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I N T R o o u e e 1 o N 

La flnalldad que persigue la presente es dar una visi6n 

real del co1lflicto que crea la prohibici6n del tráfico y consumo -

de estupefacientes, debido al choque que se crea entre narcotrafi

cantes y consumidores, contra policía y operativos antinarc6ticos. 

"LEGALIZACIÓN DEL NARCOTRAFICO Y FARMACO-DEPENDENCIA 

EN Mtxrco••, nos muestra las desventajas que se derivan de este -

citado choque, las cuales hacen imposible que el fín perseguido -

por el gobierno a travcz de la P.G.R., eea efectivo y ben~fico a -

la sociedad r que es a la que se trata de protejer. Dentro de éstas 

barreras se encuentran principalm~nte, la gran corrupci6n que exis 

te entre Jefes Policiacos, Militares y altos Funcionarios, los cu'ª

les se enriquecen ilícitamente, recibiendo dinero y propiedades -

por parte de los narcotraficantes, a cambio de poder traficar li

bremente y sin problemas. 

Esto lo logran por medio de operativos y campañas de -

ticcl6n; ;las cuales no cumplen con su objetivo real, encubriendo~ 

as! ante la sociedad su participaci6n directa. 

Esta actitud ocasiona entonces, que la lucha que se li

bra contra las drogas sea inútil, perdi~ndose !necesariamente d{:.. 

nera y vidas humanas. 

Por la antes expucsto 1podremos apreciar mejor las ven

tajas de una legalizacl6n, las cuales serían; generación de impu2.5 

'tos, freno a la corrupcl6n, una reglamentaci6n a la venta y con

sumo de drogas, y lo principal evitar las muertes originadas por -



la guerra entre narcotraficantes y agentes antinarcóticos. 

Contiene tambi~n, estudios y clasificaciones de algunas 

de las distintas drogas que se consumen; con el f!n de apreci3r -

la peligrosidad y adicción de cada una de ellas, separando las -

de or!gen natural y las sintéticas. En estos dos grupos valorare

mos la alta y baja peligrosidad de cada grupo. 

Esto es muy importante, ya que aqu! solo se va a cante~ 

plar la legalización de drogas de or{gen natural como serían la -

COCAfNA y la MARIHUANA, por ser menos dañinas al metabolismo hum~ 

no. 

Las sintéticas no se aceptan porque como podremos v - -

en su oport_unidad, son altamente peligrosas al organismo. En este 

grupo encontramos a la HEROfN,I\., L.S~D., ANFETAMINAS y BARtU'l'ÓRICOS 

etc., todas ellas detalladamente explicadas desde el punt9 de vi~ 

ata m~dico, legal y social. 



LF.GALI~ACION DEL NARCOTRAF!CO Y fARNACO DEPENDENCIA EN MF.XtCO 

CAPITULO PRIMERO 

ANTECED~:NTES DI::[, TRAFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. 

A} ORGAN!'l.AC!ON INTERNACIONAL 

El sindicato que dirige al tráfico ilícito de estupe_ 

facicntes es muy peculiar y mistPrioso ya que ta falta de normas 

definidas, de instituciones legitimadas y consistentes, de cuadro 

de mandes reconocidos y de medlos de comunicaci6n bién identific~ 

dos hace sumamente d{ficil el descubrir la estructura interna y -

las relaciones consagradas de los miembros de esta extraña comunl 

dad. 

Un ecquema general de la misma fué presentado en Tokio 

en 1963 con motivo de la celebraci6n de un seminario sobre 11 pre-

venci6n de los delitos por uso de narc6ticos en SE. aaiátlco ''• 

Se trata de una organizaci6n clandestina, perseguida -

por las legislaciones de todos los países y que a pesar de ello -

funciona con enorme eficacia superando toda clase de obstáculos -

y de rie~gos gracias a un conjunto de redes bien estructuradas, a 

unos fines bien definidos, a unos medios adecuados para conseguir 

dichos fines y especialmente a la lealtad absoluta de aus miembros 

que, por lo general, suelen estar tan compartimentados que se de~ 

conocen entre sí.. 

Esta compleja estructura empresarial se basa en un el!!_ 

tema de mercados y aplica los más modernos métodos de marketin y 

de promoc16n de ventas. En los altos niveles el dinero juega un -

decisivo papel mientras que en los más bajos estratos la activi-
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dad queda r~jucidd 3Un si~ple proble~a de aprovisionamiento. 

