:o Ilícito de ellas. mismo lenguaje que fue recopilado de algunos tex
tos. pero principalmente de las entrevistas llevadas a cabo c:on algunos In
ternos de los Reclusorios Preventivos Oriente y Sur. 
ACEITE HACHICH OLEAGINOSO 
ACIDO LSD-25 
AC 1 DO BLANCO 
ADICTO 
AGUAS 
AGUSTINO 
ALEGRADORES 
ALEGRES 
ALI VIANAOORES 
ALUCINAR 
ALUCINADO 
AMARILLOS 
ANGDLEAA 
APARAR 
ARPON 
AZOTADO 
AZUL 
BACHA 
BANDERILLA 

LSD-25 
PERSONA QUE TOMA DROGAS 
PELIGRO 
BAJO LOS EFECTOS DE LA DROGA 
ANTI DEPRESORES 
ESTIMULANTES 
SEDANTES, AHTIDEPRESORES 

-DISTORSIONAR LA REALIDAD 
PERSONA QUE HA TOMADO LSD-25 
NEMBUTAL SODICO 
GR 1 FA DE ANGOLA 
AGARRAR; RODEAR -
AGUJA HIPODERHICA 
USUARIO DE ESTIMULANTES 
P~LICIA 

COLILLA DE MARIGUANA 
AGU.:IA 

( 29 ) Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencla.- "Cano ldentlfl-
car a las Drogas y sus Usuarios". ob. el t. p. 10 



BAILAR 
BARBS 
BASTARDO 
BEN CE 
BERNI CE 
BINGO 
BOLETERO 
BOMBA 
BURREROS 
BURRO 
CABALLO 
CABRO 
CACAHUATES 
C<ADACIAR 
CAFUA 
CAMELLIN 
CAMELLO 
CAMELLO ANTIGUO 
CARAMO 
CARAMELO 
CARGA 
CARRUJO 

CATARRIN 
CEBADA 
CIELO AZUL 
COLOR DE ROSA 
COCA 
coco 
COCA-COLA 
COFFEE 
CONSORTE 
CONSUMIDOR 
COPOS 
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QUITAR 
BARBITURICOS 
PENE 
BENCEDRINA 
COCAINA 
INYECTARSE DROGAS 
DISTRIBUIDOR DE DROGAS ALUCINOGENAS 
TOMAR DROGAS CON ALCOHOL 
TRANSPORTADORES DE DROGAS 
PERSONA ENCARGADA DE PASAR LAS DROGAS 
MENANFETAMINA, HEROINA 
REVENDEDOR TOXICOMANO 
BARB 1TUR1 COS 
DELATAR 
CARCEL 
VENDEDOR DE POCA MONTA 
VENDEDOR DE DROGA EN LA CALLE 
VENDEDOR DE DROGA QUE LLEVA MUCHO TIEMPO 
MARIGUANA 
PEQUERA CANTIDAD DE GRIFA EN FORHA DE CARAMELO 
HEROINA 
PAQUETE CON SUFUCIENTE MARIGUANA PARA TRES CIG~ 
RRILLOS 
ALGUIEN A QUIEN LE AGRADA LA COCAINA 
CERVEZA 
MORFINA 
SECONAL SODI CO 
COCAINA 
COCAINA 
COCAINA 
LSD-25 
SOC 1 O OE UN TRAF.I CANTE 
ADICTO 
COCAINA 



CORAZONES 
CARRO 
CORTARSE 
CRUCE 
CRUZADA 
CUERPO DE DIOS 
CHARLIE 
CHELO 
CHICLE 
CHICLOSO DE MANDARINA 
CHINA 
CHINALOA 
CHIPITURCA 
CHIVA 
CHIVALOCA 
DAHA BLANCA 
DEMONIOS AZULES 
DEMONIOS ROJOS 
DIEGO 
DIENTE 
DIENTE Y LA MITAD DE 
OTRO 
DINAMITA 
LDONDE SE CONECTA? 
DOPÁDO 
DOPING 
DULCE . 
DULCERO 
DURAZNOS 
ENCANUT~DO 

ENROLLAR 
ENROLLARSE 
EQUIPO 
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ANFETAMINAS 
REUNION DE GRIFOS 
VOLVER A LA NORMALIDAD 
EUFORIA 
BENCEDRINA 
PEYOTE 
COCAINA 
C 1 GARRO DE MAR 1 GUAKI\ DE REGULAR TAMAAO 
HACHICH DE PRIMERA CLASE 
OPIO 
TROZO PEQUERO DE HACHICH 
OPIO 
MARIGUANA 
HEROINA 
MUCHACHA ALOCADA 
HEROINA 
AHITAL SODICO 
SECONAL SODI CO 
DIEZ PESOS 
DIEZ. PESOS_ 

QUINCE PESOS 
MEZCLA DE HEROINA Y COCAINA 
LDONDE SE CONSIGUE DROGA? 
DROGADO 
DROGA 
COCAINA, ANFETAMINA 
DISTRIBUIDOR DE COCAINA 
ANFETAMINAS 
ENCARCELADO O INTERNADO 
FABRltAR CIGARRILLOS 
DROGARSE 
INSTRUMENTO PARA INYECTARSE O DROGARSE 



ESCURRIDOR 
ES FINAR 
ESTAR EN EL ARBOL 
FOSO 
FRESA 
FUMON 
FUSCA 
G. HAN 

GASER 
GIRL 
GLOBO 
GRIFA 
G.RIFO 

GRIFOTA 
GRILLA 
GRILLO 
GUN 
'HACER CONTACTO 
HACER UNA COMPRA 
HAND TO HAND 
HARRY 
HEROINO 

. HERRAHI ENTA 
HIERBA 
HOHBRE 
HONGO HAGICO 
JANE 
JAY 
JAY SMOKE 
JERINGAR 
JI BARO 
JOINTS 
JUAN ITA 
KILO 
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GOTERO 
TOMAR DROGAS POR LA NARIZ 
ESTAR DOPADO 
BOLSILLO INTERIOR 
EL QUE NO CONSUME DROGAS 
ADICTO 
PISTOLA 
AGENTE FEDERAL 
AGENTE FEDERAL 
COCAINA 
RECIPIENTE PARA HEROINA 
MARIGUANA 
USUARIO DE DROGAS 
CONSUMIDOR DE MARIGUANA 
MARIGUANA 
ADICTO 
EQUIPO PARA INYECTARSE DROGAS 
OBTENER DROGAS 
COMPRAR DROGAS 
ENTREGA Y PASO DE LA MERCANCIA 
HEROINA 
ALGUIEN A QUIEN LE GUSTA LA HEROINA 
EQUIPO PARA INYECTARSE 
MARIGUANA 
CONTACTO DE UN.DROGADICTO 
PSILOCIBINA 
MARIGUANA 
MARIGUANA .. 
HACHICH 
MOLESTAR 
PEQUERO DISTRIBUIDOR 
CIGARROS DE MARIGUANA 
MARIGUANA 
UN KILO DE MARIGUANA 



LA BLANCA 
LECHERA 
HACOAA 
MAFAFA 
MANDANGA 
MARI CA 
MARI JANE 
HARIJUANA 
MARIKITA 
MARRONES 
HEDIDA 
MELAZA 
HERCANCIA 
MEXI CAN HORSE 
HEX 1 CAN MUDE 
HICROS 
HISS EHHA 
MOCO 
MONKI 
HONO 
MORFETA 
MOTA 
NARCOS 
NEBBIES 
NEVERO 
NIDO 
NIEVE 
NOISE 
ONDA 
ORAN GE 
ORO DE ACAPULCO 
PAQUETE DE CHIVA 
PAPELERO 
PAPELINA 
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MORFINA 
CARRO DE POLICIA 
MARIGUANA BRASILERA 
DROGA 
DROGA 
PIPA PARA FUMAR MARIGUANA 
HARIGUANA 
MARIGUANA 
HARIGUANA 
ANFETAMINAS 
UNA SOLA DOSIS 
CODEINA 
DROGA 
HEROINA MEXICANA 
HEROINA 
LSD-25 

MORFINA 
LOCAL DONDE SE ENCUENTRA ESCONDIDA LA DROGA 
SINDROME DE ABSTINENCIA 
SINDROHE DE ABSTINENCIA 
MORFINA 
MARIGUANA 
AGENTES DE NARCOTICOS 
BARBITURICOS 
PERSONA QUE USA HEROINA 
AREA DE VENA PREDILECTA PARA INYECTARSE 
COCAINA 
HEROINA 
EUFORIA INTENSA 
LSD-25 

MARIGUANA DE ACAPULCO 
UNA ONZA DE HEROINA 
DISTRIBUIDOR DE HEROINA 
ENVOLTORIO PEQUERO DE DROGA 



PARUQUELAR 
PASADO 
PASARSE 
PASE 
PASON 
PASJAR 
PASTAS 
PASTILLAS 
PASTI LLO 
PASTO 
PAVO FRIO 
f>EGAR 
PEPAS 
PERI CA 
PERI CAZO 
PERICO 
PESTARA 
PETARDO 
PICAR 
PICARSE 
PICHI CATA 
PICHICATEROS 
PICK-UP 
PILLI 
PINTEN 
PIS DE GATO 
PíTo 
PODEROSA 
POLVO 
PROCURAR 
PSICODELICO 
QUADS 
QUEMADORES 
QUEMAR 
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TRAFICAR 
FUERTEMENTE DROGADO 
DROGARSE CON ABUSO 
CONTRABANDO 
MAL VIAJE DE MARIGUANA 
VENDER DROGAS 
SEDANTES 
SEDANTES 
PERSONA QUE LE GUSTA TOMAR DROGAS 
MARIGUANA DE HALA CALIDAD 
SINDROHE DE ABSTINENCIA 
FUKAR DROGA 
BARBITURICOS 
COCAINA, HEROINA 
DROGARSE CON COCAINA 
USUARIO DE COCAINA 
POLICIA 
CIGARRILLO DE MARIGUANA 
INYECTAR 
INYECTARSE 
REGULAR CANTIDAD DE COCAINA 
ADICTOS 
HACER COMPRA DE DROGAS 
P 1 LDORAS, LSD-25 
OPIO 
COCAINA DE BAJA CALIDAD 
C 1 GARRO DE MARIGUANA 
HEROINA 
COCAINA, MORFINA, HEROINA 
ADQUIRIR DROGAS 
LSD-25 
HETAQUALONE 
FUMADORES DE MARIGUANA 
FUMAR HAR 1 GUANA 



RAPI DOS 
REY NA 
RETORNO 
RIAON 
ROLLO 
RUN 
SABANA 
SACRAMENTOS 
SATAPERICO 
SEDA 
SPEED 
SOPES 
SUBIDA 
SUBIR!¡E 
SUELA 
TABACO 
TE CATA 
TIRA 
TACONES' 
TOCARSE· 
TOCOS 
·TRAFICA 
TRANSA 
TRANSAR 
TRAVEL AGENT 
TRONAR AP 1 AE 
TRONARSE 
TRWAS 
TUBITO 
TUBO 
WA 
VA (LE) 
VEINTICINCO 
VIAJAR 

- 23 -

AN FET AM 1 NAS 
.HFROINA 
VIAJE RECURRENTE 
DELATOR 
VOLAR LA IHAGINACION 
VIAJE 
PAPEL PARA CONFECCIONAR CIGARRILLOS DE MARIGUANA 
ALUC 1 NOGENOS 
LS0-25 EN GOTAS 
PAPEL PARA CONFECCIONAR CIGARRILLOS 
ANFETAMINAS 
METAQUALONE . 
PRIMEROS EFECTOS DEL AlUCINOGENO 
DROGARSE 
TROZO DE HACHICH APLASTADO DE· UNOS 100 GRAMOS 
CIGARRO DE MARIGUANA 
HEROINA. 

POLICIA 
PAQUETES DE MARIGUANA CUBIERTOS 
DROGARSE 
PAQUETES CON DROGAS 
TRAFICANTE DE DROGAS 
CAHBIA.R OBJETOS POR DROGAS 
VENDER DROGAS 
PROVEEDOR DE LSD-25 
FUMAR OPIO . 
DROGARSE 
CIGARRILLO DE GRIFA 
AMPOLLA DE ESTUPEFACIENTES 
VENA GENEROSA 
VINO 
LE GUSTAN LAS DROGAS 
lSD-'25 
EFECTO ESTIMULANTE DE LA DROGA 



VOLAR 
YERBA 
YONKI 
ZANAHORIA 
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EFECTO PRODUCIDu POR EL ALUCINOGENO 
MARIGUANA 
HEROINOHANO 
EL Q.UE NO CONSUME DROGAS 

3.- LA SOCIOLOGIA Y EL NARCOTRAFICO¡ IMPORTANCIA DE SU ESTUDIO 

Es este· é'I tema en el que explicamos las conexiones _que existen entre 

la sociología y el triflco 1 líclto de drogas. 11-do por algunos autores -

narcotriflco. Es decir, expresaremos el por qui el .narcotrlflco Interesa C.,2 

mo objeto de estudio a la sociología. 

El narcotrl~lco. como nienclonamos anterlonnente, se refiere al conjun

to de actividades Ilícitas relacionadas con las drogas. en la que los suje

.tas que las realizan actuan en contra de las leyes, sea porque las drogas 

de que se trata son de las prohibidas o porque no se satisfacen los requlsl, 

tos necesarios para su trlflco. 

La soclologfa, por su parte, ha sido definida de muy diversas maneras. 

de acuerdo a la Idea de cada autor; uf ten-. por ejeaplo, que se le ha 

definido como ·"la descrlpcU5n slst .... tlca y expl 1 cacl&i de la sociedad CO.,!! 

slderada como 1#'1 todo"; "es el estudio clentfflco de los hechos sociales, 

de la convivencia humana, de In relaclones lnterhimanas, en. cuanto a su 

real ldad o ser afectlvd'. ( 30 ) O bien, C01110 lo conceptGa P. A. Sorokln 

"la soclologfa parece ser el estudio, en prl-r lugar, de las relacl-s y 

de las correlaclones entre las diversas clases de fen6nlenos sociales, (co-

rrelaclones entre los fen&nenos econ&nlcos y religiosos; entre la famll la y 

la -ral; entre lo jurídico y lo econ6mlco; entre la movilidad y la poHtl

ca; etc:ftera) en segundo lugar, la correlac16n entre los fen&nenos sociales 

y los no sociales (geogrlflcos, blol6glcos, etcétera), en tercer lugar, el 

estudio de los caracteres generales comunes a todas las clases de fen6menos 

sociales. 

Q.ue los socldlogos lo quieran o no, ésto es lo que parece haber sido·.!_ 

( 30 ) Recaséns Slches, Luis.- "Tratado General de Soclologfa". Ed. Porrúa, 

S.A •• quinta ed •• Hhclco, 1963. p. I¡ 
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fectivamente el verdadero objeto de las teorías sociológicas. O bien la so
ciología ha sido, es y será la ciencia de los caracteres generales de los 

fenánenos sociales de todas las categorfas, asf como de las relaciones y C,2 

rrelaclones .que las unen, o bien, no hay sociología". ( 31 ) 
En síntesis podemos decir, que la sociología es el estudio de la socl.!i 

dad en conjunto, como un todo, y de las lnterelaclones humanas que se dan 
en ella, de las que se derivan todos y cada uno de los fen6menos sociales 

que se conocen. 
La funci6n pr,ctlca de la sociología no se limita solamente a ilustrar, 

en el caso del Derecho, la teoría legislativa sobre los que pudieran llama_!: 
se los grandes temas en la estructuracl6n de la sociedad, por ejemplo, la 
organtzacl6n constl tuclonal, el régimen administrativo, el problema agrario, 
la eficaz defensa social, etcétera. la funcl6n práctica de la sociología se 
extiende además a un sinnúmero de cuestiones particulares y de detalles pe_!: 

teneclentes a todos los aspectos de la vida social; y cubre todos los lla"!! 
dos problemas sociales o sea los problemasºpianteados por el ·hecho de desa

justes· o fracasos Individuales o colectivos respecto de las pautas o de los 
propósitos de varios grupos. 

Pero para poder la sociología estudiar todas y cada una de las relacio
nes h&a1Janas y sus problemas sociales, se ha dividido en varias ramas y así 
se babta, por ejemplo, de sociología biológica, sociología política, socio

logra psicológica, ;;oclología hlst6rlca y sociología criminal; siendo a es-. 

ta última rama de la sociología a la que le Interesa el estudio.de los pro
blemas sociales derivados de las drogas y su tr,flco Ilícito. 

la sociología criminal se ha definido como "la rama de la sociología 
general que estudia el acontecer criminal como fencSmeno colectivo, de con-
junto, tanto en sus causas, como en las formas, desarrollo, efectos y rela
ciones con otros hechos sociales". ( 32 ) La sociología criminal estudia 
los hechos sociales, las Interacciones humanas, el real acontecer colectl--

31 P.A. Sorokln. Citado por Hendleta y Nul'lez, luclo.-"Breve Historia y 

DeflnlclcSn de la Sociología". U.N.A.H., Héxlco, 1971, p. 135 
32 Sol is Qui roga, Héctor.- 11 1ntroduccl6n a la Sociología Criminal". 

Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.H., México, 1962, p. 30 
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vo, y busca su compresl6n y su entendimiento mediante el descubrimiento de 
su sentido. Se califica de criminal porque concreta su estudio a los hechos 
dellctuosos, sólo que considerados en su masa o su totalidad. Estudia pues, 
los hechos delictuosos o criminales de la sociedad humana, Incluyendo eda-
des, sexos, Interacciones delictuosas de individuos o grupos, así como las 
conexiones con hechos no criminales; le Interesa ade~s el estudio de las 
formas de delincuencia, tipos predominantes, sus relaciones con otros tras-
tornos sociales predominantes, como el desamparo, la desorganlzacl6n social 
y faml llar, etc. 

Las drogas y la drogadicción son un asunto social extremadamente compl.!. 
jo, antiguo de muchos siglos que parece haberse acentuado en esta Epoca y en 
el que reina cierta confusión universal en cuanto a su significado, alcances, 

trascendencia y 11111nera de conmatirlas. 
De acuerdo a la teoría sociol6glca de la accl6n de la que son antecede,!! 

tes Hax Weber y Sorokin, la acci6n social parte de cada Individuo que hall•,!! 
dose en un medio físico y social determinado y dentro de una cultura compue.!. 
ta de símbolos tradicionales, trata de obtener siempre el m4xlmo de satlsfa,: 
cl.ones y evitar toda clase de privaciones. 

La acción social que desarrolla cada Individuo est• condicionada, entre 
otras cosas, por su personalidad, y asf unos Intentan satisfacer sus deseos 
y necesidades· por medio del trabajo ffslco y mental. Estos son, afortunada-
mente, la mayoría en todas las sociedades humana•, pero otros nacen con una 
personal ldad antisocial o la adquieren en el curso de su vida. Estos buscan 
por medios prohibidos, entre ellos los que les brindan las drogas, placeres 
Inconfesables, y se hacen esclavos de ellas, llegando con ello a afectar de 

sobremanera a la sociedad, ya que muchos toxlc:&nanos llegan• ser unos par'.; 
sitos sociales y aGn, Inclusive, varios de ellos Ingresan a la lista de de-
llncuentes, que en su af•n por obtener la droga cometeran delitos, b•slcame.!! 
te de los llamados patrimoniales. 

Al respecto, el tratadista Recasfns SI ches afl rma que "hay ~chos socl.!. 
les en los que los hombres se asocian y otros que entraftan oposición, ant•9.,2 
nlsmo, conflicto, lucha y disociación. Entre éstos hay algunos de mayor sig
nificación negativa, sea por el dafto que causan o por la alarma y reproba--
clón social que provocan y que, por ser vlolatorlos del mínimo de moralidad 
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que la sociedad exige, han sido incluidos entre los que sancionan las leyes 
penales, claslflcandolos de criminales". ( 33 ) 

Por lo tanto, las drogas y su tráfico ilfclto constituyen una realidad 
objetiva que son tan Importantes de estudiar como los otros fenómenos soci!!_ 

les. 

4.- DROGAS HAS USUALES QUE PRODUCEN DEPENDENCIA 

A partir de la éra de la química, el número de drogas aumento conside
rablemente debido a su descubrimiento y a la falta de control de muchas de 
ellas, por t:al motivo, en la .actualidad existen bastantes fármacos que pue
den dar origen a un estado de farmacodependencla. Por el lo resulta Importa.!!. 
te clasificarlas para estar en posibilidad de conocer de manera más fácil 
su aspecto f'islco y sus efectos. 

Huchos son los criterios que se han uti llzado para clasificar a las 
drogas, así t:enemos que se ·les ha clasificado por su origen; siguiendo un 
criterio hlst:órico; farmacológico; de fiscalización nacional e internaclo-
nal; por los efe~tos que producen; etc. Entre algunas de las principales 
clasificaciones encontramos las siguientes: 

a) Por su origen.- Se dividen en: 

Naturales, semisintéticas y sintéticas 
b) Criterio f'armaco16glco.- De acuerdo a este criterio las drogas se 

dividen en: 

1.- La euphorlca.- Calmantes de la vida afectiva 
2.- La phantástlca.- Incluía a los alucinógenos 
3.- La lnebrlantla.- Substancias que producen embriaguez 
4.- La hipnótica,- Que Inducen al. suefto 

5.- La excltantla.- Exltantes psíquicos 
c) Por sus ef'ectos.- Se dividen en: 

1.- Estimulantes.- Que aceleran la actividad mental 
2.- Depresores.- Que retardan la actividad mental 

( 33 } Recaséns Si ches, Luis .• - "Sociología". Ed. Porrúa, S. A., México, 

1956, p. 359 
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d) Por su origen nacional de fiscalización.- De acuerdo a este criterio, 
nuestro ordenamiento legal clasifica a las drogas en 
l.- Estupefacientes 

1.1.- Estupefacientes prohibl"dos 
1.2.- Estupefacientes condicionalmente permitidos 

2.- Psicotrópicos 
2.1.- Psicotrópicos prohlbi~os 
2.2.- Pslcotr6picos condlclonalmete permitidos a causa de su va

lor terapéutico pero que constituye un problema grave para 

la salud pública 
2.3.- Pslcotróplcos que tienen valor terapéutico pero que constl 

tuyen un problema para la salud pública 
2.4.- Pslcotrópicos con amplios usos terapéuticos y constituyen 

un problema menor para la salud pública 
2.s.~ Pslcotr6plcos que carecen de valor terapéutico y se usan 

corrientemente en la Industria. 
Hay una claslflcacl6n que sugiere el Consejo Nacional de Problemas en 

Farinacodependencla y que Intenta conciliar aspectos fanna~o16glcos, jurídi
cos y pslqulatrleo-soclales. "Conforme a ella los fannacos !Ms usuales se 
dividen en tres grandes grupos: 

1.- Estupefacientes.que se dividen en: 
1.1.- Derivados del opio.- Dlstlngul·endo a los naturales de los S.!, 

mlslnt6tleos. entre los que tenemos a la morllna• heroína, 
codeína y pentazoclna. 

1..2.- Derivados de la coca.- Principalmente la cocaína. 
2.- Psleotr6pleos.- que se dividen a su vez en tres grupos: 

2.1.- Pslcoléptleos.- Entre los que encontramos a los hlpn6tlcos 
(barbl~úrleosy metacualonas); los anslolrtlcos (meprobamatos 
y benzodlaceplnas); neuroléptlcos (fenotlaclnas, butlrofeno
nas, reserpínlcos y tlosantenos) 

2.2.- Pslcoanaléptlcos.- Comprenden dos grupos, los pslcoestlmula!!. 
tes (anfetaminas y cafeína) ·antidepresivos (lnhlbldores de 
la monoamlnoxldasa y trlcícllcos). 

2.3.- PsicodlslEptlcos.- Comprende drogas alucln6genas como el 
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LSD-25; peyote, mariguana y psi locibina. 
3.- Volátiles lnhalables, que comprenden substancias que por lo gene~

ral no tienen un uso terapéutico o médico, como los cementos.plás
ticos, solventes comerciales, gasolina y otros combustibles"· ( 34 

A continuacl6n procederemos al análisis de las drogas más Importantes 
que causan dependencia al sujeto que las consume. 

4.1.- ESTUPEFACIENTES.- "Del latín stupefactlo-onls que significa es-
pasmo o estupor y se define como la substancia que produce estupefacción. 
Substancia narc6tica que hace perder la sensibilidad''. ( 35 ) 

Estupefaciente es una palabra que se emplea como sinónimo de narc6tl-
cc:i, el cual "deriva del griego narkotlkos que significa adormecer. Dlcese 
de las substancias que producen sopor, relajac16n muscular y embotamiento 
de la sensibilidad". ( 36) 

Estupefaciente es un concepto que en nuestra leglslaci6n se emplea por 
razones jurídicas y no farmacol6glcas, se usa como género de droga o fárma

co. Los estupefacientes actuan sobre. la corteza cerebral, produciendo esta
dos de embriaguez, se pueden administrar en dosis crecientes sin determinar 
el envenenamiento agudo ó Ja muerte. Dentro de esta clase de drogas encon-

tramos las siguientes: 
4.1.1.- OPIO.-. El nontire de opio viene de Ja palabra "oplón" y que se 

dice la dio Plinio a la planta conocida como adormidera. 
El opio es un liquido lechoso que se extrae por lncisl6n de Ja cápsula 

verde o Inmadura de la adormidera o ainapola del opio. 
La adormidera o amapola del opio, científicamente llamada papaver som

nlferun, es una planta anual que alcanza una altura hasta de un metro y me

'dlo, es muy· reslsten'i:e al frlo, peró necesita una tierra muy rica en h1n1us 
(substanéla_.que' resulta de Ja descomposfcl6n parcial de vegetales y anlma-

.les) y una ausencia de sequlas prolongadas. La planta germina en breve tle.!!! 
po. (al cu.arto dfa) y de cada brote aparece un tallo que pronto se ramifica; 

.. hacia el mes de niarzo aparecen flores blancas de cuatro pétalos en el extr_!! 

( 34} .Calderón Narvaez, Guillermo.- ob. cit. p.p. 13, 14 y 15 

( 35) Real Academia Espaftola.- ob. cit. Tomo 1, p. 612 
( 36) ldem. remo 11, p. 945 
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mo de estas ramificaciones. Tiene una cabeza o cápsula de forma ovalada que 
cuando está madura es del tamaRo intermedio entre una nuez y una naranja. 

En e1 1'nterlor de esta cápsula se encuef'ltra, además de las semi 1 las, el 11-

quldo lechoso, el cual es extraído, como Indicamos anteriormente, por medio 
de unas Incisiones verticales u horizontales en las cápsulas ya desprovls-

tas de pétalos, de forma que no se llegue a atravesar el grueso de las par~ 
des, en cuyo c~so, el lfquldo o latex ca~ría hacia el Interior de la cápsu

la. El latex que ha brotado de_ las cápsulas se recoje al día siguiente de 

haber hecho las Incisiones, ya que se solidifica adherido a éstas. cambian

do su color blanqueslno por el de marr6n obscuro al contacto con el aire. 
El opio bruto así conseguido es puesto al sol en recipientes o vasijas 

para conseguir la primera desecacl6n del producto, el cual tiene un olor 
fuert~, slml lar al amoniaco, y un sabor amargo. En ocasiones la operac16n 

~e lncls16n de la cápsula se repite hasta en tres días consecutivos para o.!!_ 
tener el máximo del producto. Al final, de cada cápsula pueden conseguirse 

entre 5 y 6 gramos de opio bruto. 
El opio preparado se obtiene del opio crudo mediante un proceso muy 

simple¡ por lo general es fumado en pipas especiales y al quemarse despren

de un olor muy característico. También algunas personas lo comen o bien PU,! 

de 1 nyectarse. 

En la actualidad, el cultivo ilegal de la adormidera para la obtencl6n 
~el opio se extiende desde el lejano Oriente, donde destaca el "trlingulo 
dorado" (81 rmanla, Laos, Thal landla) hasta el Oriente.Medio y Pr6xlmo, pero 

con fines de extraer, principalmente, la morfina que posteriormente es ~n
vertl da .. en herofna. · 

·El opio tiene muchos derivados entre los que podémos destaC.r la.morfi 

na, la heroína y la codeína. Exl sten¡ ademas, gran variedad de p~~uctos -
slntitlcos y semlslntétl.cos como la metadona, la pentazoclna, petlcUna, ~te. 

MoRFINA.- La morfina es el principal alcaloide del opio por sus proplJ!. 
dades farmacodlnlmlcas y porque está presente en un·etevac;lo porcentaje de 
la "cabeza" o "cfpsula". 

Hidlcos alemanes y franceses se atribuyen el descubrimiento de la mor
fi na, entre los que tenemos a 1 qu ím 1 co de 1 os ·eje re 1 tos de Napo 1 e6n 1 1 amado 

Séguln, que descubr16 la mor.fina en forma de cristal Incoloro; presentando 
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sus Memorias en el año de 1804, ante la Academia de Ciencias. Desg;l'aciada-~ 

mente, Séguln no publlc6 el resultado de sus Investigaciones sino hasta el 
año de 1814 y, entretanto, un químico alemán, Hanover Frledrlch Sertuner, 

hizo público su descubrimiento del ácldo.moc6nlco, del que se había extrar
do la morfina Identificada como "al cal 1 vegetal". 

Es pues a Sertuner, a quien se atribuye el haber aislado por primera 
vez, en 1805, el principal alcaloide del opio, llamandole morfina por Mor-
feo el dios del sueño. Esta droga es el analgésimo más poderoso que se con.!:!_ 
ce; sin embargo, como su uso provoca efectos Indeseables y produce adicción, 
s6lo se emplea para tratar dolores extremadamente Intensos resultantes de 
fracturas, quemaduras, Intervenciones quirúrgicas, así como para reducir el 
sufrimiento en las últimas fases de enfermedades fatales como el c.&ncer. 

La morfina se extrae del opio mediante un procedimiento sencl llo. La 
morfina que. así se obtiene se presenta como un polvo fino de color marr6n 
claro, o en bloques. En términos generales, puede decirse que esta droga 
produce efecto& similares a los del opio pero de mayor Intensidad. 

En un principio los toxlc6manos no sablan como servirse la morfina, 
procediendo a utilizarla por vía nasal, es decir, se aspiraba por la n_arlz. 
En la actualidad la morfina suele aplicarse por vfa Intravenosa, lntramusc..!! 
lar u oral. 

La morf~na actualmente suele ser objeto de tráfico Ilícito para la fa
bricación de heroína y es. producida en los laboratorios clandestinos situa
dos normalmente en los mismos lugares donde radican las plantaciones de o-
plo. 

HERO.INA.- La heroína es un derivado de la morfina, que fue Introducida 
en 1898 par:a la casa Bayer de Alemania, por el Doctor Helnrich Drese.r, a la 

que estaba agregado, siendo su nombre científico el de "dlacetllmorflna". 
Se produce mediante un procedimiento qurmlco ~ue consiste en_aftadlr a 

la morfina anhídrido acltlco. 
Dreser buscába un analgésico que fuera tan poderoso como la morfina P.!!. 

ro que no creara hábl~o. después de vartas· combl~aclones de Ingredientes, 
finalmente dio con un polvo cristalino blanco tan fino que desaparece al 
frotarse contra la piel, de sabor amargo y soluble en agua. En un principio 
se mostr6 eficaz como antitusigena (disminuía la tos) y se empezó a utlll--
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zar en pacientes tuberculosos. Sus efectos fueron tan sorprende~tes que se 

le 11Íun6 la herorca, t6nnlno derlvaclO del alemln herolsch que significa re

medio en6rglco • 

.Varios allos transcurrieron antes de que lo5 médicos descubrieran que 

no solo creaba la misma adlcci6n que la morfina, sino que sus efectos eran 

hasta diez veces mSs potentes. 

Lo mis común es que esta droga se Inhale. para lo cual se coloca un P:2 
co de polvo en la palma de la mano y, acercandolo a las fosas nasales, se 

aspl ra fuertemente. Las cantidades asr consumidas oscl tan entre 250 mi 1 lgr.! 

lll05 en los menos habituados y lt o 5 gramos en los grandes heroln6manos por 

dfa. 

Tamblfn esta. ·droga se puede fumar en pipas especiales, para lo que la 

heroína se prepara en forma de píldoras para Introducirlas a la cazoleta de 

Ja plpá. Asimismo se puede Inyectar por vía subcutanea o Intravenosa. Los 

toxlc6nanos lo.usan por vra Intravenosa para sentir una sensac16n de orgas

mo, referido al abdomen, .comúnmente 1 lamado "patada" que es una de las máxl 

mas atracciones qúe se siente por la draga. 

Las ramificaciones del tráfico de droga es Intrincado, pero es preci

so sellillar que existen laboratorios para la obtencl6n ·de la heroína en Chi

na, Jap6n, Turquía, Italia; Francia, Brasil, Egipto. Estados Unido~ de Nor

teamérica y M6xlco. 

En cuanto a las ganancias obtenidas por los traficantes huelga.decir 

que son estratosf6rlcas, por ejemplo, "un agricultor turco vende su opio 

crudo en 50 dólares la libra (~59 gramos). pero en Nueva York, al hacer el 

procesamiento de la' herofná, esa misma libra le rinde al traficante aproxi

mad-te 18~000.00 d61ares. De ahf que se comprenda el potencial ec0n6nlco 

de di c:flas organl zacl &ies". ( 37 ) 

CODEINA.- La palabra codeína se deriva' del vocablo griego kodela que 

significa "cabeza de -pob", clentfflc;amente se le conoce como "metllmor

flna". Es un derivado de la 1111>rflna, por lo que su.s efectos generales son 

muy parecidos a los provocados por fsta pero con una potencia de seis a 

( 37) Carrl6n Tlzcarello, Hanuel.- "Como Canbatlr la Drogadlccl6n en M6Jcl ... -

co". Ed. Azteca, S.A.• México, 1971t, p. p. 65 y 66 
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diez veces menor, de tal manera que sólo se usa en el tratamiento de dolo-

res ben 1 gnos. 
La codefna se elabora en muchas· formas como son: polvo, tabletas, jar.! 

bes, componentes de mu..:has preparaciones y solucl6n Inyectable, Es particu

larmente útil para suprimir Ja tos, por Jo que es un Ingrediente común en 

algunos medicamentos para esta molestia. 

Este t6xico hizo grandes progresos durante la Segunda Guerra Mundial y, 

sobre todo, en el transcurso de la misma, debido a las dificultades de aqu.!. 

lla época para el aprovlsl.onamlento de la morfina o herofna. En los ai'los S.!, 

senta se descubrl6 que algunos j6venes tomaban grandes cantidades de Jarabe 

que contenra esta substancia para la tos. Desde ·entonces se han controlado 

con mis rigor las f6rmulas de todo este tipo de medicamentos que se venden 

sin receta m&dlca. .. · 
Estas cuatro drogas opio, morfina, herorna y codefna producen depende.!l 

cla psfquica y. una gran dependencia física, variable en intensidad, de a--

cuerdo al tipo .de droga de· que se trata. Entre algunos de los efectos psr-

quicos tenemos: depresión de la corteza cerebral, euforia Intensa, elimina 

ansiedad, hamlire, provoca· paranoia aguda y colapsos repentinos, haélendo 

que se presente conducta 'parasocial, antisocial o delictiva, sedacl6n, ali

vio al· dolor, dismlnucl6n·del funcionamiento Intelectual y la coordlnacl6n, 

etc. 

Adem4s producen marcada -tolerancia, lo que obliga al usuario a aumen-

tar las dosis. El sfndrome de abstinencia es uno de los m4s severos que se 

conocen. Cuando éste es leve, se·c.racterrza por bostezos, ojos llorosos 0 
flujo nasal, nerviosismo, comezón y di latacl6n. Cuando los síntomas son gr.! 

ves se presenta Insomnio, sudoración profunda, dlarrea,·nadsea; contracclo-. 

nes musculares, fuertes dolores en la espalda, aumento de la resplrac.i6n y 

de la presión sangulnea y una sensacl6n de desesperación y de obsesión por 

consegul r una dosl s de la droga. 

4.1.2.··COCA.- La coca proviene de· un arbusto de la familia de las er! 

troxlll•ceas: la Erythoxllon coc., que crece en estado silvestre en Anllrica 

del Sur, en las Reglones Andinas. Este arbusto tiene sus ramas delgadas y 

sus hojas ovaladas de color pardo rojizo y crecen en grupos de siete en ca
da tallo. Cuando se cultiva la coca, se planta en semilleros, en el mes de 
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diciembre, antes del tiempo de las lluvias. Al cabo de dieciocho meses, las 
plantas, que habrán alcanzado la altura de unos cincuenta centímetros, se 
t·rasplantan a campos, llamados cecales. Desde que el árbol tiene tres o CU_! 

tro aftos, se puede proceder a sus tres recolecciones anuales, en marzo, ju

nio y octubre. 
Recogl da la cosecha, las hojas son amontonadas en un campo tri! lado 

(árido), en donde se secan conservando su.color verde. A veces son ligera-
mente tostadas y fermentadas como las hojas de tabaco, y puestas en sacos o 
en fardos. Esta droga ha sido utilizada principalmente para eliminar las 
sensaciones de cansancio, hambre y frio. 

La forma en que se consume esta droga es mediante la mastlc:ac16n llaJI!! 
'da "coqueo", para lo cual se toma una. hoja a la que se le qui ta la nervadu
ra central, se hace una ·bola con Ja hoja y se mete en Ja boca. Cuando esti 
humedecida de saliva, se moja un junquillo en una cantln.,lora con cal, que 
ti ene la propl edad de aumentar Ja .solubl 1 ldad de. los al ca lol des de la coca 
en Ja sal lva. En otras reglones en lugar de cal se usa ceniza_. 

Las hojas de coca tienen muchos alcaloides, entre ellos la clnamllocaJ: 
na, la benzol Jecgonlna, ·Ja tropococaína y; el mls'-ln.,ortante de todos, ta 
cocaína. 

COCAINA.- La cocaína es el principal alcalolde derivado de la coca de 
la cual se extrae, con propiedades estimulantes. mucho mis poderosas que las 
de las hojas. Se obtiene mediante un procedlmlento sencillo que consiste 
en Ja lnfusl6n de hojas secas de coca precipitadas en carbonato s6dlco y P.!! 
rlflcadli. La droga así obtenida .se presenta en forn111 de polvo blanco crlst.!. 

·lino, con llgero sabor de fter, soluble en agua y·alcohol. 

Los autores no,se .han puesto. de acuerdo en determinar qule11 fue el .pr.!. 
mero que obt.uvo el principal alcaloide de la coca, o· sea la cocaína, sin 9!!! 
bargo, la oplnlcSn mis generalizada coincide en que fue Kolc~er quien logrcS 
utilizar por primera vez la cocaína como anestfslco loca.1 en la lnterven--
clcSn qui rúrgl ca de un ojo,. resumle~do su descubrlmlent,o en •una comunl caclcSn 
a la Sociedad Oftalmo16glca de Alemania el 15 de septiembre de 1881+. 

Los efectos producidos y la facilidad-de la tomii nasal contribuyeron a 
difundir esta nueva forma.de toxicomanía en for11111 por demls ex.ltosa, al gr.!_ 
do de familiarizarse con deportistas, hombres de negocios, artistas, etc.; 
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lnclus,o ha .sido Introducida a lo.s hipódromos para estlmul.ar a los cabal los 

antes de cada. prueba. 

El uso más habitual de esta droga es la Inhalación por la nariz. Los 

abusadores fuertes la cons1.S11en lnyecta.ndola di rectamente en las venas. 

Las observaciones realizadas en los laboratorios por Investigadores C,!. 

pacltados, han confirmado que bajo la acción de Ja cocarna puede realizarse 

un trabajo frslco mayor que en condiciones normales.· Las víctimas de la co

calnomanía dicen experimentar una sensación de euforia y exaltación; afecta 

tanto a la corteza de los centros motores como los sensitivos; parece prod..!:!. 

cirse un aumento en la agudeza mental, aceleración de la respiración, pará

lisis progresiva del centro respiratorio, aceleración del pulso, produce m.!. 

drlasls, Irritación de la cornea. Produce un grado considerable de toleran

cia lo que puede llevar a una sobredosis y por tanto a una Intoxicación ag..!:!. 

da. 

4.2.- PSICOTROPICOS.- Ténnlno creado por R.W. Gerard, es símbolo del 

lenguaje·compuesto por dos voces griegas que son: psique, que significa ac

tividad mental, y tropos, que quiere decir girar o cambiar; con lo que se 

describen las prople<iades farmacodl.námlcas, o sea, la acción en el organis

mo de al.gunas drogas llamadas también pslcofármacos. Se han definido como 
11éonjunto de substancias químicas, de origen natural o.artificial, que tie

nen un tropismo .Psicológico, es decl r, que. son susceptl,bles de modificar Ja 

actl.vidad mental sin prejuzgar el tipo de esa modificación'.'· ( 38 ) El tér

mino pslcotróplcos, fue Introducido en nuestra legislación sanitaria al to

marse en consideración .como mero antecedente el Convenio sobre Substancias 

Pslcotróplcas, relativo a la fabricación; comercio, distribución, control y 

uso de substancias psicotróplcas. 

Jean Délay, proponía clasificar a estas drogas, pslcotróplcas, .en tres 
grupos: 

a). Pslcoléptlcos 

b) Pslcoanaléptlcos 

c) Pslcodlslépticos. 

( 38 ) Jean Del ay. Citado por Porot, Antonle.- "Diccionario de Psiquiatría". 

Tomo 11, Ed. Labor, S.A., tercer ed., Barcelona, 1977, p. 1613 
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4.2.1.- PSICOLEPTICOS.- Substancias psicotr6plcas que producen relaja
cl6n y deprimen la actividad mental. Estas substancias tienen partlcularl~ 
des qurmlcas muy diferentes, lo que hace difrcll una claslflcaci6n farmaco-
16glca exacta. Su accl6n parece ejercerse sobre la regl6n peduncular del 
tronco cerebral. El docunento llamado Drug Abuse Control Act, ( 39 ) enume
ra varias características de estas drogas entre las que tenemos: 

a) Un efecto·calmante o allvlo ele la tensl6n emocional o angustia 
b) Adormecimiento, accl6n sedante, suefto, estupor, coma o anestesia ~ 

neral. 
c) Elevacl6n del inbral del dolor 
d) Depres lcSn del hLlllOr 
e) DesorlentaclcSn, confusl6n o perdida de Ja agudeza mental. 
Dentro de este tipo de drogas podemos encontrar a Jos hlpn6ticos y los 

¡msloHtl'cos. 
4.2.1.1.- HIPNOTICOS.- Substancias pslcotr6plcas que producen suefto el! 

tre las que tenemos: Jos barbitúricos y los sedantes. 
BARBITURICOS.- Comúnmente conocidos como "prldoras para dormir". Son 

derivados del ¡cldo barbitúrico que fue preparado por primera vez en el afta 
de 1864, por Adolph Von Baeyer. en Gante, Nlglca. Hay algo de .. confusl6n 
acerca del origen del nombre de este nuevo compuesto. Una verslcSn dice que 
por tratarse del dfa de Santa Barbara. el dra ·en que Baeyer hizo su descu-
brlmlento. fste c:ombln6 el nombre de Barbara con urea, que era uno de los 
materlalés que hmbfa.usado (¡cldo mal6nlco y urea)., lo cual· orlgln6 el ~ 
bre de barbitúrico. 

Se trata de substaclas cuya accl6n principal es la de deprimir el Sis
tema Nervioso Central. Los barbitúricos son producidos slntftlc.mente en 
forma de c:lpsu1as y tabletas de muy diversos colores. tamenos y formas. Se 
prescriben a dosis bajas sobre todo para tranquilizar a las personas ansio
sas y para producl r suello en casos de Insomnio. Sin embargo. los abusadores 
de barbitúricos los toman en dosis mucho mayores. Cuando se usan como dro-
gas de abuso. los barbitúricos generalmente se Ingieren, pero a veces se dl 
suelven en agua y se Inyectan. 

( 39 ) Gannon. Frank.- ob. cit. p. 81 
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Hay diferentes clases de barbitúricos, Jos más usados por Jos farmaco

dependientes son: el nembutal, seconal, ami tal, tuinal ye! butisol. 

Actualmente Ja gran mayoría de barbitúricos que circulan en el tráfico 

ilícito son elaborados en laboratorios clandestinos, mismos que se locall-

zan en todas partes de! mundo. 

A dosis bajas, Jos barbitúricos pueden hacer que el usuario paresca re 

!ajado y de buen humor, aunque muy lento para reaccionar. A dosis altas, 

los barbitúricos dan Jugar a dificultades en el habla, tambaleo,. perdida 

del equl 1 ibrio, c:iídas, todo el lo seguido por un sueño profundo. Estos sín

tomas son parecidos a los del alcohol pero sin aliento alcoholico. 

Los barbitúricos pueden provocar, en dosis excesivas, dependencia psí

quica y física. También se desarrolla tolerancia, Jo que suele provocar In

toxicación por sobredosis. Como resultado de Ja dependencia física se prod_!!. 

ce un síndrome de abstinencia el cual puede causar Ja muerte. Entre algunos 

de los efectos que se producen tenemos Jos siguientes: perdida de interés 

en sí mismo, cambios del hi.nor, algunos de Jos usuarios se vuelven Infanti

les, asimismo se produce paranoia, ansiedad, inquietud, temblores, deblli-

dad, insomnio, delirios, náusea, vómito, convulsiones. La presencia de con

vulsiones permite distinguir al síndrome de abstinencia de los barbitúricos 

del de los opiaceos. 

SEDANTES.- Son drogas hipnóticas no barbitúricas de las cuales también 

comúnmente se abusa. Hucha gente parece creer que desde el momento en que 

di chas drogas no son barbitúricos, son más "seguras" y por ende menos pro-

pensas a originar dependencia física o psicológica. Sin embargo, cada uno 

de ellos tienen sus propios efectos fuertes, algunos de los cuales son muy 

slml lares a los de l,os barbl túrlcos. 

Son utilizados en medicina con fines terapéuticos legítimos, al Igual 

que como auxiliares para cqnclllar el suefto. 

Entre los sedantes m&s comunes tenemos los siguientes: el chloral hi

drate, doriden, nodular y la metacualona. 

Todos estos sedantes son capaces de producir dependencia psíquica y 

física cuyos efectos, como ya Indicamos, son semejantes a los barbitúricos 

pero en menor intensidad. Desarrollan tolerancia y el síndorome de abstl-

nencla puede ser en algunos casos grave debido a la carencia de estas 
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substancias. 
4.2.1.2.- ANSIOLITICOS.- Comúnmente llamados tranquilizantes, son sub.!, 

tanelas pslcotróplcas destinadas a reducir la tensión y la ansiedad. Pode-

mos dividirlas en tranquilizantes menores y tranquilizantes mayores. 
TRANQUILIZANTES MENORES.- Son drogas depresoras del Sistema Nervioso 

Central, cuyo uso como medicamento se ha extendido. Grandes cantidades de 

tranquilizantes son prescritos cada ano por los m6dicos, y en muchos países 
pueden conseguirse sin receta médica. Se usan para calmar a la gente y para 

reducir estados transitorios de ansledas sin provocar suei'lo al paciente. En 

ocasiones se utl llzan también como relajantes musculares y como antlconvul
slonantes. Usualmente son más suaves y, por lo tanto, más seguros en muchos 

espectos que los barbitGrlcos; no obstante, es precisamente la prescripcl6n 
. médi,ca, en muchos casos, la que da origen al abuso de estas drogas. Se crea 

~sr un estado de farmacodependencla en el cual las dosis Ingeridas son mu-
cho mayores a las terapéuticas; la persona no puede vivir sin esta droga y 

la situación escapa del control del médico. En los últimos ai'los, ha habido 
una explosión un tanto irresponsable e indiscriminada en la prescripción de 

tranqul 11 zantes. 

A este respecto la Comisión de Estupefacientes de la Organización Mun
dial de la Salud, en 1965, declaró: "Creemos que el peligro es tan grande 

que no muchohade tardar en que el abuso de los somníferos y los tranquili
zantes será más inquietante que el de los estupefacientes". ( 40 ) 

Los· tranqui 11 zantes se presentan en table tas de di versos tamai'los y co
lores, algunos de el los también en ampolletas. Generalmente se ingieren,· 

aunque pueden Inyectarse. 

Existen varios tipos de tranquilizantes menores; los que se usan °mis 
C10111únmente, y por lo tanto los que dan lugar a farmacodependencla con mayor 

frecuencia, son los siguientes: meprobramato con sus derivados el mlltown y 
el ecuanl I; los COfl1>·uéstos de la benzodlacepina como son el llbrlum, dlaze
pam o vallum y el oxapen mejor conocido como serax. 

Los síntomas de.1 uso a grandes dosis de estas drogas son muy parecl-
dos a los que se observan con el consumo de barbitúricos. 

( 40) De la Garza, Fldel y Vega, Armando.- ob. cit. p. 122 
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Los tranquilizantes menores provocan ;:;.,pendencia psíquic;i-.¡ dependen-. 

cia física. El síndrome de abstinencia es muy parecido al de los barblLú-

ricos, aunque menos severos. 

TRANQUILIZANTES MAYORES.- Substancias también depres'I vas de 1 SI stema 

Nervioso Central, con iguales efectos que los tranqul lizantes menores aun

que un poco más severos que éstos pero menos que los producidos por los 

barbitúricos. El gran valor de los tranquilizantes mayores es que aún en 

dosis masivas, el paciente no pierde la conciencia, de tal manera que se 

le puede administrar una dosis que baste para calmar a la persona. 

Entre algunos de los tranquilizantes más importantes tenemos a los sJ. 

guientes: cioropromazina conocida comercialmente como torazlne; compazine; 

toractán y prol ixín. 

Todos estos tranquilizantes producen, cuando son utilizados ·en canti

dades excesivas y en forma sistemática, dependencia psíquica y dependencia 

física, llegando a desarrollar tolerancia y un síndrome de abstinencia no

table. 

4.2.2.- PSICOANALEPTICOS.- Subs~anclas pslcotrópicas que estimulan la 

actividad mental. Dentro de este grupo de drogas podemos Incluir a los psJ. 

coestimulantes entre otros. 

4.2.2.1.- PSICOESTIHULANTES.- Substancias que generalemente dlsminu-

yen el apetito, aumentan la actividad mental y en dosis mayores Impiden el 

sueño, el lo en virtud de que actuan sobre el di encéfalo (zona superior del 

encéfalo). En el documento conocido como Drug Abuse Control Amendments 

( 41 ) de 1965, se enumeran varios efectos característicos de una droga e.!. 

tlmulante como son: 

a).Aumento en la duración del estado de vigilia 

b) Exaltaci6n, alegría y euforia 

c) Al lvlo de la fatiga 

d) Insomnio, irritabilidad o agltacl6n 

e) Ap rens i 6n o ans l edad 

f) Huida de las ideas, locuacidad, hipomanía o delirios pasajeros. 

Entre algunos de los estimulantes más importantes tenemos a las anfe-

( 41 ) Gannon, Frank.- ob. cit. p. 109 
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taminas y la cafeína. 
ANFETAMINAS.- Las anfetaminas son productos qurmlcos que pertenecen •I 

grupo de los estimulantes extremadamente poderosos del Sistema Nervioso Ce.!!. 

tral. Tañ>lfn l Jamadas por algunos autores "aminas del despert•r", l•s anf~ 

tamlnas fueron originalmente sintetizadas en 1887 al real Izarse un estudio 
ele las propiedades de la efedrina, alcaloide extrardo del "ma-hu•ng". 

Ademis de estimular el Sistema Nervioso Central, producen relativamen

te poca estlmulación en el corazón, en los vasos ·S•ngulneos y metabolismo, 

como lo hace la adrenalina, que es el estimulante del cuerpo naturalmente 

secretado. En general, las anfetaminas son prescritas para el tratamiento 

de la obesidad, ya que disminuyen el apetito, y p•ra algunos casos de d~pr~ 
&Ión mental menor. Es frecuente que la prescrlpcl6n mldlca sea la que proY_!! 

que el Inicio de la farmacodependencla,en estos casos las anfetaminas se 
~an en dosis mayores y fuera del control mfdlco. En otras ocasiones, el 

abuso de anf.etamlnas no guarda relacl6n con su uso médico. 
Los productores autorizados fabrican las anfetaminas en for·ma de un 

polvo blanco que es presentado como tabletas o cápsulas de tamallos, formas 

y colores muy diferentes. 
Hasta hace poco la mayoría de las anfetaminas se tomaban oralmente. D.!!, 

rante los últimos anos, sin embargo, la admlnistraci6n de esta droga por 
vía Intravenosa se ha vuelto más común, sobre todo la metedrlna. Los adlc•
tos disuelven las tabletas y el contenido de las clpsulas y se Inyectan el 

líqulclo~ Aslmlslll4), laboratorios Ilegales estin produciendo grandes cantida

des de anfetaminas como so.luciones Inyectables. 
Existe tres tipos de anfetaminas que son: Benzedrlna, dexedrlna y la 

metllanfetamlna. 

Las anfetaminas al parecer no producen dependencia física y, por tanto, 
no dan lugar a un síndrome de abstinencia al suspenderlas bruscamente, aun

que esta suspensión puede provocar depres16n severa y ansiedad. Sin embargo, 
las anfetaminas provocan dependencia psrqulca muy marcada. Qulza su mayor 
peligro se deba a que dan lugar a una gran tolerancia. Este hecho determina 
que los usuarios tengan que aumentar la dos.Is gradualmente, lo cual puede 
provocar una Intoxicación aguda. 

Los efectos principales de las anfetaminas son: euforlzante, energiza.!!. 
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te, aumenta la viveza mental y la iniciativa, mejora el estado de ánimo y 

produce u.na sensaci6n de bienestar, hlpertensi6n, etc, 

La anfetaminas, al igual que los barbitúricos y la mayoría de las dr,2 

gas sintéticas, son producidas en laboratorios clandestinos ubicados en di 

ferentes partes del mundo. 

CAFEINA~- Aunque se trate de una ,substancia normalmente aceptada, to-

dos sabemos que es un estimulante del S,istema Nervioso Central. Se encuen-

tra no s6lo en el café, sino también en otros productos como el té, chocol.!!, 

te, refrescos de cola, etc. 

La cafeína es,.extraída del cafeto, caffea arabica, que es un arbusto 

de la fami lla de las rubiáceas que alcanzan en su madurez de ocho a diez m~ 

tros de a 1 tur~. Sus brl 1 lantes hojas son de color verde obscuro. Da frutos 

rojos, semejantes a cerezas, que contienen dos semillas, que son los granos 

de café. 

El café consumido tal como es resulta amargo, casi imbebible. Al tos-

tarse el café produce una esencia, el cafeol, o cafeona, que desarrolla un 

aroma y le da un sabor característico. 

La cafeína se encuentra en los granos de café en un porcentaje de 0.75 

a 1.50%. Ella es la que produce un verdadero estado. de toxicomanía cuando 

se consume demas I ado café. 

La intoxicación por café trae consigo trastornos nerviosos con cefa--

leas y temblores de las extremidades, así como tanúlén perturbaciones psí-

qulcas que pueden conducir a verdaderos estados alucinatorios. 

Estos síntomas hacen del café un verdadero estimulante, menor sin duda, 

aunque el abuso del mismo dafta el organismo. Las mujeres son las mis sensi

bles a ello, hasta el extremo .de que el cafe.rsmo se llama frecuentemente 

"alcoholismo de .la mujer". 

4.2.3.- PSICODISLEPTICOS.- Llamados también pslcodéllcos que significa 

"expansores de la muerte" o "alucln6genos" •. La palabra alucinógenos es un 

vocablo que indica "dar nacimiento a Ideas o lm&genes; vagar mentalmente". 

Una aluclnaci6n es una experiencia que parece ser real. Se les define como 

"substancias capaces de producir fen6menos mentales anormales, como altera

ciones de la sensopercepclón, del humor y la conciencia, a dosis en que CO!!! 
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paratlvamente determinan s6lo ligera actividad flslol6gica". ( 42 ) Podrra
mos decir, en t&rmlnos generales, que los pslc:odlslfptlcos son una serle de 
substancias naturales y slnt&tlcas que afectan primordialmente la percep--
clón de la realidad. Entre los principales pslcodlsl&ptlcos encontramos al 
LS0-25, peyote, mariguana y la pslloclblna. 

LSD~25.- Es el nombre común que se da a la dletllamlda del 'cido lls6.r. 
glco (lyerg saure dlethylamld, en alemán, y 25 porque se trata del vlg&slmo 
quinto compuesto de ese genero en una serle de 27 sintetizados por los la~ 
ratorlos Sandoz), resulta de la c:ondensac:lón de la dletllamlda y el ácido 
d-lisérglco, aislado en 1931¡ del cornezuelo de centeno (hongo ascomiceto 
del orden de los hlpoc:reales, par,slto de la espiga de ciertas gramrneas 
que mide hasta seis centrmetros de longitud por cinco mi lrmetros d.e dláme-
tro, con envoltura externa de color violeta obscuro). Albert Hofmann, W.A. 
$toll e Investigadores de los laboratorios Sandoz en Basllea, lograro~ la 
srntesls de los alcaloides del cornezuelo y obtuvieron el LSD-25 en 1938. 
Eq>ero, no fue sino hasta 1943 cuando Hofmann descubrl·o, por casualidad, 
las propiedades pslcotróplcas del mismo al Inhalarlo accidentalmente. 

El LSD-25 actua a partir de algunas decenas de mlcrogramos; en rela--
c16n con otros alucln6genos, el LSD se considera cano 4,000 veces más pote~ 
te que la mezcallna y 100 veces mis fuerte que la psllociblna. Asimismo es 
de mayor duración. 

Existen diversas preparaciones de LSD en el mercado 11rclto. Comúnmen
te se prepara como un lrquldo Inodoro, Incoloro y sin sabor. También se en
cuentra como un polvo cristalino y sin .color, en tabletas o cápsulas. Las 
tabletas tienen a veces un color gris plateado y una forma ovaláda. En o--
tras ocasiones so;i redondas y planas. En grandes cantidades el .líquido pare 
ce adoptar una coloracl6n ligeramente morada o azul·muy pálido. 

Cano las dosis que se emplean son pequeftas, los traficantes y los usu~ 
rlos transportan y ocultan la droga en formas.muy diversas. Se ha encontra
do en.terrones de azucar, goma de mascar, galletas, papel secante, carame-
los, bizcochos, porciones de gelatina, bebidas, aspirina, paftuelos, joyas, 
licor, ropa e Incluso en el reverso de estampillas postales. 

( 42) Calderón Narvaez, Guillermo.- ob. cit. p. 15 
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Por lo general, el LSD se toma por vra oral, pero también puede ser Í.!!. 
yectado y este método produce un efecto más rápido. 

El lSD es conocido entre quienes lo consumen como "ácido" y a la expe
riencia que resulta de su uso se le denomina "viaje". El viaje usualmente 
empieza una hora después de haber Ingerido la droga y dura entre ocho y do
ce horas. Durante la primera hora, el usuario experimenta cambios visuales 
y variaciones extremas de estado de ánimo. Posteriormente se producen las a 
lucinaciones, las cuales se acompañan de la pérdida del senti_do del tiempo 
y del espacio, dlstorcl6n del tamaño y color de los objetos, alteraciones 
de los sonidos, del tacto y de la imágen del propio cuerpo. En ocasiones el 
viaje se vuelve malo ya que afluyen en el usuario recuerdos o sucesos desa
gradables o aterradores que lo hacen ponerse tenso o angustiado. Cuando lo 
asalta la conciencia de que el tiempo ha pasado, puede sentir pánico. Una 
vez ef11>ezado el "mal viaje" puede durar al rededor de veinticuatro horas. 

En cuanto a la dependencia que puede originar esta droga, se dice que 
no produce dependencia frslca y por ende no se-presenta el síndrome de abs- · 
tlnencia. Pero se sabe que esta substancia puede causar una gran dependen-
cía psíquica; esto es, la gente que la utiliza experimenta un deseo lmperi~ 
so de voi"ver a utilizarlas una y otra vez, desarrol°lando en ocasiones una 
notable "tolerancia" a los efectos alucinantes. 

Por último, el LSD se produce actualmente en laboratorios clandestinos 
ubicados en diferentes partes del orbe, siendo el principal centro de pro-
ducclón y consumo los Estados Unidos de Norteamérica. 

PEYOTE.- Es un poderoso alucinógeÍlo que se da en las regiones desérti
cas de México y Texas; científicamente llamado "lophophora willlamssll", se 
presenta en forma de cacto pequeño, de raíz en figura de za'nahorla que se 
hunde profundamente en la tierra, tallo globuloso verde grlsáseo, de un di,! 
metro de dos a cinco centímetros. Sus flores, verdes al exterior, blanco r~ 
sáceo al Interior, miden cerca de 2.5. centímetros. los merlstemas o cabe-
zas son más ricos en alcaloides que la planta misma. 

la recogida se hace antes del_ tiempo de las lluvias, que precede a la 
floracl6n. Hay que cortar las cabezas, pe.ro no arrancarlas. Se ponen a se--· 

car al sol, volvlendose de color gris obscuro. Se pueden comer crudos, pero 
tienen un sabor amargo y un olor nauseabundo. Usualmente se muelen y se cu.!:_ 
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cen en agua para hacer una infusión. o bien, se sirve con una bebida de sa

bor fuerte para asr disimular el gusto amargo •. 

Los primeros efectos del peyote son nluseas. escalofrios y v&nltos. 
Posteriormente se producen alucinaciones visuales, tactlles. olfatorios y 

gustativos. presentándose también delirios y estupor catatónico. 
El peyote causa dependencia física y no hay síntomas cuando se deja de 

usar. Entre algunos usuarios se presentan casos de dependencia psicológica, 

desarrollandose muy poca tolerancia. 
El principal alcaloide del peyote es la mescallna que se encuentra en 

la cabeza o botón de éste. Fue aislada en 1896 por Hefter y su nombre deri

va de los Indios mescaleros, los cuales lo usaban en sus ceremonias rellgl,2 
sas. 

La mescallna natural es un polvo color café obscuro que usualmente se 

yende en cápsulas trasparentes. La mescallna producida en laboratorio es un 
polvo blanco cristalino que se expende en cápsulas. Se puede disolver en a

gua para beberlo o Inyectarlo. 

Los efectos de la mescallna son muy parecidos a los del peyote, pero 
no es tan desagradable de tomar porque no produce n.§useas ni vémltos. 

La mescallna no desarrolla tolerancia con tanta celeridad como et LSD. 

No produce síntomas de carencia ni dependencia física. pero puede crear de

pendencia psicológica de la misma manera que el LSD. 

HARIGUANA.- Es una droga alucinógena que puede presentarse en diversas 

formas. Respecto a su origen, tos diferentes Investigadores no se han pues
to de acuerdo si es la cannabls satlva o su variedad "Indica" de donde se 

extrae la mariguana, Coincidiendo los botlnlcos en últimas fechas. que la 
marlguana·es extraída de la cannabls satlva que se denomina de diferentes 

formas según. el lugar donde se cultiva. Esta conclusión es la misma que ha 
hecho la Organización Mundial de la Salud, asr como los expertos en narcótl 

cos de la Organización de las Naciones Unidas. 
Así pues, la mariguana es una droga, que se extrae de las hojas del ca

ftamo. clasificado por Lineo en 1753, como cannabls satlva. Esta planta se 
cultiva y tambl~n crece en estado silvestre, pero se le encuentra sobre to
do en Afrlca, la India, Medio Oriente, Estados Unidos y muy especialmente 
en México. 
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Según los climas en que se cultive, la cannabls satlva es una planta 

que alcanza. de dos a cinco metros de altura. Las hojas son largas, estre--

chas y· aserradas. Adoptan una forma de abanico. Cada abanico suele tener 

siete o cinco hojas, pero puede tener desde tres hasta quince. Estas hojas 

son lustrosas y su superficie superior está cubierta por vellos cortos. Es 

una planta anual, es decir, vive sólo un año. Cuando alcanza .su plena madu

rez y en presencia de un calor considerable, las hojas se cubren de una re

sina amarilla dorada y pegajosa con olor semejante al de la menta; en prin

cipio es amarl lla pero termina por tomar un color.verde obscuro y eso es lo 

que contiene el destilado de la naturaleza. A mayor intensidad de color ve_r: 

de obscuro de sus hojas encontraremos siempre mayores cantidades de resina. 

Hay plantas masculinas y femeninas, encontrando la diferencia entre éstas 

en la conformación de la hoja. Para reproducirse correctamente, necesitan 

los machos de la hembras y viceversa. 

Huchos investigadores dicen que la planta femenina es la que realmente 

contiene la resina tóxica, pero la verda.d es que cualquiera de el las puede 

tenerla, dependiendo del clima la cantidad de esta substancia. 

Según la ~arte de la planta que se utilice, pueden obtenerse diversas 
preparaciones de la droga. La preparación mSs común es la que· conocemos pr~ 

plamente con el nombre de mariguana. En ella se'utlllzan las hojas de las 
plantas, separando las de las semillas y los tal los. · 

La mariguana usualmente se fuma en forma de cigarrillos donde puede e!_ 

tar sola o mezclada con tabaco, también se usa en pipas, o bien se puede t~ 

mar en forma de Infusión o con l.os alimentos, pero éstos la debilitan, y se 

hace para obtener un efecto extra, o por personas que no fuman. Cuando la. 

mariguana se Ingiere, se necesita más de una hora para que llegue a la san

gre •. Sin embargo, cuando se fuma, el efecto es .casi inmediato,. y,es tres V.!, 

ces más potente .• Cuando se enciende o se .fuma, la mariguana prodÚce un olor 

muy peculiar, parecido al de la paja en combustl6n. 

Entre algunos de los efectos que produce esta droga encontramos los sl 
gulentes: enrojecimiento de los .oJos, aumento de la frecuencia cardiaca, 
produce euforia, exalta la fantasía, el .estado de ánimo y la sensación de 

estar por encima de la realidad, perdida del sentido del espacio y del tle,!!! 
po. 
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La mariguana no produce dependencia física ni síndrome de abstinencia, 
pero si puede crear una fuerte dependencia pslcol6glca. La mariguana talllpO• 
co provoca tolerancia y los casos de sobredosis son extremadamente raros. 
Sin embargo, existen varios peligros en el abuso de la mariguana ya que P"!. 
de dar lugar a enfermedades mentales latentes, estados cr6nlcos de apatía y 
desinterés, con una dlsmlnucl6n·de la motlvaci6n y deterioro de las relacl~ 
nes sociales y personales, adem&s de que el usuario al ya no encontrar nln
gun placer al fumar la hierba, recurrirá a drgas más poderosas para sentir 
los mismos efectos, raz6n por la cual es tan combatido el cultivo de esta 
droga. 

Existen,ademfs, otras drogas derivadas de la cannabls satlva como son: 
el hachlch que es la resina de la planta, y el tetrahldro-canna~lnol que 
es un líquido aceitoso de color_ café obscuro que contiene una al•.ta concen-
trac16n del principio activo de la cannabls. 

PSILOCIBINA.- Es el principio activo de ciertos.hongos alucln6genos 
que crecen principalmente en Hfxlco y América Central, aislado por Hofmann 
en el ai'lo de 1858. Es un potente alucln6geno ·menos activo que el LSO cuyos 
efectos se parecen, en virtud de que su estructura químl ca es semejante a 
la de éste. Se presenta en forma de polvo cristalino o solucl6n. 

Existen 'varios tipos de hongos alucln6genos de los cuales es obtenida 
la pslloclblna como son: 

--Psi.1ocybe Mexicano.- Hongo pequei'llslmo, con un sombrerl llo en figura 
de ca111pBna que mide de uno a dos centrmetros. Crece entre'el estiércol de 
la vaca en pasturas pantanosas de Mlxlco. De color obscuro en estado fresco, 
blanquea dura!'.'te la desecaclcSn. 

Psllocybe Zapótecorum.- Es el más. grande, de aproximadamente veinte 
centímetro~ de altura, con un sombrerlllo de cuatro a once centímetros. Se 
halla en las 'reglones zapotecas. 

Psllocybe Aztecorum.- Crece en las pendientes del Popócatepetl, siendo 
muy rara esta especie. 

Psilocybe Wassonll.- Cultivado por Helm, y al que dio este nombre en 
honor a sus amigos Wasson, crece en el Valle de Héxlco. Se le considera co
mo hongo hembra. 

Psilocybe Hlxaeensls.- Especie silvestre, es llamado el jefe._ 
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Psilocybe Yungenesis.- Hongo que crece en abund~~~ia en los bosques 

de Santiago. 
Al igual que el peyote; los hongos tienen un sabor y olor nauseabun-

dos. Usualmente hay que comer una docena de ellos y las primeras reacciones 

son naúsea, relajamiento muscular, dilatación de pupilas y cambios de humor 

muy bruscos. Las visiones que suceden a estos efectos por lo general son e!_ 

pectaculares: colores, formas, sonidos y visiones fantasticas, todo lo cual 

dura cuatro o cinco horas, para dar lugar a agotamiento, depresión y perdi

da de la percepción espacio tiempo. 
Parece ser que la psiloclbina no causa ninguna dependencia física pero 

produce tolerancia rápidamente. 

4.3.- VOLATILES INHALABLES.- Es el nombre que se aplica a substancias 

que tienen la propiedad de transformarse en vapor o gas, que posibilita sea 

aspirado y colocado en los pulmones, de donde pasa al torrente sangulneo 

que lo lleva al cerebro. Forman pues, un grupo espe'clal de depresores del 

sistema nervioso que comercialmente se presentan como cementos plásticos, -

thiner, éter, cloroformo, líquido de tintoreria, lTquido de encendedores, 

lacas, pinturas, líquidos de limpieza, gasolina, etc. y que contienen sol-

ventes que han sido clasificados como: hidrocarburos aromáticos entre los 

que tenemos el benceno y tolueno; hidrocarburos halogenados como tetraclor,!! 

ro de carbono, cloroformo y dlcJoruro de etileno; c~tonas, por ejemplo, Ja 

acetona; esteres como los acetatos metílico, etílico, butTllco y amílico. 

La Inhalación tiene como antecedente más famoso el oráculo del Delfos 

en Grecia, en donde las pitonisas, bajo los efectos de los vapores, pronos

ticaban el futuro o sugerian medidas que los griegos debían seguir en cuan
to a las cosechas. 

En la actualidad esta forma de Intoxicación se ha visto muy difundida 

en México, sobre todo porque son productos que se les puede encontrar en 
cualquier establecimiento Industria o comercio y a un bajo costo, constitu

yendo, junto con el alcoholismo y el abuso de la mariguana, uno de los prl!!. 
clpales problemas de farmacodependencla en nuestro país. 

El modo más frecuente q'ue se utiliza para el uso de estas substancias 

es el siguiente: en una bolsa de polletlleno, en una porcl6n de estopa o en 

un pedazo de tela se coloca el solvente de que se trate. Estos objetos se 
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colocan sobre la boca y nariz y el usuario Inhala de el los_. Asimismo, suele 
Inhalarse directamente del recipiente que contenga el producto. 

Los lnhalantes provocan una marcada dependencia psfqulca, poca depen-
dencla frslca y una gran tolerancia con sus consecuentes srndr- deabstl

nencla. 
Entre algunos de los efectos que producen tenemos los siguientes: 

ansiedad, dolor de cabeza, euforia, Inestabilidad de la marcha, temblores, 
resplracl6n rlplda, convulslÓnes y coma. La lnconclencla puede Ir precedida 
de excitación violenta o de delirio. En algunos Individuos se presentan al.!!_ 
clnaclones, que son muy vividas y se refieren frecuentemente a temas de flJ!. 
go y calor. 

Algunos de los principales peligros que presenta esta forma de Intoxi
cación son: perdida completa de las facultades mentales; gangrenaclón del 
tabique nasal (Isquemia), lesiones en la médula osea, el hfgado y los rlfto
nes. 

S.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS DROGAS 

No podemos seftalar con preslclón la Epoca en la historia de la humani
dad en que tuvo aparición la droga, pues algunos autores seftalan que desde 
la edad de piedra ya el hombre conocla algunas plantas o hierbas que al ma.! 
tlcarlas o comerlas, aparte de obtener alimentos, experimentaba ciertas se,!l 
saclones que en muchos casos los trastornaba haclfndolos ver hasta vlslo--
nes. 

Asr pues, la historia nos relata que ciertos sujetos mis astutos per-
teneclentes a la misma tribu se aprovechaban de las propiedades toxicas que 
ofrecran alguna·s plantas (cuyos secretos guardaban celos-nte) para explo
tarlas en beneficio de sus Intereses, de ahr nace el "brujd' o "hechicero", 
el cual se atrlbura poderes sobrenaturales y quien estando familiarizado· 
con los efectos de las plantas que usaba formaba su ciencia sagrada. La 
parte mis útil que aprovechaban de esa sabldurra eran el manejo y apllca--
clón de plantas que calmaban los dolores, ~ue creaban en la Imaginación vi
siones deliciosas. 

Pero para entender un poco mis sobre la historia de las drogas, es me-
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nester hablar en capítulos separados de cada una de ellas. 
Opio.- En el transcurso de la historia, el opio fue comido antes que 

fumado. Su uso es antiquísimo y se remonta a muchos mi les de años antes de 

la era cristiana. 
En la antigua Grecia, los griegos extraían de las cápsulas de la ado..!: 

mldera un jugo al que le da.han un fin medicinal. Esta adormidera que cono
cieron los griegos la trajeron del Asia Menor donde se le usaba como med.!. 

camento contra los dolores agudos y para poder soñar. 
Los griegos, al líquido que extraían le llamaron opio por significar 

esta palabra "jugo". 
Teofrasto, llam6 al opio con el nombre de·meconlon y Dloscárides eri 

el siglo 1 de la era cristiana le llam6 dlacodl6n o jarabe de adormidera y 

es el primero en usar un método práctico para recolectar y preparar el Ju
go de la adormidera. 

En Arabia los médicos usaron con frecuencia el opio al que le dieron 

cualidades curativas. siguiendo a sus colegas chinos que usaban esta dr.ogll 
para los casos graves de disentería. 

En Europa, en 'el siglo XVI, se conocl6 el uso medicinal del opio, el 
médico alemán Von Helmont, prescribía a sus enfermos el uso del opio para 

curar toda.clase de malestares. A este galeno le llamaron el doctor .OPl.a--; 
tus. El químico Le Hont• buscando un medicamento eficaz para los estados· 
avanzados .de as~ us6 con.algún éxito el opio. En Inglaterra, la enferme-
ciad llamada "gota" causaba estragos por los· dolores que provocaba en el p~ 
ciente, hasta que el médico TorDss Dovler convlr~l6 en polvo el opio y lo 
us6 con 6xl.to par:a combatl.r dlcha'enfennedad.··El opio ya esterllizadO y~ 

. ·!;•;· .·. .. . 

si como se conoce en la actualidad lo·produjo.por primera vez el doctor 
Bart6n, de .Fi.lade lfla, eri el· año de .1814. 

Coca.- Ha sido usada desde sle111>re por los aborígenes. de Perú y·Boll
vla, los cuales· mascaban l~s hojas de coca para calmar el ~ambre, a~ntar 
la resistencia física al grado que fallecían en sus largas cam.lnataso en 
sus labores demasiado pesadas sin sentir cansancio. Su uso, tal como lÓ ~ 
nocían los aborígenes, se extendl6 en otros países de América del Sur y ha 
llegado a alcanzar a países europeos sobre todo en aquellos ·que poseen co
lonias como Holanda. 
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Como dato hist6rlco •. se expresa que los conquistadores espeftoles cu•.!!. 
do llegaron• Pera se esanbreron de le extraordinaria fuerza frslca de los 

Indios que soportaban cargas enormes y caminaban jornadas agotadores sin 

ninguna dificultad y s61o ellmentendose con hojas de coca que llevaban en 

un recipiente pequefto. que se asemejaba • un globo. 
Los mfdlcos que buscaban enest•slcos locales. encontraron en la plan

ta de Amltrica. el anes~slco apropiado. usendolo pare la clrugre dental y 

~are los trebejos de clrugre menor. 
LSD-25.- Este droga fue derivada del cornezuelo de centeno, cuya 

presencia fue sefteleda por primera vez en 1565, con el nombre de clavus •l 
llglnls. en 1• obre de Juan Lonlcer~D·lonlslo Dodart. mfdlco de Luis XIV. 
es quien en 1676, en una carta a le Aceclemle, parece haber sido el primero 

en establecer' una relact6n entre el centeno enfermo y el ergotismo (lntoxl 
~aclcSil provocada por el consumo del cornezuelo mezclado con le harina). Un 

slgio despufs, el abete Telssler, en su "Memoria sobre la enfermedad del 

centeno ll•irade cornezuelo'', éonfl r11111 IÍÍ hlp6tes l s de Dodert y observe en 
enlmeles •HmentedOs con centeno peraslteclO los srntanas del ergotismo. 

En el siglo XIX, algunos qurmlcos Intenten aislar del mismo los alca
loides. infs ·habr' que esperar hasta 19'tlt. para conocer los doce alcaloides 
del corne~uelo. 

Peyote.- El peyote es conocido de los Indios desde hace mucho tiempo. 
En s_u mltolÓgra estl frecuentemente asociado a111111rz-. base de su a11menta

c16n, y • la. 1 luvia que lo hace crecer· • ., 

Una referencia .de esta ·plant!I la encontramos en Fray Ber.nardlno de 

SahagGn. cuando decla "Hay' otra plan~ que recuerda la trufa. La .11-n p~ 
yotl. Es blanC.. Se produce en' ·1as partes septentrionales del pers. Los 

que la comen o beben, ven cosas espantosas o rlsl.bles". 

Los lndlc:is, convertidos a la fuerza al catol.fclsmo. siguieron tomando 
peyotl '.pare hablar con JesGs y los santos que sustituyeron pura y simple-
mente a los antiguos dioses. 

En el siglo XIX las principales tribus apaches. erapehos, comanches. 
cheyennes. klowas, etc. realizaban sacrificios al culto del peyote y contl. 

nuaron con esta prlctlca despu•s de haber sido conV.rtldos el catolicismo. 
El peyote es usado en polvo por las tribus de Sonora para le curaclcSil 
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de heridas y es, además, considerado como hierba sagrada, aún en otros pu!:_ 

blos de distinta lengua a la de los serranos, como los caxcanes de teocal
ti chi. 

Mariguana.- El tratado chino de botánica, el Rhy-ya, menciona a la ~ 
rlguana y eso hace suponer su uso médico desde el siglo XV antes de Cristo. 
El Zend-Avesta lo cita como hilarante. Harco Polo, el legendario viajero, 
describe con detalles precisos el empleo de la mariguana como embriagante 
y su frecuente uso en toda Asia. Los asirlos también la conocieron y la u
saron ocho siglos antes de la era cristiana y le 1 lamaron "quounoubon". 

Oioscórides y Galeno, señalaron a la mariguana como medicamento, em-
pleandola como anestésico y como afrodisiáco. Los antiguos escritos, ha--

blan de las píldoras de la alegría Integradas por mariguana y azúcar. 
Esta hierba también tiene relación con las reHglones de la antlgue-

dad, En los tratados lndúes, los poetas rel lgiosos le daban a .la mariguana 
un origen divino y le asignaban los nombres de vyahía y de ananda, decían 
que era esta planta parte de la bebida del Dios lndra. Los disclpulos de 
Hahoma, para ganar adeptos, recurrlan a la mariguana y la daban a los fie
les dlciendoles que al probar la hierba iban a gozar de los placeres del 
paralso, de este modo ganaron adeptos que por el uso de la hierba se con-
virtleron en fanatlcos. A estas gente~ se les llamó hachlnchlns del que se 
dice proviene la palabra asesinos. 

Sobre de quienes Introdujeron la mariguana a Europa, nadie se pone de 
acuerdo. Se Imputa a los portugueses su Importación, otros dicen que fue 
el naturista Sonerat qulen en 1872 lo llevó a Europa después de un largo· 
viaje por la India. Lo que sí es seguro es que en 1838 fue Introducida a 
la medicina. 

A HiExlco, según los historiadores, la trajo el soldado Ped.ro Cuadrado, 
quien era miembro de la expedición de Cortés en la nave que encabezaba 
Pánfl lo de Narvaez. Todo parece Indicar que. se asocio con Francisco 
Terrazas y se dedicaron a cultivar y a explotar la mariguana, misma que 
vendían a los Indios, y su uso fue extendlendose rápidamente hasta 1550, 
fecha en que el Ayuntamiento expidió ordenanzas esp·~clales para reprimir 
su uso. No obstante, se dice que nuestros lndlgenas ya conocían esta droga 
pero con el nombre de coatloxoxu~ul cuya preparación embriagaba y enloque-



- 52 -

era. 
Hongos Aluclnantes.- Es difícil proporcionar antecedentes hlstcSrlcos 

de los hongos alucinantes, en virtud de que son 11111chas las especies que 1.!! 
tegran esta clase de drogas. A guisa de ejemplo, dlre11111s que el culto de 
los hongos sagrados, anterior a la conquista espallola, era celebrado con 
fervor por los Indios de MExlco, sin embargo, fue el francés André Thévet, 
quien hizo en el slglo XVI, la primera mencl6n de tales prfctlcas. Así ti!!! 
blén hal •-s las Informaciones de Sahagún y Motollnía cuando dicen que: 
los chichimecas fabricaban con un hongo llamado teonanacatl una bebida em
briagante, pintando fielmente las alucinaciones producidas por los hongos 
Ingeridos durante las ceremonias rellglosas del "areyto". 

Los promotores de la·etnomlcología mexicana, R.G. y V.P. Wasson, han 
hallado vestiglos arqueoicSglcos del culto a los hongos en los murales de 
Tepentltla, que representaban el paralso terrenal de Tlaloc, en donde pue
den ~-erse figuras de hongos sagrados, mientras que los murales de Teopan-
calco recuerdan los ritos de la embriaguez. 



CAPITULO 11 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS: ETIOLOGIA Y SU REPERCUSION SOCIAL 



- 54 -

1.- ETIOLOGIA DE LA INDUCCION AL CONSUMO DE ENERVANTES 

Desde tiempos lnmemorl•les el pueblo griego habl•ba de un est•do que se 
conocla con el nombre de "ataraxia", tratandose de un ~leto bienestar en 
el que I• tranquilidad mental encontraba un perfecto equilibrio con el est.!. 
do frstco, erradicando los cambios bruscos que perturban la actitud emoclo
n.1 del Individuo. Este estado de felicidad se lograba mediante la prlctlca 
de la fllosofra~ y los estudiosos de la misma la consideraban como el ble-
nestar supremo al cual podra aspirar todo ser humano. 

Sin embargo, no han sido s61o los griegos los que han buscado esa cal
ma espiritual, pues dicha conducta se manifiesta, también, eri los budistas, 
cristianos, taolstas, o bien, 'en cualquier sujeto, no siendo Indispensable 
tener cierto status social. 

Pero los hombres han deseado algo m&s poderoso de lo que la disciplina 
religiosa o fllos6flca pudiera ofrecerles, y tal parece que ni las mujeres, 
poslc16n econ6mlca o prestigios, son la respuesta a la busqueda deseada. 

Asr, cuando se presenta el problema de huir de la realidad, se ha acu
dido al modo mfs sencillo, a pesar del grave peligro que Implica el uso'ln
clebldo de las drogas, pues los hombres han déseado siempre huir de fsta y 

lo segulran haciendo por diversos medios, no lmportandoles efectos o conse
cuencias. 

Es pues la drogadlccl6n, retroceso moral del hombr-e que lo ha conduci
do al libertinaje y a la degeneración de las costumbreS,, una de las princi
pales calamidades que se encuentran en rudo contraste con los admirables a
vances de la tfcnlca moderna y los notables progresos materiales de esta f
poca de computadoras electr6nlcas, televisión a color, otransplantes de ór9!, 
nos, jets supers6nlcos, sltelltes artificiales, vuelos Interplanetarios, 
etc. 

Anteriormente era reducido el nGmero de personas afectas a drogarse, 
pero de acuerdo a las est•drstlcas actuales, hoy en dra es alarmante la fo,! 
ma eri que ha cundido esta manra que estl causando estragos en nuestra socl.! 
d•d en general, y en muchos de sus miembros, a quienes afecta la mente y el 
organismo. 

El mal uso de las drogas y su tráfico Ilegal son tan catastróficos y 
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difundidos, que los gobiernos del mundo civilizado trabajan para terminar 

con este terrible mal que se ha tornado.en una plaga azotante de los pueblos 

contempor&neos. 

la P.reocupaci6~ sobre estas problemáticas actividades la encontramos en 

la variedad de semil)arlos, foros, programas de televi6n, etc., con la partl

clpacl6n-de padres de. faml lla, maestros, ~lumnos, profesionlstas y demás, en 

los que s.e expresan todos los puntos de vista ·Imaginables y, en ocasiones, 

err6neos, dlstors.lonados e .infundados, ya que cuando se real Iza este tipo de 

reuniones, sin.estar bien canalizadas y sin partlcipaci6n de gente especial! 

zada en el problema, lo único que se .provoca es despertar aún más el inte-~~ 

rés, inquietud y curiosidad del futuro farmacodependlente y/o narcotráflcan

te. 

Es pues necesario .saber cuales son las causas que Inducen al sujeto al 

consumo excesivo de drogas,, para asr estar en posibilidades de adoptar una 

política efectiva y lograr, si no erradicar, si cuando menos disminuir este 

terrible .mal. 

Hay que reconocer que en toda sociedad existen diversos tipos de desvl.!_ 

ción social, esto es, comportamientos de Individuos y colectividades desapr.2 

vados por la comunidad en ·general, porque no.responden a fas normas•y costu.!!! 

bres establecidas. Y la farlÍlacodependencla es, de hecho, un fen6meno que en

cuadra en esta descrlpcl6n. 

la farmacodependencla constituye un fen6meno sumamente complejo donde 

1,ntervienen muchos' fa.ctores sociales e Individuales. De hecho, siempre debe

r.os ·tener en mente .que cualquier caso.de farmacodependencla está determinado 

por tres unidades: la droga' misma y sus efectos; la. persona farmacodependle.!!. 

té,_ con todas sus caracterrstlcas físicas' y pslcol6glcas, y el medio ambien

te, es dec 1 r, e 1 . t 1 po de soc 1 edad donde se produce es te . fen6meno. "E!'I efecto, 

. los caminos són vad'ados, los puntos de partida son distintos, pero la meta 

es una sola: la distorsliSn .física y moral de la personal !dad". ( 43 ) Aden1's, 

la farmacod~pendencla es un problema que no respeta .edades· ni clases socla-.

Jes. lo mismo afecta a j6venes que a adultos, a pobres que a ricos. Por su-

puesto que cada grupo de edad y cada 1:;lase social .consume ciertas drogas de 

( 43 ) l6pez Bolado, Jorge. Daniel.- ob. cit. p. 21 
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preferencia aparte de que las situaciones de abuso y los efectos son dlfe-

rentes. 

Varias han sido las teorras que se han elaborado en torno a·I origen de 

la fan1111codependencla, entre ellas podemos citar les siguientes: 

Teorra de la AlteraclcSn Metab611ca.- Dice que el empleo de una droga 

da por resultado una alteracl6n metab6llca que Impulsa al sujeto a persls-

tlr en el .uso de ella. 

Teorra latrogfnlca o de Dependencia Física Inducid• por la Medicina.

Explica que un paciente que ha sido controlado con alguna droga puede lle-

gar a depender de ella evitando asr el srndrome de abstinencia. 

Teorra de la Cultura Basada en la Droga.- Dice que se llega a abusar 

~ las drogas porque desde que nacemos estamos en constante contacto con e

llas. por ·ej.,...,10 el botiqurn f-lllar. 

Teorra del HedonlStm>.- Refiere que se abusa de la droga por la busque

da del placer, goce, satisfacclcSn que ellas le producen. "SI Dios ha hecho 

algo mejor que la heroína lo ha reservado para 'l". ( 44 ) 

Asimismo, existen diversos abordajes en relac.lcSn a las causales de la 

farmecodependencla: Para algunos se requiere poner énfas 1 s en e 1 ·reforza--

mlento de medidas legales de tipo coercitivo que por medios represivos ln-

tentan erradicar definitivamente el probl- de nuestros medle>S. Este es un 

enfoque ·que pone especial énfasis en .la droga respecto de la triada: suje-

to-droga-medlo. Limitar la disponibilidad de la droga, es el único camino 

que resul tarra eficaz. 

Otros consideran la farmacodependencla como un problenÍll.de enfermedad 

epldfmlca .que requiere intervencl6n de tipo sanitaria. Es decir, se enfocan 

los esfuerzos para evl tar la proll feraclcSn. de las dr:ogas, tal ccÍmo se evl t.!. 

rra el ·que una enfeníledad cunda en sujetos sanos. 

Para muchos·mls~·.•I prÍ:lbl- es Mslc-nte de Individuos desequlllbr.!. 

dos psfqulcamente y con un medio. lnmedlato-socl~l que no pennlte el desen-

volvlmlento Integral, Unto lndlvldual cano social, ,que no satisface las n.!. 

cesldades blslcas de.los jovenes, tanto frslcas como afectivas o de cual---

( l¡I¡ ) ·H. Glasscate, R~ymmnd y/o.- "Tratamiento del Abuso de Drogas". Ed. 

El Ateneo, Argentina, 1975, p. 20 
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quier otro tipo. 

La última Interpretación de la farmacodependencla reune en sí los cri

terios anteriormente menclonados,'es decir, acepta la necesidad de medidas 

legales protectoras para que el problema se erradique; concibe que en la 

farmacod,ependencla sólo se cae cuando se ti.ene cierta débi 1 estructuración 

psíquica, o sea, no todos los sujetos caen en la farmacodependencla, sino 

sólo aquellos que por sus características se les dificulta enfrentarse a u

na realidad en crisis; pero sobre todo, considera a la farmacodependencla 

como un srntoma de desequilibrio social o cultural, con causales más prof!J.!!. 

das de índole social, política, económica y cultural. 

En la aparición del síntoma de la farmacodependencla, se responsabili

za directamente tanto a las lnstltúclones primarias: la familia y la escue

la, cano a las secundarlas: las Instituciones, grupos de poder y a toda la 

sociedad en general ... 

"El concebir el problema de las drogas con causales tanto macrosocla-

les cano mlcrosoclales, conduce necesariamente a responsabilizar y unir a 

todos en una tarea común: Lograr la salud social". ( lt5 .) 

Como mencionamos anteriormente, muchas son las causas que se han. conc.!!. 

bldo como génesis de la farmacodependencia, siendo objeto de Innumerables 

clasificaciones de acuerdo a ·1a Idea de cada autor. Así .tenemos, por ejem~

plo, que Daniel López Bolado enumera catorce causas que i'tevan por dlstln-

tos caminos a la toxicomanía y son: "a) Concurrencia a fiestas u orgías, 

donde voluntariamente o Involuntariamente se Incorporan al cuerpo por .cual

q'uler medio ·(aspiración,, Ingestión, lnyecclón,etc.); b)_ con fines dlab611:-

cos, divinos y políticos; c) para facll ltar la declslcSn de carieter .del ltos; 

d) para el éxtasis o el arte; e)· por el desal lento o la dese.speraclón del 

hombre, a quien está vencle11do o ha vencido el mundo circundante; f) por 

miedo al dolor y por la busquedadel placer; g) por la guerra y la postguerra; 

h) por la angustia con todas sus connotaciones; 1) por la prisa de la vida 

moderna, en, especial en las .ciudades y, P.or ende, el olvido del debido des- .. 

canso; j) por la falta de ocupaciones y diversiones sanas; k) por la curio-

( lt5 ) Llanes Brlcello, Jorge.- "Drogas: Hitos y Falacias". Ed. Concepto,S • 

. A., México, 1982, p. lt1 
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sldad y el proselltlsino; 1) por la mecanlzacl6n y monotonra de la vida; m) 

debido a la moda. el "snobis110" y la'costllllbre; n) por IÍI lnMdurez frslca 

o mental". ( 46 ) 

Alejandro B. Hlroll ( 47 ) en su obra "Drogas y Drogadictos" nos dice 

que las· causes que llevan a Ja "drogadependencla" son: Dlsponlbl JI dad de 

las drogas; posibilidad econ6mlca de adquirir las drogas; lncltacl6n o pr.! 

sl6n de un grupo; deseo de Imitar las actitudes de un grupo; dlfus16n mas! 

va de los "pararsos artificiales" ensalzados por los propagandfstas de la 

droga 0 ilJ1)ulso tendiente a Intensificar eJéperlenclas. vivir nuevas sensa-

clones o expandir le conciencia; lnípulso de superar las poslbllldades lndl 

vlduales 0 Impulso de acrecentar la necesidad exploratoria; Impulso de huir 

de la monotonra de la vida o de canbatlr la depresl6n; Impulso de evadirse. 

por miado o apatra, de un mundo al que se teme; personalidad psrqulcamente 

~normal; coqiulsl6n pslcol6glca que exfge satlsfaccl6n;· protesta contra· 

los esquemas· sociales· o cultura les; escape o evas16n de la rea JI dad; medio 

de adaptacl6n a un sistema considerado como alienante; reaccf6n.frente a 

la presl6n social; falta de especificidad de la estructura pslcol6gl.ca; "!!. 
cesldad'de conformismo de.los adolecentes; reaccf6n ante la postura negat! 

. va de la socfedad frente a las drogas; busqueda de prest lgfo o de status; 

consecuencia del proselitismo realizado por los Iniciadores.de las nuevas 

flfosofras; corrfentes estéticas o rel lglones; consecuencias de le denun:--. 

cla fllos6ffca y llterarla·de nuestra sociedad efectuada por.una genera-i.

ci6n colérica; busqueda de experiencias rel lglosas y. estftlcas (busqueda 

del milagro, 'de Ja felicidad, de la rellgl6n, del arte, etc.): des.O de. 1!!, 

crementar los plaeeres. la sensualidad,;' el hedonismo.· 

Otros autores hablan de causas predlsponentes o pslcol6glcas, tambl4!n 

1 lamadas toxlcofl Ha, y causas desencadenantes o ambienta les. 

Las causas predlsponentes o pslcol6glcás radican en el psiquismo pro

pio del Individuo y se pueden originar por herencia, deficiencia cerebral 

( 46) L6pez Bolado, Jorge Daniel.- ob. cit. p.p. 21 y 22 

(; 47) B. Hlroll, Alejandro.- "Drogas y Drogadictos". Ed.· Lldlum, tercera 

ed., Buenos Aires, 1984, p.p. 80 y 81 
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congénita, tra'umatismo o des~utrlci6n. 
Las causas desencadenantes o ambientales son aquellas que Influyen en 

el afectado para facilitarle la drogadicci6n o toxlcomanfa. Ordinariamente 

se necesita predisposición psicológica del individuo para que las causas 

ambientales o externas desencadenen el vicio y la enfermedad de la droga-

dicción. Tales causas pueden ser el alcoholismo, la curiosidad, la presión 
o fuerza de·un grupo, por enfermedad dolorosa y crónica,por automedicación, 

etc. 

Por su parte, el Instituto Interamericano del Niño nos señala como 

causas principales de la farmacodependencla las siguientes: "satisfacer la 
curiosidad sobre los efectos de las drogas, la seducción de un grupo, la 

personalidad de la vrctlma, la euforia, la dependencia, la tolerancia, di_! 

ponlbi l ldad de la droga', aceptación social, movl l ldad, agentes Inductores, 
fuentes de información o Influencia de ésta, la familia, etc".{ 48) 

Finalmente, señalaremos las causas que a juicio del grupo de estudio 

de la OMS Intervienen en la lnlclaclón y mantenimiento de la farmacodepen

dencia ( 49 ) entre éstas tenemos: satisfacción de Ja.curiosidad sobre los 

efectos de la droga; adquirir la sensación de pertenécer a un grupo o de 

ser aceptado por otros; expresar independencia y, a veces, hostilidad; te

ner experiencias placenteras, nuevas, emocionantes o peligrosas; adquirir 

un estado superior de conocimiento o de capacidad creadora; provocar una 

sensación de bienestar y tranquilidad y; escapar de algo. 

Agrega este grupo de estudio que todos esos motivos no se· hallan neC:!. 

sarlamente asociados a la pslcopatología Individual n·l a Influencias socl~ 

les adversas; se encuentran tanto en las personas normales como en las a-~ 

normales, esten o no satisfechas con la estructura social y con su propia 
situación. 

U11a vez expuesto el panorama general y las clasificaciones mcfs comu-

( 1¡8 l Sajón, Rafael y Calvento Solarl, Ubaldlno.- "Drogas en la Infancia 

y Juventud". Ed. Instituto Interamericano del Niño, Uruguay, 1980, 
p.p. 7 y 8 

l 1¡9 ) Organización Mundial de la Salud.- Informe de un Grupo de Estudio. 
ob. c l t • p. 19 
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nes que se han elaborado en torno a las causas de la fannacodependencla, P.!. 
saremos =l ai1illsls co;icreto de éstas, estudiando las que a nuestro Juicio 
son las mis Importantes y las que dan origen al mayor nGmero de farmacode-

pendlentes. 
1.1.- Factor Familiar.- La familia como célula primaria de la sociedad 

posee vínculos vi tales y org&nicos con ella misma, porque constituye su fu,!l 
demento y alimento continuo mediante su funcl6n de servicio a la vida. En~ 
fecto, de la faml 11 a nacen los futuros el udadarios y éstos encuentran en e--

. 1 la la primera escuela de esas virtudes sociales, que son el alma de la vi
da y del desarrollo de la sociedad misma. 

"La faml 1 la cano grupo social primario es aquel I• que presenu relacl,2 
nes de Intimidad entre sus componentes; relaciones que son personales, es-
pontaneas, frecuentemente de una larga duracl6n, se basan en determinadas 
espectatlvas difusas, recTprocamente generalizadas, con obligaciones perfe.!:_ 
tamente determinadas y precisas. 

La ccihesl6n de la familia se mantiene por el valor lntrrnseco de las 
relaciones que se establecen entre sus Integrantes mfs que por los roles o 
papeles sociales que desempeftan éstos". ( SO ) 

El, núcleo faml 11.ar como grupo primario estS unido por motivos afectl-
vos, no por lazos unitarios. 

El grupo familiar, en sentido estricto, lo constltúye el padre, la~ 
dre y los hijos. Es un grupo emancipado del resto del parental formado por 
los abuelos, tíos, primos, sobrinos, etcétera. Todavía mfs, ese grupo fami
liar reducido, propio de las zonas urbanas, puede subdlvldl rse en varias · 
formas.de familias: sin hijos, con un.hijo, con_dos o m&s hijos. Asimismo 
existen variantes de dicha estructura b&slca, por ejemplo: familias donde 
s61o hay padre o madre; formadas por padres·que contraen segundas nupcias; 
donde no hay padres y éstos son substltuídos por los abuelos, los tros, pa
dres adoptivos, o simplemente personas ajenas a los lazos consangulneos que 
se ocupan de la allmentacl6n y cuidado de los nlilos. Cada una tiene una CC!!). 

ducta propia, una forma de vida distinta a las del resto de las familias. 

( 50 ) Azuara Pérez, Leandro.- "Sociología". Ed. Porrúa, S.A., tercera ed. 
México, 1979. p. 63 



- 61· -

Hay,_asr, familtas que viven en armonía y otras que están siempre en. com

pleta desarmonía. 
Los razgos de la familia en armonfa suelen ser formas precisas de co.!!_ 

ducta, desde el saludo matinal hasta el nocturno 0 la cordialidad y entendl 
miento a toda hora del día, en los paseos, en las visitas, aún en los pro
blemas. Existe siempre una firme d_isclpllna, sentimientos de interdepende.!!_ 
cia en actuación y finalidades,- existiendo, también, una estrecha coopera

ción en la realización de todos sus actos. 
Por.el cont:-ario, la fami lía en desarmonía carece de tales razgos, 

hay indi·ferencla ante los logros. y metas alcanzados por sus integrantes, 
falta de comunicación entre el padre y la madre, y entre los hijos y aqué

llos; nula Importancia de los problemas que aquejan a sus componentes. 
En las familias en desarmonía encontramos que cada Integrante se preo

cupa por sf mismo sin Importarle los demás. En ellas, el deseo y la necesl 

dad de dar y recibir ternura asr como amor se reprimen, ocasionando con. é~ 
to problemas que radican en la Incapacidad para dar apoyo, atención, afec
to y cordura que tanto padres como hijos necesitan, 

La familia es el elemento social que toma al Individuo antes que nin
guna otra asociación. Es ésta la que toma un importante papel en la trans
mfsión de la -cultura; el nlffo absorve la cultura de su grupo a través de 

la fami lla: los maestros cambian ano con ailo, los padres son siempre los 
mismos; los amigos y conocidos al paso del tiempo cambian, el núcleo faml-
1 l·ar nunca cambia. 

En vfrtu_d de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sf mis
ma, la familia se abre a las dem&s familias y a·la sociedad completa asu-~ 
mlendo su. función social. 

La promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la fa
mll la s.e convierte en la primera e lnsustltul_ble escuela de soclabl lldad, 

ejemplo y estimulo para las relaciones comunitarias más amplias, en un cll 
ma de respeto, justicia, diálogo y amor; 

Por otra.parte, la pobreza esplr.ltual y cultural de los padres trae 
como consecuencia la deshumanización progresiva de quienes forman la faml-
1 la y, consecuentemente, ésto conlleva a serlas repercusiones sociales. 

El aumento de Ía violencia en el mundo y de la_deshumanlzac16n no pu.!. 
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den desligarse del tipo de relaciones lntra e lnterfamlllares de la actua
lidad. Tanto la adaptacl6n deshumanizada como la violencia destructiva se 
generan por diferentes procesos que tienen su origen en la f.,.llla. 

·En la actualidad los padres ven Incrementado su poder al convertirse 
ellos mismos en agentes.de los procesos de deshumanlzaci6n, lo que desata, 
en consecuencia, su violencia en contra de los hijos. 

Los nlftos que crecen Impelidos por el caudal de la vida. conpletamen
te deshumanizados, pronto se encuentran situados en un medio totalmente a.!!, 
verso. Testigos de ese rechazo, no solo pierden el poder de reconoclmlen-
to, aprecio y amor a la vida, sino que tambl¡n pierden la fe en·que pueden 
sobrevivir a expensas del desarrollo de sus propias fuerzas vitales. 

"El temor a la temblorosa y pulsatll vulnerabilidad de la vida autom.!, 
tlzada o a la vida des 1 igada del poder de dominio y control sobre seres y 
cosas, obliga a los nlftos y adultos a huir de sf mismos.o renunciar a sr 
mismos como fuentes primordiales de poder, confianza y estlmulacl6n". ( 51) 

De este modo, la familia constituye el lugar natural y el lnstr11111ento 
mis eficaz de humanlzacl6n y de personallzacl6n de· la sociedad: colabora 
ele manera orlglnal y profunda en la construccl6n del mundo, haciendo posi
ble una vida propiamente humana, en particular, cuestionando y transmltle!!. 
do las virtudes y valores. 

Es este nGc:leo socfal el que en tiempos modernos ha sufrido, qulza ~ 
mg ninguna otra fnstltucl6n, la acometida de las transformaciones amplias, 
.profundas y rlpldas de la sociedad y de la cultura. Huchas famlllas viven 
.;.sta .sltuacl6n permaneciendo fieles a los. valores que constltÚyen el funcl,! 
mento de la lnstltucl6n familiar. manteniendo de esta forma 1a·unl6n de 

sus miembros en una esfera de comunlcacl6n •. comprensl6n, ayuda mutua y. 
por consiguiente, de superacl6n. Otras~ por el contrario, se sienten· 1n--
clertas y desanimadas, en estado de duda o Ignorancia respecto al signifi
cado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar; no se le da lm-
portancla a la relac16n de autoridad entre padres e hijos, y las dificulta-

( 51 ) Amara Pase, Gulssepe.- "La Influencia de los Medios Hasivos de Co-
munlcacl6n11. Breviario de Pedlatrfa, Ediciones MEdlcas del ·Hospital 
Infantil de MExlco, MExleo, 1986, p. 23 
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des concretas que con frecuencia experimenta la fami 1 ia en la transmisión 

de valores dan como resultado el debilitamiento progresivo de la unidad fa

miliar, Interpretada concretamente en la desintegración de uno o varios de 

sus miembros. 

Eje111>lo claro de la perdida de valores que conducen a la deslntegra--

ci6n fami llar lo es la carencia de Importancia del contrato matrimonial co

mo, forma de control; los conyuges en la actualidad tienen una mayor autono

mía y 1 ibertad permitida por el contrato matrimonial. En nuestro tiempo, el 

,¡natrimonlo experimenta una decadencia del control religioso; muchas personas 

omiten por' completo el r!to religioso. Al no considerarse el matrimonio co

mo un sacramento, los aspectos contractuales 1 legan a adquirir una experie!!. 

cia extraordinaria con la cual la estabilidad del matrimonio disminuye, ya 

que así como se puede entrar libremente a la Institución ~el matrimonio, ll 

bremente se puede salir de ella. 

Los psicólogos y expertos en educación familiar coinciden en reconocer 

que el medio más idóneo para la formacl6n de los nlftos y de los jovenes en 

edad.adolecente es la.existencia de un hogar bien Integrado y con un amble!!. 

te de bienestar y ar1110nía aceptable. La atmósfera faml llar es para las per~ 

sonas lo que el suelo y el agua para las plantas. 

A contrario sensu, algunos autores y estudiosos de la faml lla seftalan: 

... No es exagerado afirmar ·que los peores enemigos de los nlftos y los jovenes 

son algunas veces los propios padres, impreparados e lncapacl.tados de amar 

a plenitud a sus hijos y de·c~render la trascendente funcl6n educativa y 

reguladora de la cónducta de btos, de la cual son responsables".· ( 52 ) 

Son pues estos factores, la desarmonía, la deshumanlzacl6n y la desin

tegración faml llar, causa de la Inducción .de los jovenes al c~sUmo"de· las 

drogas, quienes ante la Impotencia de·. resolver la.problentltlca ph1nteada: u-

. tlllzan la ruta mis sencllla:hacl• lai,púerta f¡¡ls~~·c~:·son l.as drogas, P.!.. 

ra escapar de la real ldad que los.·afonilente. ". 

Pero no son s61o estos fa~tore1(:J~ qlie orlHan ·.·a la juventud a lnge-• 

( 52 l Arrayales Sandoval, Aurora y Escamllla GcSmez, Carlos Adrlan.- "La A

tención Pos ti lberaclonal Canpromlso de la Sociedad y del Estado". 
Ed. lnter, S. A., Héxlco, 1982, p. 23 
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rlr substancias que alteran su cuerpo y su 11111nte. encontramos, tamblin. den 

tro del aspecto. f...n1íf~r, a el factor econ&nlco. -

Es este factor econcSmlco el que en la actualidad ha cobrado mayor lm-

portancla y la causal que mis casos de adlcclcSn reporta, ello en virtud de 

la crisis que se presenta tanto a nivel nacional CClllO a nivel mundial. 

El factor econ6mlco trae consigo el proceso de la produccicSn Y, la_ nec: 

sldad de partlclpaclcSn de ambos padres en dicho proceso, sltuacl6n qué ha 

generado un cambio en la organlzacldn tfplea de la estructura famlllar. Da

do el constante a~nto de precios de los productos llamados "de primera ñ~ 

cesldad" y. en general, del vestido, la educacldn, el arrendamiento de In-

muebles. etc•tera, y para satisfacer. las necesidades mis apremiantes. la e.!. 

Í>osa est& dlspuetsa a trabajar dejando a un lado las obligaciones lnheren-

tes a su papel de'"madre" dentro del núcleo familiar y "aba.ndonando" por e,!. 

paclo de varias horas a sus hijos, motlvandolos con el lo a buscar a111lgos 

con quienes pueda convivir y a quienes poderles contar y hacerles partícl-;

PH. de sus Ideas e Inquietudes; amigos que por lo general .se encuentran en 

peores condiciones soclo•econ&nieas y que por tal motl,vo han sido presa f•

cll de la seducc16n que sobre ellos.ejercen las drogas. 

Todavía mis grave es la sltuacldn cuando ninguno _de .los padres tiene 

trabajo, o el que se tiene es completamente Inestable y poco remunerado, o

cHlonanclo una angustia mental ante la lmposlbl l ldad. de tener un. lugar dig

no donde vlvl r y no poder solventar sus .necesidades fundamentales para la. 

$Uperv!vencla famlllar, lo que Induce a que cada Integrante busque su pro-

plo bienestar sin lograr la unlflcacl6n familiar, 

Es 'por el lo que,.las faml l las, en la actual ldad.- se lncompletan· por a-

bandono del padre en primer lugar y de la madre en segundo. Utilizan sus 

probl-s como armas y no como medios de acercamiento; .verbigracia. si fal

ta dinero, la esposa se lo recl- al marido y los hijos· a los padres, con

virtiendo todo en una batalla campal en I¡¡ que cada.quien elude a su manera 

su propia responsabilidad y hechando por tierra la posibilidad de.afirmar 

los valores de solidaridad y respeto como base de la dignidad humana. 

Pero no scSlo la carencia de dinero es motivo para que el sujeto se vea 

en la necesidad de resolver sus problemas mediante la lngestldn de substan-
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cias t6xicas, aunque resulta paradójico, también el exceso de éste puede 

ser causa del mismo mal. 

En las familias acomodadas, "la .clase alta", el excesivo bienestar oca 

slona en sus miembros aburrimiento, falta de Iniciativa para emprender de

terminadas actividades, lo que aunado a Ja faci 1 idad que se tiene para obt!:_ 

ner dinero conl Jeva a tener nuevas experiencias, tal vez hasta excepc.iona-

les, mismas que son producidas por las drogas. 

La Imagen de los padres hacia Jos hijos es otro de los factores fami--

1 iares que incita a la fannacodependencia; se da cuando Jos primeros tienen 

vicios ~len definidos. Ejemplo claro de esta causal la tenemos en el alcoh.!!_ 

1 lsmo, el cual actua en forma de escalón o puente para ! legar a Ja drogad!~ 

cl6n, .ya que aquél hijo que tiene un padre o una madre alcohol lea general-

mente ·acabará por abandonar el hogar para enfrentarse a un mundo desconoci

do en el que Imperan muchos otros vicios como Jo es la drogadicción. Igual 

situación se presenta cuando la madre siendo soltera o estando abandonada 

por el padre, y ante la escasa o riula preparaclón para hacer frente a la 

realidad, termina por entrar en la antlqulslma actividad que es el comercio 

carnal, llegando ella misma, Incluso, a ser "cliente" de esa banda de ma--

leantes dedicados a destruir la salud de las personas. 

También aquellos nli'ios o jóvenes cuyos padres abusan de tranquilizan-

tes, sedantes yclgarri 1 los son dos o tres veces más susceptibles· de recu--

rrl r al consumo de drogas·, que aquel los cuyos padres no son afectos a estas 

'formas de conducta. SI entre las edades de diez y catorce allos adolecentes 

de ambos sexos fuman, estarán más predispuestos a ensayar la mariguana que 

alguien que nunca fumó. 

Viene a nuestra mente una nota desplegada en días pasados en uno de 

los perl6dlcos de mayor circulación de esta capital y que en su parte cond~ 

cante decla: "El drama de los Indigentes no principia con los problemas f!, 

mil lares, que los orl l laron a huir· del hogar para viví r en la Intemperie, 

el principal mal en ellos es la drogadicción y el alcoholismo; Incluso exl,! 

ten varios de el los que a los cinco ailos Iniciaron el camino que no tiene 

/ f.ln, al aficionarse al cemento y delllifs volatlzantes. 

Con los ojos perdidos en el Infinito, debido a que se encuentran en un 
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"viaje de cemento" hablan de sus problemas; muchos de ellos vienen de la pr_5? 
vlncia, pero otros nacieron en el lugar, son hijos de prostitutas y borra--

chos que los criaron en medio de las botellas de vino y aprendieron desde nl 
i'los a forjar el elemento verde con el cual también se llega a la farmacode-

pendenc la". ( 53 ) 
Son _pues el alcoholismo y la prostitucl6n grave mal de nuestra sociedad 

contemporifnea que origina una serie de vicios, tal vez m§s perniciosos que 

ellos mismos, como son la vagancia, la Indigencia, la mendicidad y, desde 
luego, la drogadlccl6n. 

1.2.- Factor Extrafamlliar.- No son s61o las conductas que se dan den-

tro del seno familiar las únicas que Intervienen como anzuelo de la farmaco
,dependencla, Influyen, por otra parte, la pres16n que recibe el joven del 
grupo con el que convive, que puede Ir desde la presi6n moral hasta la pre-

sl6n física; la tendencia a Imitar las conductas de los j6venes de otros pa

íses y que llegan a nosotros por medios diversos; sin olvldadar la mayor di,! 

ponlbllldad de la droga, debido a la gran producci6n y trifflco que de ellas 

se hace, Incluso en nuestro propio pars, lo que ha dado lugar a una poderosa 
Industria que actua al margen de la ley, motivando que con frecuencia el fa_! 

macodependlente recurra al robo e Inclusive al crimen con el fin de obtener 

lo necesario para adquirir la substancia que lo llevarla realizar el "vla-
je" a un mundo maravilloso en el que s61o existe la cordialidad y la calma y 
al que espera regresar lo mis pronto posible. 

Asf pues, a contlnuacl6n haremos un breve anlllsls de aquellas causales 

que se originan fuera del núcleo familiar en donde lejos de encontar solu--

cl6n a nuestro.s problemas, nos vemos envueltos por una serle de conductas 
que nada resuelven y que por el contrario dan lugar a mayores problemas tal 
vez lfl1>0slbles de resolver. 

1.2.1.- Medio Social.- Cada persona encuentra frente a si, cuando llega 
al uso de la raz6n, un complejo tejido de costumbres, tradiciones, habltos 
mentales e Instituciones que se Imponen a su voluntad con una fuerza coercl-

( 53 ) Rojas Madrid, Tom;fs.- "Alcoholismo y _Orogadlccl6n, Principal mal de 

los Indigentes". La Prensa, ai'lo LXI, número 21,31t7, JO de no_vlembre de 
1986, p. 12 
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tlva que varía según las épocas y los lugares. Este ambiente social, sujeto 

a constantes transformaciones, se diferencia del medio físico en cuanto a 

que la voluntad humana ejerce sobre su formación una Influencia directa y 

casi siempre decisiva. 

El ambiente social se convierte en elemento opresor cuando sob.re el 

trabajo humano, para lograr la satisfacción equitativa de las necesidades 

del hombre, prevalecen los apetitos y egoísmos de individuos y sociedades. 

Hambre, miseria y conflictos de toda índole son las escuelas lógicas -

de la mala utilización de los recursos naturales; temor, opresión y desequ..!_ 

librlo son las consecuencias inevitables de todo ambiente social deshumani

zado. 

Es reconocida la inclinación que ha manifestado la farmacodependencla 

a difundirse más fácil y rápidamente en las localidades de mayor grado de 

urbanización e Industrialización. Este puede explicarse si se toma en cuen

ta que la tecnificación que tanto lia beneficiado a la comunidad, a su vez 

ha producido ~na alteración de las costumbres y de las relaciones sociales. 

'Hasta antes de que la revolución Industrial viniera a hacer acto de 

presencia en nuestra capital y en todas la grandes ciudades de la República 

Mexicana, era costumbre el alto grado de hacinamiento :iumano que en el.las 

se dab• en virtud de la gran mano de obra que se requería para que las ero-

presas generaran buenos dividendos. Con la llegada de la Industrialización, 

toda la población obrera que hasta entonces se hallaba concentrada de pron

to se vló sin empleo, sin ingresos familiares que generaran posibilidades 

de acceso a los bienes y servicios que la sociedad.ofrece, ni mucho menos a· 

una vivienda decorosa, en pocas palabras, sin la 'forma de cubrir sus más e

lementales necesidades, problemá al cual no se le dio una solución rápida y 

por consiguiente los únicos afectados fueron los te~ceros que se vieron á-
tropel lados en sus derechos por aquellos qué luchaban desesperadamente por 

encontr:ar alguna sal Ida. Hubo, entonces, muchos que ya· no vle'ron.una oport.!!. 

ni dad' en la vida activa del país unlendose én la Indolencia y la abul la al 

grupo de personas que bajo esas circunstancias vivlán y cuyo número era re

ducido; ocasionando, Igualmente, que los jóvenes, en la medida en que no 

les.fueron ofrecidas mejores perspectivas, se dedicaran a la vagancia y ma.! 

vivencia encontrando al final del camino una serie de substancias tóxicas 
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que en algo remediarían su situación, 

Otro factor que se da en el medio social COll)O causa de la farmacodepe.!! 
dencla, y que a propc'Sslto del factor famtllar ya habra sido analizado, lo 
es la crisis econ6mica Imperante, sobre todo, en varios parses de Afrlca y 

América Latina y, por supuesto, en México. 

Es la crisis econ6mlca la causa de la marcada humildad de muchos hoga
res mexicanos, cuyos efectos principales son el hambre y, por consiguiente, 
la desnutrición. 

Los cinturones de mlser.la que. generalmente encontramos ubicados a las 
orillas de las grandes ciudades, no s61o crean un ambiente pslcol6glco lne.! 
~able que vulnera la capacidad de resistencia del Individuo, sino que ade-
m&s conlleva a la pérdida de Ja confianza y Ja seguridad que se busca en 
Jas drogas. 

Otro problema de nuestro mundo actual que es causa determinante de la 
Ingestión de drogas son las guerras, los actos de terrorlsmo"y demis con--
fllctos. sociales que a últimas fechas se han acrecentado, trayendo consigo 
la decadencia de las normas sociales que hasta ahora habían Imperado. 

No se sabe.· aún cual es el proceso pslco16glco que ocasiona que el suj~ 

to sienta la necesidad de consumir drogas, lo que si es seguro es que ante 
medios tan hostiles han proliferado dicho consumo y demls desajustes socia
les como lo.es la delincuencia. 

Como henios visto, son muchos de los factores que se dan dentro del me
dio social los que Incitan, sobre todo a los j6venes, a consumir drogas, 
factores que se encuentran ca,.,letamente entrelazados, de tal suerte que no 
pueden presentarse unos s·ln traer como consecuencia otros. Es por ello que 
si alguna solucl6n ha de buscarse, no ha de ser para combatir a un factor 
en específico¡ deber' ser una solucl6n que abarque el mayor ndlnero de cau·
sas posibles, para asr tener la certeza de que cuando menos el problema di.!,. 
mlnulri.' 

"Las alternativas que se ofrezcan al consumo de drogas, nos dice Helen 
Noulls, reconocida autoridad en la materia, deben abarcar a los campos fís..!. 



co, sensorial, afectivo interpersonal, l'nte Jectual, evolutivo, creador, es
tético, vivencia!, fllosófi'co y soclopoHtico''. C 54 l.qui·ere eljo decl r 
que hay ·una garoa de accl·011eS· pos UJI es que van desde 1 a subjeti'vl dad de. un 

Individuo hasta la estructura y organización social, Pero cualquiera que 
sea la que se adopte, deber~ ser sle111>re necesaria la lntervenci6n de aque
l las personas a las que van dirigidas y quienes en última Instancia van a 
disfrutarlas. 

1.2.2.- Educación.- La educación como elemento de homogenizaclón so--
cial tiende a la adaptación y la asimilación del Individuo para la sociedad; 
es. la función social que permite al sujeto utilizar el tesoro de los conocl 
mientas comunes. 

En todo conglomerado humano aparece el fenómeno de la educación como 
un medio por el cual la sociedad transmite su cultura de una generacl6n a E!. 
tra, y prepar.a, a t;av4s de la formación de las generaciones jóvenes, las 
condiciones esenciales de su propia existencia. 

Es frecuente creer que la educación sólo se transmite o adquiere en 
las escuelas, sin embargo, debemos advertir que la educación se puede ente!!. 
der de tres manera: 

a) Corno proceso de aprendí zaje.- Canúnmente llamado crianza, es e 1 prE?, 
ceso que se lleva a cabo en los primeros a~os de vida del sujeto a 
través del ejercicio continuo de ciertos actos; proceso que se da 
en todas las formas de vida animal, y, en este sentido hasta los a
nimales educan a sus críos. 

b) Como la ·acc.lón ejercida. sobre los adolecentes.- Es la acción que 
las generaciones adultas ejercen s.obre las aGn no maduras, con el 
objeto de originar y desenvolver en ellos determinados tipos.de .Id.! 
as y.conductas que de ellos mismos exigen tanto el medio en el que 
se desarrollan cano la sociedad en general. 

c) Como proceso conclente e Intencionado.- Propiamente llamado forma-
ción escolar, es el conjunto de conocimientos que se obtienen de· 
los Individuos m&s expertos de la comunidad, en establecimientos e.!. 

( 54 l Llanes Brlceflo, Jorge.- "Prevencl6n de la Farmacodependencla". Ed. 
C011cepto, S.A., K4xlco, 1982, p. 42 
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peclales llamados escuelas, 
Luego entonces, la educación Implica no s61o la lnstruccl6o recibida 

dentro de tas aulas escolares, sino.también el conjunto de conocimientos a~ 
quirldos de la sociedad en general a través de las diferentes et:apas de. 
nuestra vida. En este orden de ideas, la educación es el proceso continuo 
por medio del cual el sujeto recibe una serie de conocimientos que le perml 
ten vivir en sociedad, proceso que se Inicia con el nacimiento, en el seno 
familiar, y que continúa a través de su vida, con la Influencia de todos 
los elementos que lo rodean: el medio ambiente, los amigos, la escuela, el 
juego, el trabajo, etc. 

Desde que el Individuo nace, es constantemente bombardeado por estímu
los que vienen del exterior y que, de modo Inevitable, afectan y contrlbu-
yen a la formación de ~u propia Individualidad. 

En sentido pslcol6gico y educaclonal,somoshljos de nuestra ipoca y de 
nuestra sociedad, tanto o llllls que de nuestros padres. 

Las lq>reslones procedentes de fuera del Individuo pasan, de un modo u 
otro, a formar parte substancial de éste una vez asimilados mis o menos pr_2 
fundamente, segun sea la Intensidad de repetición o el momento en que se h.!, 
yan presentado. 

La personalidad del Individuo adquirida a traWls de la educacl6n no 
significa encuadrarlo en un determinado ambiente social, sino darle conoci
mientos para que pueda decidir por si mismo su conducta adulta. 

Así pues, si el sujeto vivió sl..,re.en una cC1111unldad donde el uso de 
las drogas era algo comdn (ya sea en las clases sociales altas o bajas), y 
si a pesar de el lo nunca .se le orientó acerca de.· los probl-s que lsto o
casionaba y, sobre todo, los efectos tan destructl-s que trae consigo, lo 
mis probable es que ese Individuo llegue, también, a hacer uso de dichas 
substancias. 

Claro que el medio social en que nos desarrollamos tiene mucho que 
ver con nuestra conducta futu~a, pero lo esencial es tener un conocl•lento 
mis o menos profundo, proporcionado por los pedres en primera Instancia, 
de lo que son las drogas, la manera en que .fstas actuan y los efectos que 
producen, para con ello tener una visión general del problema y, llegado 
el momento, poder decidir sobre la actitud que frente a ellas adoptaremos. 
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1.2.3.- Deportes.- Aunque no es una causal que degenere en el uso de 

drogas con demasiada frecuencia, los deportes merecen un espacio en nuestro 

estudio por las consecuencias tan paradójicas que resultan de este tipo de 

actividades a nivel profesional. 

En efecto, el deporte es un ejercicio físico Intensivo, practicado con 

la finalidad de aumentar la agl lldad, la fuerza, la musculatura y la belle

za del cuerpo, al mismo tiempo que se vencen las dificultades, se demues--

tran aptitudes y se compite con adversarios" .Tocio ello Implica el perfeccl,2 

namlento dé cualidades no solamente ffslcas, sino también espirituales, co

mo la energía, la decisión, la constancia, la disciplina, la confianza en 

si mismo, et~tera, cualidades tochis estas de tanta o mcts Importancia que 

las de mero tipo ffslco. 

Las prlcticas deportivas constituyen para el que las hace, no solamen

te un motivo de recreación, diversión, satisfacción y gozo, sino que tam--

blén lo prepara para el t·rabajo, para la lucha por la vida y para adaptarse 

a su medio ambiente. El ejercicio físico abre el apetito, ayuda a la diges

tión, quita la obesidad, tranquiliza el sistema nervioso, aumenta la salud, 

etcétera. En principio, los deportes, llamesele atletismo, futbol, box, na

tacl6n, luchas, o cualquier otro, deberían ser un medio para evl tar o comb.!, 

tlr: la ociosidad, la .vagancia, el pandlllerlsmo, el alcoholismo, la delin

cuencia y, por supuesto, la drogadicción. Sin embargo, y aqur· viene lo p•r.!. 

dójlco, es a consecuencia~ de la prfctlca de estas actividades que muchos S,!! 

jetos se ven en .la neces_ldad de l~gerlr substancias tóxicas .•. para tener un 

mejor desempefto en _sus funciones, ·sobre todo cuando se realiza a nlvel.pro

_feslonal, debido a que sus dirigentes, en·.su affn de hacerles triunfar en 

sus competencias, los hacen recurrir a estos fraudulentos procedimientos, 

para forzar _fugazmente su organl.smo. El Dr. Eduardo Hay, exdl r:ector _del Ce.!!, 

tro Deportivo 01 Tmplco Mexicano dice: "La verdad es que ~l.·aÚeta casi nun

·ca se intoxica o droga por si mismo, es prostltuído po!" sus manejadores, 

por los negociantes del deporte, que muchas veces los llevan a la muerte". 

( 55 ) 

l 55 l Jaffe, Jerome y/o.- "Vi clos y Drogas". Hui tlmedl a Publ i catlons 1 ne., 

Holanda, 1980, p. 128 
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J.2.4.- Grupos de Amigos o Compafteros.- Estos· grupos constituyen un 
factor muy Importante en el proceso de crecimiento del sujeto~ Tienen una 
forma y una función, aunque una y otra pueden variar segGn las edades y · 
Jos Jugares. Pueden ser creados por una colectlvldad o una sociedad· para 
desempeftar funciones específicas como es el caso de Jos exploradores, 
clubs juveniles, las asociaciones de atletlsmo, y tamblfn pueden ser ere.! 
dos por los propios jóvenes en funcldn de sus necesidades y tener un ca-
r4cter menos formal y estructurado. En uno y otro caso, constituyen un lllj!, 

nantial en el que se da un aprendizaje y un crecimiento, y resu.rtan espe
crflcamente ldcSneos en lo tocante a la tarea lnlclal de aprender a reta-
clonarse con tocia una serle de personas ajenas a la famllla. Proporcionan, 
~slmlsmo, un ambiente habltualmente seguro y proplclo en el que pueden 
llevarse a cabo las primeras tentativas de Independencia e Intimidad; es
tablecen una personalidad de grupo a la vez que sigue desarrollandose la 
individual. . 

Los Intereses y las expectativas de los ccmpafteros contribuyen en 
gran medida ·_a determinar que· una persona ensaye o no una droga causante . . 
de dependencia. La mayorra de los J6venes consunldores de drogas sin fl--
nes medicinales obtienen de personas de su edad y no de adultos ·los pro-
duetos que condena la sociedad. En general, los muchachos reciben ladro
ga de otros J6venes de su edad aproxlmad-nte, mi.entras que las mujeres 
suelen obtenerla de amigos u holllbres de mayor edad. 

El' c:onsumo de drogas puede actuar .como signo o srmbolo; C01110 rito de 
lrilch1crón o Incluso como una actividad que otorga categ0rra. En el seno 
de un "grupo en el que se adquiere categorra cuando se es duro y t-rarlo. 
cuando se corren los mayores pellgros, el uso de drogas puede proporclo-
nilr eH categorra en 'ª medida misma en que la sociedad define e- pell
orosas las drogas y su consw.o. 

El u'so de las drogas tiene otras caracterhtlcas que atr-n a los J~ 
venes hacia el grupo. Con sus Migo• y CQlllPalleros tienen algo que COll!par
tl r; de el los aprenden los efectos que cabe esperar e Identificar, y la 
reacción adecuada ante sus efectos nocivos~ por medio de ellos consiguen 
substancias de una amplla red de Intermediarios, repartldores y cons11111l«f2 
res; con la droga esperan ! legar a una mejor comprensrón e lnteraccl&t 
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con sus amfgos o compaHeros y a un mejor conocimiento de su propio ser y de 

la poslc16n que ocupa con respecto a el los, 
Los mrembros del grupo pueden auxtl ~ar a -una persona vrctlma de u_na m.!!_ 

Ja reaccl6n o de alguna crisis emocional, En cambio, si un miembro del gru

po desea abandonar. la droga pueden disuadirle las presiones ejercidas por~ 
tros miembros o el miedo de perder los contactos con el grupo.· 

Los adolecentes neces l tan vlvl r en grupos homogéneos. ·Estos grupos son 
una parte Importante del crecimiento, y solamente prosperarán o persistirán 
mientras cumplan una func16n relacionada.con ese crecimiento. En la medida 
en que otras Instituciones no puedan proporcionar, o no proporcionan de he
cho, esas oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, florecerán tales 
grupos. La intensidad con la cual entre en juego con ellos el uso de drogas 

puede.estar más relacionada con el modo en que la sociedad.o ~na colectivi
dad dé sentido y reaccione ante dicho uso que con las propias drogas o con 
·ros j6venes. El grado en que esa reacci6n relacione el uso de drogas con la 
Independencia, la rebeldía, 1<1 canplejldad, la categoría personal o social 
y la pertenencia a un grupo puede aumentar el atractivo y la utl l ldad de 

p~r lo menos el uso social. 
1.2.5.- lmltacl6n.- La lmltacl6n es otro de los elementos de homogenl

zacl6n social y al Igual que la educacl6n, tiende a la adaptaci6n o aslml l.!. 
ci6n del Individuo para la sociedad. 

La lmltacl6n es el medio por el cual el hombr.e. saca partido de las id.!!_ 
as individuales; la lmitac16n Impide el desari-ollo de las facultades lnven'"' 
tlvas del Individue>. 

Así, en t.Srmlnos generales, los nlnos Y.J6vénes pro.cedentes de faml--
llas desintegradas, desarmonlzadas, al Igual que los que tienen fracasos en 
la escuela o el trabajo,constltuyen grupos especialmente exp~estos a la lm! 
tacl6n .de otros j6venes que- con.semejantes conflictos han hecho uso de dro
gas pa.ra trata:- de reso_lver. fal~zsnll!nte sus problemas, o para huir o evadir
se aunque sea momentaneamente de la realidad. 

_En un al to porcentaje la con.ducta · humana es lml tact6n; la gente se d.!!_ 

sarrolla según las oportunidades y e.isperlenclas proporcionadas por suamt;I~ 
te, lo que el observador adquiere son representactones slmb6llcas de un mo
delo de acciones; lo que es aprendido es después asimilado mentalmente, si.!:_ 
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viendo de gufa para una conducta posterl.or. Así, si el Individuo se ve en-
vuelto en un conflicto de cualquier tipo, tratarl de encontrar una solucl6n 
semejante a la del compaftero, amigo o del vecino, quienes con el mismo pro
blema han encontrado la mis ficll y rlplda solucl6n como lo son las drogas. 

En nuestro país el fen6ileno de la farmacodependencla se explica, en 
cierta medida, por la sltuac16n de dependencia que observamos hacia los Es
tados Unidos de Norteamarlca, en donde aquflla se ha extendido ampliamente 
y tiene causas mis concretas. Es evidente que la lnfluencla econ6illca y el 
colonlallsmo cultural que ejerce ese país al nuestro faclllte la aparlc16n 
de la farmacodependencla como'un fen6meno de lmltecl6n, aceptado por gru-
pos cuyas características lo permiten. 

1.2.6.- Medios de Comunlcacl6n.- Todos los miembros de la sociedad es
tamos Inmersos en una constante de canunlcac16n. En sus 111111tlples tipos los 
procesos de la comunlcacl6n nos Involucran, sea como transmisores o recept~ 
res y frecuentemente ambas cosas a la vez. De frente a un problema tan can
plejo como lo es la farmacodependencla, le conunlcec16n adquiere une espe-
clal relevancia en tanto permite desarrollar esquemas pera prevenirla, para 
capacitar al personal, para orientar al pGbllco. Pero tambl'n puede coadyu
var a empeorar las cosas creando confusl6n, Infundiendo alarma. 

Pero LQ~ .es' la comunlcecl6n?. La comunlcecl6n.es· el proceso mediante 
el cual un mensaje es transmitido de una fuente a un receptor con la lnten
cl6n de afectar su canportam.lento. 

Los elementos baslcos que se den siempre que existe un acto de comunl
cac16n son: la fuente, e.1 mensaje, el canal, el receptor y los efectos. 

La fuente e1 el origen de la Idea que se Intenta transmitir al· recep-
tor. 

El mensaje e1 la Idea que se transmite, 9quello que se C01M1nlca. 
E 1 caMI es el conducto por donde fluye el -nsaje ele la fuente al re

ceptor, es el 111edlo por el que se tran .. lte ffsl-nte el ...,uje (radio, 
televlsl6n, cine y prensa). 

El receptor e1, obvl ... nte, la persone o persones a quienes va dirigi
do el mensaje y que lo recibe. 

los efectos de la comunlcact6n pueden ser de tres clases: los cambios 
en el conocimiento; los cambios en la actitud del receptor y; 101 cambios 
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en la conducta manifiesta del receptor. 
Entendido Jo anterior, me.nclonaremos que los medios de comunlcaci6n 

son en la actualidad causas. generadoras. del consumo lnmoderado de drogas y 
ésto se da porque tanto el cine, la televisl6n como los demás canales de C,2 

munlcacl6n Impiden el contacto directo que se tenra en otras épocas con pa
dres, maestros, compañeros de trabajo. Asf entendido el problema es la fal
.ta de real comunlcacl6n humana, significativa, emocionalmente lo que contrl 
buye al prob.lema. Pero otro es que los medios masivos de comunicaci6n dls-
torsionan en forma importante .la lnformacl6n relatlvlzandose al .receptor la 
veracidad sobre las drogas y, aún más, ensalzando la conducta de los gran
des narcotráficantes al dejar entrever que gracias a su Ilícita actividad 
han obtenido poder, riquezas, mujeres, etcétera. 

En este mismo sentido, cuando sale al público algún tema relacionado 
con las drogas, el abordaje de ellas no es en cuanto a sus .causas profun--
das: de carácter Individual o social, sino generalmente se explota la Idea 
del joven drogadicto con serlos problemas de adaptaci6n. Esta lnformacl6n 
no s6lo es una .dlstorsl6n de la real ldad, sino que en ocasiones actua como 
Impulsor de su.cons1.1110, ya que ofrece·a los jóvenes y en las drogas una po
sibilidad de ser identificados como j6venes. Al reducir la droga a un pro-
blema juvenil, la necesidad de una ldentlflcacl6n social en el joven y de 
sentirse dentro de un grupo de Iguales puede constituirse en un factor defl 
nltlvo hacia el consumo •. 

Otra Influencia de los medios de canunlcacl6n se desprende ele su efec-
. . . 

to en la conducta. ·"De los resultados obtenidos en una encuesta:! levada a 
cabo en Estados Unidos sobre el problema de las drogas,. se desprendl6 q~e 
la mayor parte .de los encuestados experl~ntaron la drÓga a rafz de haber 
visto emls iÓne~ de televlsl6n en las 'cuaÍe~ algunas '11estrellas" habfan ha-
blado de.sus productos. Publicidad, fdolos de cine, Informaciones de pensa: 
he aquf una coinbinacl6n que conduce tambUin al consumo de drogas". ( 56 ) 

En este orden de Ideas,· hay que hacer una dlstlncl6n entre mensaj.és dl 
rectos e Indirectos a favor de la droga. 

Los mensajes directos se dan cuando explTcitamente se mencionan conte-

( 56) Llanes Brlceño, Jorge.- "Drogas: Hito~ y Falacias". p. 70 
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nidos positivos sobre las drogas, cano son los anuncios publicados'de medi

cinas, alcohol o tabaC:o. O, cano hemos mencionado, puede suceder que el tr!_ 

tamlento que se le da a una noticia sobre el narcotrSflco haga lncaple en 

lo productivo que es este negocio a pesar de la lntencl6n de censurar la a_: 

tlvldad por los dai'los que originan. 

Los mensajes lndl rectos en favor de las .drogas son aquel los en los que 

implícitamente lleva el mensaje positivo sobre estas substancias. Este tipo 

de mensajes pueden, inclusive, tf:ner mayor in.fluencia prodroga C:uando pers~ 

nalldades con los que. el público trata de Identificarse, como son los artl.!_ 

tas de cine, deportistas o cantantes de muslca popular, se relacionan con 

el uso de las drogas, .lo que constituye un mensaje a favor de las drogas se 

mejante al que se da cuando alguno de los padres habla contra las. drogas a 

los hijos pero acostunbra tomar tranquilizantes o analgt!slcos. 

"Los mensajes· cuando no son explícl tos, llegan al receptor de una man~ 

ra relativamente subconslente y en el caso frecuente óbservado de' televl--

sl6n o películas clnematogr,flcas generalmente •soclados con contextos gra

tificantes".( 57 ) L6glcamente, un solo mensaje de este tipo no ejerce por 

regla general ningún efecto perceptible, pero c~ando se_acumulan los mensa

jes Indirectos, pueden constituirse en una Influencia en las actividades y 

conductas favorables a la droga. 

COllK> podemos ver, entonces, los medios de comuni cacl6n ·son en la actua-

1 ldad caminos que nos Inducen a lais drogas, no obstante que su funcl6n del>!. 

ría s~r mis bien preventiva, el lo en virtud, principalmente, del -1 manejo 

de la lnfoniiacl6n que se transml te. 

1.i.7,- Disponibilidad de la Droga.- En los sitios donde resulta dlfí

cl 1 obtener ciertas drogas, el na.ero de consimldores tiene que ser escaso. 

Por eje111plo, el Khat fresco y las hojas de coca se pueden conseguir y utll! 

zar f•cllmente en ciertas reglones límltadas, pero son pr•ctlcamente lnexl.! 

tentes en otros lugares. De todas formas, apenas existen reglones donde no 

puedan obtenerse algunas formas de drogasl causantes de dependencia, aunque 
sean únicamente las de produccl6n local. 

( 57 ) Llanes Brlcefto, Jorge.- "C0111Unlcacl6n y Drogas"• Ed. Concepto, S.A., 
Mfxlco, 1982, p. ~6 
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El hecho, aunque circunstancial, de que la venta de drogas en México 

se baya convertido en negocio Ul rcitol trpportante y bien organizado ln-
ternacionalmente, asf como que los Estados Untdos de ~ortearnérlca sea uno 

de los principales consumidores del mundo y que en territorio mexicano' e-
xlsta una gran variedad de drogas, son aspectos que permitieron y ·permiten 

la obtencl6n f&cll de diversas substancias tóxicas. 
Hemós así explicado algunas de las diferentes causas que originan la 

Inducción al consumo de drogas, sólo nos resta a~adlr que dichas causas 
son tan canplejas ·como el molde social en que tienen lugar. Es probable 
también que los motivos cambien de tiempo en tiempo, del mismo modo que V_! 

rían los moldes sociales. 

2.- LA ADICCION A LAS DROGAS: CONSECUENCIAS 

No hay un efecto único de cualquier droga. Todas las drogas tienen 
múltiples efectos y .Sstos varían según la dosis, los Individuos, las oca-.

slones y los lugares .en el caso de un mismo Individuo. Los efectos de una 
droga dependen de la Interacción entre ella y el individuo, flslo16glca, 
psico16glca y socialmente definida. Los Individuos son canplejos y varia-
dos. Los efe.etas de las drogas ser,n, pues, complejos y varl.ados. 

En toda droga hay una·dosls eficaz, una dosis tóxica y una dosis mor-
tal. Cada uno de estos tlp0s de dosis es una abstracción estadística, un 
término medio. En dosis bajas y moderadas, est& científicamente canprobado 
que ·f~ctores ajenos a las .drogas (características flslolcSglcas, ps lco16gl
cas del sujeto), son a menudo m&s Importantes para determina~ los ~fectos 
de una droga dada qúe cualquÍer otra ca.racte.rístlca dé la prC>pla droga. 

Los Individuos varían en Ínuchos sentidos: peso, edad, sexo, enferme-
dad y salud. Varían en su modo de reaccionar ante la percepción de sus 
propios ~blos flslolcSglcos y 'pslcol6gleos y de los ~los ·del ~dio fí
sl.co y .social· en que vi.ven. Varía tambUin el sent.ldo y la 'significación de 

esas percepciones para la adaptación personal y social. Todo ello Ínfluye 
en la determinación de la reacción que provoca la droga. Todas las drogas 
son·pel lgrosas para algunos Individuos en ciertas dosis y en determinadas 
el rcunstanclas; las· hay unas que son más pel lgrosas que 'otras en una do--
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sis me110r. El uso de toda droga Implica un riesgo, Pero casi todo 1o que h,! 
ce la gente Implica un cierto riesgo y se hace por el afln de conseguir be
nef i·c l·os, 

Luego entonces, a contlnuacl6n estableceremos de manera general cuales 
son las consecuencias sociales e Individuales de la lngestl6n de drogas. 