El secreto que rodea a esta misteriosa organizaci6n se 

encuentra garantizada por dos tipos de intereses: 

económicos : por parte de los financieros, minoristas, 

agentes de enlace, productores, almacenistas, contrabandis

tas y vendedores. 

de clandeatinldad: por parte de los drogadictos aguijonados 

por la imperiosa necesidad de conseguir la droga y la impo

sibilidad de satisfacerla por medios legales. 

Mientras esta~ dos realidades se den, el negocio está 

asegurado. 

Al no estar reconocida legalmente y al no encontrarse 

sus miembros ligados formalmente a la misma, éstos quedan total

mente desamparados. 

La iealtad y dependencia de los propios adictos a la -

Organizaci6n es también un hecho comprobado ya que incluso los -

que se desvinculan toltalmente de ésta continúan siendo fieles a 

la misma, circunstancia que contribuye a mantenerla en un clima -

de misterio que dificulta extraordinariaMente el conocimiento de 

su estructura interna. 

El "tráfico de la muerte blanca• es en la actualidad -

el negocio del siglo ya que supera la rentabilidad al de la tra

ta de blancas, al del juego, tráfico de divisas y al de armas -

pués en cada operación el precio se duplica. De esta •anera, lOkg. 

por ejmplo, de opio comprados al campesino turco o thailand~s por 

500 d6lares americanos (30.000 pts.), alcanzan el precio de 

200.000 pts. al ser transformados en l kg. de herc[na en Marsella. 
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En Espaíla cuest~ el doble. Si la tercera transacci6n se realizd 

en Nueva York se Vdlora en B00.000 pts. Una vez allí se inicia -

un nuevo proceso: el de la distribuci6n. La sustancia importada 

suele tener una riqueza del 90 al 95 por ciento. Cada venta o -

corte supone una adulteraci6n. Cuando la droga llega al consumi

dor su pureza es como m~ximo de un 10 por ciento siendo el 90 por 

ciento restante lactosa, sacarina u otro ingrediente inocuo, aun-

que el precio sigue multiplicandose en forma escandalosa.Como --

quiera que en los circuitos del tráfico clandestinos se establece 

una cadena cuyo número de eslabones no suele ser inferior a vcin-

te, resulta que cuando se cierra el circuito con el consumidor -

drogadicto, éste suele pagar en Nueva York el precio de 1 d61ar -

americano el miligramo de heroína, es decir, a un mill6n el kgm. 

que cost6 en los campos de adormidera del SE. Asiático o en Tur

quía 500 dólares.El precio se ha multiplicado por 2.000. Por esta 

raz6n, facil es comprender el grado de rentabilidad que el trá-

fico de opiáceos supone a La Organización que normalmente suele 

invertir más de 300.000 millones de d6lares. 

Esta modalidad de crimen organizado se encuentra mono

polizado por tres grandes sindicatos; En: 

Occidente por la MAFIA norteamericana,siciliana y los corsos. 

Oriente por las .TRIADAS CHINAS 

La MAFIA asentada en los EE.UU. es la encargada de fo

~entar el vicio, de realizar las importaciones y las distribucio

nes de las drogas, es decir, de comercializarla. 

Loa CQRSOS establecidos en Francia son tos que detec

tan la exclusiva de la transformación del opio bruto en heroína-
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b<lsc o en hero{na. 

Ambos sindicatos del crimen controlan el 80 por ciento 

de la heroína importada en los EE.UU. 

Las TRIADAS ubicadas en Oriente Próximo y Lej~no son -

las encargadas de la producción d~l opio mediante el cultivo de 

la amapolñ del sueño. 

En la caspide de la estructura piramidal de esta miste-

rios,1 Ort]anizaci6n se encuentra un reducido namero de Directores 

Generales que cuentan a su vez con un verdadero ejército de eje

cutivo~. consejeros, técnicos y financieros que jámas han llega-

do a tocar un saquito de heroína. 

•Estos grandes tráficantes que han sustituido a los --

jefes mafiosos de antaño llenos de colorido pero demasiado chi-

llenes, no se parecen en nada a las clásicas caricaturas de los 

"padrinos" ni alas poderosos truhanes que se relacionaban con -

matones y maleantes y que repentizaban sus temerarios negoclos-l 

según su estado de ánimo. En la actualidad, son grandes burgue-

ses, honorables ciudadanos, modelos de esposos, con una s6lida 

reputación y magnificas relaciones, que han planificado con ab

soluta frialdad sus rentables inversiones.•l 

sus coberturas son perfectas: han colocado en los-~ 

sitios adecuados a personas comprometidas1 han corrompido a po

l{tlcos, difamando a magistrados, sobornando a administrativos 

y a pesar de dirigir est~ trust de la muerte blanca gozan de -

gran prestigio y son considerados personas de reconocida honora-

l\1 •.• l~il 

(1).- Historia de las Drogas, Burguera, pág. 21 
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bi 1 idad. 

En se11tido descendente en esta organizaci6n siguen efi

caces directores comerciales, ambiciosos agentes y discretos 

viajantes de comercio. 

De esta estratificación empresarial se halldn excluí-

dos los drogadictos, los gangsters, los fichados, los sospecho-

sos y todo aquel personal que, por sus característicJs, pueda -

llamar la atenc16n y despertar el interés de los servicios repre

sivos ya que esta organizaci6n, al haberse integrado en la eco-

nomía del mercado, al obedecer sus leyes, utilizar sus nombres, 

métodos y sus capitales an6nimos, ac presentan como un negocio -

completamente legal. 

Un conjunto muy elaborado de compartimientos estancos 

bloquea cualquier intento de invcstigaci6n policial. 

La lmpermeabil idad del sistema está const~i tu{da po:

una tabiquer{a horizont3l que imposibilita la infiltracl6n de -

los•submarinos" de la policia al cubrirse los altos cargos entre 

los miembros que integran loe estados mayores de los escalones -

inferiores, y por una tabiquer{a vertical basada en la efectivi

dad de los servicios de espionaje y de seguridad de la propia -

organizaci6n que dispone de policlas sobornados, magiotrados -

corrompidos y de sus propios verdugos dispuestos a a1ustar las -

cuentas.con la metralleta, el veneno o la violenc1a. Complementa 

la impermeabilidad de la estructura empresarialt un sistema de -

sueldo fabuloso, de frecuentes y elevadas plugvallae y una le

gl6n de astutos abogados dispuestos a envolver en un proceso de 
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dlfamacl6n a qulencs se atrevan a denunciar sln reunir pruehas -

patentes e indiscutlblcs. 

El tráfico ilícito de estupefacientes requiere: gran -

capacidad organizadora, grandes medios financieros, tenacidad a 

todil prueba, astucia sin t{mitcs y gran audacia, ya que comporld 

una gran secuela de violencia, sangre, vicio y corrupción. 

Más pr6xlmos a la base de esta gigantesca pirámide em-

presarial se encuentran los traficantes menores tales como; com-

pradores mayoristas, almac~nistas, vendedores minoristas, agen-

tes de enlace y de venta, intermediarios, hombres- contacto, --

buhoneros, contrabandistas profesionales y amateura y los ven

dedores c311cjcros o pushers. 

El tráfico al por menor pone en juego a lnsignifican-

tes personajes que suelen reproducirse a la misma velocidad que 

lo hacen los microbios. 

Los contrabandistas que transportan clandestinamente 

la droga en los distintos paises son verdaderos profesionales -

que cobran por su trabajo fuertes cantidades, y que en la mayo

ría de los casos no suelen pertenecer a la organizaci6n, circun

stancia que sirye para garantizar el anonimato y la clandesti

nidad de la misma al no poder ~stos al ser detenidos por los -

servicios policiales, facilitar dato alguno respecto a la orga

nizaci6n, puesto que cada miembro entra en contacto ánicamento -

con su inmediato comprador o vendedor, deeconoci~ndose a los -

restantes miembros. 

Loe co~pradores minoristas suelen adquirir pequeffas -

1 
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cantid~des de opio directament~ de los propios cultivadores, al-

macenándolas en lugares adecuados y lo suficientemente seguras -

pard evitar la detecci6n de los agentes antidroga. Reunidas gran-

des cantidades son vendidas en partidas de 1.000 a 1500 kgs. a -

compradores mayoristas que realizan las operaciones a nombre de 

financieros de reconocida honorabilidad. 