2.1.- Alteraci6n Ffsica y Hental del Adicto.- La lngest16n masiva de 
estupefacientes y pslcotr6plcos produce efectos Inmediatos de dafto concreto 
general, daftos que en cierto modo quedaron ya mencionados en el caprtulo CE_ 

rrespondlente a los diferentes tipos de drogas, en el que se establecl6 los 
efectos que cada una en específico produce. Es por ello que en esta ocasl6n 
haremos mencl6n de dichos efectos pero en fonna general. 

SI bien en un principio las agradables sensaciones que las drogas pro
ducen varfan según el tipo de estupefaciente o pslcotr6pico, las consecuen
cias perjudiciales sucesivas muestran un cuadro sintomltlco canún a todas 
las toxlcananras, que se presenta con horrorosa exactitud y puntualidad. 

Podemos eri este sentido, clasificar los siguientes efectos. 
- Depresl6n, .hasta la parlll s Is total, de los centros l nhlbl torios con 

perdida del sentido del pudor y de la agilidad. 
- Un alivio de los dolores. Los opl¡ceos siguen siendo las substancias 

preferidas. 
- Una reduccl6n de los niveles de actividad o sentimientos molestos e 

Innecesarios tales cano la ansiedad, el nerviosismo, la Inquietud, 
el lnsÓmnlo, una lrrltabllldad excesiva o niveles Indeseables e in-
controlables de lq,ulsos baslcos como los sexuales o la agresividad• 
Ento,.Peclmlento ·de las normales funciones 'superiores de la atencl6n, 
la reflexl6n, la valuacl6n del tletllpO, del espacio, de la realidad. 

- Un aumento del nivel de actividad y de la sensacldn de energía y 

fuerza, la· reducc16n de los estados de cansancio y lllOdorra. 
- Abull•, apatfa, lrresponsabllldad,· hasta la perdida del juicio y la 

conciencia. 
- Una mocllflcacl6n del lllOdo habitual de percibir el a111blente físico y 

social y de orientarse personalmente: explorac16n y salida de uno 
ml11110, adqulslclc'Sn de nuevas percepciones, aumento de l.• capaclAd 
creadora y de la Intensidad y del goce de experiencias sensoriales y 
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estéticas, 

• A veces, estado deltrante y alucinaciones; en algunos casos percep-

ct6n de t1ustones. 

- Diversos niveles de lntoxlcacl6n, ligeresa mental, euforia, la sens!!_ 

cl6n de "estar flotando" o de vértigo, que pueden derivarse de acti

vidades tan diversas como gl rar sobre si mismo hasta perder :casi .,el 

equilibrio, ayunar, respirar r&plda y profundamente o tomar ciertas 

substancias. 

- Descanposlcl6n de la unidad fundamental de los procesos psíquicos 

(Inteligencia, voluntad, afectividad), 

- Decadencia estética accmpaftada a la escualidez moral e Intelectual: 

Impotencia sexual, ester111zac16n, senilidad precoz. 

- Ojos llorosos, flujo nazal, naGsea, diarrea, contracciones muscula-

res, ace1erac16n de la respirac16n, Infecciones leves y graves, ace

leracl6n del pulso, convulsiones, hlpertensl6n, temblores de las ex

tremidades superiores.e Inferiores, lesiones cerebrales y muerte.· 

2.2.- Reacciones Sociales.- Las reacciones de la sociedad frente al 

uso extramédlco de drogas causantes de dependencia varía segGn la forma co

mo los Individuos y las lnstl tuclones perciba.o los problemas relacionados 

.con ese consumo. Esa.per.cepc16n .Y las reacciones consiguientes también est,!_ 

r.án Influidas en gran medida por las actitudes y creencias predominantes 

acerca de las causas del consuno de drogas, los efectos Inmediatos y tarc;lf.

os de e.se cansino y ciertos aspectos del sistema general de valores. de la 

!1ocledad. 

En genera 1, la .mayor fa de los padres y de los j6venes que no consuneri 

drogas adoptan una actitud negativa hacia éstas y tienden·ª estlgmatl.zar a 

los .. consumidores,. de quienes se fonnan ld.eas esterlotlpadas. Sea cual fuere 

la naturaleza de la droga, la cantidad y la frecuen.cla del consl.lllO, el suJ!. 

to generatniente queda clas.iflcado y desacreditado por 1.o que muchas veces 

·no es más que una experiencia temporal o un uso accidental. 
Este.estigma tiende a aislarle y hacerle.sentir que es un extrallo, lo 

cual. a su vez, puede acentuar su conducta an6mal.a. 

El consumo de drogas tradicionales, .dentro de los 1 fmltes soclocultur.!. 

les de una sociedad, suele ser aceptado por la mayor·parte de los j6venes y 
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adultos, L.as personas que 1 legan a hacerse dependientes de esas drogas por 
lo coman son adultos de edad roadura y, en consecuencia, se les considera 
responsables de su propta conducta y su desgracia. Sin embargo, pueden asi
mismo ser considerados como enfermos que necesl tan tratamiento, 

En general, los adultos desaprueban mis que los j6venes el uso lndebl
de de una droga no empleada tradicionalmente en la regl6n de que se trate. 
Ciertas drogas están riiás desacreditadas que otras sobre todo entre los j6v!_ 

nes. Cuando un joven consume drogas, por lo general sus padres piensan que 
han fracasado en su misión paternal, produciendo una verdadera descanposi-
c16n familiar que afecta el funcionamiento normal de la familia, pero otras 
veces hechan la culpa a la sociedad, al mal estado de la vivienda, al haci
namiento o a las condiciones sociales en general. 

Por otra parte, Independientemente de saber que lnstitucl6n social fue 
la responsable de que el joven se Iniciara en el consumo de drogas, se pro
duce, adem&G de los cambios familiares ya mencionados, una completa desorg!. 
nlzaclón social ya que los farmacodependlentes, ante los serlos efectos que 
les producen las drogas, desatienden sus ocupaciones habituales (estudio o 
trabajo), llegando Incluso a abandonarlas por completo dedlcandose a la, va
gancia, la malvlvencla y la Indigencia, convlrtlendose en verdaderos par6sl 
tos de su familia y de la sociedad, buscando su propio placer sin tener en 

cuenta -los c°"venclonallsmos ni las normas sociales, ocasionando un roinpi-
miento del equilibrio· de las relaciones lnterhumanas. 

Igualmente, el consumo de determinado tipo de drogas provoca actitudes 
y reacciones de otros diversos gEneros cuando parece que dicho consumo ame
naza a la sociedad o al propio Individuo~ Entre las .inenazas a la sociedad 
se incluyen los dallas supuestos o demostrados que el consumidor de drogas 
puede causar, por ejemplo, a la economra, a su familia, a las instituciones 
sociales o a las personas con las que pueda ponerse en contacto·~ 

Puede percibirse otra amenaza cuando la actitud y la condÜcta de los 
consumidores de drogas, aunque no esten dlrectaniente relacionadas con dicho 
consumo, parezcan ser contrarias a los valores admitidos y al funcionamien
to del sistema social en su conjunto. 

Existe también un cierto temor en la sociedad cuando el propio usuarfo. 
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estando o no en estado de lnt~lcaci6n, pueda causarse lesiones o, lnclu--
slve, la muerte prematura, 

2,3,- Incremento de la Delincuencia,• Otra de las consecuencias socia
les, tal vez la mis hnportante, dentro del proceso degenerativo oc·as lonado 

por el uso Indebido de substancias t6xlcas, lo es el Incremento de la dell,!! 
cuencla. 

La delincuencia en todos sus aspectos, es frecuente en las personas 
adictas a _las drogas debido tanto a su relajamiento moral y de sus cost1.111-
bres, como por motivos de carácter econ6mlco. Es bien sabido, como menclon_! 
mos en lineas .anteriores, que los drogadictos por su vicio o enfermedad de

satienden sus trabajos o sus negocios para dedicarse a la drogadlccl6n, tr_! 
yendo c;omo consecuencia 16glca serlas repercusiones a su econ6mla. 

Al carecer de fondos para subsistir, y especialmente para los fuertes 

y continuos desembolsos que tienen que hacer para adquirir y que no les fal 
ten las drogas, recurren a toda clase de fraudes, robos, asaltos, asesina-~ 
tos, contrabandos, tráfico de drogas, trata de blancas, prostltucl6n, jue-
go, chantaje, explotacl6n de vicios, etcEtera, vlendose de esta manera ln-
crementada la.dellncuencla_en virtud del gran· núnero de farmacodependlentes 
que existen en todo el mundo. 

Al respecto, el autor Daniel L6pez Bolado, en su obra "Drogas y Otras 
Substancias Estupefacientes", establece los que considera son "efectos y· 
factores crlmln6genos de _las distintas toxlcananfas, siendo Estos los sl-
guientes: 

a)' La morfina: cuando el adicto tiene "hambre de droga", mis tlr,nlco 
y mfs penoso que el flslo16glco; puede realizar robos, hurtos, fal 
slf_lcacl6n de recetas, prostltucl6n y a!in actos de violencia. 

b) La cocafna: Ademfs de las acciones llfcltas menc!onadas en el lncl 
so anterior., con mucha frecuencia el adicto comete delitos contra 
las personas. 

c) La mariguana: En virtud de que afecta el sistema nervioso central, 
es causa generadora de accidentes automovllfstlcos. Se ha dicho 
-adem.Ss- que engendra el crlroen, especialmente en los pslc6patas. 
Se han atribuido suicidios, homicidios y ataques sexuales bajo su 
Influencia. 
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d} LSD-25: Cano las alucl naciones que produce pueden ser placenteras o 

terrorfflcas, su ingesti6n ha dado motivo a hufdas y suicidios debl 

do al p¡nlco", ( 58 T. 

( 58 ) L6pez Bolado, Jorge Daniel.- ob. cit. p.p. 31 y. 32 
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Hemos creído que es el Derecho quien ha de dar el primer paso en la S,2 

lución de los conflictos y problemas sociales, Y no $610 porque en fl se r!. 
glstren las aspiraciones colectivas, sino a la vez porque una de sus funci.2 
nes primordiales es establecer medios prácticos, eficaces, realistas y pac.[ 
flcos para superar los roces y confllctos que surgen Inevitablemente en to
da sociedad. 

El problema de la toxlcananra con sus tristes consecuencias, de las 
cuales la nras perniciosa es et narcotráfico, constituye hoy en día grave~ 
tlvo de. inquietud. 

Los esfuerzos gubernamentales por canbatlrlo han corrido paralelos a 

su desarrollo, de tal suerte que en la actuallda·j, las campallas contra fste 
~constituyen una act:lvldad permanente a la que dedican su valor y energía 

gran nGmero de personas. 
Pero no obstante, la producción, tráfico y uso llrclto de drogas cons

tituyen un C0"'11ejo fenómeno social que no puede ser plenamente controlado 
por el Derecho, es decir: por programas de Intervención que descansen prl-
mordla.lmente en prohibiciones, y en la represión y el castigo. La lucha Ju
rfdkl!I contra los delitos en materia de pslcotróplcos y estupefacientes, es 
por fuerza limitada y casi se podría decir que está condenada al fracaso si 
se la abandona a sus propias potencias. En realidad, el Derecho se .iiuralla 
sólo ~entro de esa doble tarea: de sellalamlento de los mecanismos de con--
trol ~ por una parte, confiada en la especie a la leghlaclc5n sanitaria, y 
de represión de las conductas antisociales, por la otra, de aquellas condu~ 
tas que no pudieron Impedir ni la prevención extrajurídlca ni el control J.!!. 
rídlco que se e,icomlenda a la ley penal. 

Oe hecho la prjctlca policiaca, los tribunales y el sistema correctivo, 
no siempre corresporiden a Jos deseos originales del leglslador. CÜando la 
ley parece exceslv-nte estricta, o el pdbllco no considera que violarla 
sea en '!erdad repnsnslble, a menudo se toleran las ofensas, o se .••s perdo
na,.º deja de hacerlas del conocl~••nto de la autoridad. La Ley, Incluso,. 
puede .ser aplicada a algunos y no a otros. Es evidente así pues, por otra 
parte, que son necesarias otras formas de lntervencl6n (econcinlcas,educatl• 
vas, sociales), especialmente para terminar con las causas que originan la 
produccldn y el uso 11rcltos de drogas. 
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1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La Constltuc16n Política del 5 de febrero de 1917 es, en México, base 
y punto de referencia de todo nuestro sistema jurídico. De ella se derivan 
la legalidad y la validez de todas.las leyes que nos rigen. 

Por tal motivo, para analizar el sistema de derecho vigente en nues-
tro país relacionado eón la drogadiccl6n o fannacodependencla y el tráfico 

Ilícito de drogas, comanmente conocido cano narcotrá~lco, es necesario e><.!, 

minar el marco constitucional que lo conforma y sus antecedentes respecti
vos. 

El artículo 73 de nuestra Carta Magna, ubicado en su título tercero, 

capítulo 11, "Del Poder Legislativo", seccldn 111 denominada "De las facuJ. 
tades del Congreso", enumera en treinta fracciones las atribuciones conce
didas a dicho cuerpo legislativo. 

El ejercicio de esas facultades se lleva a cabo en forma separada y 
sucesiva para cada una de las c4maras y los asuntos que abarca el precepto 
son múltiples y de trascendencia para la vida política, social y econ6nlca 
del país. Al mismo tiempo, tales facultades ataften a las funciones encame.!! 
dadas a los otros poderes 

SI se analizan una a una las atribuciones que el artículo 73 confiere 
al Congreso de la Unl6n se advertirá que ellas revisten aspectos leglslatJ. 
vos, jurisdiccionales y administrativos. 

Ya en el caso que nos ocupa, vemos que de la fraccl6n XVI del artícu
lo 73 se desprende .la facultad del Congreso para expedir las leyes relati
vas. con la salubridad general de la Repdbllca y así nos dice que: "El Con
greso tiene facultad: XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condl--
cl6n jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturallzacl6n, colonlzac16n, 
emlgracl6n e lnmlgracldn y salubridad general de la Repúbl lea ••• ", tonando 
en cuenta las premisas que el parrafo tercero del artículo 4• constitucio
nal consigna en el sentido de que toda persona tiene derecho a la protec-
cl6n de la salud, satlsfactor que hace concurrir a la Federac16n y a las 
Entidades Federativas. 

Por otra parte, la fraccl6n que se comenta da lugar al Consejo de Sa
lubridad General dependiente del Presidente de la República, y que constl-
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tuye un órgano que ésta facultado para emitir disposiciones generales y o-

bllgatorlas en materia de salubridad. 
Pero destacando como objeto de nuestro estudio, por el alto rango le-

gal que en n~terla de pslcotrópicos y estupefacientes tiene, encontramos la 

base 4a. de la misma fracción XVI del a~trculo que se analiza, que a la le
tra dice: "Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campai\a 

contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenan al Individuo 

o degeneran la especie humana asr como las adoptadas para prevenir y comba
tir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de 

la Unión en los casos que le canpetan". 
Es pues este articulo 73, fracción XVI, base 4a. de la Constitución, 

el fundamento legal de toda la legislación que en materia de estupefaclen-
tes y pslcotróplcos se elabora, por ésta llamadas "substancias que envenenan 

\'11 Individuo o degeneran la especie", siendo objeto de regulaci6n normativa 

federal, en cuanto que su legislación corresponde al Congreso de la Unión .• 
ya que pueden poner en peligro o dai\ar la salud general del país, por ello, 

su conocimiento procesal cuando son objeto de conducta delictiva, corres--

ponde a la Procuraduría General de la República y a los órganos jurlsdlccl.2 

nales de la ~ederaclón, tal ccmo lo seftalan los artículos 102 y 104 de nue.!. 
tra Carta fundamental. 

Como antecedente más remoto de la fracción que se anal.Iza, tensmos el 
artículo 131 de la Constitución Política de la Monarquía Espaftola, promu19!. 

da en C'dlz el 19 de marzo de 1812, en cuya fracción vlg~slma tercera esta
blecía: "Las facultades de las Cortes son: Vlg,slma tercia.- Aprobar los r~ 
glamentos generales para la pollera y sanidad del reino". ( 59) 

Despuls de las diversas leyes fundamentales que en nuestro pars se di~ 
ron, el artículo 64 del Proyecto de la Constitución Política de la Repúbll

ca Mexicana, fechada en la Ciudad de Hfxlco el 16 de junio de 1856, establ~ 
era: "El Congreso tiene facultad: 16•. Para dictar leyes sobre. naturallza-
cl6n, colonización y cludadanra11 • ( 60 ) 

( 59 ) Congreso de la Unión.- "Los Derechos del Pueblo Mexicano: Mhclco a 

trav's de sus Constituciones". Tomo VI, Hexlco, 1967, p. 6At2. 
( 60 ) ldem.- p. 658 
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Esta fracc16n 16ª del artículo 64 fue aprobada en la sesl6n de 10 de 
abril de 1856. por setenta y un votos a favor y ocho en contra. dando como 
resultado su inclusl6n en la Constltucl6n Polltlca de la República Hexlca

na, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 
1857, en cuyo artrculo 72 se establecía: 11 EI Congreso tiene facultad: XXI 

Para dictar leyes sobre naturalización, colonlzaci6n y ciudadanía".( 61 ) 

Es entonces. la fraccl6n XXI de este artículo. el antecedente lnmedl.!!. 
to de la fracc16n XVI del artículo 73 de la Ley Suprema en vigor. Ha de t.!, 
nerse en cuenta. sin embargo. que en el texto original del mandato primer.!!. 
mente citado no existía la facultad de la federacl6n para Intervenir en la 
materia de salubridad. La facultad pertenecía. por lo tanto. a los Estados. 
~or apl! cac16n del artrculo 124 de la .Constl tuc16n actual• ld~ntlco al 117 
de la Constitución de 1857. No fue sino hasta la reforma del 12 de novl~ 
tre de 1908. cuando se otorg6 a la federación aquella facultad. 

Fn la Iniciativa que culminó con la citada reforma de 1908. se propo
nía modificar tanto el artículo ll·de la Ley fundamental. a efecto de res
tringir la 1 ibertad de trlnslto. Impidiendo el Ingreso 1111. país de extranJ.!. 
ros que.no fueran deseables desde.el punto de vista de la salud, de la CO,!!. 

ducta o de la utilidad productora. como la mencionada fraccl6n XXI del ar
tículo 72. E~ro. a este último respecto únicamente se hablaba de salubrl 
dad pllbl lea de las costas y fronteras. correspondiendo a los Estados de la 
Federacl6n toda la salubridad pública distinta a la de las costas y front.!. 
ras. 

Sin embargo. el dlct~n de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

la Clmara de Diputados. modlflc:6 s.ustanclalmente la Iniciativa. sustituye.!!. 
do la frase "salubridad pdbllca de las costas y fronter.as" por la de "Sal.!!. 
brldad General. de la República". concediendo de. esta manera al Congreso la 
facultad de legislar sobre esta materia. Independientemente de la Inmigra
ción. 

Adqulrl6. pues. el Congreso de la Unión una facultad cuyo alcance s6-

lo pódra determinar el mismo Congreso, pues ni la reforma constitucional 
le daba toda la materia de salubridad, sino s6lo la "general de la Repúbll 

( 61 ) ldeni.- p.p. 659 y 660 
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ca", ni tampoco deflnla dicha refcnna lo que debería entenderse por "salu-

brldad general de la República", para que quedara reservada a los Estados 

toda la salubridad no comprendida en esa expresión. 

En el proyecto de Constltucl6n de Don Venustlano Carranza, no se lntr.!?_ 

ducla.modlflcacl6n .alguna en cuanto a la facultad de salubridad general. P~ 

ro en la sesión del 19 de enero de 1917, el diputado Dr. José H. Rodríguez 

presentó una adición a la fracción XVI del artículo 73 que, salvo escasas 

modificaciones de forma, ha venido a constituir los cuatro Incisos que con• 

serva en la actualidad la referida fraccl6n XVI. 

Fel lpe Tena Ramírez, que dedica en su 1 lbro "Derecho Constl tuclonal H~ 

xlcano" un capftulo especial al estudio de las facultades del Congreso en 

!""terla de salubridad, apunta que el. precepto contenido en la fraccl6n XVI 

"no sólo denota Incongruencia entre las distintas partes que lo Integran, 

producto de las. reformas y adiciones que ha sufrido, sino que altera ta~-

blfn nuestro sistema constitucional, ya que confiere al Consejo de Salúbrl

dad, por una parte, fúnclones del Jefe del Ejecutivo y del Congreso de :la_\! 

nlón~ por la otra, ·esto es, se reúnen dos Poderes en un solo titular, y es

te _titular único, capaz de suplantar a dos Poderes Federales, es una slinple 

dependencia del Ejecutivo". "SI a estas facultades se ·agrega que para'ejer

cl úirles tiene acclcSn ejecutiva, según lo establece el plrrafo' 3• de la ' 

fracclcSn XVI, habrl de admitir que la materia de salubridad estl regfda por 

disposiciones excepclona·les, que contrastan con todo nuestro slsteriia const.L 

tuclonal". ( 62 ) 

Al reallZ.r el anlllsls de los diferentes plrrafos que lntegr'•n la 

fraccl6n XVI del artículo .73 que se comenta, observamos que efectivamente, 

como lo apunta el maestro Tena Ramírez, existe una marcada lncóngr'uenclÍI e.!! 

tre ellos, al extremo de Ir en centra de nuestro s Is tenla constrtuclonal, . t.!?_ 

mando como base lo establecido por el artículo 49 del mismo ordenamiento· 

que seftala: "El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", y en su plrrafo segundo Indica: "No 

podrÍn reunirse dos o mis de estos Poderes en una sola persona·~ corpora---

( 62 ) Tena Rmnírez, Felipe.- "Derecho Constitucional Hexlcano". Ed. PorrGa, 

S.A., dfclmo sexta ed., Hfxlco, 1978, p.p. 408 y 409 
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cl6n, ••• 11 • Es, sin embargo, el Consejo de Salubridad General un organismo 

que depende directamente del Presidente de la República, con acción ejecutl 

va y facultades para dictar disposiciones de carácter general y obllgato--

rlas para todo.el país. 

2.- LQ~ TRATADOS INTERNACIONALES 

Es dentro de este marco jurídico del combate al tráfico de drogas don

de reviste gran importancia el estudio de la regulación internacional que 

al respecto se ha creado. 

Es por ello que a contlnuaci6n expondremos los aspectos generales de 

los, tratados, Indicando después, cuáles son los principales tratados multi

laterales relacionados con la materia .de los que México ha sido parte, est,!_ 

bleclendo, por último, los acuerdos celebrados por nuestro país con ét Go-

blerno de los Estados Unidos de Norteamfrlca para combatir el narcotráfico.. 

2.1.- Aspectos Genera.les.- Los tratados, se dice, "son por excelencia 

la manlfestacl6n mis objetiva de la vida de relacl6n de los miembros de la 

canunldad Internacional". ( 63 ) Se definen cCllllO "Los acuerdos entre ·dos o 

8"s sujetos de Derecho Internacional (entlendase Estados u Organizaciones 

Internacionales) para crear, modificar o extinguir u.na relaclcSn jurídica e.!! 

tre ellos". ( 61+ ) Han sido llanadas convenios, acuerdos, convenciones, pa.!:_ 

tos, ar:reglos, campromlsos, eté:., siendo, a fin de cuentas, ·distintas mane

ras de designar la misma cosa. Se les ha clasificado de diferentes formas 

atendiendo, por eje¡nplo, al número de partés que Intervienen o a su canten! 

do, asf se habla.de· tratados multilaterales···º bilaterales; tratados políti

cos, administrativos o comerciales. 

Tradicionalmente se sc;>stlene que los tratados deben poseer c .. ertos el.!_ 

mentas y tener presentes ciertas cual ldades para que tengan la val ldez debl 

da. Así se habla de la capacidad, del consentimiento y del objeto. 

( 63 ) Sepulveda, Cesar.- "Derecho Internacional". Ed. Porrúa, S.A., d4clmo 

segunda ed., Hhcl co, 1981, p. 120 

( 61+ ) Seara Vazquez, Modesto.- "Derecho Internacional Público". Ed. Porrúa, 

S.A,, séptima ed., México, 1981, p. 63 
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La capacidad de las partes, 1 !amado jus tractatl, se ha considerado C_!? 

mo un atributo propio de la soberanía. Por tal motivo, sostienen algunos ª.!! 
tores que s61o los Estados soberanos pueden concertar tratados, lo que en 
la actualidad resulta Incorrecto, ya que el moderno Derecho Internacional 
contempla otra clase de sujetos como son los organismos internacionales, 
los cuales tienen tamblan capacidad para celebrar un pacto. 

Por lo que se refiere al consentimiento o jus representatlonls, aste 
debe ser expresado por los 6rganos de representacl6n competentes del Estado 
o suj_eto de que se trate. 

En Mfxlco, el artículo 89, fraccl6n X, de la Constltucl6n Polftlca o-
torga esa facultad al Presidente de la RepGbllca y naturalmente, delega esa 
'facultad en los plenlpo.tenclarlos que al efecto 4§1 sefiale; así expresa que: 
"art 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 
X.- Dirigir les negociaciones dlplomltlcas y celebrar tratados con las po-
tenclas extrenjeras, sometlendolos a la ratlflcacl6n del Congreso Federal". 
De tal suerte que un acuerdo Internacional concertado por un 6rgano no COID

petente ca.rece de validez por falta de consentimiento expresado legalmente. 
El ob_Jeto se refiere al contenido del, trat~do el cual debe ser lfcl to. 

Y esa licitud es tanto con respecto al derecho Internacional como al dere-
cho Interno. 

En cuanto a la forma de los tratados; diremos que deberl ser. siempre 
la forma escrita ya que de otra manera no podrían precisarse ni exigirse 

.· . . . . ' 

las obligaciones resultantes de los convenl_os. 
No se requiere de otra formalidad para configurar un tratado, au~ue 

. . . 
la prlctlca ha consagrado un.cierto estl lo para su redaccl6n. Gerieralmente 
el trata~ va precedido del título. Continua el prelmbulo en el qua se men
clonari los nombres de los plenipotenciarios, así como una exposlcl6n de los 
propc5sltos que mueven a_ los signatarios a pactar.. Sigue despuas el cuerpo 
de los tratados en el que se expresan los artículos o cUusulas, o sea, la 
parte contractual propiamente dicha. Las Gltlmas cllusulas se refieren a 
la duracl6n del tratado y al canje o dep6slto de ratificaciones. Posterior
mente van ·la fecha, la firma y los sellos. · 

El procedimiento para realizar un tratado camprende varios pasos y es 
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diferente en el caso de un tratado multilateral que en el de uno bilateral. 
Para concluir un tratado bilateral, lo mis usual es que los gobiernos 

Interesados se Intercambien notas, en las que se precisan la conveniencia y 
oportunidad de 1 legar a un acuerdo sobre determinada materia. Se escoge an
ticipadamente el país y el lugar donde habrln de realizarse las conversacl.2_ 
nes que derivan al tratado. Se nombran. por cada parte, los plenlpotencla-
rios correspondientes, a quienes.según el asunto, asesoran expertos o técnl 
cos en la materia del propuesto tratado. Las discusiones que conducen al 
tratado se desarrollan por lo cCllllÚn lent-.i te ya que cada párrafo es examl 

nado culd~dosamente. En ocasiones es necesario detener el curso de las.con
versaciones para realizar consultas a los 6rganos superiores del Estado. U

na vez que el texto ha s Ido aprobado, se procede a la fl rma de los ejempla
res del documento, la que reviste cierta solemnidad, para después ser envl.! 
do al 6rgano del Estado que corresponda, para los pasos subsecuentes. 

En el caso de los tratados multilaterales, el procedimiento es pareci
do al de una conferencia Internacional, es decir, Invitados los p•rses para 
reunirse en .un lugar prevl..ente establecido, son enviados los plenlpoten-
claÚos debidamente .Instruidos para llevar a cabo las discusiones que con
duzcan al establecimiento del texto de los pactos. El procedimiento de con
clusl6n de estos tratados es idis canpl lcado y ""s largo. ya que es. menes.ter 
alcanzar un texto que satisfaga a todas las partes., aunque es frecuente .que 
cada Estado participante ~nlfleste de an~no su aceptac16n al espfr'ltu 
que anima al propuesto pacto colectivo. 

Ya sean tratados bl laterales o trat.dos .raultllaterales, es us.ual que 
despás de la ac:eptac16n del t.Xto contlnue la ratlflcacl6n del mismo; que 
no es otra. cosa que la aprobacl6n dada al tratado por ·tos 6rganos .con.,eten- · 
tes del EstaclO, que hace que '•te quede obligado por tal tratado. 

La ratlflcacl6n c:anprende varios p•-· Conclulito el tratado, se hace 
1 legar a los 6rganos repres~ntatlvos del Estado. El Jefe del EstadO determ! 
narl si son de seg~lrse las Instancias subsecuentes o· si lo firmado no con
viene a los Intereses del pafs. Pero si se encuentra, cano es ordinario, 
que el tratado satisface, entonces ese 6rgano lo somete a los procedlmlen-:
tos Internos de dlscusl6n y aprobacl6n, con las rec~ndaclones y aclaracl~ 
nes que juzgue pertinentes~ 
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En Héxico, es el Senado quien lleva a cabo .la aprobación de los trata
dos, de acuerdo a lo que establece el artrculo 76 de nuestra Carta Hagna, 
que en su fracct6n l~ {-n ftne, señala "Son Facultades exclusivas del Sena-
dO: 1 ••• aprobar los tratados lnternaci·onales y convenciones diplomlttcas 
que celebre el Ejecutivo de la Unl6n". MSs existe una aparente antinomia en 
el artf culo 89, fraccl6n X, del mismo ordenamiento, que, como vimos ante--
rlormente, Indica que es facultad del Presidente de la República: dirigir 
las •. negoclaclones dlplomltlcas y celebrar tratados con las potencias extra.!!. 
jeras "sometlendolos a la ratlflcacl6n del Congreso Federal". El artrculo 
133 corrige un tanto la contradicci6n ya q.ue prescribe que los tratados "c.!. 

lebradas y que se celebren por el Presidente' de la República, con la aprob.! 
cl6n del Senado". A mayor abundamiento, la Ley Orgfnlca del Congreso Gene-
ral y el Reglamento Interior del Congreso General, establecen que serf al 
Senado de la Repúbl lea a quien corresponda la aprobacl6n de .los tratados 1.!!, 
ternaclonales. 

Una vez que el tratado emerge lncolumne de esa discusión, entonces se 
procede a la elaboracl6n de un Instrumento en donde aparece el te1'to .del 
tratado, la anotac16n de que ha sido aprobado' por los 6rganos encargados, y 
la declarac16n del Jefe del Estado de que se ratifica el tratado. 

Sobreviene despufs el Intercambio de ratlfléaclones en el lugar que se 
. haya fijado con anterioridad en el pacto. En esa fecha' los funcionarios· de-
_sl.gnados para el efecto se Intercambian los Instrumentos. y se Inicia un acta, 
la cual serf en el ldlOIN de los países f.lrmant~s, que susé:rlkn los funcio
narios y con ello queda completa la ratlflcaclcSn. 

Cuando·se trata de 'rátlflcaclones a tratadas multilaterales, el proced! 
miento difiere, pues' la prlctlca 'moderna es la de depositar los lnstr~ntos 
de ratlflcacl6n con un gobierno determinado, o en el secretariado de una or-. 
ganlzacl6n ln.ternaclonal. El gobierno depositarlo da aviso oportuno a los o
tros países que ya hayan ratlf lcado. 

Una vez otorgada la rattflcacl6n no· puede revocarse ni aún cuando se a
legue que no se cumplieron en el Interior del país determinadas formallda--
des. 

No obstante que, cano lndlc81110s anteriormente, la ratificación da a los 



tratados su fuerza obligatoria, algunos pactos, por dlsposlcl6n expresa con

tenida en los mismos,, van a entrar en vi·gor en el momento mismo de la firma, 

sin perjuicio de que desput!s sean sometidos a la ra~lfl'cac18n. 

Hay que sei\alar, adem§s, que exi·ste un tipo especial de tratados que no 

necesitan ratlflcaci6n: los llamados 11executlve agreements", en los Estados 

Unidos. En principio, tales agreements no es necesario que sean sometidos a 

1 a ap robac 16n de 1 Senado, y pueden d l s t 1ngu1 rse dos moda 1 1 da des: 1 os 11p res 1-

den ti al executlve agreements" y los "congresslonal executive agreements"; 

los primeros aprobados por el Presidente y los segundos sometidos al Congre

so, en vez de al Senado. Gran parte de las relaciones Internacionales de los 

Estados Unidos se 1 levan a cabo a través· de estos "executlve agreements", 

que constituyen, en manos del Presidente, un medio de escapar al control del 

Senado, 

En México nuestra Constltucl6n Política no prevé la posibilidad de pac

tos ejecutivos;· sin embargo, en la prfctlca se puede observar la conclusl6n 

de tratados que -según sei\ala, por ejemplo, la "Memoria de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 1968-1969•i- ( 65 ), no requieren la aprobacl6n del 

Senado y que entran en vlgor'en la fecha de·flrma o la sei\alada en el canje 

de notas.·Tales tratados, teoricamente hablando, en'.el sistema Constltuclo-

nal mexicano son Ilegales y, ademfs, ·polTtlcamente Inútiles. 

Como último paso en la conclus16n del procedimiento de .los tratados se 

encuentra la promulgaci6n' o publ lcaci6n; que es el medio .por el cual el tra".' 

tado se da a conocer a los habitantes del paTs, pero este es un·heého poco 

relevante en cuanto a su validez o a su entrada en vigor. En "'xlco la pro-

mulgacl6n de los ·tratados, al ·Igual que las ·Léyes, se hace a través del Dia

rio Oficial de la Federac16n. 

Existen, dentro.del caq>o de los. tratados, adern4s, las figuras de la a

dhesl6n, que es el actojurTdlco por el cual un Estado enÚa a fonilar parte 

de un tratado en cuya negociacl6n y firma no habTa participado,. y las reser

vas, que es el acto jurfdlco por el cual un Estado parte en un tratado decl,!, 

raque rechaza la aplicac16n de ciertas disposiciones, o que les atrlbuye'd.!!, 

( 65 ) Citado por Seara Vazquez, Modesto,- ob. cit. p. 201 
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terminado sentido. Las reservas no son admisibles en los tratados bilatera
les, en cmmblo, en los tratados multilaterales sr son lfcltas •menos que 
esten prohibidas en el tratado. 

Por Gltlmo, rnenclonaremos que los tratados pueden extinguirse por di-
versas. causas como son: 

a) Ejecuc16n.- Cuando se ha cumplido con la reallzacldn del negocio u 
objeto para el que fue creado. 

b) Perdida de la calidad estatal de una de las partes.- Cuando un Est.!_ 
do desaparece por cualquier causa (guerra, integracl6n de un Estado 
a otro, etc.). 

e) Acuerdo entre las partes.- Cuando es declarado asr por un nuevo•-
cuerdo entre las partes. 

d) Tfrmlno.- Cuando concluye el perfodo establecido en el tratado mis-
mo. 

e) Denuncia.-. Cuando un Estado parte del tratado declara su voluntad 
de retirarse, baslndose en las condiciones • ese respecto establee! 
das anterlor-nte en 11. 

f) Renuncia.- Cuando un ~stado declara su voluntad de considerar extl.!!. 
guido un tra.tado que le concede ciertos derechos sin contrepartldll 
de obligaciones. 

g) Vlolac.16n del tratado.- Cuando una de las partes viola una dlsposl
cl6n .esencial del ·triltado, .estando admitido que.por esa causa se 

··pueda extinguir el tratado. 
_Respecto a la jerarqufa jurfdlca que tienen 1- tratados Internaciona

les en nuestro pafs, estab19ce el artrculo 133 de 1.• Constltucl6n Polrtlca · 
que: "Esta .Constltucl6n, las leyes del Congreso que -nen de ella y todos 
los tratados ·que asten de acuerdo con la i.1-. celebrados y .que se cele--
bren por el Presldeni.·de la Repdbllca, con eprobacl6n del Senado, serln la 
Ley Supr- de toda la Unl6n. Los jueces de cada-Estado -agr.ega dicho artr
culo- se arreglerln a dicha Constltucldn, leyes y tratados a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en les Constl tuclones o Leyes de 
los Estados". Es en base a fsto que muchos .autores "- querido ·ver Igual J.! 
rarqufa entre los tratados y nuestra Carta Hagna, sin .. bargo, existe un· 
principio de supre11111cfe constitucional que 1119nclona que si hubiera alguna 



- 95 -

diferencia entre el texto.de nuestra Constitución Federal y algún tratado 

Internacional celebrado por México, se atenderá sólo a la primera. 
2.2.- Tratados Multilaterales.- México ha participado activamente en el 

concierto mundial con el afán de establecer controles en la producción, dis
tribución, pose~ión, tráfico y uso de diversas substancias tóxicas. 

Sin embargo, un factor Importante en el éxito o fracaso de cualquier mé 
todo de control, es el grado en que el individuo use la droga; un ~egundo 
punto es la tecnología de la producción de drogas y el fácil consumo como 
factores esenciales para la medida del control; ot_ra variable es la natural.!:_ 
za de la sociedad que Intenta el control pues éste tiende a producir un alto 
costo social cuando no se Implanta adecuadamente. Incluso hay que tomar en 

cuenta si el sistema legal de un país es alta~nte formal, o si opera Infor
malmente, con que grado de flexibilidad, etc. 

Así, todas las variables que Intervienen en una clasificación de dro-
gas apropiada para un control nacional, resulta de especial complejidad cua.!!. 
do se trata de aplicar un control Internacional. 

El regimen Internacional en est'a materia ha sido errático, al menos en 
su inicial aparición en la escena, cuando tuvo, además, un sentido desafort.!:!_ 
nado. Con razón O 1 ga Cardenas de O jeda advierte "no deja de ser 1rón1 co que 
el primer tratado Internacional sobre la materia en el que Intervino un país 
occidental, haya sancionado y alentado el tráfico de narcóticos", ( 66 ) re
flrlendose al tratado de Tlentsln, por el que Inglaterra exigió a China que · 
legalizara el tráfico del opio. 

De entonces a la fecha ha tenido un cambio radical la concepción Inter
nacional de_l problema ya que todos los parses _del mundo clvl 1 Izado coinciden 
en la necesidad de unir sus esfuerzos para terminar con el narcotráfico y la 
toxicomanía. Fue entonces, cerno sigue siendo hoy, el principal objetivo de 
los tratados Internacionales, el llmltar el uso de las drogas a fines exclu
sivamente médicos y científicos. 

En las seis décadas que transcurren entre 1912 y 1972, se promueven tr.!_ 
tados multilaterales de suma Importancia. México es parte contratante de to
dos ellos, y, con excepción del Protocolo de Nueva York de 1953, aprueba y 

( 66 ) Cardenas De Ojeda, Oiga.- ob.~clt. p. 42 
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ratifica los demás. 
El primero de estos -tratados fue firmado en la Convenci6n de La Haya, 

el 23 de enero de 1912, denominado "Convención Internacional del Opio" y C.!:!, 

yo depositarlo es la Organlzac16n de las Naciones Unidas. Fue ratificado 
por nuestro país en enero de 1925, entrando en vigor el 8 de mayo del mismo 
afto, y publicado en el Diario Oficial de 18 de marzo de 1927. 

Este tratado se refería al opio crudo, preparado y medicinal, a la moL 
fina, a la cocaína y a la her"oína. Establecía como mater"la de Der"echo lnteL 
nacional la coope,.aclcSn para el controÍ de las mencionadas substancias, y 
los principios que en él se fijaron se siguen considerando la base para el 
control Internacional de éstas. EstlpulcS que la produccl6n y dlstrlbucl6n 
~el opio crudo se efectuaría bajo control legal;que el fumar opio se supri
ml r"ía gr"adualmente; y que, la fabrlcaclcSn, venta o uso de esas drogas se ll 
mltarían legalmente para necesidades legítimas o mfdlcas¡ los fabricantes y 
éomerclantes de dichas drogas se someterían, también, a un sistema de perml 
sos y estadísticas. 

En 1931, se celebrcS en Ginebra, Suiza, otr"a convenclcSn cuyo objetivo 
fue limitar la elaboración mundial de drogas a las necesidades científicas 
y rnldlcas, así qued6 plasmado,_ el 13 de julio de ese afto, el ~uerdo que 
llev6 el nombre de "ConvenclcSn para Limitar la FabrlcaclcSn y Reglamentar 
la Dlstrlbucl6n de Dr09as Estupefacientes", siendo depositarlo de éste la 
OrganlzaclcSn de las Naciones Unidas. Fue ratificado por ~leo el 13 de ma_!. 
zo de 1933, entrando en vigor el 11 de junio del mismo afto y publicado en 
el Diario Oficial de la FederaclcSn el 2~ de noviembre, también de 1933. 

El objetivo de este. tratado se pretendía lograr a travfs de provlslo-
nes dictadas para restr"lnglr la cantidad dli droga obtenible para cada país, 
canprometlendose a no excederse •n la fabrlcaclcSn e lniportaclcSn de cierta 
cantidad determinada mediante los estimados de sus pr"oplas necesidades. Al 
Igual que el anter"lor tratado, éste se refería al opio, la morfina, la her~ 
ína, la cocaína y sus derlvado·s, asr como a otros estupefacientes. 

""'leo suscrlblo és.te pacto estableciendo como reserva el derecho de 
Imponer dentr"o de su territorio medidas mis estrictas que las establecidas 
por la misma ConvenclcSn, para la restrlccl6n del cultlvo o elaboración, uso, 
poseslcSn, exportacl6n y consumo de las drogas a que se ref lere ésta. 
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En la Convención de 1936, también efectuada en la ciudad de Ginebra, 

salio a la luz el "Acuerdo Para la Supresión del Trifflco IHclto de Estupe
facientes Nocivos", fechado el 26 de junio de ese ailo, aceptado por HéJdco 

el 6 de mayo de 1955 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de agosto del mismo año y cuyo depositarlo es también la Organización de 

las Naciones Unidas. 
Propósito fundamental de este tratado era lograr que cada una de las 

Naciones contratantes promulgasen las disposiciones legislativas necesarias 
para castigar severamente, y en particular por medio de prisión u otras pe
nas privativas de la libertad, la fabricación, la transf"ormación, la extra_s 
clón, la preparación, la posesión, oferta, ofreclmlento"en venta, distribu
ción, venta, canpra, cesión a cualquier título, corretaje, envió, expedl--
clón en trifnslto, transporte, importación y exportación de cualquiera de 

los estupefacientes seilalados en convenios a_nterlores. Asimismo se acorda-
ron· medidas para prevenir el escape de los del lncuen_tes por razones técni-

cas, y para facilitar la extradición de éstos. Esta Co~venclón fue el últi
mo tratado firmado bajo los auspicios de la Liga de la Naciones. 

También la Organización de las Naciones Unidas es depositarla del pac

to suscrito en Lake Succes, Nueva York, Estados Unidos, el 11 de diciembre 
de 1946, dénomfnado "Protocolo qué Enmienda la Convención para la Supresldn 
d;;l Trifflco ilícito de Drogas Peligrosas" al que México se adhirió el 6 de 

' .. . 
mayo de 1955, entrando en vigor en la misma fecha y publicado en el Diario 
Of_lclal el 25 de agosto dél mismo ailo. 

Este convenio fue el primero en su gfnero y sirvió de modelo para o--

tros Instrumentos jurídicos similares; modificó los Acuerdos, Convencloaes 
y Protocolos que sobre estupefacientes se habían concertado hasta entonces. 

Después vfno ·el Protocolo que se firmó en París, el 19 de novfembre de 
19lt8, "Para ·someter a fiscal lzacf6n Internacional las drogas no CCJl1'>rendl-
das en el convenio del 13. de juí fo de 1931, para l lml tar. la _fabricación y 

reglamentar la distribución de estupefacientes". Deposl_tarlo de este acuer

do· lo es también la Organización de las Naciones Unidas; fue firmado defln! 
tlvamente en México en la misma fecha en que lo hicieron los demás países 
con certantes, no habiendo sido pubi !cado en el Diario Oficial, y entrando 
en vigor el primero de diciembre de 19lt9. 
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Dicho Protocolo, como su nombre lo Indica, fue I• respuesta • •quell•s 
substancias tcSxlcas de fabrlc:.9cl6n slntftlca cuya produccl6n se lncrement6 
en grado extremo desp"'s de la Segunde Guerr• "undlal. 

Le sigue a fst• el "Protocolo para Llml tar y Regular el Cultivo de la 
Amapola y el Uso, Produccldn y Trlflco Internacional de Opio'', flr ... do en 
la ciudad de Nueva York, el 23 de junio de 1953, depositado en la Organlza
cldn de las Naciones Unidas. 

Este Protocolo lntenttS. Imponer controles ""s severos en la produccldn 
mundial de opio y sus derivados, a fin de que las cantidades producidas 
coincidieran realmente con las requeridas para propdsltos mldlcos y clentr
flcos. 

Hlxlco se abstuvo de ratificarlo por las razones Invocad•• en el lnfo.!: 
me que se rlndltS en el allo de 1956, ya que exlstfan los motivos constltuCl,2 
nales que en ese documento fueron citados, y que lmpedr•n al gobierno mexi
cano aceptar el artTculo XI,· Inciso d, asr como el artrculo XXV y otras di!, 
posiciones, segun las.cuales los signatarios estaban l111pOslbllltados par• 
formular reserva alguna, atento a lo dispuesto en ese precepto. 

Los anos de esfuerzos dedicados • lograr un acuerdo lnternaclonel y, 
con fl, un control •decuado de I• produccldn y di1trrtiuclé5n legrtl- de es
tupefacientes, culmlnd con la "Canvenclé5n Unlc• ele Estupef•clentes", ff ,,__ 

da en Hueva York el 30 de marzo de 1961, ratificada por el Sen•do de la Re
pObl lca Hexlcan• hllsta el 18 de •brll de 1967, entrando en vigor el 18 de 

mayo del mlMO afto, y publicada en el Dl•rlo Oficia! de la Federaclé5n el 31 
del mismo-• y ano, siendo depositarla la Organlzacldn de las Naciones Unl 
das. 

La Convenclé5n es producto flel de las necesidades que la deterMln•ron, 
- ÜprH•da• en el_ prefllbulo, donde se .. nlflest• I• preocup•cl&t po~ I• H-

lud ffslca y .oral de I• huÚnldad, se rec:onoc:e- I• necesidad del uso Mldlco 
de los estui»éfaclentes y .decl•r• que I• toxlCOIUn·ra constituye un •.1 grilv• 
par• •I Individuo y entr•ll• un pelftiro socl•I y econdlalco par• I• "'-nlded. 
P•r• lograr estos fines, la Convenclé5n •dopta el c•lno de controles .-1-
nlstratlvos lnternaclonales, en este orden.de Ideas, da,• las Naciones Unl, 
das, un• mlslé5n flscallz•dora. 

Asimismo, como aspectos sobresalientes, sellala en un plano mis actual!, 
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zado cuales son las substancias consideradas como estupefacientes sobre las 

que se van a ~jercer esos controles adm.lnlstratlvos; considera como tráfico 

ilícito". el cultivo o cualquier tr&flco de estupefacientes contrarios a las 

disposiciones que establece; propone la organlzacl6n de una efectiva coope

raci6n internacional 'para la represi6n del narcotr&flco y apela a las par-

tes para que sancionen penalmente_ Jos actos de cuJ tlvo, produccl6n, fabrl C.!_ 

c16n.'. extra·cc'l6n, preparac16n, posesi6n, oferta en general, ofertas de· ven-.. 

ta, distribución, compra, venta, despacho por cualquier concepto, carreta-

je, expedición en tr&nslto, transporte, lmpo~tac16n y exportación de estup~ 

facientes. Encarga a la Canlsión de Estupefacientes del Consejo Económico y 

Social y·a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes la 1_! 

borde flscallzacl6n Internacional, de acuerdo a-las funciones que en la 

misma Convención se seftalan y que Incluye la modificación de las listas que 

a propuesta de ~ada.pafs deba ilevarse a cabo, así como la asesoría en cua.!!. 

to a la apl icaclón de las disposiciones que en el acuerdo. se fijan.· 

Indica, adem&s, que todo estupefaciente, substancia y utensilio emple.! 

do en Ja comisión de delitos o. destinados a tal fin podrln ser objeto de 

aprehensión y decomiso. Senala algunas pr~vlsiones como las que se refle'ren 

al tratamiento médico y rehabilitación de los adictos. excluyendolos del r,! 

·gimen penal; extiende el control del cul tlvo de plantas de las que. se pue-

den obtener drogas narc6tlcas naturales, como'el opio, la cannabls y las'~ 

jas de coca. 

No obstante ll!ls disposiciones en el las establecidas, faculta a las Pª.!: · 

tes para adoptar medidas de flscallzaclc5n mis estrictas o rigurosas~ 

Esta Convención es un tratado flexlble y aceptado, que representa el 

mis al to comGn denominador én la aceptacl6n 'éle obl lgaclones lntérnaclona.les 

por países soberanos; es un Instrumento nuevo que, segGn su artículo 44, al 

entrar en vigor, 30 días despufs de que se haya depositado el cuadragfslmo 

Instrumento de adhesión o rat:lflcac16n, abrogarl y sustltuirl entre las Pª.!: 

tes los siguientes tratados subsistentes: Lá Convencl6n de enero de 1912; 

el Acuerdo del 11 de febrero de 1925, (M"'lco no es parte); la Convencl6n 

Internacional del Opio, del 19 de febrero de 1925; la Convención del 13 de 

julio de 1931; el Acuerdo"del 27 de noviembre de 1931 (""'leo no fue parte); 

el Protocolo de diciembre de 1946 (salvo en lo concerniente a la Convención 
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del 26 de junio de 1936)_; el Protocolo de junio de 1953 (Héxl.co no f~e par

te); el Protocolo de París de 1948; asr como la Convenci6n sobre drogas no

civas, de Ginebra de 1936. 

El 25 de marzo de 1973. y como resultado de una Conferencia internaclE_ 

MI celebrada en Ginebra, Suiza, la "Convencl6n Unlc:a" fue puesta al día"!!.' 

dlante el "Protocolo de Hodlflcac16n de la Convencl6n Unlca sobre Estupefa

cientes". al que Hl!xlco se adhlrl6 el 27 de abril de 1973. entrando en vl-

gor el 27 de mayo del mismo afto. Cabe mencionar que nuestro país acept6 va

rias de las reformas Introducidas. pero. en cambio. hizo e~resa reserva de 

otras. 

El documento considera a los delitos contra la salud entre .los que han 

~e dar .lugar a la extradlc16n; sugiere crear centros regionales .Pii.ra el es

tudio y control de ~stupefaclentes; adelanta algunas medidas preventivas y 

~dvlerte que el empleo de los medios de dlfusl6n suele producir. resultados 

.contradictorios. 

Henclonaremos. tambl6n, que el 21 de febrero de 1971 se flrm6 en Aus-

trla, Vle.na. el "Convenio sobre Substancias Pslcotr6plcas". En lo .general, 

este tratado no dlf lere en gran medida de los anteriores: es tamblln un In.!. 

trumento de fiscal lzacl6n nacional e Internacional de drogas pslcotr6plcas. 

y si destaca de el Jos, es· sobre todo por las substancias que comprende y· de 

las cuales anexa· cuatro 1 lstas. en la lntel lgencla que el rigor de las med.!. 

das que sugiere disminuyen de la primera a la Gltlma. Entre otras . ..,,ciona 

a los hongos aluclnCSgenos. e.1 cactus de peyote. las. anfetamÍnH, barblttlrl

cos y tranquilizantes.· 

Esto G1tlmo. explica la raz6n de que la c•mara de Sen•dores haya aprob.!. 

do este convenio con ~resa reserva de la apllcac:J6n del artículo .7 del 

mismo, o sea. excluyendo aquel las substancias que han. sido utl.1 Izadas anee.!. 

tralmente por algunos de nuestros grupos lndrgenas. 

No es lnnecesarl~ seftalar que el tratado de Viena sobre pslcotr6plcos. 

forma parte de nuestro orden jurrdlco Interno desde el 21t de junio de 1971t. 

fecha en que apareciera publicado en el Diario Oficial de ·1a Federacl6n. 

Por otra parte. la Asamblea General d~ la ONU. en 1981t,. convino eiabo

rar una nueva Convencl6n que contemplara en conjunto los problemas del nar

cotr;ff lco, en especial' los no prev.istos en los Instrumentos Internacionales 
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existentes, asr adoptó la declaración sobre la lucha contra el narcotráfico 
y.el uso Indebido de drogas, en la que reconoce la naturaleza internacional 

de este problema y se exige su atención urgente. 
En razón de lo anterior, la Asamblea General en su resolución 40/120, 

del 31 de diciembre de 1985, decidió convocar, del 17 al 26 de junio de. 
1987, una "Conferencia Internacional Sobr_; el Uso Indebido y el Tráfico 1 ll 
cito de Orogas" en el centro Internacional de Viena, Austria, con el manda
to de aprobar un plan af1l)llo y multidisciplinario de actividades futuras en 
torno a cuestiones concretas y de fondo, relacionadas directamente con los 
problemas ya mencionados, es decir, el uso Indebido y el tráfico ilfclto de 
drogas. 

De conformidad con esta resolución el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) en su reunión de primavera, a principios de febrero de 1986, apro

bó Ja decisión 1986/112 titulada "Proyecto de Convención contra el Tráfico 
1 lícito de Estupefacientes", en la que pldlo a la Comisión de Estupefacien
tes que actuara como Organo Preparatorio de la Conferencia, para lo cual dl 
cha Comisión se reunió en.Viena del 17 al 2i de febrero del mismo ano. 

Dentro de los trabajos desarrollados por esta Comisión, se puso de ma
nifiesto la profunda preocupación de los Estados miembros de la ONU por el 
deterioro continuo de la situación del tráfico Ilícito de drogas del que 
los traficantes obtienen utilidades extraordinariamente cuantiosas y los 1!! 
dlcios cada vez mayores de que en muchas partes del mund~ hay una vlncula-
cl6n estrecha entre el ·¡,a~cotr¿fflco ~el ·cfrlflco 11 fclto de armas, la subve.r. 

slón, el terrorismo internacional y otras formas de del lncuencla organizada •. 
En la reunión, Múleo pronú~cló un discurso en donde reconoce que "én 

nuestros días resurta de m~ trascendente Importancia jurídica, social, e~ 
nómica y política, la problemática que.plantean en muchas naciones del mun,;. 
do la producción, la fabricación, el .tr,flco y el consumo de estupefaclen-
tes". 

Asimismo, la Delegación de M~lco senaló que "en esta materia el mundo 
mo.derno se enfrenta a dos !negables vertientes b¡slcas, el tr,flco y la fa.r. 
macodependencla" y se mencionó que "en nuestro país la campana contra el 
narcotráfico Involucra, como ninguna otra en el mundo, la partlclpacl&I de 
numerosos efectivos de diversas Instituciones, cuya movilización permanente 
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en todo el territorio nacional, sin pausas, Implica para nuestro país un 

costo extraordinariamente superior, en muchas veces, a los apoyos financie
ros que éste recibe o haya recibido dentro de mecanismos de cooperac16n tr_! 

dlclonales bien conocidos". ( 67 ) 
La estructura del plan elaborado refleja la opinión del Organo Prepar.! 

torio de que ningun aspecto del problema de las drogas debe considerarse en 

forma aislada. El Organo sei\al6 que la prevención de la demanda, la reduc-
clón y la fiscalización del suministro,· la supresión de la demanda Ilícita y 

el tratamiento y la rehabllltac16n de toxicómanos deberían analizarse para 

determinar cuales son las esferas en que es necesario adoptar medidas Inme

diatas y sugerir medidas concretas que han de aplicar los diversos elemen-

,tos de la sociedad. 
El plan contiene así cuatro secciones que comprenden los elementos 

~rlnclpales Inherentes a cualquier programa de fiscalización de drogas y a

barca: 
a) Prevención y reducción de la demanda Ilícita 

b) Fiscalización del suministro 

c) Supresión del tr•flco Ilícito 
d) Trat..ilento y rehabilitación; 

Asimismo, el Organo Preparatorio recomendó a las organizaciones inter

nacionales adoptaran disposiciones para preparar, en el marco.de sus manda
tos, documentos breves orlentado~hacla la accl6n co~ destino.a la Confere.!! 
cla, tomando como base las esferas enumeradas. 

El texto del proyecto de. una nueva Convención fue preparado y dls.trl-
buldo y será examinado por la Comisión de Estup~facle~tes en su trlgi!sl~ 

. segundo período ordinario de sesiones .• que se celebrará en febrero de 1987. 

Sólo resta mencionar .que Húico, una vez que ha aprobado el texto del 
proyecto (noviembre de 1986), acudirá con mucho Interés a la Conferencia 

pues considera que sus trabajos permitlran a los Estados miembros compartir 

experiencias. exponer los problemas surgidos y enfrentar el problema de las 

( 67 ) Naciones Unidas. Asamblea General.- ."Campana Internacional Contra el 
Tnfffco 11 íclto de Drogas". Tema 100, Hemorandum de Conversaciones, 
Ed. ONU, Nueva York, 1986. 
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drogas con nuevos métodos tal y como lo exigen las circunstancias. 
2.3.- Tratados Bilaterales México-Estados Unidos,- Ya mencionamos que 

la ratificación de los tratados, como parte Integrante del procedimiento de 
los mismos, debe ser otorgada, normalmente, por algún órgano interno .del E,!. 
tado u organismo Internacional para que tenga plena validez entre ellos, y 

que, en el caso de México, es el Senado de la República quien debe dar su 
aprobación al respecto(artículo 89, fr. 1, constitucional). Tamblen dijimos 
que no obstante, la práctica diaria ha dado origen. al parecer en lnglate-
rra y Estados Unidos, a una serie de pactos ejecutivos (executive agree---
ments) cuya aprobación es otorgada por el Presidente (presidenta! executlve 

agreements), o por el Congreso (congresslonal executlve agreements). 
Es en base a lo anterior que el Gobierno de México a través, prlnclpa.!. 

mente, de la Procuraduría General de la República (PGR) y su homóloga en 

los Estados Unidos, han celebrado una serle de acuerdos lnter-lnstltuclona
les dedicados al canbate del narcotráfico, que no obstante carecer de rati
ficación son considerados c:omo tratados que sólo obligan a las dependencias 
que los concertan. Es por ello que a continuación expondremos cuales son e

sos acuerdos que en esta materia se han suscrito y el contenido de los mis
mos. 

Pero antes de enunciar dichos convenios, cabe mencionar que la Secret!!_ 
ría de Relaciones Exteriores todavía hace de estos pactos, ya de por si tan 
an6malos, una dlvls16n y así los clasifica en: tratados bilaterales forma-

les y tratados bilaterales Informales; claslflcacl6n ~ue nos parece bastan-· 
te .Incongruente, ya que ambos grupos de tratados carecen de los mismos e le~ 
mentas como son: falta de ratificación y falta de publicación. 

Dentro de los tratados bl laterales formales tenemos·: 
1.- Convenio para el Intercambio directo de determinada Información r.!. 

latlva al tráfico de drogas narcóticas. Concluido por Canje de Notas en Mé
xico, D.F., el 5 de agosto y 2 de octubre de 1930. Conven.lo eelébrado con 
la final ldad de es.tablecer una estrecha cooperación entre los empleados ad
ministrativos competentes de los Estados Unidos y los de México, para lo--
grar una estricta vigilancia del tráfico níclto de drogas. 

2.- Acuerdo por el que Héxlco adquiere de Estados Unidos determinado.!. 
quipo para el uso exclusivo de su policía nacional. Adoptado por Canje de 



- lOli -

Notas en Washington, o.e., el 26 de junio de 1961. 
J.- Acuerdo mediante el cual Estados Unidos proporciona equipo de COI!!!! 

nlcaclones para el uso del Servicio Aduanal Hexlcano cuyo monto no excede 
de $ 50,000.00 dcSlares. Concluido por c.tje de Notas en ""'leo, o.·F., el 31 
de_ agosto de 197.3. 

El servicio flexlcano de Aduanas utilizar& el equipo como parte del es
fuerzo para combatir el contrabando y especialmente para atacar la corrien
te Ilegal de estupefacientes a travfs de la frontera entne los dos países. 

Se establece, adelllls, la obl lgacl6n de Intercambiar ilnfonnacl& sobre 
los esfuerzos especrflcos efectuados can re$pecto a los¡pr.opóslcos y fines 
de este acuerdo. 

lt.- Acuerdo sobre la asistencia mutua entre sus serwUC:los de aduanas. 
Concluido en la ciudad de ~leo, D.F., el 30 de septlenlbr.e·de 1976, suscrl 
to por Rdben Gonzilez Sosa, Subsecretario de Relaclonesíl:xterlores; Osear 
~eyes Retana, Director General de Aduanas; Joseph John Jova, Embajador ex-
traordlnarlo y plenipotenciario; y Vernon D. Acree, con¡,fonado de Aduanas. 

Enmendado por Canje de Notas, fechadas en Mfxico, ell :26 ·de enero de 
l<J77. 

Entre los llamados tratadOs bilaterales lnfol'lll8lest11ncontramos los si
guientes: 

1.- Convenio mediante el cual el Gobierno de los ES!Xados lA'tidos, a tr.!. 
vis del C. Robert H. Me. 8rlde, embajador en Mfxlco, dona<•l ·CEHEF una co-
lecc::l6n de libros de referencia en el ca~ del abuso de 1narc:dtlcos, cuyo 
monto asciende a$ 5,000.00 d61ares, con el prop6slto deccontrlbulr a la l,!l 
vestlgaci6n mexicana efectuada sobre el abuso de narc:dtb:as)y c::OlllO esfuerzo 
conjunto entre -bos pafses para disminuir el tr&flco lt.gal· 'de fstos a tr.!. 
vis de fronteras Internacionales. Concluldo por Canje de !Motas fechadas en 
Hlxlco, el 26 y 27 de Junio de 1973. suscritas por el Dr.. CGuldo 8elsasso, 
Director General de CEHEF. 

2.- Convenio mediante el cual Estados Unidos proporte:lona a CEHEF asis
tencia tlcnlca por un total de un afta-hombre de consultores·en la formuta-
ci6n y ejecucl~n de un estudio epldemlolcSglco sobre abuso de narciStJcos en 
Hfxlco, y de profesores en un programa de éntrenamfento·de postgrado en nMl
todos de lnvestlgacl6n en ciencias socl1ales, tos cúafes son necesarios para 
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realizar el estudio epidemlo16glco, La asistencia técnica será proporciona

da de la siguiente manera: 
a} El propósito de la asistencia técnica es el capacitar a CEHEF para 

realizar en el término de dos años, un estudio epldemlo16gico sobre 
el uso y abuso de drogas psicoactlvas legales y contribuir de esa 

manera al combate de su abuso; 
b) La asistencia técnica será financiada mediante donación especial 

que no excedera de $ 75,650.00 d6_lares y que será contratada con la 

"Resource Plannlng Corporatlon" de Hlami, Florida; 
e) CEMEF se compromete a proporcionar los fondos necesarios para lle-

vara cabo en su totalidad el programa de dos años; 
d) Se ·dará acceso, en cualquier momento, al personal de la oficina de 

actividades especiales para la prevenc16n del abuso de drogas de E,!. 
tados Unidos (SAODAP); 

e) Las dependencias responsables de la ejecución de este proyecto se-
rán_ SAODAP y CEHEF. 

3.- Acuerdo mediante el cual Estados Unidos proporciona a Mblco, di-
rectamente a la Procuraduría General de la República, cuatro helicópteros 
Bel l 212, cuyo costo es de $ 90Ó,OOO.OO dólares por unidad, ·Incluyendo una 
provisión adecuada de refacciones. 

Asimismo se proporciona un programa de entrenamiento para dleclsels Pl 
lotos mexlca_nos y 8 mecánicos, en las instalaciones de Ja Bell Corporation 
en Fort Worth, Texas. 

El títúlo de ~ropledad de cada helic6ptero pasará al Gobierno de Méxi
co en el momento.en que cada.uno de los hellc6pteros sea usado por primera 
vez para e_l entrenamiento en vuelo de un pi loto mexicano • 

. El" costo total de la asistencia no excedera de $ 3,61t4,000'.00 dcSlares. 
Queda entendido que los hellccSpteros serán usados por la PGR para lmpe_dlr 
la circulación U fc:lta de estupefacientes a travfs de México y para locali
zar y destruir amapola, marlguana·y otras plantas de las que se extraen 
substancias estupefacientes. 

Se crea la obligación de Intercambiar lnformacl6n semestral, sobre los 
esfuerzos específicos que se hayan realizado. 

Concluido por Canje de Cartas fechadas el 3 de diciembre de 1973. 
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Posteriormente se ervnienda en dos ocasiones este acuerdo. elevandose 
en la primera erwnlenda el monto total de la asistencia hasta$ 3,800,000.00 
d61ares y. en la segunda, se reembolsa a Hflclco el costo de gastos de com-
bustlble utilizado por todos los aviones de Hixlco que fueron usados en ªP.2 
yo a la caqiafta de enero-mayo de 1974, para la erradlcaclcSn de la amapola. 
no excediendo de$ 110,000.00 d6lares tal reembolso. 

En esta segunda erwnlenda, tamblfn, se provee a Hfxlco con los servl~-
clos. por el perroclo de un allo, de dos consultores tfcnlco1 para ayuda en 
el mantenimiento y operacl6n de los aviones de ala giratoria. El costo de 
esta ayuda no excederl de $ 90.000.00 d61ares. 

4.- Convenio celebrado por Canje de Cartas fechadas en Hlxlco. el 1• 
de febrero de 1974. por medio del cual 1e proporciona a Mfxlco. sujeto a su 
¡>oslbllldad de adqulslcl6n, cuatro hellc6ptero1 Bell 206. a un costo de 
$ 166.250.00 dcSlares por unidad, para auxiliar a Hlxlco en los esfuerzos pa 
ra abatir la produccl6n y el trlflco Ilegal de.estupefacientes. El costo t,2 
tal de la operac16n. Incluyendo el financiamiento de las partes de repuesto 
y el combustible, serl· hasta de $ 735,000.00 d6lares. 

El 24 de junio de 1974 es eninenda~ este acuerdo. mediante Canje de 
Cartas. para proporcionar dos hel lc6pteros mis, tipo Bel 1 206, para reempl~ 
zar a uno que fue destrurdo y otro que fue seriamente dallado. a un costo 
que no excederl de $ 320.000.00 d6lares. 

Posteriormente. el 4 de diciembre del mismo afio. se aumenta a 
$ 385,000.00 d61ares el monto de la operacl6n. 

5.- Acuerdo celebrado por Canje de Cartas, fechadas en Hlxico, el 10 y 
24 de junio de 1974. por medio del cual se proporciona a nueÍ.tro pars un 
sistema de fotografra airea multlespectral por un costo total.de 
$ 459,002.00 d61ares. para ayudar en la lucha contra la -pola. Posterior
mente aumenta a $ 469.002.00 d6lares el costo del equipo. 

6.- Convenio para proporcionar a Hflclco entrenamiento de hellc6pteros 
a 23 pi lotos y. 18 meclnlcos como parte de los esfuerzos de cooperacl6n para 
reducir el trlflco de narc6tlcos. Celebrado por Canje de Cartas. fechadas 
en Héxlco el 30 de septiembre de 1974. 

7.- Pacto mediante el cual Hfxlco recrbe cuatro hellc6pteros Bell 212, 
con refacciones. a un costo de$ 1'000,000.00 de d6lares cada unidad, que 
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se utilizarán para localizar y erradicar amapola, mariguana, etc. Concluido 
por Canje de.Notas, el Jª de noviembre de 1974, 

8,- Acuerdo para proporcionar a Hfxlco asistencia material y técnica 
consistente en: un juego completo de video para lnstrucc16n, artefactos pa

ra mirar de noche, una cfmara binocular, un transmisor de alerta, equipo de 
rastreo de vehículos, repetidores portatiles, radios y una galería de tiro 
al blanco, personal para coeperar en el desarrollo de cursos de entrenamle_2 
to sobre estupefacientes; todo por un costo total de $ 50,000.00 d6lares. 
Celebrado por Canje de Cartas fechadas el 4 de diciembre de 1974. 

9.- Acuerdo de cooperacl6n técnica adicional para apoyar los esfuerzos 
de Héxlco para reducir el narcotrfflco de estupefacientes, que consiste en 

proporcionar material y entrenamiento como es: equipo de telecomunlcaclones, 
equipo Individual para pilotos, armas y municiones, pellcula, papel, produ.= 

tos químicos, una cfmara y un amplificador, por un total de $ 282,000.00 d~ 
lares. 

Asimismo se harf un reembolso hasta por $ 350,000.00 d61ares por gas-
tos de canbustlble y su servicio de entrega. 

También se brinda mantenimiento y abastecimiento por personal de la 
Compallía Bel 1 Corporatlon, durante un período que no excederl de 18 meses y 

cuyo costo no exceder& de$ .1 1 000,000;00 de d61ares. 
Concluido por Canje de Cartas fechadas el 11 de diciembre de 1974. 
Posteriormente se aumenta a $ 1'600,000.00 d61ares la cantidad establ!_ 

clda para. mantenimiento y abastecimiento. 

También.se proporcionan, el 20 de.marzo de 1975, dos hellc6pteros Bell 
212, con piezas de repuesto, por un costo hasta de $ ·1'000,000,00 de d61a~
res por cada unidad. 

10.- Acuerdo para proporcionar a Hfxloo, sujeto a adqulslc16n cuatro 
sistemas movl les de lnterceptacl6n, dlsellados específicamente par-a estable
cer su uso en ~etenes en caminos. El costo total de la asistencia no exced!_ 

rf de $ 160,000.00 d61ares. Celebrado por Canje de Cartas fechadas el 24 de 
febrer-o de 1975. 

11.- Acuer-do celebrado por Canje de Car-tas fechadas en México, el 25 
de junio de 1975, para proporcionar a nuestro país, por un valor- lfmlte de 
$ .4'300,000.00 d61ar-es, equipo y adiestramiento consistente en: cuatro ·hell 
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c6pteros Be!l 212 con piezas de repuesto; equipo de telecomunicaciones; o-
tros equipos para. Ja erradlcaclcSn de estupefacientes; y adlestr-lento rel~ 
clonado con el equipo proporctonado. 