Los agentes de enlace se encuentran constantemente via-

jando, sirviéndoles de coartada sus respectivas profesiones ele

gidas entre aqu~llas que obligan a un constante desplazamiento. 

Los pasantes suelen reclutarse en todos los medios so-

ciales,.incluyendo los.turistas, procurando que su actuaci6n sea 

muy restringida para no llamar la atención del servicio de Adua-

nas. En ocasiones, ni los propios pasantes saben que transportan 

una maleta que contiene heroína y que ocasionalmente ha surgido -

el compromiso de ayudar a pasarla a un compañero de viaje que no 

podía con todos sus paquetes. 

Los vendedores callejeros, norma1mente suelen ser toxi

cómanos que realizan esta actividad tanto para hacer prose1itis-
, 

mo como para financiar de esta manera la droga quo les esclaviza. 
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B} PROCt:Dt~nmro OPERATIVO Df. LOS TRAFlCANtES. 

La Organizacl6n suele operar siguiendo el principio 

estratégico de crear mercado en los lugares en donde no ha lle

gado el vicio y ponerlo de moda, aplicando los métodos m•Í.s depu

rados del markct.ln y de la promoci6n de ventas. 

Las tácticas utilizadas suelen ajustarse a tres prin-

cipios axiomáticos: 

"No dar nunca nada gratis una vez creada la dependencia'' 

"Dar únicamente lo estrictamente necesario• 

"Contactar con el comprador únicamente cuando la necesi

dad de drogas lo devora y siempre hacerlo esperar" 

De esta manera, el traficante siempre gana y el droga

dicto que necesita cada vez mayores dosis para conservar forma -

humana y para librarse de la droga que le roe las entrañas, es -

capaz de arrastrarse de rodillas para mendigar la posibilidad de 

comprarla. Siendo el mercado de la droga un lucrativo negocio.

es 16gico presumir que los traficantes recurran a toda clase de 

astucias para conseguir •colocar la mercancía". 

Los estupefacientes que mayor volumen de ganancia pro

porcionan a la Organización del Crimen son el opio y sus deriva

dos, puesto que las sustancias sintéticas suelen introducirse -

en el mercado en menor escala y en la mayoría de los casos 1 co

mo consecuencia de hurtos realiza.dos en los laboratorios o de -

las corrupciones logradas en el interior del circu!t.o m6dicoª 

Existe una diferencia abismática entre el pequetto mun

do del traficante minorista y el dP\ traficante a gran escala, -

ya que mientras el segundo se mueve en el universo abstracto de_ 
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los negocios, el primero traficd con las piltrafas humanas que se 

retuercen en la oscuridad para conseguir diadamcnte sus dosis -

indi!ipensables. 

Los minoristas •no venden la mercancía al consumidor, -

venden el consumidor a la droga~2. El verdadero negocio queda en

tre los grandes traficantes en una atm6sfcra de misterio tal, que 

en los años 70 de represión y de lucha no ha podido ser identifi

cada. 

Tanto los CORSOS como la MAFIA norteamericana y sicilia

na que controlan el ea por ciento de la heroína que se introduce 

en los Estados Unidos evitan realizar las transaclones y entre-

gas en sus respectivos territorios con el fin de eludir la accion. 

Constantemente habilitan nuevos m~todos de transportes y de simu

lación: correos humanos, sin antecedentes penales que llevan la 

droga adosada al cuerpo, en dobles fondos de equipaje o en cual

quier clase de objetos o utensilios personales, autom6viles tru

cados, falsas expediclone~ comerciales, grandes dep6sitos indus

triales con dispositivos ocultos, material científico, cocheci

tos con niño y niñera preparados, cestos de compra, supuestas -

mujeres embarazadas, maletas con la contraseña del d{a, utiliza

da por los aduaneros, env{os postales a listas o apartados de --.. 

correos a nombres supuestos, paredes de refrigeradores,oscilos

copios, fardos de' pieles de cabra en donde ocultan la droga, ca

vidades realizadas en cocos y en sandías, falsos jorobados, en -

( 2).- Los drogadictos, Edu<irdo Acelga, Guadarrama ,pág .e 
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el interior de cadáveres, en tacones huecos, f3lsas latas de con-

servas,en el estomaga de camellos e incluso en boas vivas. 