12.- Convenio celebrado por Canje de tartas fechadas el 12 de septiem
bre de 1975, mediante el cual el Gobierno ele Hfxlco y su per~..,,.1 se hacen 
responsables de las pérdidas o perjuicios a cualquier propiedad, o de las 
lesiones o muerte de cualquier persona., que -nen del entrenamiento por 
personal de vuelo para las operaciones de las aeronaves mexicanas, liberan
do, por tal motivo, de toda responsabilidad al personal y Gobierno de los 
Estados Unidos. 

13.- Convenio celebrado por Canje de Cartas fechadas el 24 y 29 de oc-
0tubre de 1975, mediante el cual Estados Unidos proporciona a Mxlco apoyo 
material consistente en dos hellc6pteros Bell 212, a un costo de 
$ 800,000.00 dcSlares cada uno, para apoyar los esfuerzos realizados en el 
~reno de la produccl~n y trlflco Ilegales de narc6tlcos. Hfxlco por su par
te se obliga a conceder permiso de verlflcacl6n de uso y condiciones de se.r. 
vicio al personal que para ello sea designado. 

14~- Acuerdo concluido por Canje de Cartas fechadas el 29 de enero de 
1976, por medio del cual, debido.al aumento e lntenslflcacl6n de la campana 
mexlQna para fren•r la producc16n y .el trlflco. de substancias narcdtlcas, 
EstadOs Unidos proporciona, sujetos a su posibilidad de adqulslc16n, dos a
viones de ala fija de despegue y aterrizaje en corto espacio ( Stol ) mis 
refacciones y un aeroplano de alta velocidad para el transporte de personal : .. 
( 7 a 9.p1azas) para.el equipo de la oficina de la PGR, con el prop6slto 
de sllpervlser, Inspeccionar y controlar las unidades 0peraclon~les del cam-
po. Asl•lsmo se proveerln a México fondos reembo1sabl.es, a fin de alquilar 
hasta por noventa dras, un avlcSn para transporte de personal, para ser usa-
do en el desplaz-lento de la Pollera Judicial Federal. 

El costo total de la asistencia mencionada serl de $ 1'600,000.00 dcSI~ 
res cano mlxlmo •. 

15.- Tratado por el cual Estados Unidos proporciona a Mlxlcci pelrcula, 
papel, productos qurmlcos y otros artrculos consumibles que se consideran 
necesarios para el uso en los sistemas de detecclcSn de cultivos de adcirmld.!, 
ra por fotografra aérea multl-espectral durante el período del 2 de noviem-
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bre de 1975 al JI de octubre de J976, a un costo de $ 50,000.00 d61ares; a
demls, proporciona hasta$ l'250,000,00 d61ares para la CQl!lpra de suminls-
tros, equipos y servictos diversos, en apoyo directo a los programas de e-

rradlcaclSn hasta el JO de junio de .l9J6. 
Concluido por Canje de Cartas fechadas en México, D. F., el 4 de febr.!. 

r_o de 1976. 
Posteriormente, el 18 de mayo de 1976, se enmienda el anterior acuerdo 

mediante Canje de Cartas, especlflcandose con mayor preclsl6n las categorí
as de asistencia que nuestro país vecino proporcionar• a México, con el fin 
de apoyar sus esfuerzos para reducir la producción y tr,fico ilegales de e.!. 
tupefaclente5; proporcionando, ademls, suministros, equipos y servicios di
.versos adicionales, a un costo que no exceda.de$ 135,000.00 d61ares; asl-

mlsmo se reembolsa a México la cantidad de $ 395,000.00 d6lares erogados 
por diversos conceptos. 

16.- Acuerdo para proporcionar a Hfxlco un hellc6ptero Bell 212 con· r.!. 
facciones, a un costo de $ 1'000,000.00 de d6lares; tres hellc6pteros adl-
clonales Bel 1 206 con refacciones a un. costo no mayor de $ 700,000.00 d6la
res; una aeronave de carga, de despegue y aterrizaje a corta distancia, con 
refacciones, a un costo de$ 1'180,000.00 d6lares. 

Se suministran, ademis, .$ 350,000.00 d6lares para 1.a reparacl6n de un 
helicóptero averiado Bell .212; equipo de telecanunlcaclones a un costo de 
$ 471,000.00 d61ares; dos. equipos de aspersl6n adicionales,· con refacciones, 
a un costo de $ 200,000.00 d61ares; equipos y servicios misceláneos a un 
costo no mayor de $ 230,000.00 dcSlares; se_. reembolsan $. :245,000.00 d6lares 
apl icab.les al costo de personal contratado_.conforme a.1 contrato cele.brado 
por Hfxlco con la Evergreen Hel lcopter lnc., como son: pi lotos lnstructo--

res, asesores ª'reos, asesor de .mantenimiento y apoyo de un t'cnlco de, can!! 
ni caclones. 

Concluido por Canje de Cartas, fechadas en M'xlco, D. F., el 30 de JU
nlo de 1976. 

17.- Convenio celebrado por Canje de Cartas fechadas el 30 de septiem
bre de 1976, para proporcionar a México equipo adicional que considere nec:.!!_ 
sarlo para su. uso en el sistema de fotografía airea multl-espectral para d.!. 
tectar adormidera, a un costo no mayor de$ 269,000.00 d61ares;un hangar 
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prefabricado y tres técnicos para asesorar el ensamblaje y construcción de 

dicho hangar ·en Cullacln, Sinaloa, a un costo de $ 100,000.00 dólares; Pflli 

cula, papel y productos qurmicos para el sistema de fotografra mencionado, 

a un costo de $ so.000.00 dcSlares. 

Apoyo técnico por la Spectral Data Corporatlon, durante un perrodo de 

diez meses, durante la campafta 1976-1977. para la erradicaci6n de narcótl-

cos con un costo hasta de $ 11 070,000.00 dólares. 

18.- Acuerdo mediante el cual. se dota a "4!xlco de una suma adicional 

por $ 1'673,000.00 dólares, para gastos de mantenimiento de aeronaves, re-

puestos, servicios, equipos 

contrato suscrito entre los 

a los fines de extender este . 
de apoyo y accesorios, de conformidad con el 

Estados Unidos y la Bell Hellcopter Corpon1tion, 

c.ontrato hasta el 30 de junio de 1977; se reern-

bolsan, ademls, a H4xlco $ 33,000.00 d6lares erogados para el pago de sala-

rlos del personal de la PGR dedicados ·exclusivamente al programa de deten-

él6n de la producción y tráfico Ilícitos de estupefacientes. 

Concluido por Canje de Cartas fechadas en Héxlco, O. F., el 30 de sep

tiembre de 1976 • 
. 19.- Convenio celebrado por Canje de Cartas, fechadas el 22 de noviem

bre de 1976, mediante el cual se proporciona a Héxlco hasta $ 100,000.00 d,2 

lares para la compra de suministros mlscel6neos, equipos y servicios, en a

poyo a la campafta de erradicación de 1977; $ 1'1501000.00 dólares adiciona

fes, para mantenimiento de aeronaves, refacciones y servicios, asr como el 

aseguramiento del hel lcóptero Bell 212 matrícula XC-BEH. 

20.- Convenio celebrado por Canje de Cartas fechad~s el 16 .de febrero 

de 1977. mediante el cual se reemboha a Hfxlco la cantidad de $ 250,000.00 
dólar'es "par· servicios cantratados en 1977, para: un piloto Instructor de f,!! 

inrg·aclón; un técnico de equipo de fumigación; un pi loto Instructor ele avlcSn 

STOL; un mec6nlco de avión STOL. Ademls, se reembolsan hasta $ 300,000.00 
diSJares erogados por el pago de salarlos del personal de la PGR dedicados 

al apoyo de l_a campana contra el trlflco 1 l rcl to de estupefacientes, ca'ntl-

dad que el 28 de julio de 1977, fue aumentada a $ 800,000.00 dólares. 

Asimismo, la cantidad de $ 250,000.00 dólares establecida con antela-

clón, fue aumentada en dos ocasiones, siendo la última en enero de 1978 por 

un total de $ 260,000.00 dólares. 
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21.- Convenio celebrado por Canje de Cartas fechadas el. 2·de junio de 

197.7, mediante el cual se proporciona a México un adelanto o un reembolso 

hasta de$ 6'150,000,00 dólares por un contratista de los Estados Unidos, 

por un período de cuatro años, para .realizar servicios técnicos de asesoría, 

sup~rvlslón,. mantenimiento de m&qulnas, apoyo logístico y entrenamiento. 

Asimismo, ~e proporcionan a Héxico los servicios de un asesor en la a_!! 

ministración de contratos, por doce meses, y un asesor en operaciones de.a

viación, por un período de.veinticuatro meses,:a un costo calculado noma-

yor de $ 350,000 •. 00 dólares. 

Este acuerdo tuvo varias enmiendas, siendo la última en noviembre de . 

1983, para efecto de aumentar el Importe del adelanto o el reembolso hasta 

por un total,.aproximadamente, de$ 40'000,000.00 de dólares. 

22.- Tratado celebrado ~1 29 de julio de 1977, para proporcionar a Mé

xico doce avionetas para observación, y un avión mediano de turbohélice pa

ra transportar personal, incluyendo refacciones, a un costo no mayor de 

$ ·1 1 700,000.00 dólares. 

23.- Convenio mediante el cual Estados Unidos proporciona fondos que 

no excederán de $ 50,000.00 dólares, para 1 a adqui si clón de abastecimientos 

misceláneos, equipos y otros servicios, mutuamente acordados, en apoyo di-

recto al programa contra la producción. y tráflco··llegal de estupefacientes. 

Posteriormente se aumenta a $ 100,000.00 dólares la cantidad . .lndlcada. 

24,.;. Acuerdo celebrado ~1 6 de septiembre de 1977, mediante el cual se. 

proporcionan a México serv.iclos· t.Scnlcos y fondos para el procesamiento de 

datos por coinputadora, en apóyo· di recto de los programas contra· 1a produc:-

ct6n y tráflfu:~ircí·tos de e~Íupefaclentes. El costo de .la ~eraclón no ex

cederá de $ 200.000.00 dólares. 

25.- Acuerdo .def 7 de septiembre de .1977, mediante el cual Estados Un! 

dos proporciona ·equl'pos y servicios t.Scnlcos, para continuar con el mejora

miento en ·e1 ramo de las comunicaciones ·del Gobierno de México, cuyo costo 

no excederá de $ 132,000.00 dólares. 

26.- Acuerdo celebrado por Canje de Cartas, fechadas el 3 de abril de 

1978, mediante el cual se proporciona a México la cantidad de $ 500,000.00 

dólares, para el entrenamiento de veinticinco pilotos de helicóptero en los 

Estados Unidos,. como pa;te del programa de cooperación para reducir el tri-
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flco Ilegal de narc6tlcos. 
27.- Acuerdo del 15 de mayo de 1978, pera proporcionar a Héxlco 

$ 700,000.00 d61ares, para la adqulslc16n de abasteclmler.tos misceláneos, .! 
quipos y otros servicios, en apoyo a la lucha contra el narcotrffl co, eantl 
dad que posteriormente es aunentada hasta $ 2•1too,ooo.oo dcSlares y luego r,! 
duclda a $ 2•01to,ooo.oo d61ares. 

28.- Acuerdo celebrado por Canje de Cartas, fechadas el 16 de mayo de 
1978, mediante el cual Estados Unidos proporciona fondos adicionales hasta 
por $ 300,000.00 d61ares en forma por adelantado y/o sobre la base de reem
bolso, en un monto Igual al costo de remuneración complementarla a salarlos, 
por el aumento de las restricciones actuales en meterla de escalas salarla
,les de la PGR, pare el ·personal mexicano de apoyo que se ~edlca exclusiva-
mente al programa para frenar la producc16n y trlfleo de estupefacientes. 

·Posteriormente, el 21t de Julio de 1979, se aumenta la cantidad pactada a 
$ 1'360,000.00 d61ares. 

29.- Tratado del 22 de mayo de 1978, mediante el cual Estados Unidos 
proporciona, sujeto a la disponibilidad de fondos, equipo, servicios, entr.!, 
namlento y/o financiamiento, por adelantado o reembolsable, para el desarr.2 
llo y entrega al Gobierno de Hlxlc:o, de un sistema avan11:ado de de_~eccl6n de 
cultivos Ilícitos que Incluir&: u~_ sistema .~astreador electro-cSptlcó.multl
espectral para loc:all zar ·cul tlvos desde una al turil! ... apróxlmada de lt0,000 
ples; un avHin con capacidad para el sistema rastreador; prestar&, ademls, 
mientras .se hace la entrega.de este slst1111111, otro de similares .c:aracterrst.!. 
ces cuyo.álcance·es de 25,00·0 ples, aproxl~damente, comprometlendose, asl
mlsmó~··a adaptar un avl6n mexicano para .transp~rtar este sistema, el cual 
con p09térlorldad pasar& a ser propiedad de.1 Gobierno de Hixlá>;. 

El costo total de la ope~acl6nserl hasta $ 3'200,000•00 d6,la~es, de 
los cuales $ 3'000,000.00 ya han sido comprOl!letldos por los serv.lclo1 que 
serln efectuados por la AdmlnlstraclcSn Nacional Aeronlutlc:a ~spaclal (NASA) 
de los Estados Unidos. Esta cantidad, después de varios aumentos, finalmen
te, en enero de 1981, es fijada en $ 7'650,000.00 d61ares, de 101 cuales, 
$ 7'ft50,000.00 ya fueron entregados a la ~SA_. 

30•- Acuerdo del 23 de mayo de 1978, mediante el cual.se proporciona a 
Héxlc:o equipo, servicios técnicos, Incluyendo un asesor en telecomunlcaclo-
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nes, por un ano, y entrenamiento para el mejoramiento de la capacidad de t~ 
lecanunicaclones del Gobierno de México, cuyo costo no excederá de 

$ J'500,000.00 d61ares, cantidad que finalmente, en enero de 1979, es aume.!l 
tada hasta$ 2'100,000.00 d61ares. 

31.- Convenio del 24 de mayo de 1978, celebrado por Canje de Cartas, 
para proporcionar a México equipo, sen1iclos y/o flnancl'amiento, a un costo 
que no excederá de$ 500,000.00 d61ares, para facilitar la produccl6n de u

na cantidad adecuada de mapas topogrificos de alta calidad en color, en ªP.2 
yo a los programas contra la producción y tráfico Ilegales de estupefacien

tes. Posteriormente, en enero y abril de 1979, la cantidad mencionada fue 
awnentada hasta $ 11 855,000.00 d61&reS. 

·32.- Acuerdo del 23 de agosto 6e 1978, mediante el cual Estados Unidos 
proporciona ocho hellc6pteros livianos, un avl6n de carga, y financiamiento 

en forma por adelantado o reembolsable, para la renta de un avl6n de carga
pasajeros, tipo STOL, y que Incluye refacciones y entrenamiento, a un costo 
máximo de$ 4°620,000.00 d61ares, aYOentandose·posterlonnente a diez el nú
mero de hellc6pteros livianos. 

33.- Pacto del 25.de agosto de 1978, para proporcionar a ~xlco servi
cios técnicos adicionales y flnanciill!liento, para el_ procesamiento de datos 
por computadora, en ·apoyo a .la lucha contra el narcotráfico; cuyo costo no 
excederá de$ 200,000.00 d61ares, que fue aumentado con posterioridad.a 
$ 400,000.00 d61ares. 

34.- Convenio del 28 de septienl>re de 1978, celebrado por Canje ·de Ca.!.· 
tas, mediante el cual Estados Unidos proporciona servicios técnicos adlcl,2 
nales por conducto de un técnico contratado, para la c:apacltacl6n del pers.2 
nal mexicano, con un costo hasta de$ 40,000.00 d61ares y por un período de· 
un ano. 

35.- Tratado celebrado por Canje de Cartas,, fechadas el 3 _de diciembre 
de 1979, para proporcionar a Múleo hasta $ 90o,OOO.OO d.Slares para la rem.!! 
neracl.Sn complementarla a salarlos por el a11111ento de las re.strlcclones con
tractuales en materia de escalas salariales de la PGR. 

Posteriormente, la cantidad inicial fue awnentada hasta en tres ocasl.2 
nes, siendo la última el. 29 de diciembre. de 1981, fijando la en 
$ 4 1 549,000.00 d61ares. 
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36.- Acuerdo del 7 de abril de 1980, por el que se proporcionan a Hfxl 
co hasta$ 200,000.00 dólares para la adqulslcl6n.de abastecimientos misce
láneos, equipos y otros servicios, para la destruccl6n.de amapola, opio e 
lntercepc16n del trlflco Ilegal de estupefacientes. 

37.- Acuerdo del 25 de julio de 1980, relativo al suministro de un he
llc6ptero liviano a·un costo de $ 300,000.00 d6lares, que es entregado a"!. 
xlco para la destruccl6n de la amapola de opio y le lntercepcl6n del trlfl
co Ilegal de estupefacientes. 

38.- Convenio celebrado por Canje de Cartas, fechadas el 3 de enero de 
1981, relativo a los fondos proporcionados a Mlxlco, pare la adqulslcl6n de 
abastecimientos mlscelfneos, equipos y otros servicios, cuyo monto serl de 
~ 300,000.00 d61ares. 

39.- Tratado del 8 de abrl 1 de 1981, celebrado por Canje de Cartas me-
di ante el cual Estados Unidos proporcione dos hellc6pteros usados Bell 
Vtt-18, con el prop6slto de que •stos se utilicen en el entrenamiento de per
sonal de servicios afreos'en el mantenimiento de hellc6pteros y que no sean 
utilizados en operaciones de vuelo. 

40.- Tratado celebrado el 29 de marzo de 1983, mediante Canje de Notas, 
por el cual se proporcionan • ~xlco $ 350,000.00 d6lares, para la·adqulsl-
cl6n de abastecimientos mlscellneos, equipos y otros servicios, para erradi
car la a11111pole de opio e lntercepcl6n de estupefacientes. 

4J.- Acuerdo relativo a los fondos para la adqulslcl6n y 11111ntenlmlento 
operacional de un avl6n turbo-thrush; celebrado por Canje de Cartas fechadas 
en tWrxlco, D. F., el 17 de mayo de 1984. 

42.- Tratado celebrado por Canje de Cartas, fechadas en H4xlco, el 5 de 
noviembre de 1984, mediante el cual Estados Unidos proporciona $ 70,000.00 
d61ares para el estableclmlento de progr.inas dlseftados para alertar al pdbll 
co sobre los problemas producidos por la dependencia de drogas. 

Cano podemos observar, e1 a partir de 1973, que se ve incrementado el 
nCinero de tratados bl laterales entre tWrxlco y Eltados Unidos para combatir 
el narcotrfflco, lo que nos lleva a concluir que es a partir de ese afto que 
esta actividad comienza a tener gran auge ~ntre la poblac16n mexicana y que 
nuestro país, como muchos otros, no estaba preparado, ni tfcnlcá ni econ6ml 
camente, para hacer frente a este problema, lo que se desprende de la slm--
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ple lectura de los extractos de los tratados que con .antelacl6n se expusie
ron, cuya mayorra son tratados por medio de los cuales se reclblo gran ayu

da material y econ6mlca; para estar en posibilidad de combatir de una mane
ra mis equilibrada esta llrclta actividad, 

También podemos desprender que: México paulatinamente se está volvien
do autosuflclente para combatir este mal que tanto aqueja a nuestra socle-
dad, merced a la gran cantidad de equipo que Estados Unidos nos ha enviado 

a través de los ailos; prueba de ello es que de finales de 1981 a la fecha 
s6lo se han celebrado tres convenios con dicho pars en los que, al Igual 
que en los anteriores, nos es proporcionada ayuda material, econ6mlca y de 

asesoría. 
Ahora bien, cabe r.esaltar que es el tratado del 5 de noviembre de 1984, 

el único que se ha celebrado con la finalidad de combatir al narcotr,flco, 
pero ahora desde lo que podrían ser sus orlgenes, dlseftando programas para 

alertar.a la poblaci6n sobre los problemas producidos por el abuso de las 
drogas, lo cual no habTa sido cont~lado por ninguno de los tratados que 
hasta la fecha se han suscrito, ~s decir, se pretende conclentizar a la so
ciedad de los problemas que acarrea el uso de drogas causantes de dependen
cia, tratando de esta forma de reducir al mínimo el número de consumidores, 
lo cual traería como consecuencia lcSglca una dlsmlnuclcSn en la actividad· 
del narcotr,flco debido al bajo consumo que en nuestro país se darra. 

3,- LEY GENERAL DE SALUD 

Promulgada el 7 de febrero de 1984, en vigor a partir del primero de 
julio del mismo afto, la Ley General de Salud tiene su fundamento legal en 
el p'rrafo tercero del artículo 4R de nuestra ConstltuclcSn PoHtlea (publi
cado el 3 de febrero de 1983, en el Diario Oficial de la Federacl6n), regl.! 
mentando el derecho a la salud que tiene toda persona, y estableciendo las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurren
cia de la FederaclcSn y las Entidades Federativas en materia de salubrl_dad 
general, tal como lo menciona el artfculo primero de la Ley en comento; te
niendo también como fundamento, de acuerdo al tema que nos ocupa, la base 
~a. de la fraccl6n XVI del artículo 73 constitucional para establecer las 
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medidas a seguir en las campanas contra el alcoholismo y la venta de estup.!. 
facientes y substancias pstcotrcSplcas. 

La Ley General de Salud tiene como antecedente Inmediato al Cddlgo Sa
nitario del 26 de febrero de 1973, mismo que result6 de una serle de C6dl-
gos que fueron promulgados en los aftos de 189J, J894, 1902, 1926, 1934, 
1946 y 1954; de los cuales el mis Importante fue el de 1926, en virtud de 
la gran Influencia que tuvo sobre nuestros C6dlgos Penales de 1929 y 1931, 
así como de los C6dlgos Sanitarios subsecuentes, ademfs de haber sido el 
primero en reglamentar lo referente a los estupefacientes, estableciendo P.!. 
ra el efecto una l lsta de substancias a las que consideraba como "drogas e-
nervantes". 

Esta Ley General de Salud, derogatoria en parte del C6dlgo Sanitario 
de 1973, tiene entre otros prop6sitos: Lograr el bienestar físico y mental 
del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; Prolongar 
y mejorar Ja calidad de la vida humana; Crear y extender, en la medida de 
lo posible, toda clase de actividades solidarlas y responsables dela pobla
cl6n, tanto en la preservacl6n y conservacl6n de la salud, como en el mejo
ramiento y restauracl6n de las condiciones generales de vida, con la id .. 
de lograr para el hombre una existencia decorosa; El disfrute de servicios 
de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las ne~ 
sldades de nuestra poblacl6n; Desarrollar la enseftanza e lnvestlgacl6n ele!!, 
tífica y tecnol6glca para la salud. 

Con base en estas finalidades ha sido elaboradci un programa de salud 
que busca proporcionar tales servicios a toda la poblac:l6n, en permanente 
superacl6n y mejoría de su calidad, contribuyendo al desarrollo del país y 

al bienestar colectivo así como al desarrÓI lo de la faml l la, pora lo cual 
se ha constituido el Sistema Nacional de Salud Integrado por varias depen-
denclas y entidades de la Admlnlstracl6n Publica Federal y Local, y perso-
nas físicas y morales de los sectores social y privado que presten servl--
clos de salud. 

La planeacl6n, regulaci6n, organlzacl6n y funcionamiento del sistema 
se rige por la Ley General de Salud y por ~lsposlclones reglamentarlas y ª.E 
cesarlas cuyo cumplimiento corresponde actualmente a la Secretaría de Salud, 
que ha substituido en las funciones admlnltratlvas correspondientes a laª.!!. 
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tlgua Secretarra de Salubridad y Asl~_tencla. 

De acuerdo a la reforma constitucional de ·1908, estudiada en el tema 

correspondiente, se concedl6 al Congreso de la Unl6n la facultad de legls-

lar en materia de salubridad_ general· de la RepGbl lea, motivo por el cu.al t_2 

dos nuestros C6dlgos Sanitarios promulgados con posterioridad a la Constlt.!! 

clón de 1917, han Intentado precisar el concepto_ de "salubridad general". 

La Ley General de Salud no escapa a esta_. generallzacl6n y también seilala en 

su artrculo tercero que conceptos queda_n comprendidos dentro de la "salubrl 

dad general", Incluyendo en su fraccl6n XXI "El programa contra la farmaco

dependencla", en tanto que los artrculos 15 y 17 nos establecen la forma C_2_ 

mo ha de Integrarse el Consejo de Salubridad General y que a dicho Consejo 

compete dictar las medidas a segu.lr en la venta y produccl6n de substancias 

t6xl c:as. 
En términos generales, la Ley. General de_ Salud, en materia de pslc:otr,2 

picos y estupefacientes, se puede dividir para su estudl_o en: Aspectos gen_! 

rales; Hedidas preventivas; Disposiciones sanitarias.para el control y vlgl 

!ancla en la venta, produccl6n o manejó de estupefacientes y pslcotr6plcos; 

Sanciones admlnistratl~as, medidas de seguridad y penas aplicables. 

Aspectos Generales.- Este punto ha quedado explicado en plrrafos·ante

rlores al seftalar cuales son los prop6sltos de la Ley, los objetivos del 

Sistema Nacional de Salud, .a cargo de quien est.t la planeaclón, regulacl6n, 

organlzac1_6n y funclonamlt!Oto del Sistema, qué materl'as quedan canprend.ldas 

den_tro del concepto "salubridad general" y la canpeteni:la que al respecto 

tiene el Consejo de. Salubridad General. 

Hedidas. Preventivas.- El tema preventivo, en ampl la acepcl6n, se en--

cuentra _comprendido en varios preceptos, asr tenemos que La Ley General_ de 

Salud le ordena a la Secretarra de Salud, Instituciones de salud y gobier

nos de las entidades federativas, en coordlnacl6n con las autoridades comp~ 
tentes en cada materia, fomentar y apoyar la realización de programas para:_ 

la prevencl6n y tratamiento de la farmacodependencla·por el uso de substan

cias pslcotr6plcas, estupefacientes e lnhalantes (arts. 73, fr. 111 y 191, 

fr. I}; para la orlentacl6n y capacitación a la población en materia de pr_! 

vencl6n de la farmacodependencla y los efectos de las substancias que la o

riginan (arts. 112, fr. 111 y 191, fr. 11); y para la educación e lnstruc--
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cicSn a la fa111llla y la comunidad sobre .. la forma de reconocer los síntomas 

de I• farmac:Oclependencla y ·adoptar medides oportunas p•r• su prevenclcSn y 

tr•ta111lento (art. 191, fr, llll. correspondiendo a I• propia Secretarí• y 
al Consejo' de Salubridad General, en el lmbl to de sus respectivas conipeten

ci•s. I• ejecuclcSn de est~s programas. 

Como medid• tllllllbl•n preventiva, se establece que scSlo los mfdlcos clr.!!, 

janos,·veterlnarlos, cirujanos dentistas y, en su c•so, pasantes de medici

na, podrfn prescribir substancias que originen dependenC:la, previo tftulo 

registrado ante las autoridades educativas y cwnpl l•lento de las condlclo-

nes y requisitos que selfa.lan 1• propia Ley y la Secretarra de Salud (arts. 

193 y 21tO). 

Por su parte, el artfculo 251t seftala que la Secretarra de Salud y los 

gobiernos de las entldade~ federativas, en sus respectivos fmbl tos. de conip~ 

tencla~ para ev.1 tar y prevenl r el consu111D de substancias lnhalantes con e-

fectos ps 1 cotr6plcos, determlnarln y ejercl tarfn medios de. control y vlgl-

lancla en los lugares en que.se expendan o usen estas substancias, y prOlllO• 

verln y llevarln a cabo campanas permanentes de lnfo,..clcSn y orlentaclcSn 

al públ leo, para ,-. prevenclcSn de los dallos a la salud p·rovocados por el 

conswno de lnhalantes. -

Al considerar 1• lnsospechad• Influencia qile tienen los medios -slvos 

de canunlcaclcSn en la ~onducta colectiva, el capítulo 'único, del título df

clmo tercero de Ja Ley General de Salud, dedlCllldo a la publicidad, estable

ce que es coq>etencla de la Secretaría de Salud la autorlzacl6n de la prop.!. 

ganda que se refiere a la salud y que se realice sobre la existencia, cali

dad y Clllracterfstlcas para promover el uso, venta o conswno de· substilnclas 

que causen dependencia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a o--

tros organ 1 sinos de 1 Ejecut 1 vo Federa! (arts. 300 y 301), coadyuvada en es-

tas actividades ·por los gobiernos de los Estados (art. _302). Al respecto. el 

artículo 306 seftala los. recrulsltos a que se sujetari 1• publicidad, lridep•.!!. 

dlentemente de los textos de advertencia de riesgos para la salud que debe

rfn Incluirse a juicio de la Secretaría (art. 312). 

Ademfs de las prevenciones ya enunclad~s. el C6dlgo Sanitario de 1973. 

encuadraba dentro de este concepto las reglas migratorias que prohlbTan el 

Ingreso al territorio nacional de extranjeros adictos al uso de estupefa---
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cientes y pslcotr6picos (art. 358, fr. 1), lo cual ha quedado enmarcado en 
el capítulo 1, del título décimo quinto de la Ley General de Salud, confl-

rlendo a la Secretarill de Salud la facultad de operar 1.os servicios de san.!. 
dad lriternaclonal de carácter migratorio, adoptando las medidas que proce-
dan.para la vigilancia sanitaria de las personas que Ingresen al territorio 
nacional y que, a su juicio; constituyan un riesgo para la salud {arts. 352 
y 351¡). 

Disposiciones Sanitarias para el Control y Vigilancia en la Venta, Pro 
duccl6n o' Manejo de Estupefacientes y Pslcotr6picos.- Bajo este rubro encu.!. 
draremos todos los preceptos éontenldos en la Ley General de Salud que se 
refieren a las medidas que se tomarán para el caso de farmacodependlentes;
requlsltos Indispensables para cualquier acto relacionado con estupefacien
tes y pslcotr6plcos; así como las limitaciones y prohibiciones que al res-
pecto se seftalan. 

Comenzaremos con la exposlcl6n del artículo 71¡ que en su fracci6n 1 
nos establece: La atencl6n de las enfermedades comprende: La atención de 
personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias pslcotrópl--
cas, obligación que tienen conferida la Secretaría de Salud, instituciones 
de salud y gobiernos de los Estados, en coordlnac16n con las autoridades 
competentes, quienes además deben brindar la atención mEdlca que se requie
ra a las personas que realicen o hayan realizado el consumo de lnhalantes 
(art. 254, fr. 111). 

La misma Secretaría, conjuntamente. con el Consejo de Salubrl.dad Gene-
ral, llevará a cabo la ejecucl6n del programa contra la fannacodependencia • .,,. 
entre otras acciones, a travfs de la· rehabl lltac16n de los farmacodependl.e.!!. 
tes (art. 191,.fr. 1). · 

En cua!lto a los actos relacionados con las substancias que causan de-
pendencia, el artículo 194 nos dice que el control sanitario del proceso, 
lmportac16n y exportac16n de estupefacientes y pslcotróplCC:,s compete a la 
Secretaría de Salud, misma que autoriza los establecimientos en los que se 
realiza el proceso de estas substancias (art. 198), previo cumplimiento de 
los requisitos seilalados por el artfculo 200 de la propia Ley. 

Pero es aqur donde surge la pregunta: LQué son los estupefacientes y 
cuales los pslcotr6plcos7. Como ya habíamos explicado en el primer capítulo 
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de este trabajo, no existe una definicl6n precisa de lo que debe entenderse 
por estas substancias; problema que ha sido resuelto por varios países, en
tre ellos el nuestro, enumerando simplemente que substancias quedan ~ompre.!!. 

didas dentro de uno u otro grupo. 
Así pues, nuestra Ley General de Salud nos establece en su artículo 

234 las substancias que se consideran como estupefacientes, mientras que el 
artículo 244 nos seftala cuales son las pslcotr6picas, correspondiendo a la 
Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General determinar las subs
tancias que deben Integrar cada grupo; en tanto que el artículo 245 claslfl 
ca en cinco grupos a estas últimas de acuerdo a su valor terap,utlco y la 
11111gnltud de los probl .... s que constituyen para la salud pública. 

Una suma_de actos sobre trlf!co o suministro de estupefacientes y psl
cotr6plcos como son: siembra, cultivo, cosecha, elaborac16n, preparac16n, 
acondicionamiento, aclqulslci6n, posesl6n, comercio, transporte en cualquier 
forma, prescrlpcl6n mfdlca, s1.111lnlstro, empleo, uso, consumo, etc., se en-
cuentran sujetos a disposiciones de la propia Ley y sus reglamentos; trata-

_ dos y convenios Internacionales; disposiciones del Consejo de Salubridad G.!, 
neral; normas contenidas en otras leyes y mandamientos de carlcter general 
relacionados con la materia; disp~slclones tfcnlcas de la Secretaría de Sa
lud'y disposiciones que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal, e.!. 
tableclendose cano limltac16n para dichos actos, el que s61o pueden real Iza.!. 
se con fines mfdlcos y científicos, para lo cual deberl contarse con la au
torlzac16n de la Secretaría de Salud (arts. 235, 238, 247 y 249), misma que 
tiene a-su cargo la facultad de prohibir los actos seftalados respecto de 
las substancias y vegetales que se en&imeran en los artículos 237 y 248. 

Colllo un punto aparte, mencionaremos que los estupefacientes y produc-
tos que los contengan, que por otras autoridades hayan sido asegu~ados o 
puestos a dlsposlcl6n de la Secretaría de Salud, estarln sujetas al control 
y uso que el la determine (art. 239). 

Explicamos anteriormente que el empleo de estupefacientes y substan--
clas pslcotr6plcas se re~erva a ,la prescrlpcl6n de profeslonlstas dedicados 
al ejercicio de la medicina y, excepclonal~nte, a los pasantes de esta ma
teria, debiendo hacerse dicha prescrlpci6n en recetarlos o permisos especl,!_ 
les editados, autorizados y suministrados por la Secretaría de Salud (arts. 
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241 y 251} y su despacho farmacéutico está sujeto a rigldos controles dest.L 

nadas a evitar malos manejos (arts. 242, 243 y 250 al 252} •. También la lm-

portac16n, exportación y tráfico dentro del territorio Nacional, de estupef,! 

cientes y pslcotr6plcos está sometido a severas disclpl lnas, que al .Igual 

que en todos los actos relacionados con estas substancias, deberán contar 

con la autorlzac16n de. la Secretar.ía de Salud, previo cumpl lmlento de los 

requisitos establecidos por ella o por la Ley General de Salud (arts. 236, 

289 a 294 y 375, fr. IX). 

Por lo que hace a la presentacl6n de las substancias que analizamos la 

Ley General· de Salud, en sus artículos 210 y 256 nos senala las caracterís

ticas que deberán tener todos los envases o empaques que contengan tales 

substancias. 

Como. último punto de este subtema, y también como una medida de con--

trol de las substancias que ahora tratamos, los artículos 375, fr. IV y 376, 

fr. 1. establecen que los estupefacientes y psicotróplcos y sus l lbros de 

control, requler.en de permisos y.registros sanitarios. 

Sanciones Administrativas, Hedidas de Seguridad y Penas Aplicables.

Establece el artículo 416 de l~ Ley General de Salud que: "Las violaciones 

a los preceptos de· esta Ley, sus reglanentos y demás disposiciones qu~ ema

nen de el l.a, serán sancionadas administrativamente por las. autoridades san.L 

tarlas, sin perjuicio de las penas que correspondan cuandó sean constituti

vas de delito" •. Esto se r~flere a que hay ·muchas conductas captadas como 1-

1 ícltos administrativos, acreedores, por ende, a sanciones de este orden, 

que contltuyen también 11 ícltos penales, entendiendo e.n principio que se 

trata de una dupl lcldad de prevenciones y sanciones, lo cual es completame.!!. 

te erróneó Y!I que como se establee~ en. la. parte final del •11:tículo antes 

transcrito, las sanciones administrativas se aplicarán Independientemente 

de las penas que correspondan a la.s conductas constltuÚvas de delito. 

Se senala asimismo que las sanciones administrativas son: multa, c.lau
sura teq>oral o definitiva, p~rcÍal o total·y arresto hasta po~ .treinta~ 
seis horas (art. 417) y que para Imponerlas se tomarln en cuenta los danos 

producidos, la gravedad de I~ lnfraccl6n, las condiciones soclo-econ6m.lc~s 
del infractor y su ca 11 dad de reincidencia (art. 418}, en tanto que e 1 lm-

porte de las.multas se encuentra consignado en los artículos 419 al 423. 
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Así por ejemplo, se sancionarl con multa equivalente hasta de veinte veces 
el salarlo mínimo genera) diario vigente en la zona de que se trate, a quien 
no comunique a fa Secretarra de Salud el cambio de propietario de un esta-
bleclmlento dedicado al proceso, lmportacl6n o exportacl6n de estupefacien
tes o pslcotr6plcos¡ Con multa equivalente de diez hasta cien veces el sal.!. 
rlo mínimo general diario vigente en la zona que se trate, al propietario 
del establecimiento antes senalado que no reúna los requisitos menclon~dos 
por la Ley; a quien no uti llce para prescrlpcl6n de las drogas que se c:ome!l 
tan los recetarlos o permisos autorizados por la Secretarfa de Salud¡ a 
quien publique propaganda que no reOna los requisitos exigidos por fa Ley; 
Con multa de cincuenta a quinientas veces el salarlo mínimo, a los profes12. 
nales que prescriban drogas causantes de dependencia que no CUllplan con los 
requisitos senalados por Ja propia Ley¡ a quien expenda los productos en 
~uest16n, sin que tengan las caracterfstlcu requeridas por fa Ley¡ a quien 
realice actos de los seftalados en los artfculos 235 y 247 sin la autorlza-

c16n de la Secretaría de Salud¡ a quien real Ice los actos antes lnd.lcados 
respecto de las substancias estupefacientes y pslcotr6pfcas plenamente pro
hibidas¡ a quien Importe o exporte las substancias mencionadas, asr como 
sus-productos o preparados que Jos contengan sin Ja autorizacf6n de la Se--

• cretaría de Salud. 
Las Infracciones no previst~s en el capítulo correspondiente de la Ley 

se sanclonarln con multa hasta de quln'lentas veces el salarlo mfnlrno gene-
ral diario vigente en la zona de que se trate, pudiendo dupllc:airse los mon
tos transcritos con ·anterioridad en caso de reincidencia. 

Por ;~Ú ·¡,arte el artículo 425 de llÍ Ley seftala en siete fracciones los 
casos en que procederl la clausura temporal o definitiva, parcial o total, 
según la gravedad d.e. fa lnfracCl6n y las características de la actividad o 
establecimiento¡ así por ejemplo, se aplicar& este tipo de s•ncl6n cuando 
el peligro para la salud de las personas se origine por la vlolacl6n reite
rada de los preceptos de la Ley y las disposiciones que de ella_emanen¡ 
cuando en el establecimiento se vendan o suministren substancias pslcotr6pL 
caso estupefacientes sin currpllr con los r.equlsltos de Ley. 

Se sanclonarl con arresto hasta por treinta y seis horas. a qul_en lnte.r 
fiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria y 
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a quien en rebeldla se niegue a cunpllr los requer.imlentos y disposiciones 

de la autoridad sanl tarla, p.rovocando con el lo un pel lgro a la salud de 

las personas (art. 427l. 

.Se consideran medidas de seguridad aquellas disposiciones que dicte la 

autoridad sanitaria ~etente para proteger la salud de la poblac16n, las 

que se aplicarán sin perjuicio de las sanciones qu~ en su caso corre~pondan 

(art. 402), seftalandose como tales las enumeradas en las trece fracciones 

del art.fculo 40li de la ley, entre las que tenemos el aislamiento, la cuare.!! 

tena, suspensl6n de mensajes publicitarios, aseguramiento y destruccl6n de 

objetos, productos o substancias, prohlblc16n de actos de uso, desalojo de 

lrwnuebles, etc. la misma ley en sus artfculos 405 al lilS define cada una de 

las medidas de seguridad que ella misma prevé, en tanto que del artfculo 

428 al 45.lt se establece el pr~cedlmlento para aplicar las medidas de segur.,L 

dad y sanciones, asr como el término para que opere la prescrlpcl6n (5 a--

ftos), para Imponer las sanciones administrativas previstas por la ley. 

Bajo el rubro "Delitos", e.1 capftulo VI del título dfcimo octavo de la 

ley, establece las penas que se apllcarln a aquellas personas que violen· 

las disposiciones contenidas en la ml$111a, Independientemente de las. que co
rrespondan por la comlsl6n de cualquier otro delito. Asf por ejemplo, sefta

la el ardculo li67 que: "Al que Induzca o propicie que menores de edad o 1,!! 

capaces conswnan,. mediante cu.alquler forma, substancias que produzcan efec-

tos psicotr6plcos, se le aplicar' de. siete a quince aftos de prls16n". En el 

é:aso de que en la comlsl6n de cU.lqulera de los delitos previstos por este 

capftulo hüblere participado un servidor público que preste sus ser.vicios 

en estab.leclmlentos de salud y aé:túe en ejercicio o .con motivo de sus fun-

clones, ademls de la pena de prlsl6n Impuesta~ se le ·desÚtulr' del 'cargo, 

eq,leo o comls16n y se le lnhabl litarl para ocupar otro slml lar, y, en ca

so de ser reincidente, la lnhabl 11 tacl6n podrl ser deflnl tlva (art. 470). 

4.- CODIGO PENAL 

En la doctrina jurTdlca existe el acuerdo mis o menos generalizado, de 

que el orden legal, principalmente en materia 'penal, Intenta determinar la 

conducta del. hombre aplicando sanciones o penas a los actos que socialmente 
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juzga necesario evitar. Es pues el -Derecho Penal, "el conjunto de norlll'!s--j.!!. 
rídlcas que prohiben determinadas conductas o hechos u ordenan ciertas con

ductas, bajo la amenaza de una sancl6n". ( 68 ) 
Toda sancl6n es, ciertamente, resu1tado de una reaccl6n social en con

tra de la conducta que se reprueba, ·pero no debe verse en ella una venganza 

contra el Infractor de 1os principios legales sino un dispositivo para re~ 
bllltar al delincuente y relntegrar1o a la sociedad, logrando también que 

la pena Impuesta sea un ejemp1o que disuada a otros a ejecutar conductas s~ 

mejantes. 

Es evidente, por otra parte, que las penas no podrran conseguir los f.l. 
nes que se proponen si fueran ap11cadas de manera arbitrarla. Impedir que 
esto ocurra exige, primero, de una descrlpcl6n objetiva y pormenorizada de 

la conducta que se prohrbe, que en la doctrina penal recibe el nombre de 

~'tipo". Y, después, de un procedimiento judicial que examine y decida si la 

conducta realizada por el Individuo coincide con e1 tipo consagrado por 1a 

Ley •tlplcldad-. ~e esta adecuacl6n entre la conducta y el tipo depende, a 
fin de cuentas, la aplicabilidad de la sanción. 

Es en base a estas Ideas que procederemos al an&llsis de los diversos 
tipos de delitos que consagra la Ley Penal en relaci6n a las drogas. Pero 

antes de pasar a su estudio mencl(lflaremos, a manera de recordatorio, que el 
actua1 Código Penal tiene como antécedente más remoto el "Bosquejo Genera1 

de Código Penal para e1 Estado de México" del afio de 1831, que no entró en 
vigor, por tal ·motivo,_ se considera que la primera codificación de la Repú

bl lca en materia penal, se expidió en el Estado de Veracruz_en 1835. En_ la 
caplta1 del pars e1 C. Presidente de la República Lle. Benito Julrez, orde

n6 se nombrara una comisión, d~sde 1861, para la redacción de un proyecto 
de C6dtgo Penal, cuyos trabajos fueron Interrumpidos por la Intervención 
francesa durante el Imperio de Maxlmlliano. En 1868, se reintegró la Coml-
slón culminando su labor con 1a aprobación, por e1 Poder Legislativo, de1 

Código Penal de 18;1, o Código de-Martrnez de Castro, que estuvo vigente 

( 68 ) Porte Petlt Candaudap, Celestino.- '-'Apuntamientos de la Parte Gene-
ral de Derecho Penal". Ed. Porrúa, S.A., cuarta ed., México, 1978, 
p. 16 
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hasta el año de .1929 en que fue aprobado el nuevo Código Penal, conocido 
tanbtén como C6digo de Almaraz por haber formado parte de la Comisión Reda_: 

tora el Lic. José Almaraz, 
Posteriormente, el 17 de septiembre de 1931, entr6 en vigor el Código 

Penal que actualmente nos rige cuyo rubro era el de "Código Penal para el 

Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero Común y para toda la 
República en Ha ter la de Fuero Federal", que fue cambiado por Decreto del -20 

de diciembre de 1974, por el de "Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Fede--

ral" que es como hasta la fecha se conoce. 
Es pues en el Libro Segundo, Título séptimo "Delitos contra la Salud", 

Capítulo 1, de este Código, donde está contenido el régimen de las drogas, 
que hoy 1 leva el nombre de "De la producción, tenencia, tráfico, proseliti..::, 
mo y otros actos en materia de estupefacientes y pslcotróplcos". Este Capí
tulo ha sido objeto de sendas reformas que han alterado, a más de su denanl 
nación, su.contenido: en 1940, en 1947, en 1968, en 1974 y finalmente en 
1985, por Decreto del 23 de.diciembre de ese mismo año, publicado el 10 de 

_enero de 1986, y en vigor 30 días después de su publicación • 
. Las frecuentes variaciones y, en especial, la agravación de las sane!~ 

nes, ponen de manifiesto la l lnea legl s latlva seguida en esta materl a, como 
consecuencia de los apremios sociales. Ciertamente, no se agota en esta 
área la acción estatal contra los estupefacientes y pslcotr6plcos. El éxito 
no. podría cÓrrésponder, según hemos indicado, a la exclusiva diligencia del 

Derecho Penal, se r_equiere de la. conjugación de otras medi_das para consumar 
la tarea preventiva y, en su caso, persecutoria. 

Ya en cuanto al rubro del Capítulo que nos ocupa, diremos que el __ mis
mo ha sido muy ~ritlcado por los diversos autores: Algunos opinan que es d.!, 
masiado parca la enumeración de conductas que en el se da, en comparación 
con la frondosa que contiene la fracción 1 del artícÜlo 197, concluyendo 
que "mejor sería hablar de -Delitos en materia de estupefacientes o pslco-
trópicos-, expresión que, por otra parte, tampoco. dice nada s·obre el bien. J.!! 
rídlco protegido, porque esta función Incumbe mejor al Título que al Capít.!! 
lo". ( 69 ) Creemos que sería más conveniente, como lo propone el Doctor 

( 69 ) García Ramirez, Sergio. ob. cit. p. 44 
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Sergio Garcra Ramrrez. hablar de "Delitos en materia de estupefacientes y 

pslcotr6plcos11 , para asf evitar repeticiones Innecesarias. ya que a fin de 

cuentas la descrlpcl6n de conductas se hace en forma detallada_ en los dlve.!. 

sos artfcuJos que COlllpOften el referido Capftulo l. 

Ad-'•• se critica que se usen los tlrmlnos "estupefacientes y pslco-

tr6plcos" porque no todas las substancias producen los 111IS1110s efectos en 

quien las consume; sin embargo, COlllO hemos mencionado en un principio, no 

hay UINI termlnologfa uniforme en esta materia, por lo que nuestro ordana--

mlento sigue la linea trazada por las diversas convenciones creadas al res

pecto y que consiste en ofrecer una lista de substancias o medicamentos que 

se desea denotar y decir que, por aj-.,lo, estupefaciente son: el opio, la 

placetllmorflna. etc., y, que pslcotr6plcos son: los hongos alucinantes. el 

peyote, el LSD, etc., en vfrtüd de Jo cual. es lo mi1mo decir enervantes, 

estupefacientes, narc6tlcos.o cualquier otro de los nombres utilizados por 

los autores, si desp"'s se menciona a que substancias en específico nos es

tamos refiriendo. 

Tamb fin ha s 1 do ~n tada 1 a pa Jabra "prose 11 ti SlllO" porque fs te cons I !. 
te en el "Celo por ganar prosi!lltos0 y prosi!llto es el partidario de una r.! 

l lglcSn". ( 70 ) Por tal 1111>tlvo, "no ha sido bien empleado el tlrmlno para 

referirse al suministro de drogas con el prop6s1to·de propagar su uso o Ja 

lnstlgac16n del mlsl!ID uso, Jo que nada tiene que ver con el proselltlsmo". 
·e 11 > ··· · 

El artículo i9ideJ C6dlgo Penal nos establece que substancias se·con

slderan CoaK> estupefacientes y pslcotr6plcos, haciendo Ja r .. lslcSn a la Ley 

General de Salud, los conven_los o tratados Internacionales de observancia 

obllgatorla en HfxJco y las denlls disposiciones aplicables a la 11111terla e.11p.! 

dldas por la autoridad sanitaria, de acuerdo a Jo que prevl la Ley General 

de Salud; ·ilslmlSlllO divide a estas substancias en tres grupos que quedan In

tegrados en cada una de Jas fracciones del artículo en c:anento y que son: 

70 García Pelayo; Ram6n y/o.- "Diccionario larousse de la Lengua Espaft.2 

la". Ed. larousse~ Mxlco, 1983, p. _463 

71 Carranc.S y Truji 1 Jo RaGJ y/o.- "C6dlgo Penal Anotado". Ed. Porrúa, 

S.A., décimo sexta ed., México, 1986, p. 442 
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t.- Opio preparado, para fwnar, dlacetllmorflna o herofna, sus sales o 

preparados, cannabls sativa, Indica y americana o mariguana, papaver somni
ferum o adormidera, erythroxllon novogratense o coca en cualquiera de sus 

formas, derivados o preparados; las substancias que tienen valor terapéuti
co escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso Indebido o abuso, cons

tituyen un problema especialmente grave para la salud pública (cuya califl
caci6n corresponde al perito); Ja dletllamida del ácido llsérglco LSD, N.N. 

Dletlltriptamlna DET, N.N. Dlmetllhlptamlna D.H.T., O.H.H.P., Hongos aluci
nantes de cualquier variedad botánica, en especial las pslloclbe Mexicana, 

Stophana aubensls y Conocybe y sus principios activos, 2 Amino -1- (2,5 dl

metoxl-4-metl 1) DOH-STP, Fenllpropano, Parahexllo, Peyote, Wllllamsll y su 
principio activo, la mescal lna, plrrol ldlna, plperldlna, asr como cualquier 
otro producto, derivado o preparado que contenga _las substancias seflaladas 

en la relac16n anterior y, cuando expresamente lo determine la Secretarra 
de Salud, sus precursores qufmlcos y en general los de naturaleza análoga. 

11.- L.as substancias y vegetales considerados como estupefacientes por 
la Ley con excepel6n de los antes mencionados, y los pslcotr6plcos que tle

nen·algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la sa
lud pública (callflcacl6n que corresponde al perito). 

· 111.- Las substancias pslcotr6plcas que tienen valor terapéutico, pero 

constituyen un problema para la salud pública (callficacl6n que también en 
este caso corresponde al perito). 

El artfculo 194 seflala la penalidad y tipos básicos del delito contra 

la salud en materia de estupefacientes y pslcotr6plcos, estableciendo las 
reglas a las que deberán sujetarse el Ministerio Público o el Juez, quienes 
actua.rán siempre con el auxilio de peritos, en los casos de adqulslcl6ri o 

posesl6n, para consumo personal, de substancias o vegetales senalados en el 
artículo 193 del mismo C6dlgo. 

Nos dice la fraccl6n ·, del artículo 191t "SI la cantidad no excede de 

la necesaria para su propio e Inmediato consumo, el adieto o habitual s61o 
será puesto a dlsposlcl6n de las autoridades sanitarias para qué bajo la re.! 

ponsabl l ldad de Estos sea sometido al trat~lento y a las demls medidas que 
procedan''. 

Es pues esta dlsposlc16n, una de las medidas de seguridad Insertas en 



- 128 -

nuestro Código, fijadas en el artículo 24 1 la cual se aplicará al adicto, 
previa calidad dada por el perito de la· materia, que adquiera o posea una 
cantidad que no exceda de la necesaria para su Inmediato consumo; cantidad 

que desde luego será fijada por el juez mediante la opinión, también, de pe

ritos. 
Luego entonces, se trata de una conducta que no es considerada propia

mente cano delito, pero que sin embargo es merecedora de una sanción encam.!. 
nada básicamente a la rehabilitación del adicto. 

La fracción 11 indica que si la cantidad de substancia excede de la n_! 
cesarla para el propio e inmediato consumo del ~dlcto,.pero no de la reque

rida para satisfacer esa necesidad durante un término de tres dTas, se apl.!. 
carán de dos meses a dos aftos de prisión y multa de quinientos a quince mil 
pesos; cantidad que nuevamente será fijada por el juez a través de peritos. 

La fracción tercera hace remisión a los demás artrculos que conforman 
este capítulo, para la aplicación de las penas cuando la cantidad de que se 
trate excede a la seftalada en. el párrafo anterior. 

La cuarta fracción observa varias situaciones: que todo procesado o 
sentenciado que sea adicto quedará sujeto a tratamiento, lo cual se viene a 

robustecer con la adición hecha al attfculo 67, del c~pftulo V, "Tratamien
to de lnlmputables y de quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir 

estupefacientes o psicotróplcos en Internamiento o en l lbert~d", Título te.r. 
cero "De la apl lcación de. sanciones" y que a la letra dice: "art. 67 ••• En 
caso de que el sentenciado tenga el hábito o la necesidad de consumir estu
pefacientes o pslcotróplcos, el juez ordenará también el tratamiento que 

.proceda, por parte de la autoridad sanitaria canpetente o de otro servicio 
médico bajo la supervisión de aquél Ja, Independientemente de la ejecución 
de.la pena impuesta por el delito canetido" (Diario Oficial de Ja Federa--
clón1 10 de enero de 1986); Que en caso de que P.rocedlera la condena condl
cional o el beneficio de Ja libertad preparatoria, no se conslderarl como 
mala conducta el relativo a la adicción, siempre que el sentenciado se SOi!!!!. 

ta a su curación, cuyo tratamiento estará a cargo, de acuerdo a la reforma 
referida, de la autoridad sanitaria o bajo la supervisión de ésta, con la 
vigilancia de la ·autoridad ejecutora; Que se Impondrá prisión de seis meses 
a tres allos y multa hasta de quince mil pesos a quien no siendo adicto a 
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las substancias en cuesti6n, adquiera o posea alguna de éstas por una sola 

vez, para su uso personal y en cantidad que no exceda para su propio e inm~ 

dlato consumo·, lo que al igual que en las fracciones anteriores tendrá como 

fundamento el dictámen que al respecto emitan los peritos en la materia, 

conducta que cano,podemos _observar es similar a la establecida en la frac-
ci6n 1 de este articulo, con la única diferencia que en este caso se trata 

de persona no adicta, en virtud de lo cual se hace acreedora a una sanci6n 
mixta: por un lado la corporal y por el otro la econ6mlca; Que se castigará 
con prisión de dos a seis ai'los y multa de dos mil a veinte mil pesos, a 

quien sin realizar actos de publicidad, propaganda, provocación general, ª..!! 
xlllo Ilegal a otra persona, proselitismo o lnstlgacl6n, suministre a otro, 
,cualquiera de las substancias aludidas_, en cantidad que no exceda de la ne

cesaria para el consumo personal e Inmediato de este último, siempre que se 
trate de los sujetos comprendidos en las fracciones 1, 11 y IV párrafo se-

gundo de este artículo, con. la condlcl611 _sine qua non de que el suministro 
sea en forma gratuita. Conte~lamos una vez m<fs la conducta indicada en la 
fracción 1 del artículo que se canenta, pero ahora ya no como acreedora a 

una medida de seguridad sino a una pena privativa de la libertad y econ6ml
ca, como consecuencia del suministro gratuito que de las substancias indic.!_ 
das hace a un tercero, circunstancias que también agravan la pena Impuesta 
a los sujetos sei'lalados .en las fracciones 11 y IV, párrafo segundo, del mi.!. 
mo_ artículo. 

El párrafo cuarto de esta fraccl6n se refiere específicamente a la si!!!, 
ple posesión de cannabls o mariguana, Imponiendo una pena de prisión 'de dos 

a ocho allos y multa de_clnco mil a veinticinco mi 1 pesos al poseedor de és
ta, siempre que por la cantidad. y las circunstancias de ejecuci6n del hecho 

no se considere que está destinada a alguno de los "ctos a que se refieren 
los artfculos 197 y 198 del C6dlgo Penal que mis adelante analizaremos. 

Con fecha _10 de enero de 1986, se publicaron en el .Diario Oficial _de 
la Federacl6n las últimas reformas al C6dlgo Penal, adlclonandose un quinto 
párrafo a la fraccl6n IV del artículo 194, en el que se fija la no apllca-

ci6n de sanciones por la posesl6n de medlc~ntos previstos entre las_ subs
tancias a que se refiere el articulo 193, cuya venta al público este supedl 
tada a requisitos de adqulslc16n cuando por su naturaleza y cantidad sean 
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los nec:es<trios para el tratamiento llM!dlco del poseedor o de otras personas 

sujetas a .su custodia o asistencia. Al respecto, el artículo 221, fr. 1 de 

la Ley General de Salud define a los medicamentos como "toda substancia o. 

mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efectos tera

péuticos., preventivos' o rehabi litatorlos,que se presente en forma farmacéu

tica y que se identifique cano tal por s.u actividad farmaco16glca, caracte

rísticas físicas, químicas y bio16glcas". Por lo tanto, se entiende que la 

adición zl artículo 194 se refiere a las· substancias sellaladas en las frac

ciones ll y 111 del artículo 193 C.P. en re1aci6n con las fracciones 11 y 

11 l del artículo 245 de la Ley Ge1>eral de .. Salud requiriendo el Juez, cano 

en casos anteriores, el auxilio de pe~ltos para determinar la cantidad co-

rrespondiente y el tipo de substancias de que se trata. 

El articulo 195 C.P. se refiere nuevamente a la planta de cannabls o 

mariguana, pero en esta ocasl6n en sus modalidades de siembra, cultivo y CE_ 

secha, i~niendo prlst6n de dos a ocho allos y multa de mi 1 a veinte mi 1 P.!:. 

sos a qoien por cuenta o financiamiento de otros realice los actos menclon.!_ 

dos o penoita que se realicen en un predio de su propiedad, tenencia o pos.!<_ 

sl6n, sie::pre que en él concurran escasa ·instrucci6n y extrema necesidad. 

Observámcs, pues, que la penalidad fijada para la canlsl6n de este delito 

es semejante a la sellalada por el último párrafo del artículo 194, con la 

di feren.;ia de la sanción económica,. para lo cual se tom6 como base la esca

sa o nula instrucción y la extrema necesidad, circunstancias éstas que son 

aprovec:n.csas, en muchas ocasiones, por los verdaderos narcotráflcantes para 

tener·~r cantidad de plantlos que 16glcamente redundarán en mis ganan--

clas de su i1 íclta actividad. 

El artículo 196, por su parte, se refiere al transporte de la planta 

antes ~ionada, lmi)onlendo las mismas sanciones del artículo anterior a 

quien no siendo miembro de una asoclaclcSn dellctuosa real Ice dicho transpoL 

te, por ~ sola ocasl6n, fijando ahora si la cantidad de cien gr:.mos como 
límite para este caso. 

Et artículo 197, sellala penas mis severas que van de los siete a los 

quince a6os. de prl1l6n y multa de diez a un ml116n de pesos: 

l.- Al que siembre, cultive, coseche, manufacture, fabrique, elabore, 

prepare,. acondicione, posea, transporte, venda, compre, adquiera, ·enajene 



- 131 -

o trafique en cua.lquler forma, comercie, suministre aún gratuitamente, o 

P.rescrlba substanc.ias o vegetales de los se.ñalados en el articulo 193 sin 

satisfacer los requisitos fijados por la Ley General de Salud, los conve--

nlos o tratados Internacionales aceptados por México y demás disposiciones 

aplicables expedidas por la autoridad sanitaria. 

Como se.puede observar, se hace una descripci6n de actos en forma tan 

detallada que resulta ser tauto16glca, pero que a fin de cuentas, y ello e~ 

. mo una justlflca¿i6n para el legislador, diremos que se abarcaron todas las 

conductas posi.bles a efecto de no 1.ncurrlr en errores de lnterpretaci6n, d.!. 

blendo tratarse siempre de actos clandestinos. 

11.- Al que .Ilegalmente inporte o exporte del país las substancias o 

,vegetales comprendldo.s en el articulo 193, aunq.ue fuere en forma momentánea 

o .en tránsito, o realice· ac!os tendientes a consumar tales hechos. 

Observamos qu~ en este caso se castiga.de Igual manera tanto los he--

chos consuma.cios c;omo el grado de tentativa,: atento a lo que establece el ª.!: 
tí culo 63 in fine del C6dlgo Penal. P.or, otra parte, algunos autores han qu.!. 

rldo ver problemas de lnterpretaci6n ~1 confrontar este párrafo de la frac

cl6n 11 del art. 197 del C6digo Penal 'con el delito de contrabando (art. 

102, .fr. 111 del C6dlgo Fiscal) que comete quien introduce o extrae del. pa

ís mercanclas de lmportacl6n o exportaci6n prohibida; haciendo notar que al

gunos jueces y tribunales consideraron que éstos debían estar regidos por 

el C6digo Fiscal, en tanto que otros estimaron aplica.ble s61o·e1 C6digo Pe

.na! .• "La Procuraduría General de la Repúbl lea sostuvo slstem&tlcamente el S.!, 

.9undo punto de.vista, ratificado posteriormente por la Suprema Corte de Ju.!. 

ttcta de la Nac16n11 • < 72 ) 

.'.'Hay aquí, pues,. un tipo específico de contrabando, que. excluy.e la a-

pi lcacl6n de .la norma general contenida en los arts. 102, fr. 111 del C6dl

go Fiscal de la Federac16n y 127, fr. 111 de la Ley Aduanera, por apl lca--

cl6n ·del. mandato especial. Incorporado al C6dlgo Penal". ·( 73 ) 
Establece el segundo párrafo de la fraccl6n que se comenta, que lgua-

les penas se Impondrán al funcionario o empleado público que permita o ene.!! 

72 Cardenas de Ojeda, Oiga.- ob. cit., p.p. 81 y 82 

( 73) García Ramlrez, Sergio.- ob; cit., p. 57 
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bra los actos mencionados o su grado de tentativa. Al respecto el Doctor 
Carrancl y Rlvas en su obra "C6dlgo Penal Anotado" se cÜestlon•, teniendo 
como base el artículo 13 del C.P. que alude. a los grados de partlclpaclcSn 
en el delito, lDe qui manera puede el funcionario o empleado pGbllco perml 
tlr la conducta tendiente a realizar ciertos actos Ilícitos? lSe puede ser 
copartícipe, c~llce o encubridor de una tentativa?. ( 74 l Nos lncllna-
mos decididamente a la postura adopt;¡da por el .Doctor Carranc4 ya .que no 
se puede hablar de encubrimiento en la tentativa de cualquier dellto y por 
tal motivo ser;f conveniente reformar dicho plrrafo de tar'·manera que scSlo 

se refiera a actos consumados. 
111.- Al que aporte recursos econ6mlcos o de i::ualquler especie, o co

labore de cualquier manera al financiamiento, para la ejecuclcSn de los de-
11 tos en materia de estupefacientes y pslcotrcSplcos. Nuevamente resulta r~ 
dundante la exposición de oraciones que lejos de 'aclarar el panorama, su-
men al lector de la norma en una confusión, ya que aportar recursos econcS
mlcos o capitales es lo mismo qúé,flnanclanlento, lo que flcllmente puede 
desprenderse de la lectura de cualquler diccionario de la lengua espaftola. 

IV.- CoÍno se había menclonado·'anterlormente, se apl lcarl la 111lsma H.!!, 

clón a quien realice actos de publicidad, propaganda, provocaclcSn general, 
proselitismo, Instigación o auxilio Ilegal a otra persona para que consuma 
los vegetales o substancias seftaladas en el referido artículo 193. Agrega 
esta fracclcSn que la pena. se aumentar;f en una tercera parte si el agente 
del delito aprovechare su ascendiente o autoridad. sobre la persona lnstlg!. 
·da, inducida o auxl liada. Debiendo, adem(s, ser Inhabilitados para el eje.!, 
ciclo de su profesl6n, oficio o actividad, por un plazo equivalente hasta 

·el de la sanclcSn corporal, los farmacfutlcos, boticarios, droguistas, lah2 
ratorlstas, mfdlcos, ·químicos, veterinarios, personal relacionado con la 
medicina y comerciantes que por sí o a travfs de terceros -tan cual---
qulera de los delitos previstos en el presente capítulo; y en ceso de ser 
reincidente, la lnhllbl 11 taclcSn serl deflnlt.lva, ademis del ·-nto de la 
pena que deberl aplicarse de acuerdo a las reglas que seftala el art. 65 
del C.P. 

( 74) Carrancl y Trujlllo, Raúl y/o.- ob. cit. p. 473 
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También en el caso de cualquiera de los delitos en materia de pslcotr~ 
picos y estupefacientes se procederá', además, a la clausura defl.nltiva del 

establecimiento cuando el propietario lo use para la comisl6n del delito o 

lo pennl ta para su real i zaclón. 
Artículo 198.- Fija la agravaci6n de la pena al aumentar en una terce

ra parte la sancl6n Impuesta, cuando se trate de servidores públicos, ac--
tuando en ejercicio o con motivo de sus funciones, que canetan cualquiera 
de los delitos se~alados en páginas anteriores; cuando la víctima·sea menor 

de edad, incapaz o no pudl ese de ninguna manera evi.tar la conducta de 1 age_!! 
te; cuando se cometa en centros educativos, asistenciales, penitenciarios o 

sus Inmediaciones; cuando el agente utilice a menores de edad o Incapaces o 
participe en una organlzac16n delictiva· dentro o fuera de la República. A 

este respecto, solo falta saber a que clase de Incapacidad es a la que se 
~eflere este articulo, ya que se habla de incapacidades física y psíquica, 
problema que en su momento tendrá que resolver. la Jurisprudencia. En cuanto 

al tfrinlno "Inmediaciones", corresponde al. Juez definir, con base en su pr_!! 
dente arbitrio y apegandose al sentido gramatical de la palabra, cuales son 
los límites de las Inmediaciones de los centros a que se refiere el precep

to. 
El artículo 199 Indica una penalidad accesoria que se aplicará en la 

comls16n de los delitos previstos en el capítulo que se analiza, que es la 

de poner a disposición de la autoridad sanitaria federal los vegetales y 
substancias en cuest16n para su aprovechamiento lícito o destruccl6n; tra-

tandose de Instrumentos, vehículos, productos y demfs objetos relacionados 
con la .canlsl6n del delito,. se procederá a su aseguramiento por parte del 
Ministerio Público; mismo que solicitará su dec:anlso o, en su caso, la sus
pencl6n y prlvac16n de.derechos agrarios ante las autoridades competentes, 

tomando en cuenta las reglas que establecen los artículos 40 y 41 de este 
C6dlgo. A lllil.yor abundamiento, el reclen creado artícúlo 172 bis, del ~pít_!! 

lo 1 bis "Uso Ilícito de Instalaciones destinadas al tránsito aireo", esta
blece que se aplicará prls16n de uno a dos allos, de cien a trescientos días 
multa y decomiso de los Instrumentos, objetos o productos del delito, al 

propietario o encargado que permita el uso o utilice aer6dromos, aeropuer-
tos o cualquier otra lnstalacl6n destinada al tránsito afreo. Pudiendo ele-
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varse hasta un año y doscientos días multa la pena aplicable, cuando no se 
hubiesen observado las normas de concesión o permiso en ·la construcción, 
instalación, acondicionamiento u operación de los Inmuebles mencionados; 

sanciones éstas que se aplicarán sin perjuicio de las medidas que disponga 
la Ley de Vías Generales de Comunicación, o, las sanciones que correspon-
dan por la canislón de otros delitos. 

Ahora bien, en la ejecución de las sentencias impuestas por la coml-
sión de Jos delitos comprendidos en el capítulo 1 del título séptimo, hay 
que tener en cuenta, para efectos de Ja libertad preparatoria o de Ja con
dena condicional, lo senalado por los artículos 84, 85 y 90 del Códogo Pe
nal que establecen: el primero de el los, los casos en que opera la l lber-
tad preparatoria, previo .cumplimiento de requisitos exigidos por el mismo 
artículo y sujeto a cuatro condiciones entre las que se encuentra, el abs
tenerse del empleo de estupefacientes, pslcotróplcos o substancias que pr.2 

duzcan efectos siml lares, salvo prescripción mEdlca; _el segundo fija la r.2 
tunda negativa. de la concesión de este beneficio a los condenados por dell 
tos contra la salud en materia de estupefacientes y pslcotróplcos previsto 

en el artículo 197, ni a los habituales o segundos reincidentes; el último 
artículo seftalado alude a la condena condicional, pudiendo otorgarse 'sta 

en los casos en que la pena de prisión l111>uesta no exceda de dos anos, y 

previo cumplimiento de requisitos y condiciones entre las que se encuentra 
la abstención del empleo de estupefacientes, pslcotróplcos u otras substa.!!. 
clas que produzcan efectos similares, salvo prescripción mt!dlca. 

Existen en el .Código Penal, ad~s de los ya mencionados, otros artí• 
culos en los que se toma en cuenta la Ingestión de substancias estupefa--
clentes o pslcotróplcas, tal es el caso del art. 62, p•rrafo segundo que 

establece la querella por el delito de lesiones comprendidas en los artrc.!:!. 
los 289 y 290, Inferidas por l111>rudencla y con motivo del trlnslto de vehl 
culos, siempre que el presunto responsable no se encuentre en estado de e
briedad o bajo el Influjo de estupefacientes o substancias con resultados 
similares. Asimismo el artículo 171 Indica una pena de prisión hasta de 
seis meses, multa de cien pesos y suspenclón provisional o definitiva de 
su llcencl.a de manejo, al que bajo el Influjo de drogas enervantes cometa 
alguna Infracción a los reglamentos de tr6nslto y circulación al manejar 



- 135 -

vehfculos de motor. 
Agregaremos a este análisis que, los días 17 y 19 de noviembre de 1986, 

se publ lcaron en el Diario Oficial de la Feder·acl6n varias reformas al C6dl, 

go Penal (entrarán en vigor al día siguiente y noventa días despu~s de su 

publlcac16n, respectlva~nte} entre las que se encuentran las siguientes: 
Referente a la evas.16n de presos, el articulo 150 establece una pena 

de prls16n de 7 a 15 al\os al que favoreciere la evasl6n de algún detenido, 
procesado o condenado por delito o delitos contra la salud. 

Por su p•rte el artículo 62 establece como requisito la querella por 
las lesione~ causadas, cualquiera que sea ~u. naturaleza, por Imprudencia y 
con motivo del tránsito de vehfculos, siempre que el conductor no se encue!!. 

~re bajo el Influjo de substancias enervantes. 

5.- CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

- Como habíamos mencionado anteriormente, las penas no cons igul r.ían los 

fl ries que se,. proponen s 1 fueran ap 11 cadas de manera arbitrar.' a, es decl r, 
no-basta la mera reallzacl611 éle una conducta Ilícita para que al Infractor 

. ·. •. 

le sea aplicada una pena. ·~.ar,a .ello es necesario que medie un juicio, un 
procedlmlentó judicial que eJiamlne la conducta realizada por el Individuo y 
confirme si dicha conducta coincide o no con el tipo consagrado en el ley, 
lo que en doctrina se ·conoce como tlplcldad.· O lo que es Igual: la pena s6-

lo puede Imponerse como resultado de un. proceso. 

En tratándose .. de estupefacientes y pslc:;otr6plcos es menester, ademls, 
hablar de un procedlml ento 1 levado a cabo con las reglas que sella la· el CcSdl, 

go Federa.1 de Procedimientos Penales, ya que los delitos enmarcados en este 
tema son de ~etencla· federal.· en cuanto a que su punto de pa.rtlda es un 
ordenamiento federal, que es la ley General de Salud, que aborda la materia 

de salubridad general, entregada a las atribuciones del Congreso de la u--
nl6n por la fracclcSn XVI del artículo 73 de nuestra Carta.Magna. 

Aslml5l'llO, es de h•cer notar que es la Constltuch5n General de la Repú
.bllca, la que c~sagra las más relevantes garantías.procesales, tal como se 

desprende.de la lectura de sus artrculos 13 al 23, misma que. regula la actl, 
vi dad del. H_lnlsterlo Público Federal como· cSrgano persecutor en la aver.lgua-



- 136 -

ci.Sn previa y 6rgano acusador durante el proceso, de acuerdo a lo que esta

blecen sus artículos 21 Y. 102 y la Ley Orglnlca de la Procuradurra General 

de la República. 

El procedimiento que se sigue ante los tribunales del fuero federal 

puede adoptar múltiples cursos, sobre todo ante la posibilidad que abre el 

juicio de amparo que puede ser interpuesto tanto por el indiciado como por 

el Ministerio Público, por tal motivo anal 1 za remos el procedimiento "nor--

mal", o sea," aquel en que no es interpuesto el amparo en ninguna de las fa

ses que componen el procedimiento. 

El procedimiento penal federal, de acuerdo a lo que establece el ·.artf

culo 1ª del C6dlgo, .comprende las siguientes fases: 

1 .- El de averiguacl.Sn previa, fase anterior a la conslgnac16n a lo~ 

tribunales y que comprende todas las diligencias legalmente necesarias para 

que el Ministerio Público resuelva si ejercita o no la acción penal;· 

11 .-, El de prelnstruccl6n, en que se real Izan las di llgenclás necesa-

rlas para' determinar los hechos materia .del proceso, la claslflcacl6.n de é.!, 

tos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del In-

culpado, o bien, su libertad por falta de elementos para procesar·; 

111.- El de.·lnstrucción, que.se realiza ante los tribunales y al que 

pertenecen todas las dll lgenclas efectuadas para determinar· la exls.tencla 

del delito, las circunstancias en que se hubíese cometido y las peculiares 

del Inculpado, así como la responsabilidad o Irresponsabilidad de Este; 

IV.~ El de juicio, dur~nte el cúal ei Ministerio Público precisa su 

pretensión y el procesa.do su defensa y los tribunales valoran las pruebas y 

pronuncian sentencl a. defl ni tlva; 

v.- El de ejecución, que canprende.desde el momento en que causa ejec.!! · 

torla. la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanclc:ines a

pi !cadas. 

Sena la, ademSs• este ·artrculo en su fracclc5n VI, un procedimiento. "e•:

peclal" que se l levarl a cabo en caso de que se compruebe que e1 ·Inculpado 

tiene el "'bito o. necesidad de consumir estupefacientes o pslcotrdp,lcos. 

Fase de Averiguación Previa.".' ·.Las acciones que componen esta fase, pr,!_ 

vla a la presentación del. caso ante los tribunales federales, giran en tor

no del Ministerio Publico y de la pollera judicial federal, la que estarf 
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bajo el mando de aquél (art. 21 constitucional, párrafo primero). 

De acuerdo a to que señalan los articules 2, J, ll3 al 133 bis de este 

Código y 116 Constl tuclonal, tres son los medios que pueden suscl tar .ta in
tervención del H.P.: denuncia, querella (que pueden ser verbales o escri--

tas) y flagrancia¡ siendo, en materia de pslcotróplCos y estupefacientes, 
la denuncia y más comúnmente la flagrancia (en virtud de la campaña perma-

nente·que realiza la Procuraduría General de la República contra el narco-
tráflco) los medios que propician la actividad de esta Representación So ... -

cial. 
No obstante, los servidores públicos, agentes de policía y auxiliares 

del HlnlsterloPúbllco Federal pueden conocer primeramente de ·la comisión 

.de delitos del orden federal, pudiendo en consecuencia proceder de oficio a 

su Investigación, dando cuenta lrmedlata a Este si la .Investigación no ha 
sido Iniciada por él¡ estando facultada la policía judicial federal, además 
de recibir la denuncia, a prácticar la averiguación previa y buscar las 
pruebas.de la existencia del delito y de la responsabilidad de los partici

pantes, Informando de lrvnedlato al H.P •• Asimismo establece el Código que 
toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito perseguible 

de oficio, debe denunciarlo al H.P. teniendo, Inclusive, la autorización de 
aprehender al delincuente, ponlendolo de.Inmediato a.disposición de la aut~ 

rldad. 
Ahora bien, en cuanto.el H.P.F. o los funcionarios encargados de prac

ticar diligencias de policía judicial tengan conocimiento de la probable 

existencia de un delito o reciban la denuncia o querella, dictarán de i11111,!. 
dlato tas medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y 
auxl llo a las víctimas.e lmpedlr·que se pierdan, destruyan o alteren las 

hue.1 las o vestiglos del hecho del lctuoso, los Instrumentos objetos o efec-
tos del mismo, a los que la Suprema Corte ha definido como "el conjunto de 
elenientos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura 

delictiva descrita por la Ley" (Suprema Corte, tesis 86). 
Propósito central de la averiguación previa es que el M.P. reúna todos 

los elementos Indispensables para determln11r si procede o no el ejercicio 

de la acción penal, para lo cual practicará las diligencias que estime neC!!_ 
sartas y recibirá las pruebas que juzgue convenientes a fin de c:anprobar el 
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cuerpo del delito y la presunta responsabilidad (art. 19 Constitucional). 
A este respecto, el artículo 178 C,F.P.P. determina que: "en el caso de 

poses16n de.una droga, substancia, semilla o planta enervante, siempre que 

no haya sido posible comprobar el cuerpo del delito en los tErmlnos del ar
trculo 168, se tendri por comprobado con la simple demostracl6n del hecho 
lllilterial de que el Inculpado las tenga o haya tenido en su poder, sin lle-

nar los requisitos que senalan las leyes y dem&s disposiciones sanitarias, 
ya sea guardadas en cualquier lugar o trayEndolas consigo, aún cuando las 
abandone o las oculte o guarde en otro sitio", tesis que nuestra jurlspru-
dencla ha consagrado al seflalar: "Para que la poses16n de enervantes constJ. 
tuya elemento conflguratlvo del delito contra la salud, no es necesario que 
el agente lleve la droga precisamente consigo; basta que el estupefaciente 
se encuentre bajo su control personal y dentro del rango de accl6n de su 
disponibilidad (Suprema Corte, 6a. Epoca, 2a. parte, No. 14). 

La reunl6n y el análisis de todos estos elementos le permitirá al H.P., 
con auxilio de la autoridad sanitaria, decidir si se trata de una persona 
que tenga el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o pslcotr6pJ. 
cos, o se trata, ·por el contrario, de un delincuente que, teniendo o no el 

hábito de Ingerir tales substancias, ha cometido_algun delito CO!'ltra lasa
lud en esta materia. De la primera hlp6tesls trataremos mis adelante .cuando 
analicemos el procedimiento aplicable a este tipo de personas, ocupandonos 
por el momento, ·para efec-tos del estudio del procedimiento penal federal, 
de la segunda hip6tesls. 

En este caso,·una vez concluida su .. labor, el·H.P.· podrl decidir entre 
tres.opciones: consignar, archivar o poner en reserva. En la primera una 
vez ·comprobado el cuerpo_ del dell to y la présunta responsabl lldad, si hay 
detenido, lo pondrl a·dfsposlcl6n del juez, con el correspondiente pliego 
de conslgnacl6n, en la prls16n preventiva o en el centro de salud en que se 
encuentre; si no hay, le pedirá al juzgado que libre la orden de·aprehen--
slón, quedando a cargo de la pollera judicial federal el ejecutarla (art. 
134 C.F.P.P.). 

En caso de que a juicio del H.P. los hechos no sean constitutivos de 
delito, cuando se acredite que el Inculpado no tuvo partlclpacl6n alguna, 
resulte Imposible probar la existencia de los hechos o exista alguna exclu-
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yente de responsabilidad penal, entonces se determinará que la averiguaci6n 

previa sea enviada al archivo, no pudiendo ejercitar posteriormente la ac-

cl6n penal respecto de los hechos que hayan motivado la lnvestigacl6n (arts. 

137 al 139 c.F.P.P.). 

Cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficlen-

tes para consignar ante tos tribunales y no aparece que se puedan practicar 

otras, pero con posterioridad pudieran al legarse datos para proseguir la a

verlguacl6n, entonces se reservar• el expediente hasta que aparezcan esos 

datos, y entretanto se ordenará a la policía que haga Investigaciones ten-

dientes a lograr el esclarecimiento de los hechos (art, 131 C.F.P.P.). 

Para continuar con el estudio del procedimiento, supongamos que el H. 

p. ejercita accl6n penal ante el tribunal correspondiente. Al hacerlo con-

cluye la fase de la averíguac16n previa y se Inicia la de la prelnstruccl6n. 

Fase de la Prelnstrucci6n.- Esta fase, de reciente extraccl6n e lnclu

sl6n en el artículo 1.1 del C.F.P.P., se encontraba.ya Implícita en 4§1 y CO!! 
prendida dentro de la etapa de la lnstruccl6n. Se lnl.cla, como ya habremos 

mencionado, con el ejercicio de la acc16n. penal, que es facultad exclusiva 

del H.P., c0nslgnando el expediente con detenido o, en caso contrario, con 

Ja solicitud del libramiento de la orden de aprehensl6n. 

Una vez que el tribunal ha recibido el expediente deber6 de Inmediato 

radlear.el asunto, teniendo un plazo, en caso de que no haya detenido, has

ta de quince dras para ordenar o negar la aprehens16n o la comparecencia S.2, 

licitada poi" el H.P., y que deberá ser ejecutada por la pollera judicial fe 

· deral. 

Habiendo sido consignado el expediente con detenido o cumpl !mentada la 

orden de aprehensl6n, el juez, una vez que tenga a s.ú dlsposlcl6n al Incul

pado, deberá, dentro de las ~8 horas siguientes, tomarle su declaracl6n pr.! 

paratorla haclendole saber en audlenC:la pGbllca el nombre de su acu·sador y 

la naturaleza de la acusacl6n, a fin de que conozca bien el hecho punible 

que se le atribuye y P.ueda contestar el cargo¡ asimismo se har6 de su cono

cimiento el derecho que tiene para defenderse por sr o por persona de su 

confianza, advlrtlendole que sr no lo.hlcl~re se le nombr6 un defensor de 

oficio¡ se le dará a conocer el benefl ~lo de la 1 lbertad provls lona 1 bajo 

caucl6n y, en su caso, el derecho y forma de solicitar su libertad bajo pr.2. 
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testa. Se recibirán las prueba~ que ofrezcan las partes y que puedan _ser d.!!, 

sahogadas _en Ja· misma audiencia; será careado, en caso de· ser posible, con 

los testigos que depongan en su contra, pudiendo el Inculpado hacerles to~

das las preguntas conducentes a su defensa (arts. 153 al 160 C.F.P.P. y 20-

1, 11, 111, IV y IX Constituclonal). 

Veinticuatro horas después de rendida la declaracl6n prepara_torla el 

Juez resolverá la sltuaci6n jurídica del Inculpado, dictando para tal efec-

. to un "auto'' que podrá ser: 

a) Auto de formal prisión; 

b) Auto de sujeci6n a proceso; o 

c) Auto de 1 lbertad por falta de elementos para procesar. 

Se dictar& auto de formal prisión cuando haya quedado comprobado el 

cuerpo del delito que tenga sei'lalada sanclcSn privativa de 1 lbertad y demos

trada la presunta responsabilidad, no existiendo ninguna causa eximente de 

responsabilidad (art._161 C.F.P.P.) • 

. El auto de formal prisión, por otra parte, justifica la prlsl6n. preve.!!. 

tlva; sirve de punto de partida para ~utar los plazos que ha de durar 

constitucionalmente el proceso y suspende los derechos ciudadanos .del proc.!!. 

sado, conforme ordena el articulo 38-111 de nuestra Carta Magna. 

Cuando el .delito ~uya existencia haya quedado Ct;JlllProbada no merezca p!, 
n_a corporal, ·e, este sancionado con pena alternativa y se reúnan los demás 

requisitos .del auto de formal prlslcSn, se dic;tarl el de_sujecl6n a proceso 

sin restriccl6n de la libertad, para el sólo efecto de sellalar el delito 

por el cual se ha de seguir el proceso Jart. 162 C.F.P.P.). 

Cualquiera de los dos casos anteriores dará lugar a la ldentlflcac16n. 

_del procesado por el sistema adoptado administratlvamen.te. 

SI dentro del término de las setenta "Y dos horas no se reúnen los re-

quls 1 tos necesarios para dictar auto de _fonnal prisión o de sujeclcSn a pro

ceso, se. dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo 

que no Impide que en b~~e a posteriores datos de prueba se proceda nuevame.!!. 

te eontra el Inculpado ( art. 167 C.F.P.P.). 

Es con cualquiera de las tres determinaciones mencionadas_ con anterio

ridad que concluye la fase de la prelnstruccicSn, dando paso, las dos prime

ras, a la etapa de lnstrucci6n. 
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Fase de la lnstruccl6n.- En esta fase, el tribunal deberá conocer las 
circunstancias peculiares del Inculpado¡ sus costunbres y conducta anterio
res¡ los motivos que lo Impulsaron a delinquir, su sltuacl6n econ&nlca y 
les especiales en que se encontraba en el momento de la comlslcSn del delito¡ 
los demis antecedentes personales que puedan comprobarse y todo aquello que 
permita determinar el grado de p~llgrosldad del procesado (ert. 146 C.F.P. 

P.)• 

El artrculo 147 del mismo ordenamiento, por su parte, fija los plazos 
en los que deberá concluir la lnstrucc16n, seftalando que cuando exista auto 
de formal prlslcSn y el delito tenga seftalada una pena mlxlma que exceda de 
dos aftos de prls16n~ se termlnarl dentro de diez meses; y si la pena mlxlma 
~s de dos aftos de prlsl6n o menor, o se hubiera dictado auto de sujeclcSn a 
proceso, la lnstrucclcSn deberi terminarse dentro de tres meses. 

No obstante los plazos seft~lados, no se puede decir que.haya quedado~ 
gatada la lnstrucclcSn ya que el art. ISO refiere que tr.anscurrldos fstos, 
el tribunal mandará poner el proceso a la vista de las partes por el tfrml
no de diez dras canunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertl-
nentes y que puedan desahogarse dentro de los quince dras siguientes el en 
que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba, pudiendo 
ampliarse hasta por diez dras mis el plazo seftalado. 

Una vez desahogadas las pruebas, hablendO transcurrido los plazos lndl 
cadas o si las partes hubieran renunciado a ellos, es hasta entonces cuando 
se declarará cerrada la lnstrucclcSn (art. 150 C.F.P.P.). 

A la regla general de los tfrmlnos para el cierre de la lnstruccl6n 
contenl.da en el primer párrafo del artrculo 147 C.F.P.P., se anteponen las 
excepciones seftaledas en el artrculo 152 del mismo CcSdlgo que establece: en 
los cHos de del ltos cuya pena no .excede de seis meses de prlslcSn o le epi! 
cable no sea corporal, le lnstruccl6n se agotari dentro de los quince dres 
siguientes el auto de formal prlslcSn o de sujecl6n a proceso. Cuando se tr.!. 
te de flagrante delito, que exista confesl6n del procesado o que el tfrmlno 
medio arltmftlco de le pena aplicable no excede de cinco aftas o sea eltern!, 
tlva o no privativa de libertad, se llevar4 a cabo el procedimiento sumarlo 
en el que la lnstrucclcSn se procurará terminar dentro del plazo de treinta 
días. 
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·Asimismo al plazo senalado en el artículo 150 para el ofrecimiento de 

pruebas se oponen varias excepciones, ya que son admisibles, aún después 

del auto de conclusiones, la confesional (art. 207 c.F.P.P.), la de recons
trucclcSn de hechos(art. 214 C.F,P,P,l y los lnstrunetos públicos (art.· 380 

C.F.P.P.) ,· 
Fase del juicio.- Esta cuarta fase del proceso penal federal se Inicia 

con el cierre de la Instrucción, a rarz del cual la causa queda a la vista 
del M.P. por un plazo de cinco dras (que habrl de aumentarse en un dra por 
cada cincuenta fojas que excedan de doscientas) para que formule conclusio
nes por escrito (art. 291 C.F.P.P.). En ellas .harl una exposlcl6n de los 
hechos y de las circunstancias peculiares del procesado, citarl leyes, eje
cutorias o doctrinas aplicables y preclsarl, en proposiciones concretas, 
los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitando la apllcac16n de 

las sanciones correspondientes, Incluyendo la reparac16n del dano (arts. 
292 y 293 C.F.P.P.). 

En caso de que las conclusiones fueren no acusatorias; si en las form~ 
ladas no se comprendiere algún delito que resulte probado de la lnstrucc16n; 
si fueren contrarias a las constancias procesales, o si se dejan de cumplir 
los requisitos necesarios para su formul.ac16n, el tribunal las enviara, con 
el proceso, al Procurador Genera~ de la República para que los confirme, r.!. 
voque o modifique en un plazo de quince días transcurrido el cual, de no h~ 
ber recibido respuesta, s~ entender& que han sido confirmadas (arts. 294 y 
295 C.F.P.P.) •. 

Una vez que el M.P. o el Procurador hayan formulado conclusiones se h.!, 
rln conocer al acusado 'y su defensor, dandoles vista de todo en p·roceso por 
un término de cinco. días para que las contesten y formulen, a su vez, las 
conclusiones que crean procedentes. SI al ·concluir el plazo seftalado no ha 
sido presentadas conclusiones, se tendrlri formuladas las de lnculpabl lldad 
(arts. 296 y 297 C.F.P.P.). 

En la misma fecha en que hubieren sido presentadas las conclusiones 
del acusado o se tuvieren por formuladas las no acusatorias, se cltarl a 
una audiencia que se efectuar& dentro de los cinco días siguientes, misma 
cltacl6n que produclrl los efectos de cltacl6n para sentencia. 

En la audiencia se podrl Interrogar al acusado sobre los hechos mate--
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ria del juicio, se revisarán las pruebas presentadas, se leerán las consta!!. 

clas y alegatos de las partes y las conclusiones a que hubieren llegado 

(art. 306 C.F.P.P.). Quince días despues del término de la audiencia (aume.!!. 
tando un día por cada cincuenta fojas que excedan de quinientas) el tribu-

na! dictará sentencia, la que contendrá el lugar en que se pronuncie, desljt 
nacl6n del~trlbunal que la dicte, generales del sentenciado, un extracto 

breve de Jos hechos, consideraciones y fundamentos legales y la condenación 
o absoluci6n que proceda (arts. 95 y 97 C.F.P.P.). 

La sentencia causará ejecutoria cuando se haya consentido expresamente 

o cuando, concluido el término que la ley señala para interponer algún re-
curso, no se haya Interpuesto (art. 360). 

Fase de Ejecución.- Esta etapa, la última del procedimiento penal, se 

Inicia cuando la sentencia causa ejecutoria y concluye con la extinción de 

!as sanciones aplicadas. 
Al igual que en la fase de la averiguación previa, en 'sta no hay ln-

t~rvencl6n directa de los tribunales, ya que corresponde al Ejecutivo Fedé
ral la ejecución de las sanciones, quien, por medio del órgano que designe 
la ley, de~rmlnará, en su caso, el Jugar y las modalidades de ejecución 

(art. 77 ~.P. y 529 C.F.P.P.). 
En esta fase Interviene activamente el M.P. ya que habrá_de cuidar el 

debido cumplimiento de las sentencias judiciales (art. 5• C.F.P.P.). practi
cando para t.l efecto todas las diligencias conducentes. En ejercicio de e.!. 
ta facultad podrá gestionar ante las autoridades administrativas lo que pr~ 

ceda, o exigir ante los tribunales la represión de los abusos que se cometan 
cuando se aparten de lo prevenido en las sentencias, actuando en pro o en 
contra de los Individuos que sean objeto de el las (art. 529 C.F.P.P;). 

Para el cobro de la reparación del dallo el M.P. solicitará a los tr.lb.!! 
nales que se envíe a la autoridad fiscal que corresponda, copla autorizada 
de la sentencia en que se condena a la sanción pecuniaria, para que se haga 
efectivo el importe, poniendo la cantidad recabada a dlsposlcl6n del trlbu
Nll dentro de los tres días siguientes al en que se haya efectuado el pago. 
Dicho tribunal hará comparecer a quien te~a derecho a ella para hacerle e!!. 
trega Inmediata del Importe (arts. 532 y 533 C.F.P,P.). 

Procedimiento relativo a quienes tienen el hábito o la necesidad de 
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consumir estupefacientes o pslcotr6picos,- Este procedimiento regulado en 
los artículos 523 al 527 C,F.P,P. establece que cuando el M.P. tenga • su 
dlsposicl6n a quien haya hecho uso de estas substancias, deberl ponerse en 
ccrnunlcaclón Inmediata con la autoridad sanitaria para determinar la lnter

vencl6n que ésta deba tener. 
SI la averlguac16n previa que respecto a esta persona se Inicie se re

fiere a la adqulslc16n y posesión de pslcotr6plcos o estupefacientes, el M. 
P., con el dlctlmen de la autoridad sanitaria, preclsarl si esa posesl6n 
tiene por finalidad el uso personal que de ellos haga el detenido. En este 
caso y siempre que de acuerdo al dlctlmen el Inculpado tenga el hlblto o la 
necesidad de consumir la substancia y la cantidad sea la requerid• para su 
propio e Inmediato consumo, no harl consignación a los tribunales, poniendo 
de Inmediato al habituado a dlsposlcl6n de la autoridad sanitaria para su 
tratamiento; en caso contrario ejercltarl acción penal (art. 191t-1 C.P.). ~ 
slmlsmo ejercitar& acclcSn penal cuando el Inculpado encontrlndose al1n en el 

primer supuesto, ha conetldo cualquier delito contra la salud, sin perjul-
clo de que Intervenga la autoridad sanitaria para·s~ tratamiento. 

Habiendo hecho la conslgnacl6n, si dentro del ténnlno de las setenta y 
dos horas seftaladas para resolver la situación jurrdlca del Inculpado, se 
fonnula o se rectlfl'ca el dlctlraen en el sentido de que éste tiene el hlbl
to o la necesidad de consumir estupefacientes o pslcotr6plcos y la cantidad 
sea la requerida para su propio e Inmediato consumo, el M.P. se deslstlrl 
de la accl6n penal sin consulta previa y sollcltarl al tribunal que el det~ 
nido sea puesto a ~lsposlclón de la autoridad sanitaria para su tratamlen-
to. 

Por su parte, el artrculo 527 C.F.P.P. 'Indica que cuando hubiere dete
nido, el dlctlmen sobre los caracteres organollptlcos o qurmlcos de la sub.! 
tanela deber& ser rendido dentro del término de las setenta y dos horas se
nalado para dictar el auto que resuelva la situación jurrdlca del Inculpa-
do. 

Al Igual que el Código Penal, el C6dlgo Federal de Procedimientos Pen~ 
les fue reformado el J9 de noviembre de J986, (en vigor JO dras después de 

su publlcac16n), reformas que no varlan en casi nada el estudio que aqur h~ 
mos elaborado, salvo lo referente. al artrculo J.I que agrega a la ya conocl-
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da segunda instancia como parte integrante del procedimiento penal, la que 
se lleva a cabo ante el tribunal de apelacl6n, en donde se efectúan las di
ligencias y actos tendientes a resolver los recursos; agregado que se esta
blece como fracc16n V del mencionado artículo, el cual cuenta ahora con VII 
fracciones, denominando a la IV "El de primera Instancia". 

Como nota aparte, mencionaremos que cuando en la comls16n de algún de-
11 to se vea Involucrado un menor de dieciocho aftos, Este ser' puesto de ln
medláto a dlsposlcl6n del Consejo Tutelar o tribunal para menores que co--
rresponda. En el Distrito Federal, y en tratandose de delitos contra lasa
lud en materia de psicotr6plcos o estupefacientes·, será el Consejo Tutelar 
para Menores Infractores el que Intervenga en la ra.daptacl6n social .del ~ 
nor, mediante el estudio de su personalidad y la aplicacl6n de medidas co-
rrectlvas y de proteccl6n y la vigilancia del tratamiento. Para este efec-
~. el Consejo Tutelar se organizar& y actuará conforme a lo establecido 
por la Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del DI,!. 
trlto Federal, públlcada en el Dlar1o·oflclal de la Federacl6n el 2 de ago.!. 
to de 1971t, y en vigor a partir del 2 de septiembre del mismo allo. 

Por su parte, el artfculo 500 c.F.P.P. establece que en los lugares 
donde existan tribunales locales para menores, •stos conocerln de las ln--
fracclones a las leyes penales federales cometidas por menores de.dieciocho 
allos, aplicando las disposiciones de las leyes federales respectlvas."En C,! 

so de que no hubiere tribunal local, será el tribunal federal el que conoz
ca de dichas Infracciones (art. 501·C.F.P.P.), debiendo en tal caso ajusta.!. 
se al procedimiento, medidas y ejecúcl6n de 'Stas previsto en la Lay que 
crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores del ,Distrito Federal 
(art. 503 C.F.P.P.). 

6.- OTRAS NORMAS JURIDICAS 

Ádem's de la relevancia penal y sanitaria¡ las conductas antlsocl~les 
que daftan la salud mediante la lngest16n de substancias estupefacientes o 
pslcotr6plcas, poseen diversa trascandenc{a en gran numero de planos jurr
dlcos. Luego entonces, expondremos a contlnuacl6n algunas de .las normas en 
las que se regulan estas conductas antisociales. 
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El C6dlgo Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para to
da la Repúbllc:a en materia federal (C,C.l ve en la farmacodependencla un l.!!!, 

pedimento para contraer matrimonio, asr el artrculo 156, fr. VIII, e.e. se
i'lala que: "Son Impedimentos para contraer matrimonio: VI 11 La embriaguez h,! 
bltual, la morfinomanía, la heteromanra y el uso Indebido y persistente de 

las demils· drogas enervantes ••• 11 , y el concertado pese tal Impedimento aca-
rrea nulidad relativa (art. 235, fr. 11), pudiendo ser s61o pedida por los 
conyuges dentro de setenta dras desde que se celebr6 el matrimonio (art. 
2/¡6). 

Asimismo la farmacodependencla puede ser causal de divorcio "cuando el 

uso Indebido y persistente.de drogas enervantes amenazan con causar la ru-1-
na de la familia o constituyen un continuo motivo de dcisavenlencta conyugal 

(art. 267, fr. XV). 
Ya en cuanto a la tutela el art. /¡50, e.e. en su fraccl6n IV Indica 

que tienen Incapacidad natural y legal los que habitualmente hacen uso 111f12 
derado de drogas enervantes. Estar' sujeto a ta·tutela de menores, mientras 
no llegue a la mayorra cle:edad, el menor que habitualmente abuse de drogas 
enervantes (art. 26/¡), durando la tutorra por todo el tiempo que. subsista 

la lnterdlccl6n, cuando sea ejercida por los descendientes o ascendientes 
(art. 466). Se regula, asimismo, la tutela legTtlma de los que habitualmen
te a·busan de· drogas enervantes (caprtulo IV, trtulo noveno "De la tutela" 

e.e.), no pudiendo ser tu~r ni curador quien haya abusado de drogas ener-
vantes o lo haya fanentado directa o Indirectamente (art. 506). Dentro de 
los deberes del tutor se encuentra el destinar, preferentemente, los recur
sos del Incapacitado a su c:uracl6n si es abusador de drogas enervántes 
(art. 537, fr.11). 

La Ley General de Poblacl6n, por su parte, sei'lala la facultad cjue· tie
ne la Secretaría de Gobernacl6n para negar ta entrada· al país o el cambio 
de calidad o características migratorias al extranjero que haya observado 
mala conducta durante su est_ancla en el pars o tenga malos antecedentes en 
el extranjero (art. 37, fr. V). El Internamiento en la República apareja el 
cump l lml en to de ciertos requl s l tos, entre los que figuran, por una parte, 
los de buena salud física y.mental, y por la otra, aprobar el ex&men tjue 
efectúen las autoridades sanitarias, adem&s de presentar. un certificado ofJ. 
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cial de sus antecedentes (art. 62, frs. 1, 11 y V). 
Dentro del marco punitivo, esta Ley fija una pena de prlsl6n hasta de 

dos aftos y multa hasta de diez mil pesos, al extranjero que, por la reall
zacl6n de actl vldades 1 Hcl tas o deshonestas, vio le los supuestos a que e.!. 
ti é:ondt'clonada'su estancia en el país (art. 101). 

La Ley Federal. de ·Trabajo consigna como causal de rescisl6n de la re
lacl6n laboral, sin responsabilidad para el patr6n, concurrir el trabaja-
dor a sus labores bajo la Influencia de algún narc6tlco o droga enervante, 
salvo que exista prescrlpcl6n 111€dlca, teniendo la obllgac16n el empleado, 
de hacerlo del conocimiento del patr6n (art. 47, fr. XIII). Prohibe a los 
trabajadores de.buques Introducir drogas y enervantes, salvo que se usen 

por prescrlpcl6n llMSdlca, en caso contrario, ser& causa especial de res~l-
s16n del trabajo (arts. 2o6 y 208, fr. 111). Tambl'n se encuentra vedado a 
los tripulantes de aeronaves el uso de narcdtlcos o drogas enervantes den
tro o fuera de sus horas de trabajo, sin prescrlpc16n de un especialista 
en medicina de avlacl6n, misma vlolac16n que ocasiona la termlnacl6n o re.!. 
clsl6n de la relac16n laboral (arts. 242, fr. 11 y 244, fr. 111). Igual 
prohlblcl6n se establece al trabajador ferrocarrilero (art. 254, fr. 11) y 
al trabajador de autotransportes (art. 261, fr. 11). 

Por otra parte el mismo ordenamiento seftala que todo patrdn quedar& 
exceptuado de cuq>l 1 r con las obl lgaclOf'es que acarrea un accidente de tr.!!. 
bajo, cuando el trabajador se encuentre bajo la acc16n de algdn narc6tlco 
o droga enervante, sa.lvo que exista prescrlpcl6n m'dlca y que se hubiere 

. hech~ del conocimiento del patr6n y presentado la prescrlpcl6n suscrita 
por el.!Ñidlco (art. 488, fr. 11). 

Principios similares se encuentran en el artrculo 37, fr. 11 de la 
Ley del ISSSTE y 53, fraccl6n 11 de la Ley del Seguro Social, que no cons! 
deran como riesgo de trabajo aquellos que sobrevengan por encontrarse el 
trabajador bajo el efecto de algún pslcotr6plco, narc6tlco o droga enerva.!!. 
te, salvo que exista prescrlpcl6n mldlca suscrita ·por ~dlco titulado y 

que el trabajador lo hubiese hec:ho del conocimiento del jefe lrvnedlato o, 
en su case, del patr6n, presentandole la p~escrlpcl6n 111€dlca. 

Sin perjuicio de las medidas penales aplicables a los cultivadores o 
cosechadores de mariguana o c:ualquler otra substancia estupefaciente o ps! 
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cotrcSplca, la Ley Federal de la Reforma Agraria niega capacidad individual 
en materia agraria a quien haya sido condenado por sembrar, cultivar o co
sechar mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente (art. 200, fr. 
VI}_. También regula esta Ley la suspensión de derechos de un ejidatarlo o 

comunero cuando en su contra. se haya dictado auto de formal prisión por 
sembrar o permitir que se siembre en su parcela mariguana, amapola o cual

quier otro estupefaciente'. La suspensión será resuelta y aplicada por la 
Comls16n Agraria Mixta, y abarcará, según el caso, un ciclo agrícola o un 
affo (arts. 87 y 425). La misma conducta se encuentra prevista en el artíc~ 
lo as. fr. 111 que establece la perdida de sus derechos agrarios, al ejld!!, 
tarlo o comunero que destine los bienes ejldales a fines Ilícitos. Luego 
entonces, quien realice este tipo de actividades se hará acreedor a cual-

quiera _de las dos sanciones, de acuerdo a lo que solicite la Asamblea Gen.!. 
ral o, en su caso, el Delegado Agrario. 

Pero no solo al ejidatario y al comunero alcanzan las sanciones de la 
Ley, también tocan a los pequeffos propietarios, pues se previene que los .!!. 
fectos de los certificados de lnafectabllldad cesarln autanlticamente, 
cuando su titular autorice, Induzca o permita o personalmente siembre, cu! 
tlve o coseche en su predio mariguana, amapola o cualquier otro estupefa-
cl en te (art. 257). 

·Por lo que hace a los miembros de los Comisarlados ejidales y comuna
les y de los del Consejo ~e Vigilancia, serán removidos cuando sean conde

nados ¡;>or autorizar, Inducir o permitir que en los. terrenos ejidales o c:om~ 
nales se slenbre lllllrlguana, amapola.o cualquier otro estupefaciente (art • 

. 41,.fr; V). 

El Código de Justicia Militar, tomando conio fundamento el artículo 13 
de nuestra Carta ·Hagna··que ordena la co_nservaci6n del "fuero de guerra" P!!. 

ra Jos delitos y faltas contra la disciplina militar, establece en su art! 
cu_lo 57 "Son delitos contra la disciplina militar: 11.- Los del orden co-
mcin o federal cuando en su comisión haya .concurrido cualquiera de las clr-

. cunst:ancias siguientes: 

a) Que fueren cometidos por militares en los manentos de estar en se.r. 
vicio o con motivo de actos del mismo¡ 

b) Que fueren cometidos por mi litares en Un buque de guerra o en el 
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edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, como conse--

cuencla, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el 

sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique e.1 ser

vi clo mi 11 tar;. 

c) que fueren canetidos por mi 1 itares en terrl torio declarado en esta

do de sitio o en lugar sujeto a la Ley marcial conforme a las reglas del. d.!, 

recho de la guerra; 

d)' que fueren cometidos p'or mi 11 tares frente a tropa formada o ante la 

bandera; 

e) que e·r delito fuere cometido por militares en conexión con otro de 

los que regula expresamente el Libro Segundo del mismo C6dlgo". 

i.uego entonces, cuando se trate de la comlsl6n de un del 1 to contra la 

salud en materia de pslcotr6plcos o estupefacientes concurriendo cualquiera 

de las circunstancias mencionadas con _anterioridad, se considerar& cano "d.!!. 

iito contra la· disciplina militar". AÍ re.specto, el mencionado artículo 13 

i:onstltuclonal y el plrrafo octavo del _artículo 57 dal C6dlgo de Justicia 

'MÚltar, establecen que cuando en un delito concurran militares.y clvlles, 

los primeros serln juzgados por la justicia militar, y lo~ segundo~ por la 

~~torldad clvl i qUe correspon.da, 'en tanto que el artículo 58 del c.I tado C6-

dlgo seriala que. cuando los tribunales militares conozcan de delitos' del or-- ~ - . . .. -
den cómGn, ·apllcarln el C6d.lgo Penal que estuviere vigente en el lugar de 

los hectiós al éometerse el delito; y si fste fuere de orden federal; el. C6-

digo Penal que rija en el Distrito Federal. 

Es élaro,- por otra parte; que si· ei delito es canetldo por un miem~ro 
del Ejercl to euando no se encuentre en servicio activo, debe ser.Juzg~do y 

.sancionado por las autor! dades comunes_ o federales correspond_ientes qué_ co

nozcan de 1 caso~ 

cC:,nforme a lo ordenado por. el artí~ulo 
0

129 del C6dlgo que se é0111enta, 
' . ' . -. ·. · .. '~ . 

"los condenados a prlsl6n ordinaria (consiste en la prlvac16n de la lf~er--

tad desde dieciséis días a qul,nce anos) la _sufrlrin en la .circe! mllhár o· 
comiln o en el luga·r que la Secretaría de .. la Defensa Nacional o la Secreta--

. ' . ' 

. ría de Marina, en su caso, des_lgnen. Lo ml~mo sucede, por último, en trata!!. 

dose de prisión. preventiva, ya que d~berln sufrl.rla en prisiones especla--

les, si existieren .• o en. su defecto en las .comunes (art. 198 C.F.P.P.). 

'. 
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Ademls de las Leyes y C6dlgos a que hemos hecho alusldn, existen, en 
materla·de pslc:otr6plcos y estupefacientes, varios reglamentos, que· lo son 
de los temas pertinentes de la Ley General de Salud, entre los que tenemos: 

- Reglamento Sobre Estupefacientes y Substancias Pslcotr6plcas del 1• 

de junio de 1976, publlcadó en el Diario Oficial el 23 de julio siguiente; 
vino a abrogar, de acuerdo a lo que seftalan sus artículos segundo y tercero 
transitorios., el Reglamento Federal de Toxicomanías de 1931; el Reglamento 
Interior del Hospital Federal para Toxlc&nanos de 1945; el Reglamento para 
el Aprovechamiento de Drogas Enervantes Procedentes de Decomisos, de 1934¡ 
y el Reglamento Federal de Toxiccmanías de febrero de 1940, cuya vigencia 
fue suspendida por tiempo lndef;nldo, según acuerdo publicado en el Diario 
Oficial el 31 de julio de 1940. 

Este Reglamento, c:on.,uesto de 112 artículos y 4 transitorios, sujeta a 
su rfglmen y al ordenamiento que anal Iza, .como es claro, todo. los actos. re
lacionados con la elaboracl6n, preparacl6n, acondicionamiento, adqulslci6n, 
lmportacl6n, exportacl6n, prescrlpcl6n mfdlca, suministro, poses16n y tran.! 
porte de estupefacientes y substancl.as. pslcotrc5plcas destinadas a fines IÍll
dlcos; reglamenta, asimismo, los actos relacionados con las substancias 1119,!l 

clonadas que. lo sean para. fines clentff.lcos y las medidas. de prevencl6n y .!. 
tencl6n mfdlca en lllllterla de farmacodependencla, estableciendo, por aitlmo, 
les bases pera la lnspeccl6n, medidas.de seguridad, sanclones·y sus proce-
dlmlentos admlnstratlvos,.derlvados de la Ley General de Salud y el propio 
Reglamento. 

- Reglamento para el Control Blol6glco de Drogas y de Productos Opote
r•plcos."- Publ lcado en el Diario Oficial el 27 de marzo de 1937, en vigor 
nove~ta días despufs, fue cr.eado par:a fijar.en fl los requisitos para el 
control bioJ6glco .de drogas, para lo cual divide a las drogas y productos 
medicinales en dos grupos: 

Grupo A.- Hormonas; Vitaminas; Drogas de accl6n flslol6glca que las 
.r, -c0.'1tengan; ·Arsenicales ~estin~dos al tratamiento de Ja slff 1 Is. 

Grupo B.- Quédan comprendidas las drogas o preparaciones de 6rganos o 
tejidos cÜyo contro.1 b.lól6glco no está oficialmente establecido por '·ª Com.!. 
sl6n de Standarlzaclón Bl~lcSglca de la Sociedad de las Naciones, ya sea po.!. 
que no se conoce el principio activo o porque no ha logrado aislarse en es-
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tado de pureza. 

- Reglamento para Droguerlas, Farmacias, Laboratorios y demás Estable

cimientos Similares,- Del 20 de marzo de 191t2, pub.llcado en el Diario Ofl-

clal de la Federac16n el 28 de abril del mismo afto, y en vigor noventa dras 

despu41s. 

- Reglamento para el Control de Substancias Pslcotr6plcas por lnhala-

cl6n .- Del 7 de enero de 1981, pub 11 cado en el DI arlo Ofl cla l el dra 15 del 

mismo mes y afto, en vigor a partir del 15 de febrero tamblfn de 1981, en 

·,'que se hace una enumeracl6n de las sub"stanclas lnhalables que se regl-n-

tan como son: hidrocarburos, hidrocarburos clorados, esteres, cetonas, alc.5!_ 

holes, esteres de uso Industrial y productos terminales que contienen dlsol 

111entes orgánicos, cuya lnhalacl6n produce o puede producir efectos pslcotr!,. 

picos. 



C A P 1 T U L O IV 

ESTUDIO SOCIOLOGICO DE DERECHO COMPARADO 
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Como hemos visto a lo largo de este estudio, el uso que el ser humano 
ha hecho de ciertas substancias que provocan cambios en el organismo, es 
tan remoto como la historia del hombre. Mencionamos que existen muy antiguas 

Informaciones de los pueblos, que al Iniciar su progreso cultural recurrlan 
ya a prácticas rituales, guerreras o médicas en las que utilizaban ciertas 

substancias para provocar cambios en el cuerpo y en la mente. Tales testimo
nios patentizan que el uso de las drogas no es algo nuevo, producto de una 
nueva cultura occidental o de una sociedad altamente industrial. 

Sin embargo, nunca se lleg6 a avizorar que esas costumbres, bajo la In

fluencia de nuevos acontecimientos, llegaran a constituir un problema social 

de tanta trascendencia, a grado tal que en la actulldad resulta Imposible~ 
plr cuantitativamente el problema porque, al Igual que en otros fen6menos, 
existe una gran zona que escapa al registro estadístico. Una serie de clr--
cunstancias contribuyen a mantener la exacta dlmensl6n del problema en la 

obscurl.dad: fuerzas contradictorias que actuan, conductas que pasan Inadver
tidas o que tienen lugar en grupos relativamente cerrados o reservados, sen
timientos de temor y de desaprovacl6n que coexisten con la admlraci6n y el 
deseo, vuelven difícil la medici6n del fen6meno. 

No obstante, a pesar de que no se conocen estadísticas precisas, la ex
pansl6n de la droga y su tráfico Ilícito en las sociedades contemporaneas no 
puede negarse. Es por.ello que el presente capítulo lo dedicaremos al estu-
dlo de los diferentes 6rganos encargados de la flscalizaci6n Internacional 

de las drogas .que provocan deterioro a la salud física y distorsionan la me.!! 
te del hombre, haciendo referencia, pr'lncipalmente, a la Organizacl6n de las 
Naciones Unidas, la cual constituye el centro mundial al que convergen los 
problemas que afectan a la humanidad como tal. Asimismo, haremos menci6n de 
las medidas Implantadas por los diferentes países del orbe para contrarres-

tar el uso Indebido de las drogas y combatir su tráfico Ilegal, concluyendo 
con la exposlc16n de la labor desarrollada por nuestro país en torno al mis
mo problema. 

1.- ORGANOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LA FISCALIZACION DE DROGAS 

SI bien es cierto que el objétlvo fundamental de la Organlzacl6n de las 
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Naciones Unidas (o.N.U.l, segGn lo est{pula la Carta, es la preservacl6n de 

la paz y seguridad mundial, ( 75 l tambl~n es verdad que el progreso que r.!. 
presenta ante su predecesora la Socfedad·de Naciones consiste en haber am~
pl lado su campo de acción al entender que esa final ldad se encuentra, ·por 

así decirlo, condicionada a otros factores muy importantes. De aquí que se 
establezca el Consejo Econ6mlco y Social al que se encomienda la tarea de 
promover el bienestar Uel hombre (art. 62 de la Carta). 

Pero antes de tratar acerca de flscallzac16n de las drogas y a cargo 
de quien corre ~sta, es menester que antes se haga, aunque sea en forma br.!. 
ve, una ~xposlclón de lo que es la Organlzacl6n de las Naciones Unidas y 

los órganos que la componen. 
La O.N.U tiene cano antecedente Inmediato a la Sociedad de Naciones, 

la cual fue, en realidad, la primera constltucl6n de la comunidad Interna
cional en sentido formal, cuyo fin primordial era mantener la paz mundial y 
fomentar la cooperaci6n internacional, teniendo, ademls, otras funciones, 
como el control de los Estados que ejercían mandato, la proteccl6n de las 
minorías y el registro de los tratados. 

Ya en la declaración de Moscú del 1• de noviembre de 191i3, acordaron 
China, Estados Unidos, Gran Bretana y la U.R.S.S. la necesidad de estable-

cer en la fecha mis temprana posible una organlzac16n Internacional gene-
ral basada en la Igualdad soberana de todos los Estados amantes de la paz. 
Los planes pertinentes fueron elaborados en Dumbarton Oaks en agosto y sep
tiembre de 191i4, y completados en la Conferencia de Yalta en febrero de 
1945. Sobre esta base se reunl6 en San Francisco la Conferencia de las Na-
clones Unidas (del 25 deabrll al 26 de junio de 1945), que agrup6 a 50 Es
tados, algunos de los cuales eran sujetos nuevos de Derecho Internacional, 

y adopt6 por unanimidad, el 26 de junio de 1945, la Carta de las Naciones . .!!. 
nldas, que, a·I tenor de lo estipulado en su artículo 110, entró en vigor el 
24 de octubre siguiente. 

La similitud entre .las Naciones Unidas y la extinta Sociedad de Naclo-

( 75 ) Organlzaélón de las Naciones Unidas.- "Carta de las Naciones Unidas 

y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia". Ed. O.N.U., San 
Francisco, 1945, Pre4mbulo y artículo 1, párrafo 1 
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nes es inevitable, pues los prop6sitos de ambas son los mísmos,y ª'la vez 

son los de toda organización Internacional: promover la cooperacl6n inter".!. 
cional y lograr la paz y la seguridad Internacional. Así diremos que: 
"Existen .entre ambas organizaciones, necesariamente, una Identidad básica 
de objetivos y métodos y una forzosa similitud de plan y de estructuracl6n 

y es que en este campo no puede Improvisarse ni romperse con las lecciones 
del pasado". ( 76 ) Las diferencias están más bien en las funciones de los 

6rganos, en la parte referente al arreglo de las disputas y en las medidas 

a tomar cuando se presentan. En la Organlzacl6n de las Naciones Unidas se 
busc6 superar la supesta debi l ldad de la Sociedad de Naciones, creando un 
cuerpo orgánico más fuerte. 

Como apunta Brlerly "hay más gobiernos en la Carta, pues la Sociedad 
de Naciones.no funcionaba como cuerpo corporado, sino que los miembros ac-

~uaban Individualmente. La Carta •a más allá de la simple cooperacl6n; pues 
estructura un centro orgánlcc .• Empero, debe sellalarse que las condiciones 

políticas .mundiales en que resulto la Sociedad de Naciones y aquellas que 
favorecieron al nacimiento de las Naciones Unidas son las que vlen.en a de-
terminar propiamente los constrastes entre una y otra organlzacl6n, pero 
que no existe diferencia esencial entre ambas". ( 77 ) 

Los• prop6sltos de las Naciones Un.Idas, como mencionamos· anteriormente, 

se encuentran contenidos en el preámbulo y en el artículo .1• de la Carta y 
entre ellos tenemos los siguientes: 

a) Mantener la paz y la seguridad Internacional.~ Para realizar este 
prop6slto, las Naciones Unidas.se proponen suprimir o.prevenir las 

amenazas ·a la paz,· y los· actos .de agres16n, mediante acc16n colect.!. 
va· • 

. b) Fomentar entre las. naciones relaciones de amistad basadas en él re,!_ 
peto al principio de la Igualdad de derechos y al de libre determl

'.,,nacl6n de los pueblos.- Este fomento amistoso parece ser .un objeti
vo de menor Importancia que el ante~.lor, ya qui!, Inclusive, no exl!. 
te dentro de la Carta ninguna linea de accl6n para lograr este pro-

( 76 } Sepulveda, Cesar.- ob. cit. p. 290 

( 77 ) 1.dem.- p. 291 
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p6sl to. 
c} ·Realizar la cooperaci6n Internacional en la soluc16n de problemas 

internacionales de carácter econ6mico, social, cultural o humanlt.!. 
rlo. 

d) Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para al 
canzar estos propósitos comunes: 

La organización esta basada en los siguientes principios, contenidos 
en el artfculo zs de la Carta: 

1) Igualdad soberan• de todos sus miembros. 
2) Obllgacl6n de. cumplir de buena fe los compromisos contraídos. 
3) Solucl6n pacífica de las controvercias internacionales. 
~) Prohibición del recurso a Ja amenaza o uso de la fuerza. 
5) Obllgac16n de prestar ayuda a Ja Organlzac16n, de conforMldad a Jo 

previsto por Ja Carta. 
6) La Organlzacl6n procurará que los Estados no miembros respeten los 

principios de la Carta, en la medida que el Jo sea necesario para 
mantener la paz y la seguridad Internacionales. 

7) Prohibición a las Naciones Unidas de Intervenir en los asuntos In-

ternos de los Estados miembros, excepJo en los casos seftalados en 
el Capítulo VII (amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o ac
tos de agresUSn). 

La Carta de la O.N.U_ distingue, además, entre los miembros originarlos 
los posteriormente admitidos. 

Son miembros ~rlglnarlos los que habiendo participado en la Conferen-
cla de .las Naciones Unidas sobre Organlzacldn Internacional celebrada en 

San Francisco, o firmado previamente la Declaracldn de las Naciones Unidas 
del 1• de enero de 19~2, hayan fl rmado y ratlf 1 cado la Carta .(art. 3, pfrr.!. 
fo i" de la Carta). Son entonces ml~bros originarlos, los cincuenta países' 
partlclpan~es y Polonia, que aunque flrm6 la Carta el 15 de octubre de 
1945, se l~ dio ese privilegio. 

Los otros miembros, o sea los Estados que sean .admitidos C011D miembros 
de las Naciones Unidas serán aquel los Estados amantes de la paz qu!.-acepten 
las obligaciones de la Carta y que, a juicio de la Organlzacl6n, esten cap.!. 
citados para cumplirlas y se ha11en dispuestos a hacerlo (art. ~·.'apartado 
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JS de la Carta). La admisión de tales Estados se efectuará por decisión de 

la Asamblea General, por mayoría de dos tercios, y a recomendación del Con~ 

sejo de Seguridad. 
Fuera de esta calidad de miembro pleno de la O,N.U existe la simple 

pertenencia a sus organismos especiales o al tribunal Internacional de Jus

ticia. 
Sin embargo, la Carta de la O.N.U. no prevé la retirada de un miembro 

de la organización. Pero la 1 Canlsión de la Conferencia de San Francisco 

redactó a este respecto la siguiente resolución, que si bien no fue recogi
da en la Carta, lo fue en el Protocolo de la Conferencia: "La Comisión es 

de opinión que la Carta no debe permitir ni prohibir expresamente la retlr!. 
.da de la Organización. La Camlsión considera que el supremo deber de los 
miembros será continuar su cooperación con la Organización. Pero sin embar

~· si un miembro se cree obligado a retirarse por circunstancias extraordl 
narias ••• no es Intención de la Comisión obligar a dicho miembro a contl--
nuar su cooperacl6n con la Organización. De Igual manera, nlngan miembro S.!, 

r' obligado a permanecer en la Organización si sus derechos o deberes fue-
sen-alterados por una revisión de la Carta, a la.cual no hubiere accedido, 
o cuando un proyecto de r.evl slón, debidamente aceptado por la mayoría de la 

Asamblea General o de una Conferencia General, no lograse reunir las ratlf! 
caclones Indispensables para entrar en vigor". ( 78 ) 

Por el contrario, la Carta si prevé la suspensión del ejercicio de los 
derechos y privilegios Inherentes a su calidad de miembro cuando haya sido 

objeto de acción coercitiva o preventiva por el Consejo de Seguridad, y asr 
lo dec.lda la Asamblea General a recomendación del propio Consejo. La restl
tuc16n-a un Estado del ejer~lclo de sus derechos y pdvl leglos ~miembro. 
entra en el lmblto de I• canpetencl_a del Consejo de Seguridad. 

Asimismo, se contempla la e.tepulslón de un Estado miembro cuando éste 

ha·vlolado.perslstentemente los principios contenidos en la Carta, decisión 
que serl tomada por la Asamblea General a recomendación del Consejo de SeQ!! 
rldad. 

( 78 ) Vedross, Alfred.- ''Derecho Internacional PGbllco". Ed, Agullar, S.A., 
sexta ed., México, 1980, p. 493 
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Finalmente mencionaremos que la Carta de las Naciones Unidas, ·en su ª.!. 
tículo 7ª, apartado J!I., sel'lala que los cSrganos principales de la Organlza-
clón son: La Asamblea General; el Consejo de Seguridad; el Consejo Económi
co y Social; el Consejo de AdmlnlstracicSn Fiduciaria; la Corte lnternaclo~

nal de Justicia; y la Secretarra. Pero al lado de el1os y conforme al artr
culo 7ª, apartado 2ª, y los artículos 22 y 29, pueden establecerse en el mar. 
c0 de las disposiciones de la Carta 6rganos subsidiarlos. 

Una vez hecha esta breve exposlcl6n, pasaremos a enunciar cuales son 
los principales órganos Internacionales encargados de la flscallzaclcSn de 
las drogas, mencionando en primer término al Consejo Económico y Social, 
que es el ~Je en torno al cual giran Infinidad de 6rganos subsidiarlos en-

tre los que se encuentran aquellos que·seran objeto de nuestro estudio. 
El Consejo Económico y Social.- Este Consejo (ECOSOC en lnglfs) está 

Integrado por cincuenta y cuatro miembros, según lo dispone el artrculo 61 
de la Carta. De el.los, cinco son representantes de las Grandes Potencias, 
que de hecho tienen el carácter de miembros permanentes; el resto de los re-

. presentantes se Integra, por razones de dlstrlbucl6n geogrlflca de la sl--

gulente manera: diez para Amfrlca Latina, once para Afrlca, siete para Eur~ 
pa Occidental, dos para la Canunldad Brlt•nlca y seis para los parses socl.! 
listas. Todos ellos son elegidos por la Asamblea General para un perrodo de 

tres anos; cada afio se eligen nueve y los miembros salientes son Inmediata
mente reelegibles. 

Su funcl6n general es promover, bajo la auto_rldad de la As-blea Gene
ral, mejoras de orden social o económico. Con ese fin podrf: 

1) Iniciar o hacer estudios e Informes respecto a asuntos de ~rlcter 
~conómlco, social, cultural, educativo y sanitario, y hacer ·recome.!!, 
daclones sobre estos asuntos .. a la Asamblea General y· a los Organis
mos Especializados; 

·2) Hacer recomendaciones a la Asamblea General en materia de derechos 
humanos y llbertades fundamentales del hombre; 

3) Formular proyectos de convencl6n sobre las materias de su ccmpeten
cl·a y someterlos a la Asamblea General; 

4) Convocar conferencias ·Internacionales sobre las materias objeto de 
su competencia. 
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Las decisiones dentro del ECOSOC se toman por simple mayorra de los 
miembros presentes y votantes, y cada miembro no tendrá más de un voto. 

El Consejo funciona con un Impresionante nWnero de organismos subsidl·.!, 
rlos los cuales tienden a aumentar continuamente. Así tenemos que en la ac

tual ldad funciona con: sel s. comt s iones orgánicas; sel s coml tés permanentes; 
cinco comisiones regional~s; cuatro órganos de expertos, cuyos miembros de

sempeftan sus funciones a título profesional; y dos órganos de expertos. De 
todos estos organismos subsidiarlos nos Interesa particularmente la "Coml-., 
slón de Estupefacientes". 

Comisión de ·Estupefacientes.- Es uno de los dos órganos normativos de 

las Naciones Unidas que se dedican a la fiscalización internacional de dro
gas. Fue establecida por la resolución 9 ( 1 ) del Consejo EconcSmlco y So-
clal, del 16 de enero de 1946. 

Históricamente la Comisión de Estupefacientes es sucesora del.Comité 
Ejecutivo sobre el Tráfico de Opio y Otras Drogas Peligrosas de la época de 

la.Sociedad de Naciones, pues en virtud del Protocolo del 11 de diciembre. 
de 1946, todas las funciones ejercidas hasta entonces por dicho Comité pa
saron.a constituir atribuciones de la Comisión. 

Originalmente la Comisión de Estupefacientes quedó integrada por 15 
miembros, número que después fue . aumentado a 21 p0r la resolución 845 
(XXXll) .. sección 11, del 3 de agosto de 196Í; a 24 por la resolución 1147 

(XLI), del 4 de agosto de 1966; a 30 por la resolución 1663 (Lll), del 9 de 
junio de 1972; contando actualmente con 40 miembros. 

De conformidad con las resoluciones 845 (XXXIII) sección 11, y 1147 
(XLI), los miembros se eligen: 

~a) Entre los Estados.miembros de las Naciones Unidas y miembros de los 
organismos especializados y las partes de la Convencl6n Unlca sobre 
Estupefacientes de 1961; 

b) Teniendo debidamente en cuenta la representación adecuada de los P.!. 
fses que son productores Importantes de opio u hoja de coca, de es

tupefacientes y de los países en los que la to>elcananra o el tr&fl
co Ilícito de estupefacientes cons~ituya un serio problema social; 
y 

c) Teniendo en cuenta el principio de una distribución geográfica equl 
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tativa. 
Los miembros son elegidos por.un período de cuatro años, de acuerdo a 

lo establecido en la resolucion 1156 (XLI}, seccl6n 11, del 5 de agosto de 
1966, en la que el Consejo Econ6rnico y Social decidió que a partir del pri

mero de en~ro de 1968, el mandato de los miembros fuese de cuatro años en 

vez de tres. 
La Comlsl6n de Estupefacientes se reúne bienalmente en períodos ordin!!_ 

rlos de sesiones en Viena, Austria, pudiendo también reunirse en sesiones e2!_ 

traordlnarias, debiendo presentar sus informes a la Asamblea· General y al 
Consejo Económico y Social. 

La forma en que está integrada la Comis16n propicia que durante los P!. 
ríodos de sesiones haya un intercambio de opiniones entre un buen número de 
funcionarios que son los responsables directos de la flscallzaci6n de las 
drogas de los gobiernos que representan. Su asistencia y colaboración en 

los periodos de sesiones son de la mayor utilidad para coordinar 1.as polft.!. 
éas de los gobiernos en esta materia. 

La Comisión examina la sltuaci6n que prevalece en el mundo respecto a 
la problemática de estas substancias, tanto en los aspectos de su produc--
cl6n, fabricación y usos legítimos, como en los relativos al tráfico Ilíci
to y al uso Indebido, así comO algunas cuestiones científicas y técnicas y 
otras que podrían calificarse como administrativas. 

Los temas que·se Incluyen tradicionalmente en el programa, para ser 
discutidos por los miembros de la Comisión son generalinente los siguientes: 

a) Apllcacl6n·de los tratados internacionales sobre estupefacientes; 
b) El Tráfico Ilícito; 
c) Las Toxii:omanías y farmacodependenclas; 

d) Los problemas de la mariguana, la hoja de coca, los sintéticos y o
tras substancias pslcotróplcas; 

e) Asistencia técnica.,y cuestiones administrativas. 
Como resultado de los debates y comentarlos de los miembros, en cada 

¡,;,ríodo de sesiones se proponen y adoptan decisiones, recomendaciones y pr_2 
yectos de resoluciones que luego elevan a la conslderaci6n del ECOSOC para 
su aprobación, modificación o revocación. 

Estas recomendaciones y resoluciones refleja'n cuales son las preocupa-
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cienes y soluciones posibles a los problemas m.ís urgentes que se van prese.!!_ 
tanda en la dinámica de la problemática de las drogas. 

De acuerdo a las atribuciones que le fueron conferidas al momento de 

su creaci6n, la Comlsl6n tiene encomendado: 
1.- Asistir al Consejo Econ6mlco y Social, en el ejercicio de sus fun

ciones de supervis16n respecto a la apllcaci6n de los convenios y 

acuerdos Internacionales relativos a los estupefacientes, y en las 

funciones de flscalizacl6n que. el Consejo asuma o le sean conferi
das. 

2.- Ejercer las funciones que le estaban conferidas, por los convenios 

internacionales sobre estupefacientes, al Comité consultivo de la 
Sociedad de Naciones sobre tráfico de opio y otras drogas nocivas, 

y que el ECOSOC juzgue necesario asumir y proseguir. 
3.- Asesorar al Consejo en todos los asuntos relativos al control de 

los estupefacientes y preparar los proyectos de Convenciones lnte~ 
nacionales que puedan ser necesarios. 

4.-. Estudiar las modificaciones que convenga lntrodudr en la organiz_!! 

cl6n actual de ·la fiscal lzacl6n Internacional de los estupefacien
tes y someter al Consejo propuestas a ese respecto. 

5.- Desempeftar cualquiera otrasfunclones relativas a los estupefacien
tes que el Consejo pueda encargar. 

Asimismo realiza ciertas funciones de vigilancia administrativa sobre 
el trabajo que realiza su propio secretariado, denominado Divlsi6n de Estu
pefacientes. 

Además, la Comlsl6n desempefta las funciones que se le asignaron en vlr 
tucfdel. utrculo Sde la Convencl6nUnlca Sobre Estupef~cientes de 1961, e: 

su· forma enmendada por el Protocolo del 25 de:marzo de 1973, y el •.rtrculo 
17 del Convenio Sobre Substan.clas Pslcotrdplcás.der21 de.febrero de 1971. 

La Conilsl6n de Estupefa'clentes cuenta también con sus propios 6rganos 
subsidiarlos como son: 

- la Subcomlsl6n sobre tráfico Ilícito de drogas y cuestiones conexas 
en el Cerca~o Oriente y Or'lente Medio.- La .subcomisión fue establecida, a 
reserva de la aprobacl6n del Consejo, por la resoluc16n 6 (XXV) de la Coml

sl6n de.Estupefacientes, en su vigésimo quinto período de sesiones. 
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En su resoluc:l6n 1776 (.LIVl, del 18.de mayo ~e 1973; el Consejo autor.!. 
zó la c:reac:l6n de la subc:omlsi6n. 

Las func:iones de esta subc:omisi6n son estudiar la apllc:ac:l6n de las r.!:. 
c:omendac:lones .del Comité Espec:ial sobre tráfico llíc:ito en el Cercano Orle~ 

te y Oriente.Medio, contenidos en el documento E/CN.7/550; proponer a 6ste 
respecto, si lo c:onsldera proc:edente, otras rec:omendac:lones a la Comisión 
de Estupefacientes y formular recomendac:lones a ésta sobre otras cuestiones 
afines, según determine la propia subcomisión o a instancia de la propia C,2 
misión. 

Los representantes de los miembros de la .. subcomisión y de SL\S grupos 
de trabajo son nombrados por sus gobiernos, en consulta con el Secretarlo 
General de las Nac:lones Unidas, y posteriormente confirmados por el Conse-

jo. 
Actualmente la subcomisión está Integrada por representantes de Afga-

nlstán, lran, ·Pakistán y Turquía y un representante de Suecia. 
- Reunión de los jefes de operaciones de los ·servicios nacionales de 

represión del uso Indebido de drogas en la reglón del Lejano Oriente.
Estas reuniones se han celebrado anualmente desde·que el Consejo, en su re

solucl.ón 181i5 (LV.1), del 15 de mayo de 197'i, .hizo suy,a la recomendación del 
Comité Especial para la reglón del Lejano Oriente de que estableciera dlc:ho 
órgano. 

A s~llcltud del Consejo, los gastos y dietas de los participantes de 
los países se han sufragado con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para 
la Flsc:al.lzaclón del Uso Indebido de Drogas. 

'Pueden ser miembros de .esta reunión todos los paises de la regl6n que 
.cuenten con la aprobación de, la Comisión, asr CQlllO los observadores del Con 
. ~;jo 'de. Cooperaé::Í.ón, aduanera~ la INTERPOL y la Junta Internacional de Flsc:: 

llzacl6n de Estu~efacle~~~s. El Sec:retarlo Gt;n~ral puede ln~ltar. a cual-~-: 
quier 6rgano lnteresado.·no perteneciente a la regf6n que envíe un observa-
dar a expensas de su propio gobierno. 

- Grupo de Tareas de Estrategia y Polftlc:as.- En su resolucl6n .36/168, 
del 16 de diciembre de.1981, l~ Asamblea General pldio a la.Comisión que e.!. 
tablec:lera un grupo de tareas e~ el contexto de su estrategia y polTtlc:as a 
largo plazo; la Comisión atendió esa sol lcitud en su reso1Úcl6n 1 (S-VI 1), 
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del 8 de febrero de 1982. 
Las funciones del grupo de tareas consiste en revisar, controlar y 

coordinar la apl lcacl6n de la estrategia Internacional para· la fiscal l~a--
c16n del uso Indebido de drogas y el programa de acc16n. El grupo de tareas 
presentar& un Informe a la C0mlsi6n por cada período de sesiones que tenga 

ésta. 
El Grupo de Tareas de Estrategia y Políticas se compone de representa.!!. 

tes de los organismos especializados pertinentes y otros 6rganos de las Na
ciones Unidas Interesados en la produccl6n, el tráfico, el consumo y la de
manda ilícita de drogas y afectados por ellas, así como por todos los lnte
r.esados en la. producción í líci.ta de dr~as y afectados por el las. 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.- De mis re
ciente creacl6n en la esfera de las Naciones Unidas, en materia de fiscall
zacl6n internacional de drogas, es la Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes, que fue creada por la Convención Unica sobre Estupefa-
clentes de 1961. Esta Junta Internacional es la sucesora de otros órganos 
de flscallzac16n de estupefacientes como son: la Junta Central Permanente 

del Opio, que se establec16 conforme a lo dispuesto en el. capítulo VI de la 
Convenc16n Internacional del Opio, y que posteriormente, al ampliarse el 
campo de. la fiscalización, se transform6 en la Junta Central. Permanente de 

Narc6tlcos; .también es sucesor:a del Organo de Control, el cual, a su vez, 
fue creado por la Convencl6n para Limitar la Fabricación y Reglamentar la 
Distribución de Estupefacientes. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a la que 
abreviadamente, se le llama La Junta, no es un órgano gubernamental o repre~ 

sentatlvo, es decir, los miembros que la Integran no son rep.resentantes d.e 
los gobiernos de los país.es de su nacional Id.ad. Se compone de trece. mlem--
bros (un presidente, dos vicepresidentes y diez miembros) elegidos por el 

.consejo Económico y Social. Tres miembros, un rnldlco, un farmacólogo.y un 
farmacéutico, son elegidos a propuesta de la Organlzac16n·Hundlal de.la Sa
lud, y los otros diez a propuesta de los gobiernos miembros .de las Naciones 
Unidas y de partes que no son miembros de l.a organlzacl6n (por ejemplo,. 

Suiza no es miembro de las Naciones Unidas, pero sr es Parte de la Conven-
clón Unlca, por. lo tanto tiene derecho a proponer candidato). 
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Para ser miembro de la Junta se requiere que los candidatos sean pers~ 

nas que por su competencia, lroparclalldad y desinterés Inspiren confianza 

gene.ral, y durante su mandato no po.dr&n ocupar cargo alguno ni ejercer aé:tl 

vi dad que pueda redundar en detrimento de su Imparcial ldad en el desenipefto 

de sus funciones. Estas cuafldades se exigen en virtud de las delicadas fu.,2 

.clones que la Convención Unlca encomienda a la Junta ya que no son s61o de 

carácter técnico, sino que, al realizar lo que se podría llamar audltorfa a 

la contabilidad mundial de la producc16n, fabricación, distribución y cons~ 

mo de los estupefacientes, en caso necesario, pueden ejercer.funciones que 

han sido calificadas de cuasi-judiciales al poder aplicar medidas correcti

vas, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Convencl6n U

nlca, medl.das que se consignan en el artrculo 14 de este Ordenamiento lnte.!. 

nacional. El Consejo teniendo debidamente en cuenta el principio de la di.!, 

trlbuclón geográfica equitativa, _estudiar& la conveniencia de que formen 

parte de la Junta, en una proporc16n equitativa, personas que conozcan la 

situación en materia de estupefacientes en los países productores,· fabrt--· 

cantes y consumidores. y que esten vinculadas con esos pafses. 

La duración del mandato de los mÍembros de la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes es de. cinco anos, pero pueden ser reelegi

dos. Como consecuencia de que la elección de los miembros de la Junta se h.!, 
ce a título personal y actuan bajo su responsabl 1 ldad Individual, C0111f:> ga.,.

rantfa para el buen funcionamiento de este órgano, se establece la poslblll 

'dad de destituir a quien no cumpla o deje de reunir las condiciones o requl 

sitos para ser mlem.bro de 'ella. 

La Junta lnter'naclonal tiene el mandato de reunirse dos veces por allo, 

·pudiendo reunirse por tercera vez a su arbitrio, debiendo su·secretarfa, e.!?. 

tre perrodos de sesiones, en consulta con el presidente y los otros mlem--.,. 

bros de la Junta, según proceda, aplicar las polrtlcas acordadas por •sta. 

Una serle de tratados confieren a la Junta respo~sabl 1 ldades c.oncretas. 

La Junta tratar& de limitar el cultivo, la produccl6n, la manufactiira y la 

utilización de estupefacientes a las cantidades necesarias para fines llli&dl• 

cos y clentfftcos; de· Impedir el cultivo, la producción, la manufactura, el 

tráfico y el uso llrclto de esas· substancias. Desde que entró en vigor el 

Convenio sobre Substancias Pslcotr6plcas de 1971, entre las ·funciones de la 
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Junta figura también, la de flscalizac16n de esas substancias. En cumplimle.!! 

to de sus responsabilidades, la Junta debe actuar en cooperaci6n con los G~ 

biernos y tener un d!:iiogo permanente con ellos a fin de promover los obje

tivos de .los tratados. Este dlllogo se realiza mediante consultas regula--

res, y a v.eces mediante misiones "'!~peclales organizadas de acuerdo con los 

Gobiernos Interesados. 