Lo primero que precisan los traficantes de sustancias 

estupefacientes una vez aseguradas las de producciones y estable

cidos los mercados, es contar con puntos que por su situaci6n -

geográfica , y por sus características peculiares sean centro -

ideal para realizar las transacciones financieras sin dejar hue

lla, lugar adecuado de almacenaje o de transformaci6n de la dro

ga en otra sustancia m~s refinada, y en donde el aduanero no esté 

demasiado "caliente". Enlazando estas cabezas de puente en distin

tas combinaciones consiguen tejer una red tupidas de caminos por -

donde circula la droga transportada en caravana de camellos, ca

ballos, mulas y elefantes, camiones, veh{cu1os TIR, turismos, pe

squeros, embarcaciones turísticas, grandes transa-atlántic6s o -

por vía aérea. 

Las rutas utilizadas suelen cambiarlas con frecuencia 

para evitar que los submarinos de la policia puedan remontarlas 

en sentido inverso y de esta forma quemar y desarticular total

mente la red. 

Los corredores de la regi6n, qu~ sin levantar sospechas 

pueden desplazarse, son los que compran a los campesinos turcos,

thailandeses, birmanos, afganos o a loa •meos• pequeñas cantida

des de opio, que no su~len superar los 10 kgs. Batos compradores, 

a la vez que compran el opio, venden bienes de consumo evaluados 

a buen precio y prestan dinero a tos campésinos con un fuerte -

inter~s asegurándose de esta torma el derecho de retencl6n sobre 

t'uturas cosechas. 
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Estos corredores revenden sus partidds a comisionistas 

mayoristas que adquieren partidas que oscilan entre los 800 kgs y 

los 1.500 kgs. de opio a cuenta de financieros residenciados en -

lugares ideales por ser puertos francos y centros de transaccio-

nes bancarias internacionales, evitando de esta manera el dejar -

tras de sí huellas de las operaciones bancarias, puesto que el se

creto de las mismas está garantizado. 

Los pasantes son los encargados de conducir el opio 

bruto a los laboratorios clandestinos situados en los mismos 

lugares de origen o muy pr6ximos a ellos, con el fin de transfor

marlo en morfina base y de esta manera facilitar el transporte y 

reducir los riesgos de ser detectados por los servicios del Res

guardo Fiscal, ya que el opio es muy pesado, voluminoso u adem&s 

despide un penetrante y caracteri stíco olor, mientras que la mor

fina es inodora y peno y volumen queda reducido a la décima parte. 

La posterior. transformaci6n en heroína suele realizarse 

en los laboratorios clandestinos situados normalmente en lugares 

equidistantes entre las plantaciones de adormidera y los centros -

de consumo. 

Los Corsos durante la presencia francesa en Indochina -

han sido los especialistas del transporte de opio recolectado po_r;_ 

chinos y laosianos, teniendo su tráfico un marcado carácter local 

tanto por circunscribirse exclusivamente a esta clase de estupefa

cientes como por no salir de los límites del SE. asiático. 

La presencia norteamericana en Vietnam ha variado pro

fundamente el con~rabando, provocando un relevo de sus protagonis

tas al ceder los corsos a la mafia china las riendas del tráfico,-
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siendo los chinos los que continuaron las transacciones rlel opio 

y los aventureros laosianos los encargados de transportarlos a -

las plataformas del tráfico y de preparar materialmente las co

berturas administrativas. 

En Asia el comercio de los opiaceos está mcnopolizado 

por una comunidad denominada de CHOU CH'AO procedente del $.E. de 

China. La Mafia China constituye una comunidad denominada los -

"Chinos de ultramar" que permanece agrupada y que ha logrado tejer 

una tupida tela de araña entre varias ciudades asiáticas por las 

que circulan grandes cantidades destinadas tanto al circuito in

terior como a los mercados europeos y norteamericano. La red fi

nanciera es prácticamente inextrincable al aplicar unas técnicas 

de transacción especiales, basadas en la confianza recíproca en

tre los miembros de la comunidad, que hacen sumamente dificil el 

seguir sus operaciones de matiz monetario. 