En virtud, tamblt~n, de sus responsabl 1 ldades,- l_a Junta tiene a su car

go lo que se conoce como el sistema de prevenslones o cilculos de las nece

sidades de estupefacientes para la satlsfacc16n de las necesidades midlcas 

y científicas en los Estados Parte~~ así como la lnformacl6n estadística. 

Para entender estas atribuciones es necesario explicar, aunque sea somera-

mente, qué son las previsiones y cuil la lnformacl6n estadística que los E.!, 

tados estln obligados a suministrar a la Junta a fin de que se lleve el CO.!! 

~rol que es de carlcter contable en el que se registra, por un lado, la pr~ 

ducc16n y fabrlcacl6n y, por el otro, los consumos y las existencia, a fin 

de determinar si existe sobreproduccl6n o fabricacl6n excesiva de _estupefa

cientes, así como si algún país o territorio puede J.legar a convertirse en 

un centro de acumulacl6n excesiva de drogas y por lo_ mismo represente el P.!. 

l lgro de poder desviarse al trlfl co 11 ícl to. 

·Las previsiones son tas cantidades de_cada estupefaciente que se cale.,!!. 

la serln utl l Izadas para la fabricacl6n de los medicamentos que prescriben 

los médicos, o bien para fines de lnvestlgacl6n científica en el ai'IO sl--'-

guiente a aquel en el cual se formulan 'p<>r un_ Estado_ Parte; es decir," las 

cantidades que van a ser consumidas. 

La lnfonnáclc5n estadística que los Estados Partes han de suininlstrar a 

la Junta.se divide en trlmestral y anuál.·La trimestral conforme a los for

mularlos aprobados,. se refiere a las lmpol"taclones y expol"taclones de estu

pefacl~ntes (matel"la prima y paja de ado,.mlde_,.a). La lnformacl6n anual se 

reflel"e a los datos estadísticos: a) pl"Oducclc5n y falfrlcacl6n de ·esi:Úpefa--

clentes; b) uso de estupefacientes pal"a la fabl"lcaclc5n de otl"os estupefa--

clentes y pl"eparados; e) consumo de estupefacientes; d) decomiso de los mi.!. 

mos y destino que se les da¡ y e} exlstenc~as al 31 de dlclembl"e del ano de 

que se trate. 

Asl pues, como ya dijimos, la Junta lleva lo que se asemeja a una con-
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tabllldad mundial de la producci6n, fabricaci6n, exportaciones, Importacio

nes, consumo y existencia de estupefacientes. Mediante este procedimiento 

se ejerce una supervlsl6n o vigilancia que impide que haya acumulacl6n exc.!:_ 

slva de drogas en un Estado. Al ejercer esta funcl6n ~e contabilidad y aud..!_ 

torra, la Junta puede aplicar, para asegurar la observancia de la Conven--

cl6n Unlca, ciertas medidas como son pedir explicaciones al gobierno del P.!. 

ís· de que se trate, solicitar que se adopte las medidas correctivas que a-

·consejen a las circunstancias e Inclusive sei'lalar la-cuest16n a la atencl6n 

de las Partes, del Consejo Econ6mlco.y Social, de la Comls16_n de Estupefa-

clentes y, finalmente,· puede recomendar a las Partes que dejen de Importar 

o.exportar drogas al país de _que se trate, lo que se conoce en la termino!~ 

gfa mundl"al como "embargo". 

La Junta colaborarl con otros 6rganos internacionales Interesados en 

la flscallzacl6n de estupefac_lentes, entre los qui: figuran no s61o el ·cons.!:_ 

jo Econ6mlco y Social y su Comls16n de Estupefacientes, sino también los º..!: 
g;¡l!_os especial izados competentes de las Naciones Unidas, en particular la 

Organlzacl6n Mun~lal ·de la Salud. 

A nivel de Secretaría, los funcionarios de la Junta, por una parte y 

los de laDlvlsl6n dé-Estupefacientes-y el Fondo de las Naciones Unidas pa

ra la Flsca1izacl6n del Uso lnclebldo de Drogas, _por:la otra, colaborarln en 

sus respectivas tareas, que :son distintas pero complementarlas._-

De acuerdo.con los .t_ratados_ vigentes, la Junta debe presentar al Cons.!:_ 

jo Econ6mlco y Socl_al, por conducto de. lo: Comlsl6n de Estupefacientes, In-

formes anuales de su l_abor. En esto5 lnfonnes sé analiza la sltuac16n.mun-

dlal _de la flscallzacl6n de. drogas, de modo que los Gobiernos .esten al co-

rrlente de las situaciones existentes y potenciales que puedan poner en pe

ligro los objetivos de los convenios. 

Cabe mencionar que_ la J_unta _Internacional de Flscallzacloo de Estupef..! 

cientes ha elaborado un programa que es dirigido por el Seé:_retarlo de ,la 

Junta, que coniprende cuatro. suprogramas previstos para el período 198_1t-_1989 
y son: 

.1.- Mantenimiento y mejoramiento de la eficacia del sistema lnternacl~ 

nal de flscallzacl6n de drogas. 

2.- Llmltacl6n lnternaclonal· de _la produccl6n, la fal>rlcacl6n, el co--
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merclo y el uso Ilícito de est14>efaclentes. 
3.- Vigilancia Internacional de la produccl6n, la fabrlcac16n, el co

mercio y el uso llfclto dé estupefacientes. 
4.- Substancias pslcotr6plcas. 
Por último, mencionaremos que los gastos de la Comls16n de Estupefa-

clentes y de la Junta Internacional de Fiscallzac16n de Estupefacientes son 
sufragados por las Naciones Unidas en la fonna que decide la Asamblea.Gene
ral. Las partes que no son miembros de las Naciones Unidas contrlbulrln a 
dichos gastos con las cantidades que la Asamblea General consl.dere equltatl. 
vas yflje periódicamente, previa consulta con los Gobiernos de aquellas pa.i: 
tes. 

Dlvlsl6n de Estupefacientes.- Actuando como secretaría de la .Comlsi6n 
de Estupefacientes, la Divlsl6n de Estupefacientes es la unidad administra
tiva que depende directamente del Secretarlo General de las Naciones Unidas 
y es la principal coordinadora de las actividades Internacionales de' flsca-
11 zaclón del uso 1 ndebldo de drogas~ . 

La Dlvlsl6n de Estupefacientes es~ a cargo de un Director, el cual se 
encarga de planificar el programa de trabajo, coordinar· los actos de la Dl
vlsi6n, y de la supervisión general. Presenta, ademls, Informes sobre los 
programas de la División al Secretario General Adjunto de Asuntos PolTtlcos 
y de Asuntos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La División dé Estupefacientes desempefta tareas y funciones cada vez 
' ' 

mayores y diversificadas que se derivan de la Carta de las Naciones Unl.das 
y de las disposiciones de acuerdos sobre la flscalfzacl6n Internacional .de 
drogas, asf como de .los pedidos heéhos al SecretarÍo General de la o;N.U. 
por la Comlsl6n. de Estupefacientes,· el Consejo Econ6mlco y Social y la As~ 
blea General. 

En· su estrategia intermiclonal para 1.a fiscalización del uso Índebldo 
de dr.s y su programa de acción quinquenal, la División destaca la. priori 
dad que otorga la comunidad Internacional a la labor de las Naciones Unidas 
en la esfera de flscallzaclón de drogas. Dicho programa ha producido entre 
otros resultados, un mayor lnterfs efe los ~blernos en las tfcnleas de reda.E, 
clón y aplicación de la leglslacloSn y normas que reflejen las disposiciones 
de los. tratados de fiscal lzaé:lón de drogas, y, en el asesoramiento y la a--
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slstencla jurrdlca sobre cuestiones como la extradlcldn, el decanlso de 
las ganancias provenientes de delitos relacionados con drogas, y otros pr.2 
cedimtentos para dictarsentenclas. Puede esperarse que estas esferas ad--
quieran una Importancia adicional en el programa de la División durante el 
bienio 1986-1987. 

En cuanto a la reducción de la oferta y la demanda de drogas llrcltas, 
los esfuerzos de la Dlvlsi6n se centran en el mejoramiento de '1a capacidad 
para asesorar a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
los Estados miembros, sobre las técnl cas mul tldlsclpll narlas. que se em----

,,. plean en la _lucha contra el uso Indebido de drogas. Esta capacidad se am-
pl iar• mediante la adquisición y el ,empleo de materiales como resultado 
del desarrollo de la coleccldn de referencia, y mediante la difusión de 1.!!. 
formación_ sobre las Investigaciones y acontecimientos actuales. 

De conformidad con el programa de acción de 1986, de la Estrategia 1.!!. 
ternaclonal para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, aprobado por 
la Asamblea General en su resoluclo5n 40/129 del 1_3 de diciembre de 1985, 
la División ha adoptado Iniciativas para aumentar el nlinero de Estados Pa.!: 
tes en los_ tratados Internacionales sobre fiscal IZ&clón de drogas. La Dlv.!. 
sl_ón se puso en contacto con todos los gobiernos que aan no habfan pasado 
a ser p~rte de esos tra~ y ofreció brindarles ayuda para superar las 
dificultades que los _Estados pudieran considerar Impedimentos a su adhe--
slón. 

Entre otra de las funciones que tiene a su cargo la División, se en-
cuentl'a la de asl stenc.la • los Estados miembros y a las organizaciones que 
tienen programas relaci~s con la fiscal lzacl6n del uso Indebido de dr~ 
gas, esto l!s, mediante _l!t capacltacl6n de tlcnlcas de laboratorio para la 
Identificación y el an•Hsls. de las drogas decomisadas, capacitación que 
se da a clentfflcos nacionales de trece pafses, ~n grupo de ldlana lnglfs 
y otro.de. Idioma espallol. 

Adms, la División de Estupefacientes lleva a cabo la edición de dos 
publicaciones: 

E.1 Boletrn de Estupefacientes, publicación trimestral para la venta, 
que Incluye material original y resultados de ·Investigaciones¡ se pQbl lea 
en lrabe, espaftol, frances e Inglés. Tamblln se pub11 can artrculos etícogl-
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dos en ruso y resúmenes de todos los artículos en chino. Los números publi

cados en 1986, se centraron en la naturaleza Y, la magnitud de los problemas 

del uso indebido de drogas y las respuestas sociales, así como las respues

tas regionales e interregionales al fenómeno del uso indebido de drogas. 

La Carta de lnformaci6n, en la cual se analizan los acontecimientos de 

interés general ocurridos en los círculos de flscalizaci6n internacional de 

drogas, y se brinda informaci6n adecuada sobre las labores de los organls-

mos especializados. Debido a la actual crisis financiera, en 1986, se redu

jo la frecuencia de estas publicaciones. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n del Uso Indebido de 

Drogas.- FNUFUID.- De conformidad con la recomendación de la Comisión de E~ 

,tupefaclentes, el Consejo, en su resoluc16n 1559 (XLIX), del 11 de novlem-

bre de 1970, invit6 al Secretario General a que estableciera un Fondo de 

las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. La A

samblea General, en su resolución 2719 (XXV), del 15 de diciembre de 1970, 

acogi6 complacida la creación del Fondo. Después de realizar las consultas 

pertinentes, el Secretarlo General creó el Fondo el 26 de marzo de 1971, 

el cual se financía enteramente mediante contribuciones voluntarias, esta-

bleclendo como sus objetivos los siguientes: 

a) Elaborar planes y programas· a corto y largo plazo conforme a las 1.l. 

neas generales establecidas en materia de fiscalizaci6n de drogas, 

y proporcionar ayuda en la ejecuci6n de esos planes y programas. 

b) En las etapas iniciales del Fondo, mientras se.ultiman y proponen..!:! 

na política y un plan de accl6n a largo plazo que abarquen todos 

los aspectos de los problemas de la fiscalización del uso indebido 

de drogas, las contribuciones voluntarias hechas al Fondo se utiÜ

zarán en proyectos concretos que se Incluirán en un programa a. cor

to plazo •. sin perjuicio de los proyectos que se encuentren en mar-

cha. El programa a corto plazo c~renderá proyectos encaminados a 
ampliar los medios de investlgaci6n e lnformaci6n de 6rganos de las 

Naciones Unidas encargados de la flscallzacl6n de drogas; a planear 

y aplicar programas de asistencia ~écnlca en proyectos experimenta

les de sustltuci6n de cultivos; a el establecimiento o perfecciona

miento de órganos administrativos nacionales de fiscalización de 
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drogas y mecanismos de apllcacl6n; a la fonnacl6n de personal y la 
creacl6n o a~llacl6n de centros de lnvestfgaci6n y formacl6n que.!. 

.tiendan a las necesidades nacionales o regionales; a ampliar la ca

pacidad y las operaciones de los 6rganos de las Naciones Unidas en-
. cargadas de la flsca11zacl6n de drogas y de sus Secretarías; a pro
mover medios de tratamiento, readaptacl6n y relntegracl6n social de 

toxlc6manos; y a elaborar material dld4ctlco y programas docentes 
que puedan utilizarse en las poblaciones más expuestas al peligro. 

Es pues el FNUFUID un fondo fiduciario que actua como organismo de fi
nanciamiento, planificaci6n, coordlnaci6n y evaluacl6n de los proyectos a 
corto y largo plazo antes enunciados, los cuales son ejecutados por gobier
nos, organizaciones no gubernamentales, organismos especializados u oficl-
nas de la.s Naciones Unidas. 

Durante el primer decenio de existencia del Fondo, se lnslst16 en pro
yectos .experimentales en los que el apoyo financiero del Fondo tenla por o.!!_ 
jeto servir de catalizador para movilizar los recursos mayores que se nece
sitaban para la apl icacl6n plena de buenos resultados que se habían obteni
do. Esto se aplicaba especialmente a los programas del Fondo, en países cla

ves de produccl6n o tr4nslto de estupefacientes. Durante ese período, la"!!. 
yor parte de los recursos del· Fondo se destinaron a combatir los problemas 
del opio y sus derivados, la morfina y la heroína. 

En 1982, el Fondo adopt6 una nueva política destinada a concertar los 
recursos financieros en amplios planes nacionales y regionales -denominados 
planes maestros- que comprendían un conjunto de proyectos multlsectorlales. 
Este enfoque fue recibido favorablemente por los gobiernos.que prometieron 
un mayor apoyo financiero al Fondo en 1983 y 1984. 

El. consl.derable aumento de los recursos del Fondo le ha permitido am-
pllar s.us programas de flscallzacl6n del opio en Asia Sudoccldental, así C;2 · 

mo organizar grandes operaciones·de flscalizacl6n de la coca en la subre--
gl6n andina y, en particular, en Bolivia, Colombia y Perú. Se prev' que los 
programas proyectados por el Fondo para 1985, y anos futuros comprender•n 
aproximadamente cincuenta proyectos multlsectorlales en veinte países por 

a~o. En la lucha destinará aproximadamente el 45% de sus recursos a comba-
tlr el opio y el 40% a la fiscallzaci6n de la coca, mientras que el 15% re.!. 
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tante se uti !izará para otras actividades de cooperación técnica. 
Se han seHalado los siguientes programas principales para evaluación 

interna durante el bienio 1984-1985: 
a) el proyecto substitución de cultivos de Buner en Pakistán; 
b) el proyecto de cumplimiento de la ley sobre drogas en Pakistán; 

c) los proyectos de tratamiento de adictos a las drogas en Bolivia, 

Brasil, Colombia, el Ecuador, Paraguay y Perú. los Informes de estas 
evaluaciones ayudaron a mejorar la gestión y configuración de los 
proyectos y aslst.leron al Fondo en su exámen de nuevas peticiones de 
apoyo financiero y en la planificación de la estrategia de recauda-

clón de fondos. Los Informes periódicos ordinarios sobre los proyec
tos financieros por el Fondo cumplen los mismos fines y facilitan la 
supervisión períodica de los proyectos. 

Al 31 de octubre de 1984, el total acumulado de recursos de que había 
dispuesto el Fondo desde su creación ascendla a $. 85 1624,081.00 dólares, de 

los cuales$ 78'362,282.00 dólares representaban contribuciones recibidas de 
un total de ochenta y dos gobiernos; $ 4'542,861.00 dólares correspondían a 
ingresos por concepto de intereses devengados y $ 2 1 728,938.00 dólares a do
naciones públicas; Además, a fines de 1983, un gobierno se coqirometi6 flr"!!!, 

mente a aprotar $ 40.9 millones de.dólares para apoyar los programas de fis
calización de la coca en la subreglón andina, por un período de cinco aftos. 
En virtud de este compromiso se hizo un pago parcial de $802,000.00 dólares 

a fines de octubre de 1984; además en abri 1 de 1984, tres gobiernos convlnl_!! 
ron.en contribuir con 11.3 millones de dólares a 1.o largo de un período de 

cinco aHos para el plan de desarrollo del Fondo, y el cumpl lmlento de la Ley 
de Pakistán. 

El presupuesto total del Fondo para 1986, fue de 21.4 mi 1 Iones de dcSla
res, previendo que el presupuesto para 1987, ascendera a 31.6 millones de 
dólares. 

Organismos Especializados.- Según el artículo 57 de la Carta de las Na
ciones Unidas, los distintos organismos especializados establecidos por a-~
cuerdos lntergubernamentales que tengan amp_llas atribuciones Internacionales 
definidas en sus estatutos, relativas a materias de carácter social, cultu-

ral, educativo, sanitario, y.otras conexas, serán vinculados a la Organiza--
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cl6n mediante acuerdos con el Consejo Econ6mico y Social, sujetos a la apro

baci6n de la Asamblea General. 
Sobre la base de estos acuerdos o tratados, las Naciones Unidas ejercen 

con respecto a los organismos especializados funciones de coordlnac16n, sin 
que por ello tengan que Integrarse ni subordinarse, y si, por el contrario, 
conservan su competencia propia, su plena autonomía. Por tal motivo pueden 
comprender a los Estados no miembros de la Organlzacl6n¡ tienen 1 lbertad de 

establecer su sede en el lugar que mis les convenga, medlante"acuerdos de 
sede" con el país de que se trate¡ pueden pedl r a la Corte Internacional de 
Justicia opiniones consultivas sin necesidad de recurrir a la Asamblea Gene• 

ral. Los límites de la autonomía de tales organismos los constl.tuyen la cir
cunstancia de que deben realizar sus fines de conformidad con los prop6sltos 

y principios de la Carta. 
La cooperaci6n entre los organismos especializados y la Organlzacl6n 

queda asegurada Institucionalmente por una representación recíproca en las 
sesiones de los órganos representativos y por contacto entre las Secretarías. 

A continuacl6n haremos una indlcaci6n breve de los organismos especlalJ. 
zados que más nexos tienen con la fiscallzaci6n Internacional de drogas. 

Organizaci6n Internacional del Trabajo.- OIT.- Fue creada en 1919, como 
institucl6n autónoma asociada con la Sociedad de Naciones. En 1946, pasó a 
ser organismo especializado de las Naciones Unidas. La OIT participa activa

mente en la lucha internacl.onal contra el uso Indebido de drogas .abarcando 
los aspectos de ·la reduccl6n de la demanda 11 ícl ta relacionados con la ·rein
tegración social y profesionalismo de.los toxlc6manos. Elloentrafta, en par
ticular, el suministro de asesoramiento a los Gobiernos .sobre el establecl-
mlento y la organlzac16n de servicios de rehabllltacl6n profesional para las 
personas que dependen de las drogas, que comprende: orlentacl6n y eva1uacl6n 
profesionales~ preparacl6n profesional, empleo y seguimiento, asr como tall.!, 
res protegidos, cooperativas, pequellas Industrias, planes de. ~.leo por cue_!l 
ta propia y capacitac16n de personal especializado. La OIT fomenta la parti
cipación de las autoridades estatales, los empleadores y los sindicatos en 
la proyecc16n y ejecución de esos programas. 

Organ.lzaclón de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Allmenta-

c16n.- FAO.- Este es el primero de una serle de organismos especializados 
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creados por. !as propias Naciones Unidas, a las que se vlncul6 en diciembre 
de 191t6. Contribuye en los proyectos sobre el terreno de lucha contra el u
so Indebido de drogas tendientes a 1~ substituc16n de los cultivos llrcltos 

por otros cultivos generadores de Ingresos, dentro del contexto del desarro 

1 lo Integrado. 
En Ja actualidad, la FAO participa en los programas multldisciplina--

rlos financiados por el Fondo en Pakistán y Birmania y colabora también con 
la oficina de ejecuci6n de proyectos del Programa de ·las Naciones Unidas P.!. 

ra el Desarrollo. 
La FAO está examinando también formas de aplicar técnicas de observa--

cl6n para la ldentiflcaci6n de cultivos Ilícitos, utilJzando Imágenes de S.!!, 

J:élltes para la determl~acl6n de zonas agroeco16glcas y fa fotografra aérea 

perl6dlca. 
La Unl6n Postal Universal.- Con sede en Berna, fue creada en el Primer 

Congreso Postal Universal, bajo el nombre de Uni6n Postal General, que fue 

cambiado por el actual en el segundo cOngreso Postal de· Parrs. Pas6 a serº.!. 
ganlsmo especializado de las Naciones Unidas el 1ª de julio de 191t8, tiene 
como funcl6n, en mat~rla de fiscallzac16n de drogas, evaluar técnicas de de

tección de drogas y llevar a cabo campanas de capacltac16n de trabajadores 
postales en métodos de detectar paquetes que contienen drogas. 

La Órganlzac16n de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura.- UNESCO.- eon· sede en Parrs, pas6 a ser organismo de la O.N.U 
en diciembre de 191t6. Ha concentrado sus esfuerzos en la esfera de la fi'sca-

1 l:r.aclón del uso Indebido de drogas en la educacl6n, la Información y la 
reintegración social mediante la educacl6n, También ha elaborado programas 
de Intercambio de Información entre científicos sobre temas relacionados con 
las drogas y ha estudiado el papel de los medios de Información a este res-

pecto. 
Ha patrocinado.cursos.prácticos y reuniones con el objeto de ayudar a 

los países a 'evaluar el carácter de 1.os problemas vinculados al uso 11rc1to 

de drogas en su reglón, Intercambiar Información y experiencias para la evo
lución o la prevención de estos problemas, _especialmente mediante el establ~ 

cimiento de programas de educación, Información y medios de comunicación de 
masas, además de programas de cooperación para desarrollar métodos y materia-
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les adicionales y la capacltacl6n de personal docente. La UNESCO publlCil 1.!!, 
formes sobre estudios, reuniones de expertos y otro IMlterlal de lnfornN1cl6n 

en la esfera de sus actividades. 
La Organizac16n Mundial de la Salud.- OHS.- Con sede en Parrs, fue 

creada en Nueva York en 1946, y en 1948, pas6 a ser _organismo especializado 
de las Naciones Unidas ocupado de los problemas de la salud." 

Cano el problema _del uso Indebido de.drogas es una cuestl6n muy compl_!! 
ja, que es primordialmente un problema de salud, de salud mental, de salud 
social, es natural que la OMS tenga Injerencia en esta materia. Así en cada 
perTodo de seslones·de su Asamblea General adopta resoluciones y recomenda

ciones que se refieren sobre todo al tratamiento, la rehabllltacl6n y la 
prevencl6n de la farmacodependencla. Se ocupa, en especial, de elaborar en
foques eficaces y baratos del tratamiento y la rehabllltacl6n mediante las 
atenciones primarias de sanidad en los países en que existen pocos sistemas 
de atenci6n social o sanitarios o ninguno. Facilita la lnvestlgacldn Inter
nacional en materia de farmacodependencla y brinda programas de formacidn 
para ainentar el personal disponible, sobre todo en los países en desarro-
llo. 

En virtud de los tratados Internacionales sobre flscallzaci6n de estu
pefacientes, la Organlzacl6n Mundial de la Salud está.obligada a recomendar 
a la Comlsldn de Estupefacientes la flscalizacldn Internacional de determi
nadas substancias. El juicio sobre si se deben fiscalizar o no se basa en 
la lnvestlgacldn de las posibilidades de que esas drogas creen dependencia 
y puedan ser objeto de uso Indebido, asr como su utilidad terapéutica. 

Pero además, ha Integrado un grupo de especlallstas que constituyen el 
Comltf de· Expertos en Farmacodependencla, cuyo prestigio es reconocido ln-
ternaclonalmente. La OMS designa a sus miembros atendiendo a su c:on.,etencla 
profesl0nal, experiencia y renombre, aunque procurando ajustarse al princi
pio de dlstrlbucldn geográfica equitativa. Sus opiniones y trabajos se pu-
bl lcaron en la Serle de Informes Técnicos que se distribuyen por todo el 
mundo, aunque no necesariamente representen el crl ter lo de la OHS. 

Organlzacldn Internacional de Pollera Criminal.- INTERPOL.- No es una 
organlzacl6n gubernamental, sin embargo, es un 6rgano consultivo de la O. 
N.U. Fue con°ceblda por su autor en 1923, el Dr. Hans Schober, prefecto de 
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poi leía de Viena. Tiene como fines fundamentales: consegul,. y desarrollar, 
dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la D.!!, 
claracl6n Universal de Jos Derechos Humanos, la mis amplia asistencia recT-

proca· de las autoridades de pollera criminal; establecer y desarrollar todas 
las Instituciones que puedan contribuir a la prevención y la represión de 

las Infracciones de derecho común, con la llmltante de no Intervenir en asu.!! 
tos de car.ícter político, militar, religioso o racial. 

la INTERPOl presta muy valiosos servicios a la Comisión de Estupefacle.!! 

tes como un 6rgano auxiliar consultivo, Informativo y colaborador técnico. 
Elabora de común acuerdo con la Dlvlsi6n de Estupefacientes documentos sobre 

el tráfico ilícito con el fin de observar sus tendencias; da a conocer sus 

puntos de vista sobre el cuestionarlo que debe servir a los Informes sobre 
tr.íflco Ilícito; prepara seminarios para la formaci6n o capacitación de age.!! 
tes de las corporaciones policiacas nacionales encargadas de ejecutar leyes 

en materia de drogas y asimismo ha preparado material audiovisual para el e
fecto. 

Son miembros de la INTERPOl cualquier organismo oficial de policía, de

signado para tal efecto, cuyas funciones est6n comprendidas en el marco de 
las actividades de la Organización, para cuyo Ingreso deberl presentarse so

llcl tud al Secretarlo General por parte de la autoridad gubernamental comp.!!. 
tente. 

la INTERPOl consta de: la Asamblea General; el Comltf Ejecutivo; la Se-
cretaría General; los Asesores; y las Oficinas Centrales Nacionales. 

los recursos econ6micos de la Organización provendrln: 
a) De las contribuciones financieras de sus miembros. 

b) De las donaciones, legados, subvenciones y otras fuentes de lngre--
sos, previa aceptación o aprobación del Comité Ejecutivo. 

Organismos Regionales.- A ellos se refiere el artículo 52 de la Carta, 
al sellalar que nada se opone-a la existencia de acuerdos u organismos regio
nales cuyo fin sea Intervenir en los asuntos relativos al milntenlmlento de 
la paz y seguridad Internacionales y susceptibles de acción regional. 

El Consejo de Seguridad promoverl el ~rreglo pacífico de las controveL 
slas de car&cter local, por medio de dichos acuerdos u organismos regiona-
les, o los podrl utilizar para aplicar medidas coercitivas bajo su autorl--

·l 
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dad. 
La raz6n de la existencia de estos organismos regionales se encuentra 

en el hecho de que la contlguldad geográfica hace que a menudo sus interé-
ses coincidan en mayor grado y que, por tener muchas veces un origen común 
o una concepción pol Ttica y jurídica slmi lares, sea conveniente crear un 
cuadro más reducido, donde sus problemas ,tendrán una solucl6n mucho más fá

ci 1. 
Así pues, también dentro de estos organismos regionales se han genera

do una serle de instituciones dedicadas a la problem&tlca que presenta el 

uso Indebido de drogas, a guisa de ejemplo mencionaremos los siguientes: 
Oficina del Plan de Colombo.- Integrada por Blrmanla, Ceilán, la India, 

lndonecla y Pakistán. La Oficina del Plan de Colombo organiza cursos práctl 
cos, conferencias, simposios y otras reuniones en la esfera de la fiscallz.!!_ 
ción del uso 1.ndebldo de drogas en cooperacl6n con los Estados Miembros y 
con organizaciones regionales e Internacionales. Publica los trabajos y los 

Informes de estas reuniones y otras actividades. 
Consejo de Europa.- Creado por los .Gobiernos de Bélgica, Dinamarca, 

Francia, Gran Bretaffa, 1 rlanda, 1 talla, Lwcembu.rgo, Países Bajos, Noruega y 
Suecia, adheridos otros países más tarde, se ocupa de mejorar la coopera·-

clón Internacional en l!&terla de fiscalización de drogas, asr como de los 
aspectos de salud pública y penales del fen6meno. A nivel de organlzacl6n, 
el Consejo se ha concentrado en los intercambios de Información y en la In· 
vestlgaclón conjunta en las esferas ·de la epidemiología, la prevenci6n, el 
tratamiento y la rehabilitacl6n, así .como en los aspectos jurídicos de la 
fiscalización. También realiza conferencias y reuniones de expertos sobre 
el tema. Publica los trabajos y los Informes sobre estas actividades. 

Oficina Panarabe de Estupefacientes de la Organlzaci6n Panarabe de De
fensa Social contra la Delincuencia.- Liga Arabe.- Fue constituída por Ara
bia Saudita, Egipto, lrak, Jordania, el Llbano, Siria y Yemen; se ocupa de 
la reducción de la oferta Ilícita, el tráflC:o y la demanda de drogas en los 
Estados Miembros. Coordina los esfuerzos realizados por los Estados Hlem·-
bros en esta esfera y coopera con las organizaciones Internacionales compe
tentes. 

Organización de los Estados Americanos.- OEA.- Surgido en el seno de 
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la OEA, en la Conferencia Especializada lnteramerlcana sobre Narcotráfico, 
celebrada en Río de Janelro, Brasil, del 22 al 26 de abri 1 de 1986, el Plan 
de Acci6n Interamericano contra el Uso y Tráfico llfcito de Drogas estudia 

las tendencias más recientes en materia de uso indebido de drogas; se ocupa 
de disminul r al máximo la oferta, la demanda y el tráfico de drogas, lmpl-

diendo el cultivo, la producción y la manufactura de las mismas. 

2.- PANORAMA MUNDIAL DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS 

El tráfico ilícito de drogas, en su más amplia acepcl6n, continua sle!!. 

do elevado en la mayor parte del mundo, y en algunos países está inclusoª.!! 
mentando. El consumo simultaneo de dos o más drogas, con frecuencia en com
binación con el alcohol, la aparlcl6n de drogas de uso Indebido nuevas y de 

efectos aún más potentes y el uso de medios cada vez más peligrosos de admJ. 
olstración de las drogas agravan los.riesgos que representan para la salud. 

Donde existen el cultivo, la producción y tráfico Ilícitos, el resultado 

suele ser casi siempre el uso Indebido por la población local. 
El cultivo y producción Ilícitos de estupefacientes y pslcotróplcos a

fectan a un número cada vez mayor de países situados en diversas reglones 
del mundo. Estas actividades Ilícitas son financiadas y dirigidas por gru-
pos criminales muy bien organizados que cuentan con vinculas lnternaclona-
les. En algunas reglones un resultado siniestro en la clara y estrecha rel~ 

clón que existe entre el tráfico Ilícito de drogas y las enormes sumas de 
dinero que genera, por una parte, y la financiación de Importantes actlvld~ 
des ,delictivas, por la otra. En c.lertas ocasiones esas actividades abarcan· 

el tráfico de toda una serle de annas, vehículos, barcos y aviones. En fe-
brero de 1985, la Comisión de Estupefacientes observó "la existencia en va
rios países de pruebas ••• de que en muchas partes del mundo existen vlncu--
los cada vez más patentes entre el tráfico ·de drogas~ el tráfico 1 legal de 

armas de fuego, la subversión, el terrorismo internacicinal y otras actlvld~ 
des del lctivas organizadas". ( 79 ) Además, los traficantes Intentan Ócul--

{ 79 l Naciones Unidas.- "Informe de la Junta Internacional de Fiscal lza--

clón de Estupefacientes correspondiente a 1985". Ed. ONU, Nueva York, 

1985, p. 2 
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tar el origen delictivo de sus beneficios "lavando.el dinero" a trav~s de 
eq>resas legales. Todo este proceso socava el orden econ&ulco y social, ex
tiende· la violencia y la corrupcl6n e Incluso pone en peligro la establ 11-
dad y seguridad polrtlca de algunos países. 

Así pues, en el presente tema estableceremos la magnitud de los probl~ 

mas que ha generado el uso Indebido de drogas y su tráfico Ilícito, y las 
medidas que han adoptado los Gobiernos de cada país para disminuirlos o e-
rradl car los. 

-Cercano Oriente y Oriente Hedlo:-
Afganlstán.- Según los datos que se tienen de este país, s61o existen 

cultivos limitados de adormidera en zonas remotas. Tradicionalmente se ha 
venido produciendo opio en las zonas sur-central y oriental del país. Cont! 
nuan reallzandose Importantes y. frecuentes decomisos de opio, heroína y re
sina de cannabls en el propio Afganistán, donde se ha Intentado fabricar h~ 
roína Ilícitamente. Los países vecinos dan cuenta de decomisos de opiáceos 
principalmente opio, en zonas fronterlsas con este país. El Gobierno indica 
que el cultivo de la adormidera y la cannabls ha sido prohibido y que se 
han adoptado medidas para el desarrollo rural. 

·Afganistán es Parte tan.to de la Convenc16n de 1961, como del Convenio 
de 1971. Con el fin de ayudar al país a cumplir con sus obligaciones, en 
1984, la Junta Internacional de Flscallzac16n de Estupefacientes capacit6 a 
dos funcionarios encargados de preparar los Informes que exigen esos trata
dos. 

Egipto.-·oe acuerdo a los datos obtenidos, la cannabls sigue siendo la 
substancia más fácf'l de obtener y que mfs se consume. Según el Informe de 
la Admlnlstracl6n General de Flscallzacl6n de Estupefacientes, con sede en 
el Calro, las cantidades de cannabls decamlsadas y el número de sujetos de
tenidos por los delitos relacionados con ella, son muy.superiores a las el-. 
fras correspondientes a otras drogas Ilícitas. No obstante, es motivo de 
preocupacl6n el aumento del tráfico y del uso Indebido de heroína. 

Ante tal sltuacl6n, el Gobierno a tomado medidas rigurosas de repre--
sl6n con lo que, aparentemente, el cultivo ha disminuido, así por ejemplo, 
en 1984, las autoridades decanlsaron casi 85,000 kg. de cannabls, 292 kg. 

de opio, 20 kg. de heroína y 145 kg. y l,442 litros. de substancias pslcotr~ 
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picas. En una operación realizada a principios de 1985, se confiscaron va-

rias toneladas de cannabls. 
Los esfuerzos del Gobierno están recibiendo apoyo multilateral y bila

teral. El FNUFUID está colaborando en dos proyectos de varios anos de dura
ción, relativos al tratamiento de toxlccSmanos, a la prevención de la toxic~ 

manía y a la represión del tráfico de drogas. 
Irán.- El uso indebido de estupefacientes es motivo de gran preocupa-

clón. El Gobi.erno ha dado prioridad a este problema y está realizando camp.!_ 

nas para combatirlo. Desde 1979, está en vigor la prohibición del cultivo 
de la adormidera y las violaciones son severamente sancionadas. Enormes ca!!. 
tidades de opio y heroína son Introducidas a través de su frontera orlen--

~al, en donde funcionan muchos laboratorios que fabrican herorna. 
Los funcionarios de los servicios de represión siguen realizando enor

~s decomisos y deteniendo a muchos traficantes. Se han Intensificado las 

patrullas fronterizas y los registros en carreteras a lo largo de las fron
teras orientales y se· Imponen penas más severas por los cruces l legales de 

las fronteras. El Gobierno ha decidido destinar la mitad de los Ingresos ºÉ. 

tenidos de las multas por delitos de drogas a actividades de represión le-
gal; asimismo estima de máxima Importancia realizar estudios sobre la re--
gl6n para determina.r la extensión y ubicación de los cultivos de adormidera 
para poder asr adoptar medidas adecuadas de erradicación. 

Líbano.- El LTbano sigue siendo un Importante centro de producción y 

tráfico de drogas en general y de resina de cannabls en particular, como ha 
quedado de manifiesto a raíz de los decomisos hechos en el extranJ.ero. El 

cultivo ilícito de la adormidera es también motivo de preocupación. Adeinás, 
los datos sobre decomisos Indican que la cocarna es objeto de tráfico hacia 
el LTbano para su consumo en el país y posiblemente fuera de éste. 

No obstante, debido a la situación actual que Impera en la reglón, ha.!. 
ta el momento no se ha tomado ninguna medida encaminada a tratar estos pro
bleinas. 

Pakistán.- Se han hecho Importantes progresos en Pakistán, como puede 
observarse si se compara el nivel má.itlmo dt7 producción de 800 toneladas en 

el ano agrícola 1978-79 con la producción de 1984-85, que se estima en 45 
toneladas, ésto en cuanto al cultivo de la adormidera. 
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El Gobierno ha dictado reclenteqiente medidas enérgicas contra el uso 
Indebido y el tráfico llíctto de drogas, así, está poniendo paulatinamente 
en vigor la prohlblcl6n del cultivo de la adormidera; prohlblcl6n que se ha 
extendido a nuevas zonas de la provincia de la frontera del noroeste. Se ha 
eliminado el cultivo de la adormidera en la zona de Buner, que en su manen

to producía un tercio del opio fabrl cado 11 íci tamente en Pakistán. 
Asimismo, ha apl lcado el Plan Especial de Desarrollo y Represl6n, prl.!!. 

clpalmente en zonas donde se cultiva o podría cultivarse la adormidera, cu

yo objeto es erradicarla por completo. 
El uso Indebido de drogas continua extendlendose en todo el país, como 

resultado de la produccl6n y el tráfico Ilícitos locales, por lo que el Go
bierno ha creado 26 centros de tratamiento y apoya las Iniciativas no gube_! 

namen ta 1 es. 
Se ha modificado la leglslac16n para reforzar y facilitar la repres16n. 

Sehancreado comités de alto nivel para mejorar la coordinación entre gran 

número de 6rganos de represl6n del país. Se han forma.do grupos mixtos con 
el mismo objetivo, y se prevé la creación de nuevas unidades de este tipo. 

En diciembre de 1983, se cre6 una organización de volun_tarlos 1 lamada 
Movimiento del Diciembre Verde con el objeto de aprovechar mejor ·los recur
sos disponibles a nivel comunitario para prevenir y reducir el uso Indebido 
de drogas en la provincia fronteriza del noroeste. Esta accl6n se ha tradu
cido en el establecimiento de dos Importantes centros de tratamiento y reh.!_ 
bl 11 taclón en Peshawar y en Hardan, que proporcionan tratamiento gratuito 
a los toxicómanos, Incluso los que proceden de otras partes de la provln--
cla. El movimiento del Diciembre Verde ha adquirido recientemente carácter 

.nacional y ha abierto filiales en Karachl y Quetta. 
Turquía.- Debido a su sltuacl6n geográfica, se utiliza .al país como r.!:!. 

ta de tránsito para operaciones de tráfico. Las autoridades siguen aplican
do rígidas medidas para combatir el tráfico, 1-ncluído el de substancias qui 
micas esenciales y productos precursores, y han realizado numerosos decomi
sos de opiáceos, cannabls y, más recientemente, de cocarna. La firme volun
tad del Gobierno de aplicar la flscallzaci6n de las drogas se pone de mani

fiesto por los éxitos que logra constantemente en sus actividades encamina
das a impedir la producción de opio y permitir el cultivo .de la adormidera 



- 181 -

exclusivamente para la producción de paja sin incisiones y semillas. Se ce>.!!! 

bate cualqY!ér intento de cultivo Ilícito de adorm!déra. Se realizan compr2 
baciones, recurriendo a reconocimientos aéreos y a equipos especiales de i.!!_ 

vestigaclón. 
Con e 1 apoyo de FNUFU 1 D, se han es tab lec l do va r 1 os proyectos de te 1 eC2 

municaclones para luchar contra el tráfico de estupefacientes y psicotrópi
cos en veintiuna de las provincias de Turquía. El objetivo de dichos proye~ 
tos~ poner fin al tráfico de drogas y facilitar las actividades de vigl-
lancia para conseguir la erradicación de todos los cultivos Ilícitos de a-

dormidera. 
El uso indebido de drogas, que aumenta en todas partes, no constituye 

~n problema social Importante en Turquía. Existe cierto uso indebido de ca

nnabis, opiáceos, barbitúricos y benzodlazepinas. 
Península Arábiga.- Se ha Incrementado considerablemente el tráfico de 

drogas a grado tal que se le ha calificado de "verdadera Inundación". 
La cannabis. sigue siendo una de lás principales drogas objeto de uso 

indebldó, así como el opio, este último en menor medida. El uso de heroína 
ha aumentado sensiblemente, y el grado de pureza de la droga es tan alto 
que ha ocasionado muertes por sobredosis. Esas drogas se Introducen· de con

trabando sobre todo desde o a través de países del Oriente Hedlo y Asia He
rldlonal. 

El uso indebido y el tráfico Ilícito de substancias pslcotr6plcas, fa

bricadas principalmente en Europa y desviadas a veces a través-de Afrlca, 
constl tuyen otro motivo de preocupación. En la mayoría de los países de la 
subreglón se han embargado grandes cantidades de anfetaminas y otras subs-
tanclas análogas y de metacualona. 

Para combiltlr el tráfico Ilícito se ha aplicado una represión enérgica 
·y desarrollado actividades permanentes de cooperación. Adem§s, en algunos 
Estados se ha reforzado la legislación correspondiente. En el primer semes

tre de 1985, se celebró en Arabia Saudita una reunión de los Hlnlstros del 
Interior de los Estados de la Reglón, en donde se estudiaron propuestas so
bre cuestiones esenciales, como el Intercambio de Información, la armoniza
ción de las leyes y de las penas, la capacitación del personal encargado de 
la represión, y la cooperación entre funcionarios que tienen a su cargo la 
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-Asla:-
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lndla.-, Situada entre fuentes Importantes de drogas 11rcltas, la India 

se ha convertido en los últimos ellos en un país de trlnslto del trfflco 111. 
cito. Los últimos tres ellos ha aumentado et trfflco de lierorna y de canna-
bls, procédentes sobre todo de zonas del Cercano Oriente y del Oriente He-

dio. Los decomisos revelan asimismo ta existencia de un tt.fflco Ilícito de 
opio principalmente de carActer nacional. En 1984, se decomldaron en ta In
dia cerca de 4.5 mi t Iones de 'toneladas de opio, desviadas de tas zonas de 
cultivo autorizadas. 

·tas reservas formuladas por la India a la Convencl6n Unica de 1961 pe_r 
mlten la utilización temporal de la cannabls con finalidades dhtlntas de 
las mEdl cas, que deber& cesar lo antes pos 1 b te y en todo caso a mis . tardar 

en 1989. 
Desde enero de 1984, estfn prohibidas la Importación, manufactura y 

venta de metacualona, sin embargo, las existencias acumuladas entrai'lan el 
peligro de desviación, siendo sus destinatarios tos parses del Afrlca meri
dional como Zambia, Malawi, Zlmbawe y Nigeria. Et Gobierno de la India ha 
ordenado a sus organismos de represión que Intensifiquen sus esfuerzos para 
combatir ese tr.íflco, concentrando sus actividades en puntos de salida, so
bre todo en Bombay. 

Se ha comunicado el uso Indebido de herorna en algunos parses, sobre 
todo en Bombay y Nueva Delhl, por ser los principales puntos de salida. Por 
tal motivo, et Gobierno está realizando una encuesta sobre la magnitud del 
problema y planificando programas de educacl6n preventiva. La profunda pre.2 
cupacl6n del Gobierno se refleja en el hecho de que· la oficina del Primer 

Ministro supervisa permanentemente t.a sltuac16n en to que respecta a las 
drogas .y las actlvldadés represivas. 

La red. de contrabando existente en el pars facl lita el trfflco en gran 
escala. En 1984, se detuvo a más de 100 traficantes de drogas en aplicación 
de ta Ley de Conservacl6n de Divisas y Prevencl6n de Actividades de Contra
bando. En 1985, el Parlamento aprob6 una teglslacl6n de gran alcance sobre 

estupefacientes que ya ha entrado en vigor, La nueva 1eglstac16n agrava co.!!. 

slderablemente las penas para los delitos relacionados con las drogas y pe!. 
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mlte adoptar medidas de flscalizaci6n más eficaces e Intensificar las lnve~ 

tigaciones. El Gobierno reconoce que una actuaci6n eficaz encaml~ada a red~ 

ci r el tráfico en tránsi·to requiere una mayor cooperación operativa con o-
tros países de la regt'án. A ese respecto, el ECOSOC ha recibido con espe--

clal Interés la lnformaci6n de que en la reuni6n de la Comlsl6n Hixta lndo
pakistanf, se estudiaron medidas para reducir el tráfico llfclto de drogas 

a lo largo de la frontera entre ambos países. 
Sri Lanka.- Esta ciudad es un punto de tránsito para los opl,ceos y la 

resina de cannabls, lo que ha provocado un aumento de su uso indebido, exi~ 
tiendo, asimismo, un consumo excesivo de heroína y cannabis. 

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha adoptado medidas e.!!. 
.caminadas a reducir el tráfico. La legislación promulgada en 1984 establece 
penas para el tráfico que figuran entre las más graves de la región. Se ha 

~resentado al Parlamento una legislaci6n general destinada a combatir a 
quienes financian el tráfico ilícito, atribuyendo el Gobierno gran priori-
dad a la educación preventiva. 

BI rmania.- El 16 de mayo de 1985, el Vlcemlnlstro del Interior y de 
Asuntos Religiosos declaró ante la Junta que se emprendería una política 
que abarca la erradlcac16n de la adormidera, la cracl6n de nuevas posibili

dades de Ingresos para los agricultores, la supresión del trlflco, y la ad
ministrac16n de programas de prevención y tratamiento para los toxicómanos. 

En la campai'la agri'cola 1984/85, se erradlc6 el cultivo en casi 8,500 

hectáreas, principalmente en el Estado Shan y el de Kachln. 
Con el desarrollo de las actividades de repres16n, en 1985, han aumen

tado los resultados alentadores conseguidos en ai'los precedentes. Esas acti
vidades han dado lugar a Importantes decomisos de opio, morfina, heroína y 

anhídrido acético, y al desmantelamiento dé varios laboratorios. 
El Gobierno ha emprendido una serie de actividades de tratamiento y 

prevención, estas últimas a través de radio, televisión y prensa locales; 

existen publicaciones desttnadas a grupos de riesgo elevado en particular a 
los jóvenes. Los centros docentes del pars participan Intensamente en las 
campai'las de prevención, y se celebran seml~arlos especiales de capacltac16n 
con el fin de preparar a los maestros para que colaboren en las actividades 

de lucha contra las drogas. 
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Tailandia.- En esta regl6n se llevan a cabo Intensas campanas para 

erradicar la produccl6n del opio que es la droga que ""s se cultiva, pre--
viendose una ampliación gradual de estas actividades de erradicación para 
anos posteriores. Se proyecta reanudar un programa en el que se advler.te a 
los agricultores, mediante anuncios radlof6nlcos, de los riesgos que entra

"ª la produccl6n de opio y de la posibilidad de erradicación. 
Tailandia sigue siendo la principal vía de trfflco de los opliceos p~ 

ducldos en la reglón, que salen clandestinamente del país a través de 
Bangkok y de las provincias meridionales, así como de la costa oriental. E,!. 
ta última zona es el punto de partida de un número cada vez mayor de impor
tantes envlos de heroína con destino a· Hong Kong. 

Para contrarrestar este problema, se ha presentado al Parlamento para 
su aprobación una nueva leglslacl6n que facilitará la acción contra las or
ganizaciones delictivas que Intervienen en el tráfico de drogas y que prevé 
la confiscación de bienes en casos relacionados con las drogas. 

No obstante, a últimas fechas el uso indebido de la heroína se ha ex-

tendido a las provincias meridionales y afecta también a las tribus montan.!. 
sas, que antes consumían únicamente opio. Se hace también uso Indebido de 
substancias pslcotróplcas Incluidas las benzodlaeepinas. 

Malasia.- Este país sigue siendo un punto de tránsito para el triflco 
de opliceos produeldOs en otros lugares de la regi6n, cuyo uso se ha difun
dido rápidamente desde su Iniciación en el decenio de 1970, época en la que 
comenzaron a establecerse en el país laboratorios clandestinos d~ heroína, 
contra lo cual el Gobierno ha Intensificado activamente su campana en los 
planos naclon_aly regional, para suprimir el tr.Sfico llícltO e Impedir el 
uso 1ndeb1 do de esas drogas. 

También, en 1985, el Gobierno comenzó un programa de acción de 5 anos 
de duración para combatir el triflco de estupefacientes, al que considera 
como una amenaza para la seguridad de Malasia. Asi•lsmo, a partir del prl-
mer· semestre de ese ai'lo entr6 en vigor una nueva legislación que permite d.!, 
tener a los traficantes sospechosos durante un número Indefinido de perro-
dos de dos ai'los. El Gobierno est¡, ademis, estudiando la Introducción de l.!, 
gislaclón destinada a facilitar la confiscación de los bienes de los trafi
cantes. Estas medidas reflejan la prioridad dada por el Gobierno a la des--
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trucclón de los principales grupos organizados de traficantes de estupefa-.

clentes. 
La Interrupción del suministro de opiáceos, ha hecho que los toxicóma

nos recurran a sucedáneos, con frecuencia en forma de substancias pslcotró
picas. El Gobierno está creando más centros de tratamiento y rehabilitación 

e intensificando un programa de educación preventiva a cuyo cargo se encue_!l 
tra la esposa del Primer Ministro. 

Malasia está promoviendo en toda la región la toma de conciencia de la 

amenaza del tráfico y uso Indebido de drogas, cuyo Gobierno trata de esta-
blecer una cooperación especial con Tailandia y Singapur para hacer frente 

al contrabando de estupefacientes, y está fomentando la concertación de tr,!. 
~ados bilaterales dentro de la región para facilitar la confiscación de bl~ 
nes de los narcotraficantes. 

Hong Kong.- Este territorio sirve de punto de transbordo de la heroína 

destinada a Australia y los Estados Unidos, misma que es Introducida por 
vra aérea, principalmente. 

Las autoridades desarrollan importantes actividades de represión y de 
tratamiento y prevención, mismas que se llevan a cabo a través de ca~anas 
destinadas al decomiso de estas substancias. 

La nueva legislación guarda relación con la enmienda de la Ordenanza 
sobre pruebas, principalmente en lo que r.especta a la admisibilidad en los 
procedimientos penales de pruebas que constan en los antecedentes. Una dis

posición permite a los tribunales extranjeros obtener pruebas específicas o 
documentos, especificados en una carta de solicitud, en los casos en que 
probablemente se Iniciaran procedimientos penales si se obtlen·en las prue·
bas. 

Filipinas.- La cannabls se cultiva en diversas partes del país de la 
que se hace' más uso Indebido, y se exporta Ilegalmente al extranjero. No se 
conocen casos de cultivo de adormidera. En 1986, se descubrió y destruyó u

na pequena plantación de coca y un laboratorio de cocaína, cuyo producto se 
desconoclo si tenla la finalidad de ser utilizado nacionalmente o para ex-
portaci6n Ilícita. 

El Gobierno continua erradicando la cannabls como uno de los objetivos 
fundamentales del programa de fiscalización de drogas; sus vigorosas actlv! 

\.... 
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dades de represión han dado lugar a numerosos decanisos. Se han creado cen
tros para el tratamiento y la ·rehabl 11 teclcSn de toxlccSmllnos. 

-Lejano Orlente:-
Chlna.- En septiembre de 1984, se promulgcS una nueva legislación sobre 

estupefacientes y substancias pslcotrcSplcas. A finales del mismo afto, el ~ 
blerno comenz6 a suministrar a la Junta datos estadrstlcos concernientes a 
su producclcSn, fabrlcaclcSn y consumo de estupefacientes para fines médicos, 
al Igual que de substancias pslcotrcSplcas. 

Durante muchos allos se ha estado aplicando un sistema de flscalizacl6n 
de estupefacientes, y los casos de consumo son muy raros. Existe algún trl

flco de trlnslto de estupefacientes y hay un uso Indebido limitado de subs
tancias pslcotrópicas que por lo general es la secuela de un tratamiento~ 
dico. 

En febrero de 1985, el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con la O. 
H.S., puso en marcha un proyecto de tres aftos de duracl6n para la preven--
ci6n de la farmacodependencla en China. La asistencia se emplearl para pres 

tar apoyo al Centro de lnvestlgacl6n para la Farmacodependencla creado por 
el Consejo de Estado en septiembre de 1984. 

-Oceanía:-

Austral la.- Los traficantes tratan cada vez más de utilizar a estepa
ís como un mercado Ilícito y como punto de transbordo de la heroína destln.!. 
da a Europa y Estados Uní.dos. 

Las drogas usadas Indebidamente con más frecuencia son la.heroína, la 
cannabls y la cocaína, lo que generalmente va asociado con un gran increme.!!. 
to _de la delincuencia. 

La mayor parte de la heroína decomisada en el país procede de Asia Su
dorlental, aunque parte de la droga penetra Ilegalmente en el pars procede.!!. 
te de Asia Sudoccldental. Según los Informes, la mayoría de la resina de C.!, 

nnabls consumida en el país procede de la India, el Llbano y Paklstln. Los 
esfuerzos de erradicación hechos por las autoridades han obligado a los tr.!. 
flcantes a trasladar las plantaciones pequeftas a zonas remotas y mezclar el 
cultivo de la cannabls con el de otros productos lícitos, con lo que se di
ficulta la detección. 

Una conferencia Nacional de Jefes de Estado australianos, celebrada en 
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abril de 1985, convino en organizar una campa~a nacional contra el uso ind~ 

bldo de drogas y propuso la adopctcSn de diversas medidas destinadas a refo.r. 

zar la fiscal tzacl6n de drogas, entre el las': 

a) Promulgar leyes que permitan un registro mis efectivo de las perso

nas cuando se buscan drogas ocultas; 

b) Arnpl lar las disposiciones jurTdicas para_ poder confiscar bienes de 

traficantes declarados culpables; 

c) Estudiar el sistema de flscallzaci6n aplicado a barbitúricos; y 

d) Adoptar nuevas med 1 das para reduc 1 r e 1 uso 1 ndeb ido •. 

Nueva Zelandia.- En···~sta región se han hecho. varios Intentos de fabri

car herorna y morfina clandestinamente, utilizando tabletas de codeTna que 

pueden obtenerse sin receta. Durante 1986, se descubrieron muchos de esos 

Intentos. y se produjeron también robos en almacenes farmacéuticos a fin de 

obtener productos qúTmlcos esenciales para· la fabricación de drogas. El Go

bierno respondió adoptando medidas destinadas a fiscal izar las ventas di re_: 

tas, y e!;t& supervisando la sltuac:Í6n con miras a co~lementar esas medidas 

en casos necesarios. 

En e 1 caso de 1 a cannab 1 s, e 1 Gob 1 e rno es ta ut 11 izando equ lpo muy so-

f 1 s ti c.ado para detectar desde el ·aire las plantaciones y para proceder a 

su destrucción. 

-E•J;opa O_rlen_tal:- . .. 
Checoslovaqula.~·EI uso Indebido de drogas se limita a unos pocos tox.!_ 

c6manos que consumen alcohol junto con substancias pslcotróplcas. Existe un 

limitado uso indebido de mei:anfetamlnas, fabricadas llTcltamente a partir 

de efedrlna~ Se han comunicado unos pocos casos de uso Indebido de codeTna, 

en. l_os c¡ue esta droga se lngl rió o Incluso se inyectó. Ha aumentado-el tr&

flc~ e~ trlnsl to de heroína procedente· del subéontlnente. Indicó con destino 

a Europa occldentál. Los servicios de aduanas· disponen de eq.ulpo moderno y 

perros h.usÍneadores para aumentar su capacidad de represi6n. Checoslovaquia 

coopera con los demls países Interesados eón miras a eliminar en lo posible 

el trlflco 11 ícl to, y da gran lmportanc.fa a la cooperacl6n con otros países, 

en materia de fiscalización de estupefacle~tes. 

Republlca Democrática Alemana.- Tanto los estupefacientes como las 

substancias pslcotr6plcas estln estrictamente fiscalizadas. De vez en cuan-
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do se reglstr•n c•sos de uso Indebido de pslcotr6plcos con •lcohol. Aclem6's, 

se vlgl l• estrechamente por medio de COft1>ut•dor•s el consllllO de medlc•men-

tos, y el Gobierno ha organizado "" progra11111 educativo cuya finalidad es l.!?, 

grar que los mfdlcos del pafs no r.eceten equivocadamente. 

Hungrra.- Hace trece •lios se decomls6 por primera vez en Hungrra hero

ína en trlnslto y las lnformaclone.s parecen Indicar que los traficantes p~ 

den estar tratando de e!'t•blecer una "segunda ruta balc4rn.lca" que P•Se por 

Bulg•rla, Rumania, Hungría y Austrl• para trasladar herorn• del Medio Orle.!!. 

te y Asia Meridional a Europa Occidental. Entre las medld•s desarroll•das 

para una defensa eficaz cabe cita!' la capacltaclcSn de funcionarios de •dua

n•s en col•bor•clcSn con los Estados Unidos de Norteamfrlca, el Intercambio 

frecuente de lnfonnaclcSn y la celebraclcSn de consultas perlcSdlcas con las 

autoridades de Bulgaria, RCMllClnla y Austria. 

Polonia.- Se estima que el trlflco en. trlnslto de drog•s de proceden-

cla ajena a la regl6n no ha tenido repercusiones en el pars. Sin embargo, 

en los últimos ailos muchos jcSvenes han podido utl llzar. 1·1.rcttamente un pre

parado que contiene alcaloides obtenidos a partir de c6psulas de adormidera 

cultlv•da en Polonia con fines trc:ltos. Estos jcSvenes utilizan este prepar.!. 

do.solo o junto con c:lc:lobarbltal y benzodlac:eplnas. El P•rl-nto pol•co 

ha.adoptado una nueva·Ley para la Prevenc:lcSn d~ ·toxicomanías que, entre o-

tr•s cosas, tiene por finalidad hacer frente a este problema. La Ley de que 

se trata, ·promulgad• el 3.1 de enero de 1985, prev& amp1 las.medidas en rela

c:lcSn con. la educacl6n y profl laxls, tratamiento, .reh•blllt•clcSn y relntegr.!. 

c:lcSn social de los .toxlcómllnos¡ flscallzaclcSn, mediante ·to conces16n de li

cencias, del cultivo de. I• adormlder• y c:onc:entracl6n progresiva de este 

c:ul ti vo en plantaciones muy vlgl ladas lejos de. l•s el udades y', ,fl n•lmente, 

gr•ves sanciones penales para los delincuentes. Se ha creado un• ComlslcSn 

Especial de Prevencl6n •nexa a I• ofl~lna del Primer Hlnlstro, enc:~rgadO de 

ases<>rarlo sobre las medidas que requiere el cambio de. stt·uacl6n.' Finalmen

te el Gobierno ha establecido un fondo especial dotado de medios Importan-
tes .que se utlllzarl para su labor preventiva. 

-Europa Occ:ldental:-

Olvers.as drogas. siguen estando fác:l lmente disponibles y son objeto de 

uso Indebido en la regl6n, en la que existe en todas partes el trlfi.c:o co--
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rrespondiente. Durante 1986, en un mayor número de países se ha registrado 
un consumo creciente de cocaína; la cannabis sigue siendo la droga que más 

se consume Ilícitamente en toda la regi6n. Algunas substancias pslcotr6pl-
cas continuan siendo .Ja droga favorita de algunos toxic6manos y en algunos 

parses ha resurgido el abuso de anfetaminas. 
En cuanto a los oplliceos, en algunas partes' de la regl6n, especialmen

te en Dinamarca, ·Jos· jóvenes han empezado a consumir un.preparado que con-
tiene alcaloides extraídos de cápsulas robadas de los campos de adormidera 

cultivados lícitamente para su empleo en confitería y con finalidades orna

mentales. 
Los datos correspondientes a 1985, revelan la disponibilidad de impor

tantes cantidades de heroína. Sin embargo, las cantidades de esta droga de
'comlsada durante el primer semestre de ese ai'lo parecen indicar que en con-
junto había una disminución en comparación con 1984. Adem&s de estos, los 
Clecomlsos de otras drogas revelan el álto.nivel de las actividades de repr.!!_ 

slón 'en toda la regl6n. La ámenaza para la salud que representa el uso lnd.!, 

bldo y el tr,flco correspondiente se consideran tan graves que reciben ate.!!. 
clón a·los m&s altos niveles en muchos Gobiernos, Incluso por parte de Je-

fes de Estado y Parlamentos.La'cooperacl6n en Europa occidental para luchar 
centra er tr&flco y uso Indebido de drogas no se limita a la represión; el 
Consejo de Europa examina el problema en su Comité de Salud Pública, y el 

Grupo Pompldou trabaja en el marco del ECOSOC~ En varios países se ha refo.r 
zado 1a·1eglslacl6n y se han preparado y se a~llcan .,.illos planes ·de flsc.! 

l lzac16n de estupefacientes. Destacan sobre todo los programas de tratamle.!!. 
to y prevención del uso Indebido de drogas dirigidos a laspoblaclones de al 

to. riesgo. En muchos paí11es se fomentan las actividades de prevención al nl 
vel de la comunidad, con la partlclpacl6n de padres y educadores. 

-América del Norte:-
Canada.- El uso Indebido de drogas y el tr,flco Ilícito de ellas es 

causa de graves preocupaciones. La cannabls y sus derivados siguen slendó 

las drogas de mayor uso y de las que se dispone con ~s facl11dad, La mayo
ría de los suministros proceden del extranjero, aunque en el país se culti
van clandestinamente pequei'las cantidades, Entre las drog~s m's' usuales i;e 

'encuentran la cocaína, la heroína, de gran pureza, opl,ceos, benzodlacepl--
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nas y substancias pslcotnSplcas, en particular LSD y metanfetMJlnas. 

El Gobrerno Canadiense estl adoptando medidas enérgicas para contener 

el uso lndebrdo y. contrarrestar el trA'flco. Ilícito. Las dependencias feder~ 

les de estupefacientes concentran. sus esfuerzos en el desmantelamlenti:i de 

·las principales actividades· de contrabando. 

Se ha organizado un programa nacl_onal sobre ldentlflcaclcSn y locallza

cl6n de bienes relacionados con el trlflco de estupefacientes, en vigor de.!_ 

de diciembre de 1981, hablendose obtenido hasta abril de 1986, decomisos 

por un valor de mis de 29 millones de dcSlares. 

Se ha creado una unidad especial encargada de Interceptar los envlos 

de estupefacientes y se han destácado equipos de funcionarios de aduanas en 

los principales puertos de entrada. 

Estados Unidos de Norteal!N!irlca.- El consumo Indebido de diversas dro-

gas a menudo combinadas, sigue planteando un grave problema de salud pGbll

ca. La cannabls continua siendo la principal droga de la que se hace uso; 

habiendo aumentado el de cocarna- en un JJ% en 1984. También en ese afto au-

mento el conswno Ilícito de otras drogas como la metanfetamlna y fenclclldl 

na. Se calcula que el consumo de herorna dlsmlnuy6 ligeramente y.Ja pobla-

cl6n toxlc6mana slgulcS constando de consumidores habituales o de reinciden

tes. 

La mayor parte de Ja cannabls y toda la herorna de que se hace uso P".2 

cede del extranjero, principalmente de Asia Sudoccldental., Asia Sudorienta! 

y México. También es Importada cocarna de Colombia. Los estupefacientes sl,!1 

tétlcos como e.I. fentanl 1 y Jos productos an"ogos a la meperldlna se fabri

can en laboratorios. clandestinos en los Estados Unidos. 

Para reducl r )a demanda 11 rcl ta de drogas y sus efectos pérjudl el a les 

para la salud, los Estados Unidos dan una elevada prioridad a l_a educaclcSn 

y a la prevención. Las campai'las dirigidas por 1.a esposa del Presidente van 

dirigidas no s61o a los.J6venes sino también a los padres de familia. En 

abrl 1 de 1985, la Sei'lora Reagan patrocln6 una Conferencia de Primeras Damas 

sobre _Uso _Indebido de Drogas, en l_a que tomaron parte las esposas de 18 Je.

fes de Estado, cuyo objetivo era deliberar sobre la prevenci6n del uso lnd~ 

bldo de drogas. 

Las mGltlples organizaciones no gubernamentales que participan tratan 
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de destacar la función que las personas pueden desempeñar en la lucha, tan
to por cuenta propia conJO.en·colaboración con las autoridades y los medios 

de información. 
Las actividades de represión de los Equipos de Represión de la Delln-

cuencla Organizada de Estupefacientes siguen centrandose en las investiga-
clones tradicionales.y financieras y su finalidad es Inmovilizar a los gru

pos organizados que se de~!can al contrabando de drogas. 
El Fiscal General ha subrayado la gran Importancia q~e el Gobierno a-

tribuye a la erradicación de los cultivos Ilícitos de cannabls en el país. 
Desde prlnc.ipios de agosto de 1985, se realizaron redadas en una operación 
coordinada que abarcaba a todos los 50 Estados. Tomaron parte en la opera-

~lón m&s de 2,000 funcionarios federales, estatales y locales de represión, 
y la erradicación se hizo manualmente. 

En un anuncio hecho a principios de septiembre de 1985, el Administra
dor de la DEA declaró que había decidido adoptar metodos manuales, meclnl-

cos y herbicidas para la erradicación de cannabls en territorios federales 
continentales de los Estados Unidos. 

Más recientemente, el 27 de octubre de 1986, el Presidente Ronald 

Reagan promulgó una nueva Ley para Imponer sanciones econ&nlcas a los par-
ses que no luchen contra el narcotr.,lco. 

-El Caribe, Centroamérica y América del Sur:-
Bollvla.- Este país sigue.siendo una de las dos fuentes mis Importan

tes de producción de.hoja de coca para la fabricación Ilícita de cocaína. 
En 1985, el aumento Incesante del cultivo de hoja de coca m0tlvó la ocupa-

clón militar del Chapare, una de las dos reglones principales de la produc
ción de coca. 

La combinación de distintos factores han restado eficacia a los esfuer 
sos que hacen las autoridades bolivianas por apl lcar la ley con objeto de 
reducir el cultivo y el tráfico de coca. El nuevo Gobierno, Instalado en' 
agosto de 1985, ha manifestado su propósito de conceder elevada prioridad a 

la adopción de medidas enérgicas contra el tráfico de drogas. En una decla
ración formulada por el Vlceprecldente de_ Bolivia seftalo que "es Intención 

de su Gobierno ernpenar todos los recursos disponibles para lanzar un ataque 

frontal contra el tráfico de estupefacientes y prevenir una corrupción lns-
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tltuclonal que amenaza la seguridad del Estado". {_ 80 l 
Colombia.- El fmpetu creado por la lucha global contra las actividades 

11 fcl tas relacionadas con los estupefacientes que se emprendlo en 1981t, CO.!!, 

tlnua aumentando, obteniendo resultados notables como: 
- Se ha erradicado en una vasta zona el cultivo llfclto de cannabls, 

mediante el rociamiento aéreo, reforzado por un_patrullaje aéreo pe

rl6dlco. -· - Se destruyen manualmente los cultivos llfcltos del arbusto de coca. 
- Se realizan operaciones para desmantelar laboratorios de elaborac:16n 

de cocarna, destruir pistas de aterrizaje clandestinas y otras bases 

de los traficantes y poner fin al flujo de productos qufmlcos esen-
clales para la .fabrlcacl6n de cocarna. 

- Los esfuerzos hechos para acelerar la identlflcacl6n y la captura de 
los prlnclpa_les traficantes. han permitido detener a varios de el los. 

- Se aumen_ta la capacidad de represl6n. 
- Se estudian dos proyectos de Ley: el primero fusiona todas las dlsp.2'. 

slclones relativas a la flscallzac16n de estupefacientes, se establ.!:_ 
cen nuevas figuras y metodos represivos más precisos, se awnentan 
las penas. El segundo abroga los derechos de propiedad sobre todo 

bien Inmueble utilizado por los narcotraficantes. 
- Se han tomado medidas encaminadas a ensanchar la cooperacl6n reglo-

na!. 

A las autoridades colombianas les preocupa mucho.el notable Incremento 
del uso de pasta de coca, que se fuma junto con tabaco y/o cannabls. En co.!!. 
secuencia, se ha daido prioridad al tratamiento y rehabllltacl6n de los con

sumidores. 
Perú.- El nuevo Gobierno se ha comprometido a dar m•xlma prioridad a 

la lucha contra el tr&flco de drogas. Esta polTtlca se puso en marcha con 
una operacl6n efectuada conjuntamente con Colombia. Durante la primera fase 
de esta operacl6n, realizada en agosto de 1985, se decOll)lsaron 2,ltOO kgs. 
de pasta de cocafna y cocaína base y se confiscaron laboratorios de cocafna. 
En septiembre de 1985, se inició la segunda etapa, no tenlendose aún rec:opi_ 

( 80 } ldem.- p. ltO 
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lados !~s resultados obtenidos. 
Otra medida adoptada por el Gob.lerno es la participación en una red· .. 

de comunicaciones por radio junto con la policía nacional de Bolivia, Bra-

sll, ·Colombia, Ecuador y Venezuela, para permitir el r&pido Intercambio de 

Información, mejorar la coordinación y facl litar las operaciones regionales 

de prohibición. 

A pesar de los violentos ataques y acciones terroristas que causaron 

la mu_erte de polrcías y civl les participantes en el programa de erradica--
clón de la zona del Alto Húallaga, el Gobierno del Perú es el primero de la 

región que efectúa la erradicación de la coca junto con· un programa de asl.!, 

tencla para el desarrollo. 
Ecuador.- En el tráfico internacional de estupefacientes, el Ecuador 

es un país de tránsito de pasta de coca, la coca base y la cocaína. Sin em

bargo, en los últimos años se ha detectado en varias partes del país el cu_!. 

tivo de coca destinada al tráfico l lícito Internacional. 