Los 11 Chinos de ultramar" denominados también "de los cin

co pasaportes" después de haber organizado meticulosamente la in

fraestructura para aprovisionar a los soldados nbrteamericanos -

de Vietnam, han tenido que adoptar la desici6n de seguir al merca

~º .que se les escapaba de sus manos cuando se inici6 la repatria

ci6n de las tropas. Con este motivo, la distribución de la heroí

na en los E.E.U.U., corre a cargo de los americanos que durante -

su estancia en el continente asiático conectaron con los mario

sos chinos. Es muy posible que no tarden loe chinos de ultramar 

en relacionarse con la comunidad c_hina de los E.E.u.u., puesto -

que a pesar de que ambos pertenecen a comunidades distintas, -

lo cierto es que los norteamericanos precisan opiácP.oS y a los -
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chinos les sobra la droga. 

Tampoco hay que descartar la posibilidad de poder rea-

nudar tos lazos que antes unían al hampa marsellesa con la Mafia 

China. Al agotarse la fuente turca, los corsos sitúan como inter-

mcdiarlos en la ruta ASIA-HARSELLA-EE.UU. sustituyendo a la an-

tigua ruta TURQUIA-MARSELLA-EE.UU. debido a que la presencia de -

antiguos colonos corsos en un terreno que conocen perfectamente -

puede ser muy ventajosa a loa traficantes franceses. 

Los envíos que realizan los chinos de ultramar con des-

tino al continente americano suelen llevar dos escoltas: un repre-

sen tan te de los compradores y otro de los vendedores. 

El constante progreso de las t~cnicas policiales en ma-

terla de estupefacientes obliga a tos traficantes a su vez a mo-

diflcar sus técnicas.El desarrollo de los medios de comunicact6n 

y la multiplicaci6n del número de desplazamientos individuales de 

un pa(s a otro ofrecen nuevas perspectivas a los traficantes in-

ternacionales. *Es actualmente bastante fácil el encontrar persa-

nas "no quemadas• que acepten pasar una maleta o un paquete por -, 
una retribución no exagerada.En muchas ocasiones, con el fin de -

borrar mejor tas pistas, el pasante, suele dar un rodeo por vari

os países antes de introducir la droga en el mercado de consumo•3 

Por lo que respecta al •tráfico marsclles" éus redes 

han estado dirigidas por cuatro familias de la Mafia corsa, los -

VENTURI - GUER!NI - ORSINE y FRANCISCI considerados pr~cticamente-

(3) .-Aspectos Socio-Pol{ticos del Narcotráfico,Marcoe -
Kaplan, INACIPE, pág.5 
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intocables pür hallilrse al frente de negocios nlirnpias~. 

La estructura de los grupo~ interesados en la droga 

Franela es muy borrosa y no siempre corresponde a la imagen pira-

midal característica de los gangs norteamericanos. 

El verdadero poder de los traficantes marselleses reside 

en el clima delincuencia! que se traduce en la enorme facilidad de 

poder tejer una tupida y densa red de complicidades al existir una -

inagotable cantera de aventureros que en todo momento están dispue-

otos a realizar cualquier servicio con tal de que sea bien retribuí-

do siendo la regla de oro "el silencio y la no cooperaci6n con la -

policía". Los químicos franceses que refinan el opio para convertir-

lo en heroína de gran calidad se encuentran pués como el pez en el 

agua y si p or razones de rcpresi6n policial tuvieran que elegir -

otros escenarios del territorio francés es de suponer que eLlgirían 

probablemente: 

ALEMANIA: por ser punto de llegada del opio turco y con
tar en Kunich con una•colonia turca• que permi
te almacenar discretamente la mercancía hasta -
ser distribuida al ritmo que marque la demanda. 

~MSTERDAH: por adoptarse en dicho pa{s una actitud con -
respecto a la droga más prevent~va que repre-
siva y, en consecuencia, ser posible drogarse 
con absoluta tranquilidad. 