En 1985, se extendieron ·las operaciones de erradicación de la coca y 

las .enérgicas medidas de represl6n dieron como resultado mayores y m&s nu~ 

rosos decomisos de cocaína; se destruyeron, así, rná's de 200 has. de arbus-

tos de coca y numerosos laboratorios. 
En virtud de la facilidad que se tiene para obtener productos químicos 

esenciales, el Gobierno estudia la adopcl6n de medidas para fiscalizar dl-

chos productos, con miras a proponer leglslac16n al Congreso del país. 

Bras.".- En este país han aumentado notablemente los cultivos y el tr_! 

flco Ilícito de estupefacientes, por tal motivo, el nuevo Gobierno ha dado_ 
gran prioridad a la lucha total contra la producci6n _l licita de drogas, su 

tráfico y su uso indebido. Se hace incaple en la erradlcacl6n del cultivo 
de coca y cannabis. 

En 1985, se estableci6 el Consejo Federal de la Droga, mismo que se e_!! 
cargará de formular. recomendaciones en materia de política y sugerir lnlcl.!. 
ti vas concretas. 

También en 1985, tuvo lugar la mayor operación efectuada hasta la fe-
cha contra los principales productores y C?ntrabandlstas de cocaína, opera

cl6n que abarcó seis Estados de Brasil y las zonas fronterizas. Durante es
ta operación se destruyeron millares de plantas de coca y se decomisaron 
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grandes centlclades de productos qurmlc:os. Adem,s, se destruyeron varios la
boratorios y c:onflsc:aron medios de trensporte afreo y terrestre. 

El cultivo 11rclto de c:annabls est' muy extendido, principalmente en 

los c:afllPOS de noroeste del pars, motivo por el cual 1• pollclia brasllefla 
lnlc16 una extensa can.,aña de erradlc:ac16n de esta planta, obtenlendose re

sultados satisfactorios. 
Se ha dado prioridad al problema del uso y prevencl6n, así, por ejem-

plo, el ejercito brasileño ha preparado el ''Proyecto Esperanza", que consl.! 
en Informar a los reclutas sobre les consecuencias del uso .Indebido de est.!! 

pefaclentes. 
Venezuela.- Este pars ha empezado a adoptar medidas, a nivel nacional 

e Internacional, c:ontra el tr,flco y el uso Indebido de drogas y ha aceler.!. 

do la labor de represi6n en el pars. En la Guardia Nacional se ha estable
cido una dependencia de lucha c:ontra los estupefacientes formada por 100 
hambres y se ha reorganizado la policra judicial con·mlras a combatir la c.2 

rrupcl6n y aumentar la eficacia. La G~ardla Nacional en su primera opera--
cl6n destruy6 los arbustos de c:oca cultivados en seis has., y ha destruido, 
tamblfn, cultivos de c:annabis; Además, las·autorldades han decomisado gran
des envlos de 4iter y acetona y han destruido varios laboratorios clandesti
nos de elaboracl6n de cocaína. 

Panamá.- Los trafl cantes aprovec:Ílan las leyes sobre el secreto banca-
rlo para blanquear el dinero obtenido de actividades Ilícitas relacionadas 
c:on .la droga. El Gobierno. Intenta erradicar .el cultivo de c:annabls mediante 
rociamiento a.Sreo. Est• negociando c:on los Estados Unidos para concertar un 
tratado de asistencia jurídica mutua destinado,· entre otras cosas, al blan
queo de dinero. A principios de 1985, las autoridades c:onflscaron un banc:o 
como consecuencia de la aprehens16n en el extranjero de su presidente por 
tr4flc:o de drogas. 

Belice.- El cultivo de cannabls ha aumentado mucho en fechas recientes. 
Se estima que sólo la cosecha de primavera de 1986, lgual6 a las cosechas 
de primavera y oto~o de 1985. Las operaciones aéreas de.erradlcac16n reali
zadas pudieron reducir considerablemente el cultivo de cannabls. En una de
claraci6n hecha por el Hlnlsterlo de Relaciones Exteriores de Belice se a-
nunc16 que el Gobierno preferra efeétuar la erradlcacl6n por medios manua--
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les por motivos de salud y ambientales. 
El Caribe.- Centenares de Islas, grandes zonas marítimas adyacentes y 

muchas pistas de aterrizaje clandestinas facilitan el narcotráfico. La es-

tratéglca ubicación de esta zona y la existencia de disposiciones bancarias 
que facilitan el blanqueo del dinero hacen de algunos países del caribe lu

gares de elecci6n de los traficantes, así por ejemplo: 
En las Bahamas la cannabis sigue siendo el estupefaciente de mayor CO,!! 

sumo. En febrero de 1985, se establecl6 un Consejo Nacional de Estupefacle..!! 
tes para coordinar la labor nacional de prevención y adopción de medidas a

prop 1 adas. 
En abri 1 de 1985, las autoridades de las Bahamas, en cooperación con 

,organismos de Estados Unhlos, real Izaron la mayor operación de represión 
del narcotráfico, obteniendo resultados alentadores. 

En 1983, se nombró una Comisión Real de Investigación para Investigar 

acusaciones de corrupcl6n muy difundidas y uti lizaclón de las Bahamas para 
el transbordo de drogas, principalmente con destino a los Estados Unidos. 

Jamaica sigue siendo un centro Importante de cultivo 1 lícito de .varie

dades de cannab i s en gran potencia , conoc i das como "s 1 n semi 11 a" y de pro- -
duccl6n de cannabls liquida. El Gobierno ha expresado su opinión de elimi-

nar el cultivo y el tráfico ilícitos del país. 
Durante 1986, el Gobierno ha hecho progresos en su lucha contra el na.r. 

c:otráflco; prueba de ello es que durante el primer semestre de ese afto se 
erradicó más cannabis que durante el afto anterior. Por tal motivo se conti

nuarán con estas ca111>aftas durante cada clclo.agrlcola. 
Recientemente se aprob6 la Ley de Aviación Clvl 1 que tiende a evl tar 

el traslado de cannabls por vía aErea, así como la utilización de Jamaica 

como lugar de transbordo de cocaína. Las personas Involucradas en estos de-
11 tos están ahora sujetos a graves penas, Incluidas multas elevadas y hasta 
5· allos de trabajos forzados.: Asimismo la ley faculta a las autoridades de 
represi.S~ a decomisar ei equipo y otr~s haberes relacionados con e.stos 1 H
cl tos. 

En marzo de 1985, el Gobie.rno de Jama l. ca fl rm6 un acuerdo con el 
FNUFUID para el establecimiento de un plan nacional de prevención del uso 
Indebido de drogas que se aplicará durante un períodO de dos aftos, entre C,!! 
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yos objetivos se encuentra el de informar a los j6venes sobre el peligro y 

problemas relaclondos con el uso de drogas. 
-Afrlca:-
Afrlca del Norte.- La mayor parte del tr§flco sigue siendo de cannabls 

y sus derivados procedentes de Harruecos, donde se cultiva Ilícitamente en 
gran escala. Las autoridades concretan sus esfuerzos en la represl6n duran

te el transporte. La magnitud de los decomisos efectuados tanto dentro del 
país como en el extranjero Indica las dimensiones de este cultivo Ilícito. 

Afrlca Occidental.- En varios de los países de esta reglón se ha lnte.!!. 
slflcaclo el tráfico de cannabls al grado que a veces entra en competencia 
con los cultivos alimenticios locales ~s lucrativos. Es causa de gran pr412 

cupacl6n la rlplda lntenslflcac16n del tr4flco Ilícito de trlnslto de hero! 
na y, mis rápidamente, la cocaína en esta regi6n, sobre todo en Nigeria, 1.!!. 
dependlentemente de la entrada de substancias pslcotr6plcas que desde anti
guo entran en la zona. 

Nigeria ha reforzado su legislación sobre la fiscalización de drogas, 
Imponiendo penas muy severas por la posesión y el tráfico i Hclto de heroí
na y cocaína; las sentencias mínimas son ahora _de 21 allos de prlsl6n para 
el caso de cannabls. La nueva legislación refuerza tambUin el control de 1.a 
Importación de substancias pslcotrcSplcas sometl_das a fiscal izaclón por el 
Convenio_ de 197L En _la Costa de Harfl 1, la· leglslacl6n proyectada fijará 

penas mis severas por los_ delitos relativos a las drogas. 
Afrlca Central.- También aquí ha aumentado.el cultivo de cannabls. En 

Rwada, la vlgl lancl_a de las autoridades permlti6 recientemente destruir ca.!!! 
pos relativamente extensos. Hubo cierto número de robos de drogas en farma
cias,_ en particular. la cocaína. 

·Afrlca Oriental y Herldlonal.- Lo mis problemitlco en esta zona es el 
trlflco ilícito de matacualona. SegGn los datos obtenidos, esta droga entra 
en la reglón procedent!' de la India y de ciertos países de Europa Occlden-
tal y se destina principalmente a Sudáfrica. El Gobierno lndú ha tomado me

didas para luchar contra esta tendencia, sin que hasta la fecha haya logra
do su disminución. 

Los Gobiernos de la región han adoptado medidas legislativas y admini.!. 
tratlvas para detener la entrada de metacualona, lo cual ha obligado a los 



- 197 -

traficantes a cambiar sus rutas. En Botswana. se han aumentado las penas a
plicadas por el tráfico Ilícito, incluyendo una pena mínima de prisión de 
10 ailos. AdemSs, este país y Zambia han restringido severamente el acceso a 

las salas de sus aeropuertos destinadas a personas importantes,- Impidiendo 

así que los traficantes utilicen indebidamente estas Instalaciones. 
En Halawi y Swazilandia está aumentando el cultivo de cannabis y se e

fectúan importantes decomisos de diazepan y morfina. También se encuentra 

cocaína en el mercado ilícito de la reglón. 
Pero desafortunadamente, debido a la poca asistencia con que cuenta e.!_ 

ta región y a su carencia de servicios e Instalaciones, s.on escasas las me
didas que se han tomado para disminuir el narcotráfico que impera en la zo

na. 
Como hemos observado, la actividad del narcotráfico es más o menos si

milar en todo el orbe, a diferencia de los estupefacientes o substancias 

psicotrópicas que se traflcán. Es de esperar, de acuerdo a las medidas ado.e. 

tadas por cada país, que en un futuro próximo los esfuerzos realizados per
mitan reducir considerablemente la oferta Ilícita y el uso Indebido de dro

gas. 

3.- ACTIVIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN SU LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

Varios son los factores que explican la especial posición que ocupa 

nuestro país en el tráfico Internacional de drogas. Nuestra situación geo-
g.ráflca, por una parte, nos coloca de vecino Inmediato del m.Ss grande mer
cado mundial de consumo como lo es Estados Unidos. En consecuencia, es lógj_ 

co suponer que los narcotraficantes pretendan a menudo· emplear nuestro te-
rritorlo como una vía de paso hacia el norte. Nos llega, así, cocaína prov~ 
niente de Sudamérica y heroína de Europa y Asia, drogas cuyo consumo en HIS
xico está limitado a algunas ciudades de la frontera septentrional y grupos 
de altos Ingresos. 

Por otra parte, las condiciones climatológicas del país, que comprende 
vastas áreas desérticas en la zona que colinda con la frontera estadounlde_!! 
se, favorecen al cultivo de algunas drogas 'naturales, como la adormidera y 

la mariguana de la que somos grandes productores y consumidores, ya que es-
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ta última, Incluso, crece en estado silvestre en varias reglones del país. 
Ad~s de las drogas ya mencionadas, existen en HExlco otras serle de 

substancias llamadas volatlles fnhalables (thlner, éter, cetona, pinturas, 
lacas, cemento Industrial, etc.l, las que a pesar de las medidas adoptadas 
para restringir su venta (expedlc16n de acuerdos y reglamentos), siguen 
siendo un problema grave, debido al uso excesivo que de ellas hacen los me
nores. 

Fuera de estas drogas, en nuestro país es poco común el tr4flco Ilíci
to o el uso Indebido de otras substancias, sobre todo pslcotn5plcas. 

Esta serle de factores son los que, desde hace varios ai'los, han plan-
teado el problema de las drogas en nuestro país, obligando al Estado Mexlc.! 
no a llevar a cabo una actividad multidisciplinaria, una campai'la permanen-
te, protectora de la salud pública, actividad que se traduce en dos tareas 
fundamentales que son: Las medidas preventivas, que en capítulo posterior 
estudiaremos, y la funci6n represiva o persecutoria. 

La funci6n persecutoria o represiva, encaminada a combatir de manera 
directa el tr4flco llrclto y el uso Indebido de drogas, comprende, a su 
vez, dos vertientes primordiales: el aspecto te6rlco o legislativo, y el ª.!. 

pecto practl co. 

Aspecto Legislativo.- La campana permanente contra el narcotraflco ªP.! 
rece y se desarrolla, Invariablemente, dentro de un cauce jurídico bien de

finido. En éste figuran normas de diversas ramas del derecho Interno. Tam-
blén se atiende a mandamientos de carácter Internacional. 

Consecuente IX!" sus convicciones y para apoyar sus acciones nuestro P.! 
ís ha renovado el orden jurídico Interno y se ha adherido a los Convenios 
Internacionales sobre la materia. 

Con el curso del tiempo y la manlfestac16n y evolucl6n de nuevas clr-
cunstanelas, han cambiado las características del marco normativo. 

El narcotráfico es una delincuencia que evoluciona. También se modifi
ca el fen6meno ~e la farmacodependencla. Es preciso, entonces, que las nor
mas estén a la altura de los problemas que en la realidad aparecen. Por e-
llo, el régimen jurídico evoluciona para afrontar con eficacia las cambian
tes situaciones que cada etapa plantea. 

La preceptiva sanitaria y penal acerca del narcotr&flco y farmacodepe.!!. 
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dencia se ha desarrollado rápidamente. También en el proceso legislativo y 

reglamentario ha habido capacidad de respuesta. De ello dan cuenta diversas 

modificaciones Incorporadas en el Derecho mexicano a lo largo de los últi-

mos años. 

Entre los cambios introducidos, como ya vimos en el capítulo correspo.!!_ 
diente, destaca el agravamiento de las penas, mediante pertinentes calific.!!_ 

tlvas, en diversos casos de conducta especialmente peligrosa o lesiva. Aho

ra se sanciona con mayor severidad el empleo de menores de edad para delin

quir, por parte de mayores. También se agrav6 la sanción aplicable a quie-

nes participan en organizaciones para cometer delitos contra la salud den-

tro o fuera del país, quedando en relieve el propósito de proteger la salud 

pe mexicanos y de extranjeros, todos a título de miembros de la comunidad 

Internacional. 

En esos casos, la pena se elevó en una .tercera parte con respecto a 

las sanciones que se Impondrían si el delito no fuese calificado. Ningún 

procesado como presunto responsable de los delitos más graves de narcotráfl. 

co puede obtener J lbertad cauciona l. 

Por otra parte las reformas abordan los problemas derivados de la exi_! 

tencla de las denominadas· "pistas clandestinas", que con frecuencia uti li-

zan los delincuentes. 

Así, México subraya su decisión de combatí r a quienes utl J Izan el te-

rritorlo nacional como Jugar de tránsito .para el transponte de estupefacle.!!_ 
tes y pslcotróplcos de un país a otro. 

Obylamente, la lucha eficaz contrá este género de del 1 tos demanda la 

afectación de los rendimientos económicos, a ·menudo cuantiosos, que obtle-

nen sus autores. Tales rendimientos, por cierto, se depositan o Invierten 

en dlv.ersos países, fenómeno llamado "lavado o blanqueo de ·dinero". Es por 

ello que en nuestro país se han Incrementado las acciones para asegurar y 

decomisar Jos Instrumentos y productos del delito. 

Todas estas reformas a nuestro sistema jurídico, aplicados a la reali

dad, también son acciones de máxima trascendencia, dentro del conjunto de 

trabajos y recursos que Héxico pone en su lucha contra el problema de las 
drogas. 

Aspecto Práctico.- Los deseos nac.ionales de combatir el tráfico 1 lícl-
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to de estupefacientes y pslcotróplcos, aunados a las obligaciones contrar-

das por nuestro pars, han llevado al Estado Mexicano a lqilantar una caq>a- · 

ila calificada como "permanente" cuya apl icaclón se encargo a la Procuradu-

rra General de la RepObllca con la asistencia de otras Instituciones. 

Las primeras tareas en este sentido tuvieron lugar durante el sexenio 

del Presidente Lázaro C;§rdenas (1931t-191to) cuando se forma una comisi6n en 

la que participan la Poi leía Judicial Federal y la Pollera de Narc6tlcos, 

que dependía de la Secretarra de Salubridad y Asistencia. 

Estas dos dependencias hacen un programa conjunto que· consiste en cua

tro puntos: 

1.- Generalidades.- Buscar la coordinación de las diversas Secretarías 

de Estado y hacer una labor conjunta. 

2..- Prevención.- Es el conjunto m;!i's Importante, se habla de una mayor 

reglamentación del tráfico 1 icl to y de la prevenc16n del 1 Hcl to; 

se plantea la campaila de propaganda para Informar qué substancias 

están prohibidas y cu'1es· son. las penas que se aplicarán; se prop,!;! 

ne la selección y entrenamiento de policías, elevandoles la remu

neración. 

3.- Investigación.- Hacerla general y preocuparse de manera especial 

en las aduanas para evitar el contrabando. Estar en contacto y a-

provechar .las investigaciones de. otros países. 

lt.- Persecución.- Real 1 za ria continuamente. 

Tres ailos más tarde se escoge un grupo de agentes selectos de la Poll

era Judicial Federal para que, en coordinación con la Policía de Narc6tl-

cos del Departamento del .Tesoro de los Estados Unidos, se dedicara a evl-

tar el tráfico de drogas que se hacia de nuestro país a aquél. 

"Se realiza una AsambleaGeneral Contra el Vicio, por acuerdo presiden

cial se reOnen los Secretarlos de Gobernacl6n, Trabajo, Educación, Salubri

dad y Jefe del Departamento del Distrito Federal con los dos Procuradores 

para discutir las formas de frenar el vicio que se hace ya insoportable a 

la oplnl6n pObllca". ( 81 ) 

( 81 ) Rodrrguez Manzanera, Luis.- "Los estupefacientes y el Estado Mexica

no". Ed. Botas, segunda ed., México, 1971¡, p.p. 37 y 38 
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En 1945, SP. destacan 20 agentes de la Policía Judicial Federal para la 
lnvestlgacl6n y persecución de los delitos relacionados con drogas. 

Así, se descu~ren dos .casos en los_que se decomisa dro~a que, según 
cálculos de la época, ascendía a$1 '000,000.00. 

Se piensa que la únlc:a forma efectiva de combatir el problema, es me-
dlante la localización y destrucción de los plantíos. 

Un afto después ya se tenía clara certeza, además, que en las caftadas, 
laderas y faldas de las montanas, había quienes estaban cultivando adormid.!. 
ra y, en menor escala, mariguana. Es por ello que se organizaron brigadas 

con el propósito de extinguir las fuentes .nacionales de producci6n de estu
pefacientes. "Los grupos estaban Integrados por agentes de la Policía Judi
cial Federal, autoridades de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y 

miembros de la Policía Federal de Narcóticos y del Ejército Nacional. En C.!. 
c¡la Estado, además, colaboraron miembros de la Pol 1 era de la entidad". ( 82) 

El buen éxito de la campafta que permltlo destruir sembradlos de adorml 
dera y mariguana en Veracruz, Orlzaba, Guadalajara y Puebla, y, principal-
mente, en Slnaloa, Sonora y Durango, asr como la batida de cabarets, prostl 
bulos y centros de vicio ·conocidos como "picaderos" y "fumaderos", llevó a 

establecer la "c:ampalla permanente contra el cultivo y tráfico de estupefa-
clentes", cuyo plan puede resuml rse en los siguientes puntos: 

- Extinguir las .fuentes de produccl6n y elaboración de drogas. 
- Perseguir y capturar a los Intermediarios. 
- Vigilar y perseguir a los traficantes de drogas heroicas. 

- Cuesti0nes de materia procesal. 
Ademfs, como medidas complementarlas cie la campalla, se proponra destr.!! 

1 r a la vez laboratorios clandestinos a fin de lmpedl r la preparación .del .2 
plo y sus alcaloides. 

En la campana de 1948-1949, se establecen ciertas Innovaciones, así, 
toman ahora parte las siguientes autoridades: Procuraduría General de la R.!. 
pública, Pollera Judicial Federal, Secretarra de Salubridad y Asistencia e 

Inspectores de narcóticos, oficiales, tropa y avlac16n de la Sec.retarra de 
la Defensa Nacional, Pollera Judicial del Distrito y Territorios Federales, 

( 82 ) Cárdenas De Ojeda, Oiga.- ob. cit. p. 131 
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Policía Judicial de los Estados, y Autoridades Hunlclpale~. 
Se plantean los siguientes objetivos: Destrucc16n de plantíos¡ Perse

cucl6n y captura de productores y traficantes de drogas¡ Descubrimiento y 

destruccl6n de laboratorios y centros de vicio; Persecucl6n legal y ejercl 
clo de la accl6n penal ante las tribunales Federales contra productores, 
elaboradores, poseedores y traficantes; Propaganda entre campesinos y pú~

bllco en general. 
Este último punto, muy Importante por cierto, fue una labor de conve.!!. 

cimiento e instrucción entre Jos ca""esinos de las zonas empleadas con más 
frecuencia al cultivo ilícito de estupefacientes. Se les lnform6 sobre las 

'·sanciones que preveía el C6dlgo Penal y se l s alent6, ofreciendoles pre-
clos ventajosos, a que destinaran sus tierras al cultivo de productos lfcl 
tos. Gr.an número de ejldatarios y pequeftos propietarios transformaron sus 
siembras de adormidera en plantíos de cana de azúcar, maíz, arroz y otros 

. cereales. 
"En 1953, bajo la presidencia de Don Adolfo Rufz Cortínez, se cre6 la 

Junta lntersecretarial Coordinadora, con la partlclpacl6n· de las Secreta-
rras de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Salubridad y 

Asistencia y Comunicaciones y Obras Públicas para trabajar coordinadamente 
con Jos Go!>iernos de los .Estados". ( 83 ) 

La Integración de este organismo permlt16 Intensificar y acelerar las 
tareas: se levantaron .planos y mapas localizando los caq>os cte· aterrizaje 
clandestinos en los Estados de.Slnaloa, Chihuahua y Durango0 se formu16 un 
proyecto de colaboracl6n entre los gobiernos de Estados Unidos y Mfxico, 
para fuchar contra el contrabando en la frontera ·de ambos pafses 0 se dot6 
de equipo adecuado· a las tropas que auxilian a la Pollera Judicial Federal 

en fa destrúccl6n de sembradfos Ilegales y se destacaron a varios agentes 
para que realizaran una en,rglca can.,afta contra el narcotr,flco en las el.!! 
dades de 11exlca11 y Tljuana. 

A partl r de 1951+, la Secretarfa de la Defensa Nacional cre6 un sector 
militar especial, dedicado a combatir la slelllbra de adormidera, fa..-do 

por el neo Jefes mi 11 tares, veinte ofl clales y doscientos cuarenta y ocho 

( 83 ) Rodrfguez Manzanera, Luis.- ob. cit. p. 48 
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soldados razos; asimismo México se afilia a la INTERPOL (Organizacl6n lnte.!: 
nacional de Policía Criminal} lo que viene a ser de gran ayuda en la perse

cucl6n de los delitos contra la salud. 
Ya en la década de los sesenta, siendo Presidente de la República el 

seilor Gustavo Díaz Ordáz (1964-1970) y Procuradores Generales Antonio Rocha 
Cordero, primero, y Julio Sánchez Vargas•. después, se habla por primera vez 
de pastillas tóxicas, habiendose decomisado las prlmerás (principalmente 
cyclopal y seconal); se menciona el LSD-25, y el problema de la drogadlc-.-

clón crece a una velocidad alarmante; la edad de toxlc6lllilnos sigue descen-
dl_endo y se encuentra mayor drogadicción femenina (en proporcl6n de una mu

jer por· cada 10.4 hombres, en comparacl6n al de anos anteriores que era de 
~na mujer por cada 22 honmres). 

En la ca""aña permanente se utiliza por primera vez (en el Estado de 
purango), para destruir plantíos de adormidera, un poderoso yerblclda deno

minado Thordon 101. 

En octubre de 1969, se reallz6 la Asamblea General de la INTERPOL en 
Héxlco, teniendo como tema principal el de las drogas, con muy valiosas co.!l 
cluslones. 

En este período, y a pesar de las pl•tlcas Informales que México ha V,! 

nido realizando periódicamente con los Estados Unidos, éstos desencadenaron 
la "operación Intercepción" en la frontera, como un recurso de presión psl
co-soclal y econ6mica, situación que fue resuelta por un grupo de trabajo 
con representantes de anmos países. 

Al Iniciarse la década de 1970, el mercado Internacional de estupefa-
clentes sufre un c.mblo radical: es el caso que muchos de los países ,qua, 
tradicionalmente, habían sido productores de productos 1 lícitos, sobre .iodo 
de cocaína y heroína, dejaron de serlo y las bandas del trafl co 1 nternaclo

nal creyeron encontrar en nuestro país las condiciones- Ideales para .lnten-
tar cultivos 11 ícitos de adormidera Y. mariguana. Las vastas. e lnaccesl--

bles serranías del norte de nuestra República, la vecindad geograflca con 
Estados Unidos y la Ignorancia y escasos recursos de nuestra población cam
pes lna, permitían suponer que las tierras mexicanas podían dedicarse a la 
producción Ilícita de tales substancias. 

Sin embargo, la experiencia acumulada a través de los allos permitió h.!, 
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cer frente al problema. Así lo seftaló el Presidente Luis Echeverría.al ex-
presar que: "El pueblo y el Gobierno mexicano no est4n dispuestos a pennl-
tl r que en nuestro territorio se realice un comercio que resulta daftlno pa
ra la humanidad entera". (Bit ) 

Se calcula, entonces, que cada Ca11'>afta anual contra el narcotrlflco 
despliega alrededor de doce mil personas, en su gran mayoría miembros del! 
jérclto Mexicano. 

No obstante los magníficos resultados obtenidos, los narcotraficantes 
han respondido extendiendo las §reas de cultivo a zonas en las que no se 
las encontraba: "s 1 hace diez anos la lucha cc;intra la produccl6n 11 íclta de 
estupefacientes tenía lugar casi exclusivamente en los estados fronterizos 
con el vecino país del norte, hoy, ·por desgracia, llega a casi todo el te-
rrltorlo nacional". ( 85 ) 

En este sexenio (1970-1976) se realizó una reunión en Puerto Vallarta 
con representantes de los Estados Unidos y ~leo, para ponerse de acuerdo 
en nuevas medidas para combatir el tr.§flco de drogas. Se realizaron Semln.!, 
rlos de Cooperación en materia de narcóticos y drogas peligrosas de Hfxlco 
y Estados Unidos para agentes de la Policía Judicial Federal, con un am--
pl lo programa de conferencias. 

Hubo, ·asimismo,. p1'tlcas Informales entre ambos países sobre estupef.,! 
cientes, mariguana y otras drogas pel lgrosas en México, D. F., que prece~
dleron a la reunl6n de pro~uradores de los dos Gobiernos en Washington 
(marzo de 1971). En marzo de 1972, se llevó a cabo otra entrevista entre 
ambos procuradores, contandO, ademfs, con la aslstencl• del procurador de 

Cenada en la que se Intercambiaron Impresiones sobre el control y fls.e11l l
zaclón del trafico llíclto de drogas pellgrosas. 

En cuest16n de destrucción de plantíos, este período ocupa el prl-r 
lugar de toda nuestra hlstórla en lo referente a la amapola, pues •• ext•.! 
minaron 1"226' 3.11,899 plantas distribuidas en 9,lt26 plantfos con una ext•~ 
sl6n de lt1'233,287 .. tros cuadra~s. 

Se prohíbe en Mfxlco la libre venta de anfet-lnas, lo que da prlncl-

(Bit ) C.§rdenas De Ojedá, Oiga.- ob. cit. p. 133 
( 85 ) ldem •. 
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pio al tráfico Ilícito de estas substancias en grado considerable. 
Durante el presente sexenio (J982-J988), bajo ei mandato del Presiden

te Higuel de la Hadrld Hurtado, se elabor6 el llamado Plan Nacional de Des~ 

rrollo 1983-1988, cuyos factores centrales, en la estrategia general del d.!_ 

sarrollo de nuestro país, son la reforma jurídica y la lmpartlclcSn de Just.L 

cla. 
De ese Importante Instrumento de planeaclón derlv6 el Programa Nacio-

nal de Procuracl6n e lmpartlclón de Justicia del Poder Ejecutivo Federal 
1983-1988, dentro del cual se ubica, como uno de los programas fundamenta-
les de la Procuraduría General de la República, la Campaña Contra el Harco

tráflco. 
En el programa se establece el objetivo general: prevenir y combatir 

los; problemas re laclonados con e 1 narcotrlfl co y la farmacodependencl a; y 

~e fijan los lineamientos de estrategia para dar cumplimiento a ese progra
ma especial, preventivo y punitivo, dentro de las tareas de la Procuraduría 

General de la República, a fin de Intensificar las acciones conforme a las 
características de.1 fen6meno y a los recursos disponibles, en coordlnac16n 
con autoridades federales y locales. 

En ese conte~to programltlco, la Procuraduría lleva a cabo la Campafta 
Pennanente Contra el Narcotráfico, cuya planeaclcSn y dlrecc16n recae, por 
lo que respecta a la Dependencia, en la Supervisión General de Servicios 
Técnicos y Crlmlnalístlcos, unidad de cuya constitución da cuenta el nuevo 
Reglamento de la Ley Orgánica de la lnstltucl6n, publicado en el Diario Of.L 
clal de la Federac16n el 9 de agosto de 1985. A esta Supervls16n est•n ads
crl tas, y coadyuban lnternéimente al cumplimiento del programa, la Policía 

Judicial Federal y las Direcciones de Servicios Periciales, PartlclpacicSr! 
Social y Control de Estupefacientes. Esta Gltlma tiene entr~ sus atribucio
nes, y sin perjuicio de las que les correspondan a otras dependencias, las 
de planear y dirigir los programas de la campana contr~ la producción y co
merclallzacl6n de estupefacientes, pslcotrc5plcos y otras substancias nocl-
vas y peligrosas ·para la salud, y coordinar, supervisar y controlar la des• 

trucclón de plantíos y laboratorios de estos; productos. 

Al desarrollo de este esfuerzo conjunto se suma el de numerosos servi
dores públicos que Integran diversas unidades de la Institución: órganos 

'' 1 
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concentrados y desconcentrados (Delegaciones de CI rculto) del Ministerio Pú
bl lco Federal, Contralorra Interna, Coordinaciones Regionales de la Campafta 

y Dirección General de Admlnlstracl6n, de la que dependen las Direcciones 
de Recursos Humanos, Financieros y Materiales. En ésta se encuentra encua-
drada la Dlrecci6n de Servicios Aéreos, que desempeRa un papel de suma lm-
portancla en la Ca~aRa contra el Narcotráfico. 

La participación del Ejército Mexicano y la Armada Nacional han resul
tado Imprescindibles desde el Inicio de la campaRa. La aportac16n de recur
sos de todo tipo, y el nGnero de efectivos que en ella se Invierten, permi

ten la, cobertura de todo el territorio y litorales de la República, con el 
fin de destruir manualmente los plantros Inaccesibles a la flota aérea de 
la Procuradurra, e l~edlr la entrada o salida de estupefacientes y pslco-
tróplcos y evitar que estas substancias Ingresen al mercado de consumo •. 

Así, en el perrodo de la Ca~aRa Permanente Contra el Narcotráfico co
rrespondiente a 1985, con el fin de desconcentrar las atribuciones que has
ta entonces se hallaban centralizadas en la Ciudad de Hfxlco, las trece 
Coordlnaclo~es Regionales que ya existían, fueron adscritas a las diecisie
te Delegaciones ·de Circuito creadas en la presente administración y que 
abarcan todo el pars. Corresponde, entonces, a los Delegados de Circuito, 
orientar y supervisar dentro de su clrcunscrlpcl.Sn territorial las actlvld.!. 
des de las Coordinaciones Regionales, en estrecha colaboración con la DlreE_ 
clón de Control de Estupefacientes, vigilando el cumplimiento de los progr.!, 
mas y planes de ésta. 

Durante este afto de 1985, por to que toca a la Procuradurra General de 

la República, exclusivamente, 1,461 personas laboraron en forma directa en 
la batalla contra el narcotrlflco y la fannacodependencla, de las cuales "· 

·548 fueron pll~tos y personal técnico de servicios aéreos; 580 elementos ele 
la Pollera Judicial 'ecleral; 13 Coordinadores de la ~afta; 158 tfcnlcos 
de reconocimiento y verlflcaclcSn; y 126 empl .. dos de servicio ele telecomurl! 
caclone1. 

Los recursos financieros aplicados a la campana durante este afto asceJl 
dieron a un total de $ 5"150'172,000.00 por ~ceptos ele salarlos, seguros 
de personal y equipo, arrendamiento de maquinaria, CÓll1>ra de vehfculos, 
transporte aéreo, mobiliario, artrculos de consumo, vlltlco1, pasajes, etc., 
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lo que constituy6 un 41.13% del presupuesto ejercido por la Procuraduría .en 

ese ai'lo. Todo ello sin mencionar las cantidades aportadas por el Gobierno 
de los Estados Unidos en apoyo al programa bilateral México-Americano en el 

combate al narcotráfico y la farmacodependencla, y, que segun convenios su.! 
crltos desde 1976, hasta el 31 de diciembre de 1985, ascendían a 

$ 79'022,726.83 d6lares •. 
En el rengl6n de recursos materiales, fueron utilizadas 87 un~dades a,! 

reas: 14 hellc6pteros tipo Bell 212 de 12 plazas; 47 hellc6pteros tipo Bell 

206 de 4 plazas; 21 aviones tipo Cessna 206 de 4 plazas; un avl6n tipo Lear 
Jet y un avl6n tipo Klng Alr de 7 y 9 plazas y 3 aeronaves tipo Twln Otter 

de 18 plazas; y el equipo terrestre y de apoyo logístico, con 359 unidades: 
38 autotanques y 321 transportes de otras características. 

Todo este gran despliegue de recursos humanos, financieros y materla

~es arroj6 resultados positivos que se traducen de diversas maneras: des-
truccl6n de plantíos, investigaciones policiales, consignaciones , proce-
sos, sentencias, etc. 

Así tenemos que se destruyeron un total de 23,101 plantíos de amapola 
en.una superficie de 2,297 has.; 17,675 plantíos de mariguana en una super

ficie de 1,738 has.;. se decomisaron 2,562.7 kgs. de cocafna; 56.6 kgs. de 

opio; 1.9 kgs. de morfina; 8.8.kgs. de heroína; 133.2 de semilla de amapo-
la; 173,448 de planta seca .de mariguana; 0.5 kgs. de hachlch, y 757.3 de se 
milla de mariguana. Asimismo: 712,119 unidades de depresores, 74,045 unida
des de estimulantes, y 455. 1 kgs. de ·peyote. 

También, se hizo el aseguramiento de 670 vehículos terrestres, 18 aé-

reos y 9 marítimos; 1,629 annas~ de las cuales 875 son largas y .754 cortas; 
19,642 cartuchos de diversos calibres. 

Desde luego, los hechos antedores se. reflejan en estadísticas sobre 
averiguaciones previas y procesos penales. Asf, se lnlcla~on.7,480 averlgu.! 
clones previas por delitos contra la salud; 9,545 presuntos respons~bles 
consignados ante las autoridades; 4,810 procesos Iniciados; 1,931 senten--
clas condenatorias por delitos contra la salud. 

Parece necesario distinguir, dentro d~I conjunto de actividades de de_!. 
truccl6n de plantfos, con su secuela en detencl6n de Infractores y asegura
miento de objetos, ciertas operaciones especiales que obedecen a una plane.! 
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ci6n determinada para afectar áreas en que, por diversos motivos, se regis

tra mayor Incidencia de cultivos llfcltos. 
La Procuraduría General de la RepOblica actúo en 1985, bajo tres oper..! 

ti vos' especiales: · 

- La operación Gollat lil se desarro116 del 21 de julio al 1~ de agos
to en' los Estados de Guerrero y Hlchoacán. 

- La operación Pacífico IV se llev6 a cabo del 12 de agosto al 31 de 
diciembre en el Estado de Slnaloa y, en parte, en los Estados de Ou
rango y Chlh'uahua. 

- La operación Pacfflco V se realiz6 del 21 de septiembre al 31 de di
ciembre, en tres etapas. La primera abarc6 Oaxaca, Veracruz y Chla-
pas; la segunda operó sobre Hlchoacán, Guerrero, Guanajuato y Coll-
ma; la tercera comprendió los Estados de Jalisco, Colima, Nayarlt , 
San Luis Potosr, Aguascallentes, Zacatecas y Durango. 

En 1985, resultó determinante la acción del Ejército Mexicano en la 
Campafta contra el Narcotráfico. 

Esa actividad destacada constituye, hasta donde se tiene conocimiento, 
el únieo caso de lntervencl6n a fondo de un Ejército, con gran aportación 
de recursos en proporcl6n a sus disponibilidades, en tareas de combate al 
riarcotr~flco. Esto se expresa, especl.almente, en el rubro de la destrucción 
de plantíos de amapola y mariguana, principalmente. Dicha destrucc16n slgnl 
flca una parte muy considerable en las cifras totales de erradli:ac16n de 
cultivos llfcltos. 

El Ejército Mexicano afronta esta actividad, desde hace varl,os aftos, 
con la lntervencl6n de un buen número de efectivos. Estos se han elevado 
considerablemente. En 1985, alrededor de 25,000 elenentos actuaron en la 
Can.,afta, conforme a las directrices del Secretarlo de la Defensa Nacional. 
El Ejérélto actua bajo el mando de sus oficiales y jefes, en fo.,.. coordln~ 
da con la Procuradurra General de la República. 

Tradicionalmente se ha llevado adelante, y continua, la operac16n den.!? 
minada Plan CANAOOR. Estas siglas representan el doble objetivo: cannabls y 
adormidera. El Plan CANAOOR abarca toda la RepObllca y se ejecuta en las 36 
zonas· militares que ésta comprende. 

Además, hay planes especfflcos, por perfodo y/o por regl6n, que lmpll-
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can el despliegue de fuerzas y la concentración de acciones. En este ámbito 
posee notable relevancia la operación llamada CONDOR, que el Ejército Mexi

cano desarrolla Ininterrumpidamente en un área de mayor Incidencia de cultJ. 
vos de carácter llfclto, ubicada en parte de los Estados de Slnaloa, Duran· 

go y Chuhuahua. Esta operación CONDOR se realiza desde 1976, en forma per"!!!. 

nen te. 
Por otro lado, al observar la tendencia al desplazamiento de áreas de 

cultivo, debida, entre otros factores, a la Intensidad de la operación 

CONDOR, el Ejército Mexicano estableció otras once operaciones, convenclo-
nalmente identificadas con los nombres de: Puma, Pantera, Dragón, Lince, TJ. 

gre, Jaguar, Costera, Gavll3n, Agulla, Halc6n y Azor. En 1985, se puso en.!:. 
Jecuclón la denominada operación "Lechuza" en el oriente del Estado de Col.!. 
ma y el poniente del Estado de Hichoacán. Asimismo, se ejecutaron las oper.!_ 

c 1 ones "Hangos ta 111 y "Hangos ta 1 I", por Reg 1 ones H 1 1 i ta res. 
En conjunto, estas operaciones abarcan áreas ubicadas en los Estados 

de Sonora, Slnaloa, Nayarlt, Durango, Jalisco, Hlchoacán, Guerrero, San 
Luis Potosr, Hidalgo, Tamaullpas, Veracruz y Oa1U11ca. 

Como resultado de la campalla por parte del Ejército, se obtuvo en 1985, 
la destrucción de 100,031 plantfos de amapola, con ·superficie de 10, 124 has; 

y 42,249 plantfos de mariguana, con superficie de 5,306 has.; asr como el.!. 

seguramlento de varios cientos de kgs. de eocarna; y la destrucción de lm·· 
plementos utilizados por los Infractores y pistas de aterrizaje. Ademls, se 
hizo el aseguramiento de vehfculos terrestres, aeronaves, annas de fuego,"!!!. 
rlguana "en grella" y empaquetada y otros objetos de delito o para delinquir. 

Al 1 gua·1 que e 1 Ejércl to, la Armada de Mlxl eo Interviene de manera muy 
Importante en la Campana contra el Narcotráfico, Intervención qúe se ejerce 

en.diversos lugares ubicados en los litorales mexicanos que los dellncuen-
tes han pretendido utilizar para la extracción.o el transporte de estupefa
cientes o pslcotrcSpleos. Ello ha permitido el aseguramiento de einbÍircaclo·
nes de diversas caracterfstlcas, varias de las cuales ·son extranjeras. 

'Fundamentalmente, las acciones de la Armada de Héxieo se han desarro-

llado,. en lo que respecta a 1985, en los !~torales de los Estados de Naya·
rit, Jalisco, Chiapas, Tamaullpas,.Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. 
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En este mismo ai'lo, los aseguramientos de mariguana alcanzaron la cifra 

de 65,743 kgs. de planta seca. También se dio el aseguramiento de cocaína, 

vehículos y embarcaciones. 

Además, como una actividad complementaria a esta campana contra el na.!: 

cotráflco, México intervino, en 1985, a nivel multilateral y bilateral, en 

varias reuniones de trabajo en las que el tema principal fueron los proble

mas y soluciones a prop6slto del narcotráfico y uso Indebido de drogas. 

Tal es el caso de la reuni6n de trabajo de la Comlsl6n de Estupefacle.!!. 

tes de la O.N.U, iniciada el 11 de febrero de 1985, en Viena, a la que con

currio el Licenciado Luis O. Porte Peti t, Subprocurador de la República; la 

reunl6n de Ministros de Justicia, 1 levada a cabo en San José, Costa Rica, 

los días 9 y 10 de diciembre, en la que particip6 el Dr. Sergio García 

Ramírez, Procurador General de la República; las tres reuniones entre los 

procuradores de México y Estados Unidos llevadas a cabo los días 22 de marzq, 

13 y 14 de agosto, y 16 y 17 de diciembre; la reuni6n del Procurador de Mé

xico con la .Vleeministra de Justl.cla encargada del Despacho en Venezuela, 

el 29 de mayo; la reun1"6n del Dr. Sergio GarcTa con altos funcionarios de 

Colombia, ocurrida el 30 de mayo; las reuniones con el Ministro Interior de 

Justlc.la de Bol ivla, el. 5 de jul lo. 

Ya en 1986, l·a Procuraduría General de la República continuo con el 

mismo plan de accl6n del arlo anterior, en su lucha contra el tráfico Ilíci

to de estupefacientes y substancias pslcotr6plcas y su uso Indebido, cont•.!!. 

do Igualmente con la asistencia, principalmente, del Ejército Mexicano y A.!: 
mada de Héxlco bajo las directrices del General de Dlv.D.E.H. Juan Arlvalo 

Gardoqui y.Almirante C.G.D.E.H.N. Mlguel Angel G&nez Ortega, respectivamen

te. 

De esta for11111 se lograron obtener, hasta septiembre 30 de ese allo, los 
siguientes resultados: ( 86 ) 

- 16,675 plantfos destruidos de -pola, en una superficie de 1,519 

has.; 

( 86 } Procuraduría General de la RepGbl lea.- "Campana Permanente Contra el 

Narcotr&flco y la Fanaacodependencla: Estadistica• 1985-1986". Ed. 

Talleres lltogrfflcos de Graflllt, S.A. de C.V~, Hlxlco, 1986 
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- Se decomisaron 4,679.2 kgs. de cocaína; 

- Se desmantelaron ll laboratorios; y 
- Se detuvieron y consignaron ante la autoridad judicial a 6,131 pers_2 

nas, por delitos contra la salud. 

Para lo cual se requlri6 de la partlcipaci6n directa de 1,526 elemen-
tos, de los cuales 144 fueron del personal técnico de telecomunicaciones, 

193 coordinadores de la campa~a y personal técnico de reconocimiento y ver..!. 
flcacl6n, 580 policías judiciales federales (primeros y segundos comandan-

tes, jefes de grupo y agentes), y 609 pilotos y personal técnico de servl-
clos aéreos. Asimismo se Invirtieron durante ese período 33,325 horas de 
vuelo del equipo aéreo. 

En este allo fue primordial la actuacl6n que por su parte tuvo la Poll
era Federal de Caminos, ello queda en relieve en las estadísticas presenta

das por esta lnstltucl6n y que a contlnuacl6n se exponen: 
- Se decomisaron 16 toneladas de mariguana estimadas en ocho mil mlll_2 

nes de pesos en el mercado negro norteamericano; 
- Se decomisaron 409 armas de alto poder y muy sofisticadas; 
- Se decomisaron 1 .• 180 kgs. de cocaína pura; 141. 75 grs. de heroína y 

·30,287 pastillas t6xlcas; 

- Se capturaron a 269 presuntos narcotrafl cantes. 
Para la obtencl6n de estos resultados fue necesaria la partlclpac16n 

de 1,500 oficiales, quienes realizaron patrullajes permanentes durante las 
veinticuatro horas del día. 

Al Igual que en anos anteriores, en 1986, se llevaron a cabo diversas 
reuniones, .sobre todo a nivel bl lateral, para tratar asuntos relacionados 
con el trfflco Ilícito de drogas y su uso· Indebido. A guisa de ejemplo cit.,! 
remos las siguientes: 

. - -Reunl6n celebrada el 3 de enero de 1986, en Mexlcall, Baja Callfor-
nla, a la que asistieron los Presidentes de "'xlco y Estados Unidos. 

En ella, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado aflnn6 que "el pro
blema del narcotráfico seguir' reclamando accl6n prioritaria de nuestros 
dos Gobiernos. Se trata de doblegar, con l~ual enérg_la y eficacia, en forma 

por dem&s coordinada y slmult,nea, la produccl6n, la comerciallzacl6n y el 
consumo de los estupefacientes, aspectos que constituyen la secuencia de e.!. 
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te terrible del 1 to Internacional". ( 87 ) 
Por su parte, el Presidente Ronald Reagan se pronunc16 en torno a es-

tos asuntos y declaró "buenas y honestas personas de nuestros dos países 

han hecho el sólido compromiso de luchar contra la epidemia de los estupef..! 
cientes y el narcotráfico" agregó "se han derramado 1.§grlmas en ambos lados 

de la frontera", ( 88 ) refl rlendose a la muerte de personas de ambas naci~ 
nalldades, acaecidas en la lucha. 

- Reunión Regional de Ministerios y Procuradores Generales de Justicia 
de Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados,,!! 
nidos, Guatemala, Jamaica, ~éxlco, Panamá, Perú y Venezuela, llevaaa 
a cabo en Puerto Vallar-ta, Jalisco, del 8 al 16 de octubre de 1986. 

En ella Jos gobiernos participantes decidieron expresar, por concenso, 
la "Declaración de Puerto Val larta" que Incluye: la reiteración de la firme 
voluntad política de continuar luchando enérgicamente contra los delitos 
que ponen en peligro la salud de los pueblos representados en la reunión, 
asr como la determinación permanente de prevenir y corregir el fen6meno de 
la fannacodependencla. 

Se subrayó la necesidad de conocer con objetividad y profundidad los 
factores que determinan o propician el narcotráfico y la farmacodependen--
cla. 

Se tomó nota de los trabajos de reforma legislativa e Institucional «!!!!. 

prendidos por diversos países y se dejo constancia de la conveniencia de 

llevar adelante la actualización de las leyes nacionales y de los medios o 
Instrumentos para aplicarlos. 

Se propuso, por algunos participantes, la posibilidad de crear un gru
po de trabajo o comité en~rgado de planear las medidas tendientes· a fomen
tar una mayor colaboración reglona 1 con mi ras a reducl r eficazmente la pro
duccl6n, el tráfico y el consumo l lfcftos de estupefacientes y psf.cotr6pl-
c;os. 

( 87 ) Procuraduría General de la.RepGbllca.- "Can.,afla de Hlxlco Contra el 
Narcotr.ffico y Ja Farmacodependencla 1985". Ed. Tal !eres Grlflcos de 
la Nacl6n, Hfxlc;o, 1986, p. 68 

( 88 } ldem. 



- 213 -

Se expres6 la utilidad de reuniones como la de Puerto Vallarta, que 
propician un Intercambio libre y eficaz de puntos de vista, en un ambiente 

de aprecio, armonía y recíproco respeto. En tal virtud, se escucharon suge
rencias sobre la celebracl6n de futuras reuniones de este género. 



CAPITULO V 

HEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER SOCI 0-JURI DI CO 

PARA COMBATIR EL NARCOTRAFICO 
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Como hemos mencionado con anterioridad, el problema de las drogas en 

Héxico se ha presentado, entre otros factores, por la vecindad que hay con 

los Estados Unidos que es el mis grande mercado de consumo, y, por las con
diciones cllmatol6glcas que Imperan en nuestro pafs, haciendo de éste una 

vasta zona propicia para el cultivo de inmensas cantidades de estupefacien
tes, sobre todo de cannabls o mariguana. 

También mencionamos que ante este problema el Estado Mexicano, a lo 
largo de varios lustros, ha desarrollado una actividad multlfacetlca·que 

comprende b4slcamente: por un lado, la funcl6n represiva o persecutoria, 
combatiendo de manera directa al tráfico llTclto y el uso indebido de dro-

gas a través de una "campana permanente" contra· éste, llevando a cabo la 

¡lestruccl6n de plantTos, laboratorios, decomisos de estupefacientes y pst1:;2 

tr6plcos, detencl6n de personas Involucradas en la comlsi6n del delito, y 

~u conslgnacl6n ante los tribunales competentes para la debida apllcac16n 

de la sancl6n que corresponda de acuerdo a la pena establecida por la Ley 
sustantiva vigente en el momento de la perpetracl6n del l lfclto; "campafta" 
que se ve complementada con la ayuda que en este rengl6n nos brinda Estados 
Unidos, al tenor de los tratados bilaterales que hasta la fecha se tienen 
suscritos entre -iuél pars y el nuestro. 

Por otro lado, el establecimiento de medidas preventivas a las que en 
últimas fehas se les ha puesto mayor énfasis, viene a constituir, sin dude 
alguna, un gran avance en la lucha contra el narcotrlflco. 

Procederemos, entonces, a estudiar ~uales son las medidas preventivas 

que se deben adoptar para resolver en cierto modo el problema del trlflco l 
Hclto de estupefacle_ntes .y pslcotr6plcos. · 

Hlst6rlc-nte ha hab.ldo cuatro estrategias principales de prevencl6n 

que corresponden a cuatro raoclelos expl 1 cat.lvos respecto de la lnteraccl6n 
entre las drogas, el Individuo y el medio ambiente, pero que se basan. i:--
blén en otras hlp6t.esls. 

Estos modelos son: 
1) modelo étl~Jurrdtco 
2) modelo pslcosoclal 

3) model!> médico o sanitario 
~) modelo sociocultural. 
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J} El RJOdelo ético-jurídico jerarquiza y coloca -en orden de Importan

cia- el énfasis sobre la droga como agente activo fundaruental. Los esfuer-
zos se encaminan por alejar a los individuos de las drogas. 

Se establece una clara división de las drogas en: lfcltas e Ilícitas. 
Las drogas l icl tas son aquel las uti 11 zadas para fines médicos o de ln

vestlgac16n. Son las drogas Ilícitas las que por constituir un problema so

cial, se sujetan a severos controles. 
Para este modelo, se plantea la fannacodependencia como un problema de 

tipo legal. 
Las estrategias de prevención se enfocan principalmente hacia la ofer

ta de las drogas, es decir, se pretende sobre todo la represión del narco-

tr&fl co. 
Estas estrategias, también colocan esfuerzos sobre la parte que deman

da las drogas, ya sean consumidores actuales o potenciales. Los medios uti
lizados son campai'las de Información en las que se destacan los efectos noc.!. 
vos de las drogas, y las penas en las que se Incurre ya sea por su venta,..!!. 

so y/o,poseslón. 
Esta clase de prevención recurre ampliamente al castigo y a la amenaza 

de un castigo por la posesión y el uso de drogas. Se supone que el castigo 
y la amenaza de castigo coartar&n la adopción de una conducta censurable. 
Esto suscita la promulgación de leyes punitivas y, al menos 'teóricamente, a 
su aplicación. Las Investigaciones sobre el comportamiento y también la ex
periencia práctica Indican que el castigo y la amenaza de castigo sólo tie
nen un.efecto disuasivo en la medida en que se castiga de modo regular y r.,! 
pido un porcentaje suficientemente alto de las manifestaciones del comport,! 
miento que se quiere Impedir. Cuanto mis predomine ese comportamiento, tan-· 
to mayor ·habr'& de ser la vlgll.incla, con objeto de que las probabllldades 
de sanción sean lo bastante grandes cOlllO para servir de elementos de dlsua
clón. Sin embargo, no son el castigo y Ja a~naza de c.stlgo los que podrf
an erradicar el problema de nuestra sociedad. Respecto a la "Información" 
propuesta por este modelo se ha visto que mis que provocar disminución del 
narcotrlflco, ha provocado la estlmulación del consumo de drogas y por ende 
de esta Ilícita actividad, es decir, que los efectos observados han sido 
con trap roducen tes. 
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2l El modelo pslcosoclal hace sobre todo hincapié al consumo y la fal
ta .de consumo como comportamientos humanos, complejos, variables y social y 

culturalmente determinados, No se descuida la lnformacl6n sobre las drogas 
y su lnteraccl6n con el organlsroo humano, y a menudo el prop6slto persegui
do Influye en la forma en que esa lnformacl6n es presentada. las prlnclpa-
les diferencias entre la utlllzaci6n de la informacl6n en este métodO y en 
los otros son los siguientes supuestos: una lnformaci6n facilitada sin dls
crimlnac16n y recibida de un modo pasivo tiene pocas probabllldade~ de roodl 
ficar el comportamiento en general, aunque pueda reforzar un comportamiento 
previo; la lnformacl6n, por muy cuidadosamente concebida que esté, no ln--
flul rii en el comportaniiento si no es activamente tratada y relacionada con 
,las actividades, los valores y el estilo de vida de un Individuo o de un 
grupo; la declsl6n de consumir o de no consumir es a menudo miis Impulsiva 
~ue racional y en ella Influyen miis los factores sociales que la lnforma--
clón. Así, pues, la lnformac16n es uno de los factores que entran en juego 
en el ex4men de los valores, las actitudes ante unos peligros posibles¡ la 
adopcl6n de decisiones y la resolucl6n de problemas. Pero la informacl6n C.!!, 

mo labor preventiva tiene s61o car.iicter subsidiarlo con respecto a la aten
cl6n que ha de presentarse a las necesidades personales y sociales que pue
den satisfacer el uso de drogas y a los problemas bSslcos, de los que el 
consumo de drogas de cariicter destructor puede no ser sino una manifesta--
cl6n. 

3) El modelo médico o sanitario otorga a la droga el papel mis lq>or-.
.tante en el lnterjuego Individuo, droga y .mblente. 

Considera a las.drogas como agentes .Infecciosos que por lo mlsroo hay 
.que controlar. 

Difiere del modelo litlco·jurrdlco, .•n que no se ha.ce .una dl.stlncl6n en
. tre drogas;lfcltas e.11rcltas. la claslflcacl6n que se propone es de acuer
do al grado en que el flrroaco resulta nocivo para el lndlvl~uo (en cantidad 
y calidad) y dependiendo Umbllin ele las poslbl lldades de su obtencl6n. 

Se concibe al farmacodependlente como un Individuo Infeccioso. 
4) las estrategias de preven~l6n derl~adas del modelo sociocultural se 

valen del contexto social. del ~omportamlento para la introduccl6n de cam--
blos Importantes. En vez de Insistir en la adaptacl6n del Individuo al con-
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texto o al medio social, abogan porque los factores de ese contexto se ada.e. 

ten al individuo y a sus necesidades. Procede modificar las Instituciones, 

en especial el sistema de educaci6n, para que sean menos Impersonales y m4s 

humanas los se~viclos médicos deben centrarse más en los pacientes y estar 

menos dominádos profesionalmente; se debe facilitar la acción de los grupos 

de compafteros y amigos, para que satisfagan las necesidades de crecimiento 

y los estl los de vida de una amplia gama de Individuos; se debe reducl r la 

aceptabl lidad social de las drogas Hcltas; el mundo de trabajo debe resul

_tar mlls estimulante para el individuo y estar menos exclusivamente orienta

do hacia la obtención de beneficios; se deben modificar unas leyes que re-

sultan más perniciosas que el co""ortamlento que pretenden combatir; 

"Desde el punto de vista prlctico, toda estrategia que' no tenga en 

cuenta estos cuatro aspectos resultará probablemente Ineficaz. El hecho de 

as.ignar, importancia exclusivamente a las drogas, en los Individuos o en el 

contexto social _Y· cultural será menos que eficaz. No se puede tratar' un pr~ 

blema de drogas alslandolo del contexto de otros problemas de esas iiilsmas 

caracterfstlcas; los individuos actuan como entidades totales, come> perso-

nas que piensan, creen y sienten como un todo integrado; los seres humanos 

son seres sociales y pasan la mayor parte de su vida en 'unas Instituciones 

que les modelan y que son moldeadas por ellos". ( 89 ) 

1.- PREVENCION DE LA FARHACODEPENDENCIA 

Una de las prl.ncipales medidas adoptadas en el terreno de la lucha co.!! 

tra el narcotráflco lo es la prevención de,· la farmacodependenéla>ya que 

mientras má's se logre di smlnul r el nOrnero de consuml dores menos .'gananC:las 

se ob'tendri'n de este 1 Uclto negocio, provocando, tambll!n; u~a reduccl 6n 

diil ·calllpo'.de acción dOnde se desarrolla esta actividad, lo que conllevarla 

·futuro a su éompleta erradleaclón. · 

Pero debemos entender'que Esta no es una medida que arroje resúltados 

en forma rlplda; habrln primero de pasar anos antes de ver culminada con Ex.1 

( 89 } Noul Is, He len.- "La Verdad Sobre la Droga". Ed. UNESCO, Parrs~ 1975, 

p. 52. 
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to la tarea que se ha Iniciado. 
Como vimos al Inicio de este estudio, farmacodependencla es el término 

que la Organización Mundial de la Salud ha adoptado como válido para desig

nar "al estado psíquico y a veces físico causado por la Interacción entre 
un organismo vivo y un fármaco, provocando con ello modificaciones en el 
comportamiento y otras reacciones que comprenden un Impulso Irreprimible 
por tomar el fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar 

sus efectos psíquicos y, a veces, para evitar el malestar producido por la 

privación".( 90) 
La farmacodependencia es un fenómeno que plantea numerosas Interrogan

tes porque es un hecho que se trata de un asunto en extremo complejo, caus!!. 
~por factores biológicos, psicológicos y sociales que se entrelazan en 
mOltlples formas causales. Por ello, su prevención no puede lograrse media!!. 
te acciones que ataquen sólo un aspecto del problema. La represión de los 

narcotraficantes es una medida Importante, pero en el lado de los usuarios 
no se puede recurrir al castigo o a la amenaza pues las motivaciones para 
consumir drogas son profundas. En todo caso, no se trata de eliminar el CO!!, 

sumo de drogas por si mismo, sino- las causas que lo provocan. Aún si se lo
grara tennlnar totalmente con la dlsponlbllldad de drogas, el hecho de no 
combatir las causas determinaría que los usuarios buscaran otro tipo de CO!!, 

ductas igualmente destructivas que la farmacodependencla. 
La prevención de la fannacodependencla debe basarse en objetivos rea-

listas. Como ya indicamos, la esperanza de erradicar un problema de farmac~ 
dependencia a corto plazo es excesivamente ambiciosa y suele plasmarse en 
la adopción de una política falta de realismo que acabar& desacreditando a 
sus promotores. ttodlflcar las actitudes culturales y los factores del medio 
ambiente exige mucho tlelllPO, por lo que de 1110111ento habr• que esforzarse en 
conseguir resultados modestos y circunscritos. 

Aplicada con eficacia, la prevención• especialmente la flseallzaclón 
legal de la distribución de medicamentos, conserva toda su Importancia como 
medio de lucha contra la farmacodependencla. 

( 90) Organización.Mundial de la Salud. lnfo~ de un Grupo de Estudio. 
ob. cit. p. 8 
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Para efectos de claridad en la comprensión puede decirse que existen 
dos maneras de concebir la prevención en el terreno de la farmacodependen-
cia. La primera es la prevención en sentido estricto, es decir, el control 
del consumo ilícito de drogas adictivas. La segunda, en sentido amplio·, es 
la prevención como meta social, en la que se incluye desde el tratamiento y 
rehabilitación de los farmacodependientes, la creación de medidas legales 
más justas y más apegadas a la problemática real de la farmacodependencia 
en un contexto social determinado, hasta la formulación de posibles altern.!!. 
tivas de salud y promoción social que eviten el comportamiento del cons~'lllO 

de fármacos y la influencia de factores de diversa índole que la determl-

nán. 
Se considera más eficaz el enfoque a la prevención en un sentido am--

pl io, pues abarca no sólo la reducción de la incidencia de problemas de de
pendencia, sino también porque conduce a evitar la peligrosidad o lntensl-
dad en su consumo, y, primordialmente, a mejorar la calidad de la vida, evl 
tando su surgimiento. 

En términos generales, los métodos más eficaces en materia de preven--
ción de la farmacodependencla son los siguientes: 

- Medidas Educativas 
- Creación de Alternativas 
- Orientación y Reforzamiento de los Lazos Familiares 
- Adiestramiento del Personal 
1.1.- Hedidas Educativas.- Nadie puede negar, y menos en el plano do-

cente, que los j6ve_nes durante el período de su educación tienen que enfre.!!. 
tarse a una gama de problemas originados por el cambio tecnol6glco, cientí
fico, cultural y s_oclal de nuestra época. En efecto, es muy legítimo el or
gullo de un pueblo por su avance y progreso, pero tambUin es cierto que e--
1 lo ha traído CQ11slgo un desquiciamiento y relajación de las conductas hllll!! 
nas. En tal virtud, se hace necesario, con positivo juicio crítico, encau-
zar conductas nuevas. 

La educación aplicada a los problemas relativos a las drogas ha sido 
foco· de Interés y de dlscÜslón constante y en todos los tonos. Lo mismo se 
deja escuchar que se sostiene con vehemencia el criterio de que es contapr.2 
ducente proporcionar educacl6n acerca de drogas a los jóvenes, al tiempo 
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que se pondera la orientaci6n educativa sobre este tema en la educaci6n pú

bl lca. Y preocupa, o debe preocupar, en tanto atane a cada uno de los miem
bros de la comunidad ya que la educacl8n, en su sentido mis amplio, es r'!!s~ 

ponsabllidad de todos y cada uno de nosotros. 
CO!JlO se defini6 anteriormente, la educac16n es el proceso mediante el 

cual el sujeto adquiere una sede de conocimientos que le permiten vivir en 
sociedad¡ esto significa que la función educativa no s61o abarca a la escu.! 

la, sino también, como parte de la sociedad, a la familia y otras instltu-
clones como la iglesia, los clubes recreativos, etcétera; también a todos .! 
quellos profesionistas que tengan relacl6n directa o Indirecta con los nl-
i'los y j6venes; y, por último, a los·mismos j6venes, pues son ellos quienes 

,deberin recibir en principio la fonnac16n, que a su vez podr'n transmitir, 
y que los llevar' a tomar las actitudes y conductas, que har'n evolucionar 
a la sociedad. 

Para que la educación sea eficaz deberá basarse en su.an,lisis general 

ele los problenias que se pl•ntean en ·la comunidad en la que se desarrolla el 
proceso e Involucra manejar las cuestiones específicas de d.lcha problemitl
ca, sin crear confusiones en los miembros a quienes Ir' dirigida. 

Sin embargo, hacer realidad esta premisa bblca no es tan sencl 1 lo como 

a primera vista parece. La educación, como proceso social, tiene que enfre.!! 
tar, como todos los procesos sociales, los lres y venlres de las crisis que 
.Implica la evolucl6n de las sociedades. Lo que ayer era una verdad lncues-
tlonable, en la actualidad es un principio que va en contra de todos los 
sistemas pedagcSglcos; el slstenw de ensenanza tradicional verbalista, en el 
que el ·educando slmp1--.te .funge·como el receptor de una serle de conoci-

mlentos por ser aslmllaclos, pasivamente, es ya obsoleto; actualmente no fu.!! 
clona, pues se ha comprobado que es necesario que el Individuo, orientado y 
guiado por los educadores, pueda deducir. a partir de sus propias e.xperlen
clai, los conocimientos que le son necesarios. 

La educacl6n en fa,...codependencl a debe ser dlseftada con lnte1 lgencla 
e lmaglnac16n. Nunca debe limitarse a la pura lnformacl6n, pues lllGltlples 
Investigaciones demuestran que la educacl"'! sobre las drogas tiene un efec
to contraproducente, al estimular la curiosidad del receptor e inducirlo a 
experimentar con drogas. ''La farmacodependencla es un problema que crece h.!, 
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blando de él". ( 91 ) 

La educac16n, dentro y fuera de las escuelas, debe tener un contenido 

que vaya de acuerdo al grupo al que esté dirigida. ttay que tener slemp_re en 

cuenta que por Jo general el adolecente posee cierta Información sobre el 

uso•{ los efectos ·de las drogas, información que ha adquirido por los me--

dlos de comunicación, por pláticas con amigos o por la.experimentación pro

pia. Por el lo, este tema no puede tratarse en forma general, sin tomar en 

consideración el grado de conocimiento del Individuo o del grupo. En la ed_!! 

caclón no debe enfatizarse los aspectos negativos de la farmacodependencla. 

Tampoco debe asuml rse una actl tud mor~l 1 sta o amenazadora. En. vez de tratar 

de amedrentar a los jóvenes con una lnformac16n exhaustiva sobre los pell-..; 

gros de la farmacodependencia, los educadores deben exaltar en un tono posl 

tlvo ciertas actividades que puedan resultar más satisfactorias para los e

ducandos que el consumo de drogas. Este tipo de educación debe propiciar 

una actitud afectiva del educador y una participación activa de los educan

dos. Es necesario responder a todas las preguntas sobre drogas ·con naturall 

dad y sin proporcionar más información que la solicitada. Ad~s, las res-

puestas deben .. lnscrlbi rse en un marco más amplio, como, por ejemplo, la ex

pl lcac16n de la forma de acción y los efectos de los productos químicos 

-sean o no drogas- que _Invaden cada vez más el mundo moderno; las tensiones 

sociales que aquejan a la comunidad; ciertos aspectos históricos y cultura

les del consumo de drogas; el funcionamiento de la mente humana¡ etcétera. 

En las escuelas, estas actividades de educación pueden quedar .·lncluídas en 

los planes ele estu~lo de algunas materias como: química, física, biología, 

historia o ciencias sociales, Incorporándolos al curso en su totalidad y a

doptando los materiales al nivel de desarrollo del nlllo o de_l joven durante 

varl.os allos de estudio. En caso de que un muchac~o presentase problemas de 

farmacodependencla, se debe tratar de llegar al fondo de su problemática. 

Por ningún motivo se le debe expulsar de la escuela o crear un escándalo en 

torno a él. Es mucho más efectivo tratar de descubrl r junto con él las cau

sas del consumo de drogas, así como buscar alternativas que le resulten más 

( 91 ) Llanes Brlcello, Jorge.- "Comunicación y Drogas". Ed. Concepto, S.A., 
México, 1982, p. 70 

· 1 
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atractivas que la farmacodependencia. "La escuela debe propiciar en los 
alumnos un proceso general de crecimiento, desarrollo, maduración y social.!. 
zaclón. En esta forma el niño o el joven Irán adquiriendo la capacidad de 

tana r dec l s Iones documenta das y congruentes con su s is tema de va 1 o res". 
( 92 ) 

La educaci6n relacionada con los problemas del consumo de drogas tiene 

gran utilidad al conseguir la participación de diversos sectores sociales 
en la prevención de la farmacodependencia. 

No obstante las directrices antes :>eñaladas, por muy bien que se real.!. 
cen, no .cabe esperar todo de. la educac .. i6n escolar en materia de drogas, és

ta ser& únicamente una parte muy Importante de una campaña m8s amplia de e
,ducaclón al público en general que, a su vez, no es sino una m&s entre toda 
una serle de medidas que se requieren para combatir el uso Indebido de est.!!, 
pefaclentes y psicotrcSplcos. 

De cualquier forma, la educación deber& estar siempre orientada al di! 
logo. Es muy Importante que los jóvenes puedan explicar su modo de concebir 

el problema, a fin de que realmente se establezca el dl61ogo. Ademls, es n.!. 
cesarlo que en el marco de un enfoque global de la educación sobre drogas, 
los padres, los pedag6gos y todas las personas que desempeñan una función.!. 
ducatlva en la colectividad colaboren entre sr para sostener los esfuerzos 
que en esta materia realice cualquiera de estos sectores. 

1.2.- Creaci6n de Alternativas.- Ante la dificultad de estimular medi
das preventivas especfflcas adecuadas y la lncertldumbr~ de que las que se 
apliquen tengan repercusiones eficaces, no extraña que la conclusl6n a la 
que se ha 1 legado en el campo de la prevención de la fannacodependencla sea 
la de ofrecer medidas alternativas eficaces en otros terrenos. Se entiende 
por alternativas "aquellas actividades que resulten para los usuarios actua 

les y potenciales m&s satisfactorias que la farraacodependencla". ( 93 ) 
Esta estrategia preventiva se basa en el hecho comprobado de que la "'.! 

yorra de los usuarios de drogas, fundamentalmente los experimentadores y 

( 92} Centro de Estudios en Farmacodepend~ncta.- ob. cit. p. 42 
( 93 } Patronato Nacional de Promotores.- "Alcoholismo y Farmacodependen--

cla". Ed. Centros de Integración Juvenil, Hfxlco, 1985, p. 64 
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los ocasionales, no son. criminales, ni seres Inmaduros, ni enfermos menta-

les, sino individuos relativamente nonnales qutenes simplemente usan drogas 
con el fin de encontrar un significado a la vida, pertenecer a un grupo, e_!! 

peri mentar sensaciones novedosas, hacer frente a los confl 1 ctos pasajeros 
de la adolecencia, seguir una moda o huir de la realidad social muchas ve-
ces m§s enferma que la farmacodependencla misma. Entonces, el cons1S110 de 
drogas cumple ciertas funciones y satisface algunas necesidades del usuario. 

La creación de alternativas se basa en el principio de que si se en--

cuentra algo mejor, que colme la necesidad de la droga, y que a menudo sa-
tisfaga funciones similares para quienes no las consumen, dejaran de recu-
rrlr a ellas o las consumlr§n en menor proporción. La clave de la eficacia 
de esas alternativas como modo de combatir el uso Indebido de drogas consl.!. 
te en que se proporciona de un modo mis satisfactorio, o por lo menos mis.!. 
ceptable, de vivir las experiencias que se buscan en las drogas y los con-
fllctos que propician su consurao. Esas experiencias son mUY variadas, y a 
menudo muy personales a la vez que sociales. Por deflnlcl6n, las modal Ida-

des de esas alternativas serio también Igualmente n1S11erosas y variadas. 
La creación de alternativas constituye una estrategia etlol6glca de 

prevención. En la medida en la que se descubran tales causas es que se pO-
dr&n dlsenar las alternativas m's apropiadas para cada Individuo y para ca
da grupo. 

En términos generales, las alternativas deberin llenar las.siguientes 
características: 

a) Responder a las causas profundas que propician la fanoacodependen-
cla. 

b} Ser mis efectivas que el consumo de drogas para satisfacer las nec!. 
sldades del Individúo. 

c} Contribuir a fortalecer la Identidad y la Independencia Individual. 
d) Ofrecer participación activa. 
e} Dar la oportunidad de compromiso y responsabl lldad. 
f} Proporcionar un sentimiento de Identificación. 
g} Resultar Incompatibles con el abuso de drogas. 

h) Promover el desarrollo Integral del Individuo y de la sociedad en 
la bGsqueda de formas de conciencia mis justas y satisfactorias. 
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las alternativas pueden entonces promoverse a tres niveles: Individual, 

farol llar y socl al. 
En el primer nivel se puede encontrar salidas para los j6venes, de ti

po artrstlco, cultural, polftlco y deportivo. Con estos tipos de actlvlda-
des se pueden abrir múltiples posibilidades a los farmacodependlentes. En 
forma creadora pueden hacerse programas que ab.arquen desde las bellas artes 
hasta actividades de tipo social. 

A nivel familiar, deben Implantarse programas para un aprovechamiento 
Integral del tiempo libre que posibilite la convivencia y el afianzamiento 
de los lazos entre todos los miembros de la familia. 

Por último y qulz¡ en el nivel mls l11pOrtante est& el nivel social. A
qur, deben Instrumentarse los cambios necesarios que ofrezcan una alternat.!. 
va a las causas sociales de la farmacodependencla. En este nivel. la preve!!. 
cl6n de la farmacodependencla no puede verse como una accl6n aislada, sino 
que debe Inscribirse dentro de una estrategia global de desarrollo. Todas 
las acciones que tiendan a disminuir el desempleo, mejorar el estado nutr.1-
clonal del puebl~. dotar de una vivienda digna a todo los ciudadanos y ter
minar con la Insalubridad ser¡n las medidas n1's efectivas para c:oinbatlr la 
fannacodependencla y. para prevenir su aparlcl6n. SI bien nuchas de estas ~ 
clones son responsabilidad de las Instituciones gubernamentales. la colabo
racl6n de maestros, padres de familia, mEdlcos, enfermeras y otras personas 
Interesadas pueden resultar decl s lva. Para· e 1 lo ser• necesario abordar 'y ".!. 
solver estos problemas dentro de la comunidad, donde todas estas personas 
pueden jugar un papel de prl-ra Importancia a trav's de la educacl6n del 
pueblo para que fste adquiera conciencia de su sltuac16n y se. decida a 
transformar las causas de la mi sarl a y por lo tanto ele la f.,11111codependen-
cl a. 

Todas estas alternativas debarln elaborarse con la partlclpac16n acti
va de todos aqueÚos que las dlsfrutar•n, tanto los jcSvenes COlllO la comu~l
dad entera. Es necesario Insistir en.que estas acciones deban realizarse 
fundamentalmente en la comunidad, con la partlclpact6n decidida de sus mi~ 
bros de todas las edades y los sexos en la. lucha contra la farniacodependen
cla y contra las condiciones Individuales y sociales que la provocan. 

A contlnuac16n se Ilustra el modelo de alternativa dlseftado por 
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A. Cohen el cual comprende diferentes niveles de experiencia, las causas de 

la ingestión del consumo de drogas, y las posibles alternativas que a cada 
·nivel se podrían plantear. ( 91¡ l 

NIVEL DE 
EXPERIENCIA 

Físico 

Sensorial 

Emocional 

1 n te rpe rsona 1 

Social (lnclu 
yendo nivel -
soclocul tura 1 
y medio am--
blente} 

MOTIVOS CORRESPONDIENTES 
( EJEMPLOS ) 

Deseo de satisfaccl6n física y 
relajación; alivio de alguna en 
fermedad; deseo de más energía; 
m~ntenimiento de dependencia f.! 
si ca. 

Deseo de estimular los 6rganos 
de los sentidos; necesidad de 
estfmulo sensual-sexual; de-
seo de aumentar las sensaciones. 

Alivio del dolor psicológico; 
intento de resolver conflictos 
personales; alivio del mal hu-
mor, escape de la ansiedad; de
seo de conocimiento emocional; 
liberación de los sentimientos, 
relajación emocional. 

Aceptación entre el grupo de a
migos; romper con barreras ln-
terpersonales, para comunicarse 
en especial en una forma no ver 
bal; desafío a las figuras auto 
rltarlas; estrechar los lazos. -
de una relación; relajación de 
una lnhlblcl6n Interpersonal; 
resolución de dudas Interperso
nales. 

Deseo de promover cambios socia 
les; encontrar una subcultura -
con la cual Identificarse para 
adaptarse a condiciones de vida 

··malsanas como pobreza; cambio 
de percepc16n de las masas. 

( 94 ldem.- p.p. 65 a 67 

ALTERNATIVAS POSIBLES 
( EJEMPLOS ) 

Deportes, danza, ejercl-
clo, caminatas, dietas, 
entrenamiento, cualquier 

· trabajo a 1 aire 11 bre. 

Entrenamle~to de conocl-
mlento sensorial, experi
mentación sensorial de la 
naturaleza. 

Asesoría competente indi
vidual, terapl a de grupo, 
conocimiento pslco16glco 
del desarrollo personal. 

Grupos de encuentro y de 
sens lbl 11 zacl6n apropiad.!. 
mente elevados, terapia . 
de grupo, Instrucción en 
hábitos sociales, seguri-' 

. dad de uno mismo a trav's 
de algdn tipo de enseftan
za, consejo Interpersonal; 
énfasis en ayuda a los. que 
estSn en desgracia a tra-~ 
vés de la educación. 

Servicio social., accl6n hu 
manltarla con cambios so--= 
clales positivos, ayuda a 

·los pobres, ancianos, dés
valldos, etc., acción eeo-
16gica. 



Poi ítl co 

Intelectual 

Creativo y 
Estético 

Filos6flco 

Hrstlco 
Espiritual 

HlsceUneo 
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Intento de promover el cambio 
poi ítl co, i den ti fl carse con un 
subgrupo que está en contra de 
lo establecido¡ cambio de la 
leglslacl6n hacia las drogas; 

·para lograr riqueza o afluencia 
del poder. 

Para escapar del aburrimiento 
mental; estar fuera de la curio 
sidad Intelectual y resolver -
problemas cognoscitivos; para 
adquirir entendimiento en el 
mundo de Ideas, estudiar mejor; 
para Investigar la propia per-
cepci6n. 

Para·mejorar la creatividad en 
el campo de las artes¡ para a
crecentar el goce del arte ya 
conocido; para disfrutar las 
producciones Imaginadas mental
mente. 

Para descubrir valores signifi
cativos; para abarcar la natu-
raleza del universo; para encon 
trarle un senttdo·.a la vida; pa 
ra ayudar a establecer una ldeñ 
tidad personal; para organizar
una estructura en la que se 
crea. 

Para trascender ta rellgl6n or
todoxa, para desarrollar pena-
trac16n espl ritual, alcanzar ni · 

.veles de conciencia, .para tener 
·alucinaciones celestiales, para 
·comunicarse con Dios, para au-
mentar la práctica yoga, para 
obtener poderes.espirituales. 

Aventura, desafl·o, drama, que-
Jas, mot 1 vos no expresados, ac- . 
tltudes generales pro-drogas, 
etc. 

Servicio político, acc16n 
política, trabajo de cam
po con polrtlcos y oficia 
les pGbllcos. -

Estímulo Intelectual a 
través de la lectura, de 
la dlscusl6n, de los jue
gos creativos y los acer
tijos, autohlpnósls; en-
trenamiento en concentra
ción, adiestramientos In
telectuales, afianzamien
to de la memoria. 

lnstruccl6n no profeslo-
nal y/o apreclacl6n del 
arte,· la muslca, el drama, 
la artesanía, trabajo ma
nual, jardlnerla, escrltu 
ra, canto,· etc. -

Discusiones, seminarios, 
cursos sobre el slg'nlflc.!. 
do de la vida, estudio de 
la Etlca moralidad, la na 
turaleza de la realldad,-
11 teratura fl los6fl ca re
levante, exploración guia 
da de sistema dé valores-:" 

Contacto.con mftodos no 
químicos de desarrollo es 
pi ritual, estudio de re!T 
glones en todo el mundo,
lntroduccl6n al misticis
mo aplicado, nmdltacl6n, 
tEcnlca yoga. 

Comblnacl6n de las alter
nativas seftaladas ante--
rlormente, actitudes que 
estimulen el deseo por lo 
natural, un empleo estlmu 
!ante, etc. -
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Cabe hacer la aclaracl6n que aunque este modelo fue originalmente pen
sado al rededor de las drogas pslcotrdplcas y de la cannabls, puede aplica.! 
se para todo tipo de dorgadlccl8n. Incluso sugiere actividades útiles como 
un tratamiento de eleccl6n para los consU111ldorm habituales en centros ·de a
tenci6n y progralllils residenciales. Debe tomarse en cuenta que no se· aplica 
un mismo patr6n de alternativas para toclOs los casos y que en general, las 
alternativas deben ajustarse a los casos específicos. 

Por último, cabe destacar que las alternativas son una expresl6n con-
creta, individual o para pequeftos grupos que no afecta las poslbllldades de 
buscar y lograr otras soluciones de mis vastos alcances. La busqueda de so
luciones a los problemas de drogas y a su prevencl6n no habr4 de limitarse 
a las poblaciones de alto riesgo de Incidencia o a grupos donde las condl-
clones para que el fencSmeno se difunda a gran velocidad est4n dadas¡ es ob
vio que la slstemati°zac16n de esfuerzos para reforzar las alternativas es 
una accl6n útl 1 para esos grupos· y para otros en tanto sea una medida di re.= 
ta de prevencl6n específica y como un medio de procurar el desenvolvimiento 
6ptlmo de las cualidades personales. 

1.3.- Orientacl6n y Reforzamiento de ·los Lazos F-1 llares.- Como vl1110s 
en el capítulo correspondiente, .dentro del núcleo f-11 lar se generan una 
serle de situaciones que, de acuerdo a la realidad y a las estadrstlcas, a 
la larga conllevan a Infinidad de j6venes y nlllos a hacer uso lndeblclO de 

substancias que alteran s.~ cuerpo y su mente, sean '5stas estupefacientes, 
pslcotr6plcas o vol,tiles lnhalables. 

Es por ello q1.!9 en el· plano famll lar,. los padres juegan un papel pre-
ponderante en la. prevenél6n de· Ja fannaéoclependencla, puesto que tienen una 
obltgacl6n muy particular y·especfflca ya que deben esforzarse hasta el 1111-
.xlmo por vigor! zar los lazos faml ! lares y, sobre todo, estar cap.el tados P.! 
ra poder explicar a los suyos los riesgos que Implican el uso de las subs--
tanclas t6.xlcas. · 

En efecto, qulza los principales responsables de la ge1tacl6n de un 
drogadicto son los padres de familia, ya que la realidad y las estadfstlcas 
han demostrado que el rompimiento de los lazos familiares y, por ende, la 
desunl6n del núcleo familiar, el abandono e Indiferencia hacia los hijos, 
provocan que '5stos desvren sus conductas, pues en el seno familiar -donde 
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debe existir una mayor comprensi6n- se está creando un enfermo, que a la 
postre podrá convertirse en un enemigo para la sociedad, es d~clr, en un de 

llncuente o un parásito, y es censurable que asuman actitudes Indiferentes 

e Irresponsables. 
Por tal motivo, aquellas jóvenes parejas que desean formar una nueva 

familia, y aGn las ya formadas, deben estar concientes de toda la problemá
tica que la sociedad y uno mismo encierra al llevar a cabo una vida en co-

mún, y, de las innumerables consecuencias que resultarían, entre ellas la 
drogadicción, de no cumplirse las metas trazadas desde el inicio de la rel.!, 

ción. 
Asimismo, deben los padres saber que existe en sus hijos la demanda de 

prlentacl6n sobre los diversos aspectos del problema y, sin embargo, tam--

blén estar concientes del peligro que ésta representa. 
Como ya indicamos, la farmacodependencla es un problema que crece ha-

blando de él. 
Hay que tomar en cuenta que esta preocupacl6n puede Inducir a los pa-

dres a no tomar una resolucl6n en cuanto al problema, al temer obtener un.!. 
fecto negativo de esta orlentaci6n. Sin embargo, hay que estar concientes 

de que un joven bien.orientado tendrá mayores oportunidades de tomar una. d.!!, 
cisión cuando enfrente el problema de consumir o no la drog•, y es respons.!. 
bl lldad, sobre todo de los padres, el proporcionar la orientación que pueda 
ayudar a sus hijos. Pero para lograrlo será Indispensable establecer un am
biente de armonía y cordialidad que permita un diálogo crítico, encaminado 
a la revisión de los principios de los padres, dando oportunidad a que se 

lleve a cabo una comunlcacl6n abierta y real que permitirá a los hijos exp.2 
ner sus sltua~iones de conflicto para que los padres puedan ayudarles a el,! 

rlflcar el problema, analizando las causas, los posibles efectos de una de
cisión y las alternativas que se presentan, sin sugerir recetas de comport.!. 
mientas, permltlendoles llegar a una decisión positiva e lndlvldu•l. 

J.4.- Adiestramiento del Personal.- Otra de las medidas que considera• 
mos como posible para una buena prevencl6n de la farmacodependencla lo es 
el adiestramiento del personal que se avoca a esta tarea tan dificil de re
solver. 

las necesidades de personal y capacitación del mismo y los recursos V.!, 
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rían según los pafses, y no existe un criterio unl~ersal. Es posible esta-
blecer de forma sistemStlca las diversas medidas que cabe adoptar para Ini

ciar los programas de adiestramiento, pero a fin de cuentas cada pars ten-
drá que determinar, planificar y estudiar sus políticas y programas de per

sonal y formación. 

tes: 

En sentido general, se pueden adoptar tres medidas que son las s.lguie!!. 

- Determinar las necesidades y recursos existentes en materia de pers2 

nal. 
- Determinar las necesidades y recursos disponibles para los programas 

de formacl6n. 
- Elaborar p:-ogramas de formacl6n. 
a) Determlnaci6n de las necesidades y los recursos en materia de pers2 

nal.- Siempre que se pretenda Iniciar cualquier campafta de prevencl6n, es 
necesario saber el número de elementos que se requerirá, mismos que deberán 
tener niveles de formación profesional y paraprofeslonal (comprendidos los 
cálculos del nivel mínimo de preparacl6n aceptable), tomando en cuenta el 
alcance y carácter de los problemas que plantea el uso Indebido de drogas, 
los calendarios de ejecuc16n del programa y las actividades que dentro de 

él se desarrollarán. 
Una vez determinadas las diversas necesidades de personal, es necesa-

rio determinar de que recursos de personal se dispone para atender a esas 
necesidades, evaluación que se puede llevar a cabo mediante un método que 
consiste en saber: _qufen está disponible actualmente para atender a las ne
cesi.dades de personal que se han determinado; quien puede pasar a estar di!, 
ponlble y; quien estará disponible en diversos períodos del futuro. 

Un anlllsls de las necesidades de personal y los recursos de personal 
perml ti r.tli elaborar programas de capacl tac16n para éstos en la esfera de la 
reducc16n de la demanda. 

b) Determlnacl6n de las necesidades y los recursos para la formacl6n.
En aras de la eficacia, es necesario determinar lo que se necesita para la 
formac16n y qué recursos existen para la formacl6n, en cuanto a fondos, 
consultores y materiales. Estos deben preceder a la planificación y la ela
boración de· todos los programas de formacl6n profesional. Esto es, es nece-
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sario contar con personas especializadas que lleven a cabo el tipo de form.! 
cl6n que hace falta para las que asr lo requieran. Al Ir evolucionando y 

creciendo los programas, es posible que cambien las necesidades en materia 

.de formaci6n. Por lo tanto, deber:án real izarse periódicamente encuestas CO.!!! 
plementarias a fin de determinar la evolucl6n de las necesidades y si los 

programas de capacitación en curso son suficlente.s. 
Por otra parte, al planificar el adiestramiento del personal se debe 

contar con un mTnlmo de recursos financieros que hagan posible concluir las 

metas trazadas ya que si el programa se detuviera a la mitad del proceso, 
tal vez las consecuen'cias serran muy perniciosas. 

c) Elaborac16n de programas de formacl6n.- Confonne a las necesidades 
,l·dentlflcadas de personal ·y de formacl6n, asr como a los recursos dlsponl-
bles, puede estructurarse un programa de formacl6n cuyos objetivos deben e.!. 

tar bien definidos y co~render una exposlcl6n de lo que se podrra lograr 
~n la formacl6n respecto de las necesidades de la materia. Los objetivos 

de la formación deben exponerse de manera concreta, al Igual que las aptlt..!:! 
des que el aspirante deb~rra poder demostrar al t&rmlno de la formacl6n. D.!, 

ben 'ctescrlblrse los temas principales, comprendidos lo.s temas y el. conteni
do t&cnico que se expondr'n durante la formaci6n. 

Por último, la evaluacl6n debe formar parte del programa general de 
formac16n, una técnica para esta evaluac16n consiste.en administrar cuestl~ 
narios o realizar entrevistas en forma Independiente con los aspirantes al 
terminar los cursos: Asr se puede Indicar el grado en que se han alcanzado 

los objetivos del programa de adiestramiento. 
Como se ha visto, para 1 levar a cabo el adiestramiento del personal. es 

necesa·r10 tener en cuenta diversos factores· si se aspl ra a que el logro dÉ! 

los programas sea satl sfactorlo. 
Teniendo de esta manera un personal. capacl tado, conclente de que la. 

funcl6n q~e est' desarrollandO es muy Importante .Y que por tal motivo debe
r' emplear toda su capacidad Intelectual y de razonamiento, a futuro logra
remos una campana de prevención de la farmacodependencla aceptable, que se.r. 

vi r' de e.si:lmulo· para emprender nuevas med~das pr.eventlvas. 
Huelga decir que si en cualquier programa relacionado con la preven--

cl6n ·de drogas es necesaria la lmpart1.c16n d.e adiestramiento, en toda camp.!. 
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na di recta contra el narcotriflco es menester tamblfll la fonuclcSn de pers.!! 

nal, contando, en la medida de lo posible, con la asesorra tlcnlca y servi

cios de consulta de otros parses o fuentes Internacionales avanzados en es

ta lucha que parece. Interminable. 

2.- ADECUACION DE LA INFORMACION 

El anillsls de las diversas form.s en que es transmitida la lnforma--

cl6n (el mensaje de servicio pGbllco, mensaje con contenido perlodrstlco, 

publlcid•d y propaganda), a travfs de los diversos 11eitlos de comurilcacl6n 

(radio, cine• televlsl6n y prensa), nos permite percibir que en todas ellas 

existe un contenido latente o evidente en pro o en contra ele la droga. En 

el caso positivo, a través de diversos tipos de apelaciones se Intenta pre

venl r, se• al nivel de facilitar acceso a la rehabllltacl6n, bien porque se 

pretenda abaUr totalmente el probl-. Sin embargo, COIM> ya.._ menclon.!. 

do, es un hecho ~robado que este tipo de mensajes no han alcanzado lxlto 

en su objetivo de conseguir la reduccl6n o prevencl6n del consuniO llrclto 

de drogas. His aún, no s61o han fracasado en este objetivo, sino que se ha 

observado que pueden llegar, en un -nto dado, a agravar el probl-. Asr, 

puede verse que algunos mensajes perlodrstlcos Identifican cierto contenido 

a favor de la droga, que, aunque no sea evidente, no deja ele tener Influen

cia en los receptores. A :veces, en una noticia se dan detalles ·poco clentr

;lcos de. los dallos físicos que pueden ocurrir por. el uso.de fl,...cos, sin . 

especificarse la cuantra ni las condiciones de cons11111>; aslmls..,_ datos ao-

bre la vida c&nod• y lujosa, ..... del pC)der, que lleva~ los narcotrafican

tes por e I dinero flcll que se obtiene ele la explotaclcSn de la. drogadlccl6n. 

Esto es de gran lniportancla pues nos conduce a analizar los aspectos de C'"!_ 

dlbl l ldad que frecuent-nte se ... nejan equlvoca~nte a pesar de la buena 

lntenclcSn de qui-• -•ten los •nsaJ•~· 
Poct.os darnos cuenta de que la lnfonucl6n sobre los pellgros de las 

drog• llfcltas que se utl 11- fun~talmente para apoyar o para oponer

•• a ciertas posiciones jurrdlcas, sociales y·morales general111ente no da la 

Importancia debida• algunas de las caracterrstlcas del consUlllO de drog• 

como por ejeq»lo: no se menciona el hecho de que una substancia produce di,! 
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tintos efectos según la dosis que se consuma; tampoco se menciona lP. in---
fluencla que tienen factores ajenos a las drogas (características fisio16gJ.. 
cas y psicológicas del Individuo!; etc. 

Al no tomarse en cuenta estos elementos y muchos m&s, y convertirse la 

fuente en un especialista dogm,tlco y equivocado, la credibilidad se pierde 
y con ésta la efectividad preventiva de la comunlcacl6n. 

Así pues, para·que la lnformacl6n transmitida a través de los diversos 

medios de comunlcaci6n sea eficaz, debe reunir ciertos principios b'slcos 

que son: 
a) Digna de crédito, veraz y oportuna, es decir, que la fuente de la 

que se percibe la lnformacl6n sea considerada a la vez crelble o competente 

,y digna de confianza por las personas a las que se les proporciona la lnfo.r 
macl6n. 

Cuando se estima que las drogas, como agentes farmaco16gicos, son el 

factor clave en su uso, se considera normalmente que los expertos son los 
farmac61Ógos y los llll!dlcos. SI se concibe tal uso como un c:an.>ortamlento, 
se reputarlrr m.:ls c~etentes a los especial lstas te6rlcos o prlcticos del 

comport-lento. SI por .razones relacionadas o no con el uso de las drogas, 
result- sospechosas todas· las fuentes del sistema establecido o Investidas 

de .au~rldad, se podr' considerar que los únicos e>q>ertos son los consumld_2 
res o exconsumldores de droga. La competencia y la credlbl l ldad son J.uzga-
das por el destinatario de la comunlcaclcSn, y no necesariamente en virtud 
de un consumo objetivo. Esos juicios varr- de un grupo a otro y de una cu.! 

tura ª·otra. 
' . ' . 

El que la lnformaclcSn sea oportuna se refiere a que debe ser apropiada 
al ·nÍvel de desarrollo, los conoclmlen.tos, experlen:blas y de grado de axpo

slcl6n o riesgo de consumo de los receptores. Ya se·: lndlc6 que la liifonna-
cldn debe partir de tomar en cuenta el grupo hacia' et cual va dirigida, y 

que no .. n0s Importante es que los conocimientos sean exactos y claros cu•.!!. 
do se refieran a Íos efectos· de las drogas y a prÍ:lblemas relacionados con ~ 
llas. Para ciertos grupos deben atenc1t:rse necesidades especiales; por ejem
plo, los conocfmlentos sobre las causas de. aparlcl6n del problema en una ~ 
munldad ·se requieren para los padres de faml tia. La lnformacl6n en tal caso 

serl suficiente aunque no sea muy extensa y ser' capaz de dar un merco de 
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·referencia en relación a las drogas y sus efectos, lo mismo sobre la multi

plicidad de los factores que inciden en su consumo, y deber4n encaminarse a 

Ja apertura de la comunicacl6n entre padres e hijos. 

, bl Las características del mensaje son. Igualmente Importantes para de

terminar la eficacia de la co1nunicacl6n. Una pregunta Importante es la que 

se refiere al grado en el cual procede Incluir o excluir, presentar primero 

o en último termino, las posiciones opuestas o los argumentos que se opon-

gan al efecto deseado. "En general, se considera conveniente exponer todos 

Jos argumentos y formular y justificar explícitamente la conclusl6n que se 

desea Inculcar a los destinatarios". ( 95 ) 

Las Incitaciones positivas son m's eficaces que las negativas. Unos 

mensajes sutiles y matizados, engarzados en un contexto m4s amplio y ancia

dos o relacionados con otros valores, metas, estl los de vida, o con valores 

y estl los .de otros individuos que considere Importantes el destinatario, 

pueden no producir un Impacto fuerte e inmediato pero aumentarli la probabl• 

lidad de. que haya unos efectos a largo plazo y perdurables. 

c) Las características de los destinatarios de la infonnacl6n o ·1a co

municación son Igualmente Importantes e igualmente coniplejos. Los recepto-

res lnteractuan a la vez con la fuente ·Y con el mensaje. Los usuarios, y 

los no usua.rlos y. los que se mantienen al margen reaccionan de distinto mo

do. Unos Individuos que tengan muy buen concepto o muy mal concepto de sí 

mismos manlfestarln reacclon.es distintas. Los individuos que adopten. postu

ras diferentes ante la autoridad reacclonarln de.diverso modo •. Quienes co-

rra.n peligro han de re~lbl r un. tratamfento distinto al que ,resulta m4s. ade

cuado para aquellos Individuos que, según .~oda posibilidad, nunca estarln 

expuestos a ese pel lgro. 

Luego entonces, una vez que la lnfo...aclón se hay. adecua~ a .los pi'l,!l 

clplos y objetivos antes sei'lalados,:. podrl :Ser considerada como eficaz y en 

tal virtud C1J111>llrá sus funciones de prevención del narcatrlflco y la fami! 
codependencl a. 

A contlnuacl6n transcribiremos ·los. requisitos que a juicio del .autor 

Jorge Llanes Brlcei'lo, debe reunir todo medio de comunicación en la dlfusl6n 

( 95 ) Noulls, Helen.- ob. cit., p. 58 
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ele Información. 

- "Determinar la audiencia objetivamente. Tratar de eliminar el .lnte-

res general en las producciones para dar el manejo mis especrflco posible. 

Analizarla detenidamente, describir puntualmente y definir sus modos y grE_ 

pos. Atender a los estilos y niveles de comunlcac16n particulares. Adoptar 

sus estilos; nunca tomar la poslc16n de qiie el estilo c:Jt:.l emisor es automS

tlcamente apropiado. 

- Decidir sobre el manejo que se quiere transmitir. Solo porque tal 

sea el propdslto algunas veces puede dejarse para ser 1 ibremente lnterpret.!. 

do el mensaje. Nunca debe ser accidental. Un buen planeamiento es la clave. 

Recordar que sl~re es mejor llevar mensajes simples que muy complejos. 

- Escoger el medio. A veces esto depende de los medios disponibles. u
tl 1 Ice el mejor, rechace la tentacl6n de elegir el mis sofisticado, si es 

mejor uno m.fs simple. 

Recordar que los Impresos tienen mayor duraclcSn pero menos audiencia 

que los medio~ electr6nlcos. 

- Desarrolle un "tratamiento''. O sea, una gura de elementos bllilcos de 

la producción y de este modo les darl una mayor atenc16n a los puntos prin

cipales. El tratamiento debe ser probado en muestras de la audiencia a la 

que se dirigen los materiales· y en el uso que se les da. Esta pruebll, 11~ 

da comGnmente lnvestlgac16n formativa, puede ser de mucha utilidad y evlta

rl erróres y abatlrl los costos. 

- Producl r una prueba. Ya se trate de material Impreso, pi ct6rl co, ra

diado o en forma audlovlsua 1, conviene tratar esta prueba en '1a audlendl a 

de los usuarios. 

- Producir la versl6n final. 

- Realizar: una lnvestlgacl6n evaluativa. Aunque un poco tarde para ha-

cer cambios, vale la pena ~robar la efectividad del producto. Debe ser 

llevada a cabo por grupos luego de que el proyecto estli completo". ( 96 ) 

( 96 ) Llanes Brlcello, Jorge.- ob. cit. p.p. 151¡ y 155 
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3. CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

Como hemos visto a lo largo de este estudio, el narcotráfico constitu
ye un problema de carácter internacional, situación que ha sido unánimemen
te advertl da por· los analistas de la crlml nal 1 dad contemporánea. 

Por tanto, no es factible, racionalmente. hablando, alcanzar resultados 
plenamente satisfactorios, que abatan en definitiva esta delincuencia, si 
no se actua con éxito en todos y cada uno de los eslabones en que aparece. 
Consideramos entonces, que una buena comunicación entre los diferentes paí

ses que se ven involucrados en el problema, constituirá una méd!.da prevent..!_ 
va eficaz en la lucha contra el narcotráfico. 

Y decimos ésto porque es precisamente en los diferentes foros multila
terales y bilaterales donde cada Nación expone libremente la magnitud que 
ha alcanzado esta Ilícita actividad y las medidas que han adoptado para di~ 
minulr o prevenir el problema. 

Luego entonces, si se aumenta el número de Conferencias lnternaclona-
les que traten acerca del prqblema, a futuro .tendremos toda una g.ama de di
versas medidas, en cuanto a prevencl.ón se refiere, que en su momento podrán 
ser aplicadas en cada país hasta obtener el efecto deseado. 

Al respecto, el Procurador General de la Repabllca, Ooctor Sergio 
García Ramírez, ha sostenido con vehemencia que "México sustenta la necesi
dad de fortalecer la acclc)n internac,lonal mediante la concertación de acciE_ 
nes' y recursos, la asistencia recíproca,, el afianzamiento de .la mutua con-
fianza y la comprensión acerca de· las ventajas que para todos representa 
una alianza honorable en la lucha ~artlda11 • ( 97 ) 

En este orden de ideas, como vimos. en el capítulo anteripr,. México, d.,!! 
rante 1985 y 1986, Intensificó su vinculación con otros países haciendo ac
to de presencfa en los diversos foros Internacionales, tanto a nivel mÚltl
lateral como bilateral. en los que se examinaron problemas y se dieron sol.!! 
clones a propósito del narcotráfico y la rarmacodependencla. 

( 97) Procuraduría General de la Repablica.- ob. cit. p. 27 
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4.- REFORMAS A LA LEGISLACION 

Fijar controles para la producción, dlstrlbucl6n y venra de drogas, a
sí como el reforzamiento de las medidas represivas y otras soluciones lega

les, ~lene Importancia singular. Además de ser un hecho relevante en la pr.!_ 
venclón de la farmacodependencla y, por ende, del narcotráfico, significan 
medidas protectoras de la comunidad tendlentes·a reducir la disponibilidad 

de las drogas. 
Todos los Informes hablan de la necesidad de estas medidas protectoras 

respecto a la facilidad de obtener la droga pues es un requisito lndlspen-

.sable disponer de ella. Por esta condición debe apoyarse. la Imposición de 
,disposiciones legales por las que se prohiba y 1 iml te la adquisi clón de las 

mismas. Dicha limitación si bien es apenas uno de los criterios, es con mu
cho el más frecuentemente usado para prevenir el tráfico Ilícito y el uso 

Indebido de drogas. 
Las medidas de este tipo se enfocan principalmente hacia el estable--

clmlento de una estructura jurídica que brinde causes legales lndlspensa--
b les para 1.a prevención en una sociedad ·organl zada. 

El control de la disposición Indiscriminada de las drogas para evitar 

la desviación al mercado Ilícito, ha sido preocupación de los gobiernos, r.!. 
conocida la amenaza.que significa a ias sociedades. Asf, existen acuerdos y 

resoluciones a nivel Internacional que sellalan las bases legales del con--
trol y la fiscalización. Estas medidas no están exentas de Insuficiencias. 

"En un análisis del sistema de fl.scal lzaclón propiciado por la Organlzacl6n 
de las Naciones Unidas se declaró que las cosas han cambiado en las dltlmas 
décadas y-a escala mundial deben tenerse en cuenta bases distintas para el 
ocintrol". ( 98 ) Asf pues, la evolución de la farmacodependencla y del nar
cotráfico en el mundo, ha sido un factor que ha Invalidado o al menos redu
cido la.eficacia de las normas Internacionales. 

Sin embargo, a nivel nacional, es que estas disposiciones cobran mayor 

Importancia, ya que son medidas tendientes a reducir el cultivo, la prepar~ 
cl6n,-el comercio y la distribución de dro9.as causantes de dependencia con 

( 98 ) Llanes Bricello, Jorge.- "Prevención de la Farmacodependencla". p. 76 
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fines no médicos o de lnvestlgacl6n; para evitar el uso Ilícito de estupef_!! 

cientes, pslcotr6plcos y volitlles lnhalables; y para Inducir la curacldn y 

rehabllltacl6n, pero fundamentalmente, para apoyar la funclc5n persecutoria 

y represiva, con mayor severidad e Intensidad, contra las fuentes de produ~ 

cl6n y dlstrlbuclc5n. 
Como vimos, la leglslac16n mexicana, a través del tiempo, ha Ido evol..!! 

clonando a la par del narcotrSflco, es decir, nuestras ·teyes han sido obje

to de sendas reformas tratando con ello de contrarrestar en algo los probl,!. 
mas que ocasiona esta Ilícita actividad, tal es el caso de las reformas de 
1985, que ya en el capítulo correspondiente analizamos; sin embargo,. cree-
mosque no estaría por demás que se lrapl_antara una efectiva revlsl6n perl6-
dl ca a nuestros ordenamientos a fin de elevar cada vez mis la sancldn de 
los diversos tipos penales. 

No obstante, debemos dejar bien claro que la medidas legales por sí 
mismas no resolverSn los problemas del narcotrSflco y la farmacodependencla, 
pues es un hecho comprobado por la experiencia en diversas latitudes que la 
mera amenaza de castigo no Impide éste u otro tipo de conductas, y compren
derlo abre el camino para Intentar nuevos caminos y soluclónes. 

Para conclul reste tema, mencionaremos que la apl lcaclc5n adecuada de 

las medl das de prevenclc5n descrl tas y de cualquier accl6n di recta o lndl re~ 
ta requiere de orientaciones precisas y métodos ld6neos. Por ello, algunas 

consideraciones sobre planlflcac16n se justifican para evitar el dispendio 
de esfuerzos y tl~o. 

Nos dice la Organlzaclc5n Mundial de la Salud que "la eficacia de las 
medidas dt!!stlnadas a prevenir .los problemas personales, sociales y de salud 
pGbllca, varían segGn el grado de lnteraccl6n de por lo menos los slgulen--
·tes factores: 

- La medida en que se comprenden las causas del problema¡ 
- La Idoneidad de. las técnicas de prevencl6n disponibles y su mayor o 

menor facilidad de apllcacl6n; 

- La disponibilidad de ios recursos humanos y de otro tipo, lndl~pens!, 
bles para la ejecucl6n de· un programa preventivo; 

- La medida en que la prevencl6n exige un i:amblo en el comportamiento 
habitual de la poblacl6n; y 
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- La decisión y la energía con la que se lleve a cabo el programa". 

(99 l 
Antes de ponerse en práctica cualquiera de los diferentes métodos pre

ventivos, se debe de tener conocimiento profundo del problema que se prete~ 
de resolver y, además, conocer la magnitud, características y alcance del 
problema en la comunidad y los grupos en los que se va a actuar. 

Al examinar los métodos preventivos, debe asegurarse que éstos sean 

realmente aplicables a las circunstancias y tendencias observadas en el co~ 
sumo de drogas. Asimismo, debe contarse con el número de personas indispen
sables para la ejecución de un programa preventivo, lo mismo que suficien-

tes recursos flnanc.leros. 
La participación de la comunidad es exigencia para una accl6n eficien

te, participación que comprende el apoyo moral y económico para la puesta 
~n marcha del programa preventivo y la actividad dentro del .mismo. Esto im

pone una actividad decidida y dinámica para llevar a cabo el programa. Esta 

decisión, que deben compartl r los técnicos y las autoridades, es .. el elemen
to principal para que las medidas destinadas a preven! r los problemas Indi
viduales y sociales relacionados con la droga sean eficaces. 

5.- LA PREVENCION DE LA FARHACODEPENDENCIA EN MEXICO 

MéJClco, al Igual que muchos otros ·países que se han visto 1.nvolucrados 
en el problema del uso Indebido de drogas, ha llevado a cabo el establecl-

mlento de las medidas preventivas que con antelación se menclÓnaron, a tra
vés de diversos organismos que al paso del tiempo se han creado • 

. Des~e luego, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretarra 

de Salud, llevó a cabo y continua desarrollando tareas de s~. Importancia. 
Lo mismo cabe decl r en el lmbl to de la educación para la .salud, de. la Seer~ 
tarra de Educación Pública. Pero especial referencia merecen algunos.otros 

.organismos creados específicamente para realizar tareas tendientes a preve

nir el problema y para la atencl6n de personas que e:ni>lean substancias pell 
grosas o nocivas para la salud, tal es el ~aso de los organismos que a con-

( 99 ) ldem.- p.p. 68 y 69 
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tlnuacl6n mencionaremos: 
1 ;- Centros de lntegrac16n Juvenl 1.- .En el ano de 1970, bajo el patro

cinio de la Asoclacl6n de Damas Publicistas A.C,, y con el asesoramiento de 

las autoridades sanl tarlas co~etentes, "se cre6 el proyecto pi loto de un 
centro de car&cter crvlco social dedicado a orientar a la juventud hacia un 
desarrollo sano y productivo, como una respuesta, aunque parcial, al lncre
men to de la farmacodependencla juveni 1, que se present6 en Mt!xl co al final 
de los allos sesenta". ( 100 ) Dicho Centro, con algunas Innovaciones, dfo 
lugar, en marzo de 1971, al nacimiento de los llamados Centros de lntegra-
cl6n Juvenil cuyo objetivo fundamental es promover la salud en fa comunidad. 

Esta lnstltuci6n, que actualmente mantiene la Asoclac16n Civil de tal nom-
bre con ayuda y coordlnacl6n técnica de la Federacl6n y las autoridades fo
cales, se dedica a prestar servicios de tratamiento y rehabl lltacl6n de. los 

j6venes farmacodependlentes, así como a mantener ca~aftas permanentes de 
prevencl6n, abatimiento, control y educac16n sobre el tenia, justaraente en.! 
quel las ·zonas que presentan mayor riesgo ele farmacodependencla. 

Las metas que fundamentan la accl6n ele los Centros de lntegracl6n JUY,! 

ni 1 son logr•r las mejores relaciones Interpersonales y promover que los j~ 
venes puedan estar satisfechos o, que, por ·10 menos, satisfagan sus necesld.! 

des primarias, modificando parte de su realidad, trabajando, estudiando y 
colaborando en coman. 

En su empefto de colaborar en la erradlcacl6n de la farmacodependencla, 
los Centros de lntegrac16n. Juveni 1 constltuy.en un Instrumento de accl6n 1-
dea·1 para alcanzar .el ulterior objetivo del bienestar social. 

Entre los principales objetivos de esta lnstltucl6n podemos mencionar: 
prevenir, controlar y abatir.toda mnlfestac16n de la farmacodependencla, a 

trav6s de progra"!8s especrflcos. de trabajo, en zonas estratt!glcas determln.! 
das por el Centro Mexicano de.Estudios en Fannacodependencla¡ Investigar la 
Incidencia y prevalencia del ·abuso de drogas en sus aspectos epldemlol6gl-
cos para establecer medidas preventivas, ca~aftas de educacl6n y dlvulga--
c16n de conocimientos al respecto¡ ejercitar la prevencl6n primaria y proc.!:!_ 

( 100) Centros de lntegracl6n Juvenil.- "Una Respuesta Integral al Fen6me
no de la Farmacodependencia". Ed. C.l.J., México, 1985, p. 21 

:;,_· 
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rar la detección te~rana de los farmacodependlentes y grupos de alto ries
go; realizar diagnósticos Integrales y tratamiento ambulatorio, así como o

rientar sobre el tema, a toda aquella persona o lnstltucl6n que lo requle-

ra, colaborando a~llamente con quien solicite participación de esta índole 
en la programación de trabajos; prestar toda clase de servicios mldlcos, a

sistenciales, educativos y sociales, que tiendan a prevenir y erradicar la 
farmacodependencla en la juventud; coordinar las labores con el Centro HexJ. 

cano de Estudios en Farmacodependencla o con cualquier otro organismo pGblJ. 
co del Gobierno Federal y del Gobierno de las entidades federativas, dedlc.!_ 

do expresamente a la Investigación, educación, enseftanza y capacitación de 

t'cnlcos y profesionales Involucrados en el estudio de la farmacodependen-
.c:la. 

Las funciones que realizan los Centros de lntegract6n Juvenil son: PI.!, 
~eaclón de los servicios y actividades de las diversas secciones de traba-

jo; la programación de las actividades tendientes al logro de los objetivos 

seftalados; la organización y supervlsl6n de cada una de las 'reas en las t.!_ 
reas que desempeftan; la atención específica de aquel los problemas que se 

plantean en la c011M1nldad como claves en.relación con la farmacodependencla; 
el desarrollo t'cnlco y profesional del equipo de trabajo; y la elevación 
de los índices de productividad de cada lrea. 

El organigrama de funcionamiento se establece en el siguiente orden: 
Dirección, Investigación y Docencia, Acción Comunitaria, Servicios Clínicos, 

Administración y Relaciones PGbllcas. El personal blslco de cada Centro es
t6 Integrado mínimamente por: un psiquiatra, un pslc61ogo. una trabajadora 
social, una·secretarla y un mozo. 

"En la actual 1 dad, y ya desde hace aproximadamente s lete allos. funcio
na un Centro de Integración Juvenil en cada uno de los Estadós de la RepG-
bllca'.'· ( 101 ) 

Esta red de Centros de Integración Juvenil, que actua como un primer 
relevo mldlco-aslstenclal, se ha coordinado con la Infraestructura hospita
laria pslqu14trlca de la Secretaría de Salud con el fin de ofrecer un mejor 
servicio a la población no sólo del &rea o.zona en que se halla enclavado 

( 101 ) C6rdenas De Ojeda, Oiga.- ob. cit. p. 127 



- 242 -

c:ada Centro, sino a toda aquella persona que ac:uda a ellos. 

2.- Centro Hexlc:ano de Estudios en Fannacodependenc:la.- No obstante el 

entusiasmo c:on que Héxlc:o ha participado en el imblto Internacional y nacl_!? 

nal para combatir las diversas fonnas de farmacodependencla, hasta hace al

gunos anos se c:arec:ía de un Instrumento que ejec:utara todas las tareas que 

ello exige. Se debe reconocer que en los esfuerzos para encarar el problema, 

en el país no i111>eraba la organ·lzacl6n deseada. Es verdad que la entonces 

Sec:retaría de Salubridad y Asistencia y otros organismos y dependencias gu

bernamentales se preocupaban por la salud del Individuo y la comunidad, pe

ro en lo que respecta al problema del uso y abuso de drogas las acciones g~ 

bernamentales tendían m&s a la repres16n que a la prevenc16n del problema 

y al tratamiento y rehabilitación del enfermo. 

En el mes de junio de 1972, coincidiendo con la visita que realizara 

ef Presidente Luis Echeverrla Alvarez a Washington, una comlsl6n de lnvestl 

gadores científicos en el c:ampo de la farmacodependencla Integrada con la l 
dea de crear programas de Intercambio científico y tecnol6glco en la mate-

ria con ese país, coadyuv6, al lado de otras Inquietudes de la soc:ledad me

xicana que rec:oglo el Gobierno Federal, p'ara que entonces se fundara el Ce.!1 

tro Mexicano de Estudios .e~ Farmacodependencla (CEMEF) para dar cwnpllmlen

to cabal a los diversos pro!lramas de cooperac:l6n Internacional, lnvestlga-

clón, Intercambio, capacltac16n de personal, asesor~mlento y coordlnac16n 

de las múltiples ac:tlvidades que Implica el afrontar un ·problema de salud 

de tal envergadura. 

·.Así, "el 4 de .agosto de 1972, por· lnstruc:clones presidenciales nacl6 .!? 
flclalmente el CEMEF, al que en febrero de ·1975 se le dio personalldad jurl 

di ca como organismo descentra! Izado del Ejecutivo Federal, con presupuesto 

pr0plo, de ·acuerdo a lo seftalado en el Decreto publicado en el Diario Ofl-

c1a·1 de 1 día 6 de ese mes y afta". ( J02 l 
Al amparo de.dicho Decreto, el CEHEF constituy6 un organismo que tuvo 

por objeto: realizar investigaciones para determinar la forma en que se ve 

afectada la poblac:16n farmacodependlente en lo Individual, faml 1 lar y so---

( 102 ) Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencla.- "Memorias de un 

Organismo". Ed. CEMEF, México, 1976, p. 21 
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cial; coordinar las labores de promoc16n y estudio sobre este mismo asunto, 
que ~eali'cen las entidades del Gobierno Federal, las instituciones públicas 
y privadas y los particulares; organizar cursos y seminarios de capaclta--
cl6n y especlallzac16n; establecer un centro de lnfonnacl6n científica en 
su rama; asesorar técnicamente a las dependencias del gobierno federal, a 
las Instituciones públicas y privadas, en los asuntos de su Incumbencia; p~ 
bllcar los resultados de sus investigaciones, lnfonnes de carlcter clentífl 
co sob~e fannacodependencla; y establecer convenios con Instituciones afl-
nes, nacionales y extranjeras, sobre asuntos de su competencia. 

Comprendiendo bien la múltiple accl6n que es preciso desplegar c:Ontra 
la farmacodependencla se estipuló una lntegracl6n lntersecretarlal del 6r!l! 

110 del .gobierno básico del CEHEF, a saber: El Consejo de Admlnlstracl6n, 
que se COlllpUSO del entonces Secretarlo de Salubridad y Asistencia, quien lo 
~residía, Gobernación y Educación Pública, y con los Procuradores General 
de la República y General de Justicia del Distrito Federal, así como del 
propio Director del Centro. El Reglamento Interior del CEHEF, expedido por 
el Consejo de Admlnlstracl6n el 13 de agosto de 1975, formallz6 la composl
cf6n orgfnlca de la entidad, en la que figuraron, ademfs del Consejo de Ad
ministración, del Director General y del Secretarlo General, las coordina-
clones de lnvestlgacf6n en ciencias blomfdlcas, de lnvestlgac16n en clen--
clas sociales, de prevenc16n, tratamiento y rehabilitación, y de capaclta-
clón e lnfonnacl6n, al Igual que unidades administrativas autorizadas por 
el Consejo y una Comlsl6n Interna de Administración y Planeacl6n, ente sur
gido en los organismos y dependencias públicas merced al proceso general de 
reforma administrativa. 

Desde su creac16n, el CEHEF dellne6 varios criterios generales.para 
c~llr eficazmente sus atribuciones. Entre fstas destacan las siguientes: 

a) Evitar la centrallzacl6n. 
b) Intensificar la promocl6n y la coordlnacl6n. 
c) Actuar con fie.>dbllldad y precisión. 
d) Realizar una evaluación permanente. 

e) Mantener un gobierno de enlace y 8P.ºYº• 
Por último, mencionaremos que en abril de 1978, el CEHEF dejó de exis

tir como tal, para dar paso al efímero Centro Mexicano de Estudios en Salud 



- 244 -

Hental (CEHESAH}, y después· transformarse en lo que es hoy el Centro. Hexlc.! 
no de Pslqu.latría (primavera de 1980), el cual continua desarrolando !abo-

res de tratamiento y rehabllltaci6n de farmacodependlentes y de prevencl6n 

de la farmacodependencia. 
3.- Consejo Nacional Contra la Farmacodependencla.- Entre las acciones 

m4s destacadas del actual gobierno mexicano frente a la fannacodependencla, 
figura la creación del Consejo Nacional Contra la Farmacodependencla,según 
Decreto expedido por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el 25 de f.!, 
brero de 1985, publicado en el Diario Oficial de la Federac16n el día 26 

del mismo mes y año. 
El Consejo est¡ Integrado por el Secretarlo de Salud, quien lo coordl

nar4, y los titulares de las Secretarías de Gobernacl6n, Comercio y Fomento 
Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y del Tr.! 
bajo y Previsión Social, del Departamento del Distrito Federal, de la Procu 
radurr~- General de la Repúb 1 i ca, de 1 1 nstl tuto Hexi cano de 1 Seguro Socia 1,

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es
tado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del 
Instituto Mexicano de Psiquiatría, y del Secretarlo del Consejo de Salubri
dad General {art. 3.11 del D~creto). . 

El Consejo.Nacional Contra la Farmacodependencla tiene por objeto pro
mover y apoyar las acciones de los sectores público, socia·! y privado ten-
'dlentes a la prevencl6n y.combate de los problemas de salud pública causa-~ 
dos. por la farmacodependencl a y otras adl ce Iones, así como. proponer y eva--· 
luar el Programa Nacional Contra la Farmacodependencla y Otras Adicciones 
(presentado en julio de 1985). 

Para el cUmpl !miento de su objeto, el Consejo tiene las siguientes a-
trlbuclones: 

- Proponer a las dependencias y entidades Involucradas en el Programa 
contra la Farmacodependencla, las acciones pertinentes que. coadyuven al efl 
caz cumplimiento del Progra'llél; 

- Proponer acciones de seguimiento derivadas de la ejecuci6n del Pro-
grama mencionado, evaluar sus resultados y, en su caso, proponer las adecu.!. 
clones y modificaciones pertinentes; 

- Recomendar medidas sobre el control de la publicidad relativa a fár-

······1· 
.. 
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macos. 

- Promover. actividades de anál lsls e lnvestlgacl6n que apoyen las ac-

clones contra la farmacodependencla; 

- Recomendar las .acciones Indispensables para la prevéncl6n de los pr.2 

blemas de salud pabllca provocados por la fannacodependencla. dlfundl rlas, 

promoverlas y apoyarlas; 

·- Proponer ·las reformas. que estime convenientes a las disposiciones 

legales aplicables a la produccl6n, comercialización y consUlllO de flrmacos; 

- Fomentar, dentro de los programas de educacl6n para la salud, la o-

riéntación a la .fami 1 ia y la comunidad acerca de los efectos. causados por· 

la farmacodependencla; y 

- Promover la lntegracl6n de grupos de trabajo tendientes a Ja lmplan

taci6n de acciones en materia de prevencl6n, tratamiento y rehabilltacl6n. 

De acuerdo, también, a lo que sellala el Decreto que lo cre6, el Conse• 

jo Naclona.1 Contra la Farmacodependencla debe reunirse en sesiones ordlna-

rlas cuando menos cuatro veces.al ai'lo y en sesiones extraordinarias' cuando· 

la urgencia de algan asunto así lo requiera (art. 8•). 
lt.- Consejo Nacional Contra .las Adicciones.- Como apoyo a la coordina-· 

cl6n de los Consejos Nacionales Antlalcohollco y Contra Ja f:annacodependen

cia, a fin de hacer más eficiente. Ja prevencl6n y combate.dé: los probl.emas 

sociales derJv;,.dos del alcohol lsmo y Ja fll!nnacodependencl.a, el 2 de jul lo. 

de 1986, se expldld el Decreto que crea el Consejo Nacional Contra las Adl.f. 

clones, publicado en el Diario Oficial de la. Federacl6n el día 8 del mhmo 
mes· y ai'lo. · 

El Consejo· N•c·lonal Contra las. Adicciones est• Integrado por. el Secre

tarlo de Satl.id, quien Jo coordinar•, y. los titulares de)as .. Secretar.ras de 

Gobernacl6n, Comercio y Fomento Industrial, Agrlcultura y ·Re-cursos Hldr•ul_t 

c0s, Educacl6n PGbllca y deÍ Trabajo y Prevlsl6n. Social, del' Departamento 

del Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República, del lnst_t 

tuto Mexicano del ·Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios' So

ciales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarr.2_ 

llo Integral de la Faml lla, del Instituto ~xlcano de Psiquiatría, Del Ins

tituto llaclonal de Enfermedades Respiratorias, del Consejo Nacional de Re-

cúrsos para la Atencl6n de la Juventud y el Secretarlo del Consejo de Salu-

¡, . 

. '~ 
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brl dad General. 

El objetivo.del Consejo· Nacional Contra las Adicciones serf el de pro

mover y apoyar las accfones de los sectores pGbllco, soc.lal y privado ten-

dientes a la prevención y combate de los problemas causados por las adlccl.5!_ 

nes asr como proponer y evaluar los Programas Nacionales Contra el Alcoho-

llsmo y Abuso de Bebidas akohollcas, el Tabaquismo y la Farmacodpendencla. 

Ademfs, auxl liara en la.coordinación a la Secretaría de Salud, respecto a 

las acciones que propongan los Consejos Nacionales ·Antlalcohollco y Contra 

la Farmacodependenci a y emitirá rec~·mendaclones de car•cter general sobre 

las adicciones. 

Finalmente, hay q.ue se;,alar que los Consejos Nacionales Contra la Far

macodependencla y Contra }as Adicciones, como órganos promotores del bienes"' 

tar social y de la salud'p(ii,llca, participan activamente en el Programa Na

clonai de Sal.ud 1984-1988 fijado por el Gobierno de Mbclco, el cual establ,!. 

ce como lineamientos progr~tlcos ta· realizacl6n de acciones dirigidas a 

i:ombatl r la fa~codependencla, asr como el desarrollo de los servicios de 

.atención y rehabillta~l6n de los fannacodependlentes. 

;Ahora bien, todos estos organismos actuan en base a lo~ diferentes pr.5!_ 

grall)éls qu~. p¡¡_r~ prevenir y ·tratar los problemas relacionados .con la farma~ .. 

dependencia se han cre.aclo~ Durante el presente sexenio dos son. los progra-

más que más relevancia han tenido y de los cuales haremos una breve exposl.

clÓll· 
A.-. La Ley General de Salud, en vigor a partl r del 1.1 de jul lo de 1984, 

dispone que el Ejecutivo.Federal, por.conducto.de la Secretarra de Salud,.!. 

laborar:i un programa co~tra la farmacodependencla y lo ej.ecuta_r, .en coordi

nación con dependencias y entidades 0del Sector Salud· y con los Gobiernos de 

las Entidades' Federativas. 

Asf pu~s, ~1 recten creado Consejo lfaclonal .contra la Farmacodependen

cl~, cuyas actividades coordina la .propia Secretarra de Salud, en colabora

ción con: los Centros de Integración Juvenil, A. C., la Universidad Naclo-

nal Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Nacl,2_ 

nal de Ciencias y Tecnología, la Asociación Nacional de Fabricantes de Pin

turas y Tintas, la Asociaclon Nacional de Padres de Familia, el Consejo Na

cional de Recursos para la AtenClón de la Juventud, el lnstlt.uto Mexicano 
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del Petroleo, la Asoclacl6n Nacional de Universidades e Instituciones de E
ducact6n Superior, la Asoc;:clón Nacional de la Industria Qufmlca y el Cen
tro de lnvestlgac16n y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Na-
clona!, 11ev6 a cabo la elaboración del "Programa Contra la Farmacodepende_!l 
cla", mismo que fue presentado formalmente el dra 1s de julio de 1985. 

Este programa contra la farmacodependencia tiene como objetivo general 
abatir la fannacodependencla y los problemas médicos y sociales relaciona-
dos con el uso y abuso de fármacos, asr como prevenir la Incidencia de nue
vos casos. ·se senalan como objetivos especrflcos del programa los slgulen-
_tes: 

- "Perfeccionar un modelo de atencl6n en salud, preventivo, terapéuti
co y rehabllltatorlo de tipo soclo-antropo16glco y multidlsclpllnarlo, dlr! 
gldo con especial énfasis a los j6venes. 

- Lograr la partlclpacl6n conclente y responsable del Individuo, la f,!_ 
milla, la comunidad y la sociedad en su conjunto, en la apllcacl6n de medi
das preventivas, asr como detectar tempranamente a la poblacl6n de alto 
riesgo y prevenir los problemas relacionados con el consumo a través de pro 
gramas de educación para la salud. 

- Proponer adiciones o reformas a los ordenamientos vigentes o Inicia
tivas de nuevas disposiciones, tendientes a dar fundamento jurrdlco a las 
lineas de acción que establece el programa. 

- Mantener el dlagn6stlco actualizado del fen&neno de la farmacodepen
dencla y desarrollar programas de lnvestlgacl6n orientados a lograr un me-
jor conochnlent.o del problema, al desarrollo y evaluación de medidas de pr,!_ 
venc16n, tratamiento y rehabl 11 tacl6n". ( 103 ) 

A.fin de c:uq>llr con. los objetivos descritos, el programa plantea sie
te estrategl as orientadas a actuar sobre las drogas, sobre .el usuario .¡ so
bre el medio ambiente que Influye, tanto en las consecuencias sociales del 
abuso ccmo en las normas y valores que eJq>llcan su consunio. Estas estrate-
glas son: 

a) Limitar la dlstrlbucl6n y venta de aquellas drogas que alteran la 
mente y la conducta, que son susceptibles de abuso y que causan a--

( 103) Procuradurra General de la República.- ob. cit., p. 156 



- 248 -

dlcc16n. 
b} Desarrollar prograrpas encaminados a Influir en fonna positiva en la 

motlvacl6n, las actitudes y el comportamiento de los individuos con 
respecto al consumo de estas· substancias. 

cl Poner en pr,ctlca medidas orientadas a proteger al Individuo contra 

la exposicl6n a dichas substancias. 
d) Establecer programas que permitan la ldentiflc:acl6n temprana de los 

usuarios de ellas, y desarrollar los programas que hagan posible su 

intervencl6n oportuna. 
e) Difundir, ampliar y mejorar las facilidades de las que se dispone 

en el país para el tratamiento y rehabllltacl6n de los farrnacodepe.!!. 
dientes, asr como para su relntegracl6n a la sociedad. 

f) Ampliar los sistemas de vigilancia epidemlo16glca a fin de que per
mitan evaluar tendencias, 1 denti fl car la 1 ni cl acl6n de "brotes epl
démi c:os" y la aparlcl6n de nuevos Urmacos de abuso. 

g) Generar proyectos de 1 nvestlgacl6n orl entados a lograr un mejor co
nocimiento de los problemas, y a la evaluacl6n de los programas pr.!. 

ventlvos. 
Estas estrategias contienen acciones en tres niveles de prevencl6n pr.!, 

maria, secundarla y terciaria. 
Para llevar a cabo estas acciones se contemplan cuatro vertientes: sa

lud, educaci6n, leglslacl6n e lnvestlagcl6n. 
B.- Al observar la necesidad de emprender o complementar acciones de 

lucha contra el narcotrlflco, actuando slmultaneamente en actlvldades de 
prevencl6n de la farmacodependencla, la Procuradurra General de la Repllbll
ca, en el marco de estas actividades, lnlc16 y llev6 adel.ante un amplio pr_!! 
grama de movlllzacl6n ~nltarla. Este programa que se Identifica con las 
siglas AOEFAR, que significa "Atencl6n de la Farmacodependencla", se lnlclcS, 
formalmente, en.febrero de 1985. A partir de entonces ADEFAR ha evoluciona
do hasta constituir un sistema amplio de partlclpacl6n ciudadana en tareas 
de educaci6n para la salud. En este sentido, representa un mecanismo Gtll 
para las acciones educativas y sanitarias, e Incluso para las tareas de pe.r. 
secuclón de conductas Ilícitas. 

ADEFAR tiene como objetivo disminuir la incidencia y prevalencia de 
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fannacodependlentes, desalentando el consumo de estupefacientes y substan-
clas pslcotr6plcas con fines de adlccldn. De este modo se previene el nar1:;2 
tráfico y la delincuencia asociada con los delitos contra la salud. 

El cu~llmlento de dicho objetivo se pretende por medio de las slgule~ 
tes actividades: 

- "Orientar a la población, especialmente padres de faml l ia y maestros, 
sobre este fen6meno social, a través del personal profesional, técnico, 
auxiliar y ~oluntarlo que participe en el programa. 

- Promover la asistencia social y la atencl'5n médica del farmecodepen· 
dl~nte a través de las dependencias públicas, en los términos de sus respe~ 
tlvas atribuciones. 

- Promover la participación ciudadana para Informar acerca de sembrad! 
os, laboratorios clandestinos, centros de dlstrlbucldn, traficantes y vend~ 
9ores de estupefacienti:s o de cualquier otro tipo de substancia con efectos 
pslcotr6plcos, a fin de que la autoridad los combata, prestando atenc16n l,!l 
mediata a la ciudadanía. 

- Revisar la lnformacl6n que permita conocer la magnitud y caracterís· 
tlcas de este problema, así como evaluar los resultados del programa". 
( 104 ) 

Para lograr sus objetivos, el programa ADEFAR ha establecido una es--
tructura operativa a través de los Comités ADEFAR, que son 6rganos de con-
certacl6n de recursos y esfuerzos en Municipios y Delegaciones Políticas y 
que presiden las.autoridades locales. Estos Comités Incorporan al esfuerzo 
de las Instituciones la participación de los padres de familia, los vecinos 
y los maestros, así como de todo grupo organizado de amplia trascendencia. 

Durante 1985, se Integraron 101 Comités ADEFAR en todo el país, que 
constituyen la red operativa del programa. 

Para lograr la lnstalac16n de estos Comités, en enero de 1985, se pu-
sleron en marcha acciones de coordlnac16n con las autoridades locales, las 
cuales, conforme al diseno operativo del programa, habrían de encausar el 
esfuerzo de la comunidad para prevenir la farmacodependencla. 

En la capital del país, con el apoyo de las autoridades del Departame.!!. 

( JOlt ) ldem.- p. 62 
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to del Distrito Federal, se instalaron 16 Comités ADEFAR, uno en cada Dele

gacl6n Política. 
OrgSnlcamente, los Comités ADEFAR tienen la siguiente lntegrac16n: La 

Presidencia recae en el Gobernador, el Presidente Hunlclpal o el Delegado P.2 
lítico del Distrito Federal, en sus respectivos casos; existe una Secreta-
ría Técnica a cargo del Agente del Ministerio Público Federal o de un fun-
cionarlo de la Direccl6n de Partlclpacl6n Social de la Procuradurra General 

de la República; se hallan representados organismos de salud, e~ucaci6n, s~ 
gurldad y justicia, ademits de los Centros de lntegracl6n Juvenil y los org.!. 
nlsmos profesionales, vecinales y de servicio, que actuan en la localidad. 

Se ha previsto la lnstalacl6n de Subcomités ADEFAR, hecha ya, con re-
sultados alentadores, en unidades habltaclonales donde existe la mayor pre
s16n demogr.tflca. 

Parte fundamental de la estrategia operativa del Programa ADEFAR ha &l 
do la edlci6n y distrlbuci6n de materiales Impresos para orientar a lapo-
blaclón en general y, de manera particular, a los padres de familia. Tal es 
el caso de la lmpresi6n de los folletos, primero y segundo, Intitulados 

"Pensando en sus hijos ••• " que constituyen los primeros de· una serle desti
nada a padres de faml lla, a maestros y a la comunidad en general. Adem§s, 
en 1985, comenzó a el rcular el "Boletín ADEFAR", que constituye el 6rgano 
de dlfusl6n del Programa. 
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CONCLUSIONES 

1.- El uso indebido de drogas no es un problema nacido en est• dfcada 
ni en este siglo. es un problema que surge desde los tiempos mis retm0tos y 
al que hasta ahora se le ha dado la lqiortancla debida en virtud de l•s 
múltiples consecuencias de tipo social, médico. legal y econ6mlco que trae 
aparejadas. 

2.- La grave~d que ha adqui rldo el problema de las drogas en todo el 
orbe ha obligado a la elaboración de tratados en esta materia tlesde muy dl. 
versos puntos de vista: mfdlco. pslcol6glco, soclol6glco. jurrdlco, etc., 
)o que ha ocasionado n~rosas dificultades por ser diferente la termino!~ 
gfa que en cada rama se utll 1 za. y que no obsi;ante exl stl r un crl terlo mis 
~menos unificado por la Organlzacl6n Mundial de la Salud. los tlrmlnos sl 
guen utl l lzandose en forna Indistinta, provocando una confusl6n en quienes 
pretenden introducirse al estudio del proble~. 

3.- Igual unlflcaci6n debe existir en relacl6n a. los efectos ele las 
drogas, ya que lo que par• algunos Investigadores produce dependencia par• 
otros no, si.siendo en est•do de duda a quien ~sa sus estudios en esos crl 
terlor tan diversos. 

4.- Es evidente que el fen6meno del uso Indebido de drog•s es ~le
jo. Tiene que ver con 1.• conducta humana, y v•rl•. según l• comunld•d, el 
pafs, el estado frslco' de la persona y l• drog•. Es por ello que no debe 

establecerse una sol.i cauHl como la Inductor• al consumo de subsUncl•s 
t6xlc.s ya que se presentan siempre concomltilntemente, raz6n por I• cu.1 
l•s consecuencias.ser.,_, tamblln, variadas. 

S.- El conocimiento Insuficiente del problema epldemlo16glco y socl•I 
de la droga exige lncenslflcar y coordinar las Investigaciones en este Ca,!!! 
po, de modo que permitm! estudiar el fen~no y comprender sus r•rces en 
fo~ acabada, par• que los planes de prevencldn y profl l•xls socl•l •••n 
adecuados a esos fines. 
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6.- México está empeñado en convertir en realidad el derecho a lasa-
lud, entendl.da ésta no solamente como la ausencia de enfermedad sino como 
un estado de bienestar general que permita el disfrute Integral de la vida, 
la recreacl.Sn y la cultura. Es ésta ·la raz.Sn por la cual ha emprendldO una 

serle de reformas a su leglslacl.Sn Interna, tendientes a combatir el trlfl
c;o Ilícito de drogas. Sin embargo, creemos que es necesario, sin abandonar 
su poi ftlca. actual, poner mayor énfasis a la legislación que tenga por obJ.!. 
to la prevención de la farmacodependencia y el tratamiento de las víctimas 
de dicho mal•soclal particularmente orientadas hacia los adolecentes. 

7.- En el áni>ito Internacional, Héxlc:o ha sido ejemplo para muchos pal: 
ses en los programas de locallzacl6n y destruccl6n de cultivos Ilícitos de 

adormidera y cannabls, principalmente. No obstante, debe concertar mayor n! 
mero de tratados, ·y no s.Slo con Estados Unidos, a fin de al legarse de los.!. 
lementos .necesarios para obtener campañas cada vez más exitosas, e Impedir 
que siga siendo el trampolín para el traslado de diversas drogas hacia ese 
gran mercado de consumo como lo es la Nacl6n Norteamericana. 

a.~ A nivel multilateral muchos son los Organismos Internacionales en
cargados de la fiscalización de drogas, todos los cuales han Impuesto las 
pautas a seguir entre sus.miembros para disminuir el tráfico Ilícito de 4is
tas :y s.u uso Indebido, slendo 0 por lo tanto, variadas las riormas estableci
das sin que exista un criterio únlc:o.· La grave situación que Esto lq>llca 
debe·· servl r para movi 11 zar mayor dedlcaclcSn, vigilancia y accl6n por parte 

de los ·Gobiernos. Es preciso que se tomen rlpl.das medl~ adicionales, en 
el marc:o de una estrategia global multilateral. Estas medidas han de can--
prender programas para contener y reducir la producción Y. trlflco Ilícitos. 
Los programas para la reducción de la demanda han de recibir tamblfn una a
tenci6n urgente, proporcional a la magnitud del problema. 

9.- A pesar de los enc:omlables esfuerzos llevados a cabo a nivel lnte_!: 
nal:i.onal, y pese al progreso realizado en algunas esferas, continua agrava!!. 
dose en casi todo el mundo la situaci6n respecto al tráfico Ilícito de dro~ 
gas y su uso Indebido. Desde el punto de vista geográfico, cada vez son mis 
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los países afectados. Drogas de mayor potencia están m§s ampliamente dispo

nibles y se consumen de modos peligrosos. En los países donde hay produc--
clón 1 líclta, el uso Indebido no sólo afecta a otros países dentro de una 
determinada reglón y fuera de ella, sino que, adern§s, se extiende inevlta-

blernente entre las poblaciones locales. Los Gobiernos de los países Intere
sados deberían ponderar las consecuencias de este hecho e Intensificar, aún 

rn§s, sus medidas de control, según convenga. 

10.- La lucha del EstadÓ Mexicano contra el tr,flco ilfclto de drogas 

ha sido bastante Irregular, pues encontrarnos períodos de gran actividad y 
períodos en los que ésta disminuye. No obstante, en los últimos allos ha ha

bido una notable actividad lograndose la destrucción de extensos plantíos, 
decomisos de fuertes cantidades de droga y aprehensión de nwnerosas perso-
nas Involucradas en la comisión del Ilícito, ello gracias a la aplicación l 
ninterrurnplda de la 1 larnada "carnpalla permanente" Implantada por la Procura
duría General de la República, con la colaboración del Ejército y la Armada· 

de México. Sin embargo, considerarnos que el nGmero de.efectlvOI' dedicados a 
esta carnpalla sigue siendo Insuficiente y en algunos casos, dada la magnitud 
del problema, verdaderamente 1 rrl_sorlo. Por lo tanto, es necesario dedl car 

un mayor número de agentes a la solución .del probl~, pero _procurando que 
éstos sean seleccionados y ad~estrados oportunamente, así corno bien remune
rados para evitar posibles deshonestidades. 

11.- Huchas y muy buenas son las perspectivas que las medidas de pre-
venclón ofrecen para ~ontrarrestar el uso Indebido y, por.ende, el tr,flco 
Ilícito de drogas, pero claro, siempre y cuando no se les abandone a su li

bre arbitrio. Toda re.duccldn en la aplicación de las medidas preventivas, 
sea por parte del público en general corno de las autoridades nacionales, 
puede crear un clima de tolerancia que de lugar a un aumento del uso lndebl 
do y un debilitamiento del esfuerzo colectivo. La continuidad lninterrumpl~ 
da de la aplicación de todas las medidas de control, a nivel nacional e In
ternacional, es fundamental para la eflcacl_a del sistema. 
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