BRUSELAS: al no tener prevista la ley belga penas supe-
rieres a los tres años de prision en materia 
de estupe!acientea •• 

Los laboratorios clandestinos instalados en la regi6n de 

las Tres Fronteras suelen ser increíblemente rudimentarios, eltua--

dos en los embarcaderos del r!o Mekong,, disponen de un equipo muy 

elemental, recipientes de cobre, filtros met~llcos, tubob de caucho 

o de plastico y fuentes de calor.Rn ellos no existe ni siquiera apa

ratos de destllaci6n. La mayor{a de sus qulmícos suelen ser chinos. 
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En marsella ''los labos" suelen instalarse en vill~s -

aisladas, rodeadas de verdes y altas cercas por que las emanacio

nes de gas obligan a los químicos a trabajar con la~ ventanas -

abiertas. El personal del laboratorio debe permanecer varios días 

sin que nadie detecte su pre8encia, mientras dura la transforma

ción en heroína de la mot fina base. En otras ocasiones la insta

lación de los labos clandestinos se realiza en camiones, garages 

y lavabos desocupados. 

Para evitar que los servicios de represl6n policial -

puedan localizarlos, suelen verter las aguas residuales por tubos 

o mangueras a lugares distintos a donde se vierten normalmente -

y los empalmes el~ctricos los efectúan durante las operaciones -

antes de que el contador funcione para que ningún consumo excesi

vo produzca sospecha. Este personal realiza todas las operaciones 

de carga, descarga, manipulaci6n, vigilancia, transporte •••• con 

las correspondientes coberturas. 

El aprovisionamiento suele ser también objeto de gran

des precauciones, comprando loa productos necesarios en distintos 

lugares, ta que normalmente pueden adquirirse libremente, an! -

como los víveres y provisiones para varios días y personas, vigi

lando el consumo de leche que suele ser m~s empleada en grandes 

cantidades para desintoxicarse de los vapores que se pueden in-

filtrar· en el organismo. 

Los tral !cantes suelen operar mezclados entre la masa 

de turistas que se mueven en todas direcciones haciendo sumamen

te d!Hc!l la labor policial. 
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Cuando una embarcación que lleva estupefacientes quic-

re evitar la presencia de la policla, permanece en ag11as jurisdi

ccionales el tiempo que sea necesario hasta que se presenta la -

ocasi6n de depositar el cargamento en cualquier isla desierta que 

se halle próxima, o trasboi-darla a otra embarcaci6n llgei-a o s.fm

plemente cortar la cuei-da de la mercancía que debidamente prote

gida con matcdal plástico, pi-eviamente ha sido fondeada, para -

dejarla abandonada en alta mar en la punta de una boya retenida -

por un ancla hasta ser recogida por una embarcaci6n pesquera~ En 

ocasiones, pequeños aviones de turismo suelen utilizar en zonas-

de plantación de la adormidera y lanzar el cargamento en paraca

idas elend0 retirado por los contrabandistas en otro lugar muy -

distinto. 

El tráfico clandestino de cstupefac::.entes precisa para 

poder realizarse con ciertas garantías de una "red de complicida-

des" ya que de faltar ésta, no podrían verificar sus operaciones 

comerciales. En todos los países relacionados con la pr,oducci6n, 

consumo, transformaci6n, almacenaje y transporte de opiáceos --

existen altas personalidades totalmente a cubierto de toda sos-

pecha que sirven a los traficantes de "coberturas politico-admi

nistrativas". No es posible comprar, almacenar o transportar la 

droga sin el apoyo de esta infraestructura. Las más eficaces sue-

len aer las que se encuentran en loe escalones medios de la je-

rarquía especialmente en el ejárcito, policia y aduanas de S.E.

asiátlco. 

El gran momento para loe traficantes empez6 al final'i-
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zar la lra. guerra mundial que desencaden6 una ola de toxicoman!a 

en los EE.UU. salpicando a Europa. A partir de 1957 la represi6n 

policial caus6 tales estragos en la mafia que ésta adopt6 la --

táctica de evitar en lo posible manejar directamente la mercancn

c{a jugando el papel de "cerebro financiero•• y dejando el comer

cio interior y la dietribuci6n al por menor de la droga a los -

traficantes menores pertenecientes tradicionalmente a grupos --

étnicos marginados: italianos, negros, portoriqueños, exiliados 

y cubanos residenciales en los EE.UU., corsos en Francia, sici

lianos en Italia, turcos en Alemania y chinos de ultramar en 

Asia y ello debido a que la mayoría al ser expulsados de sus lu

gares de nacimiento no tenían otra-alternativa de hacer frente -

al hambre y a la miseria, que convertirse en aventureros o delin

cueptes. 
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C) TECNICA Y Ll~AAES DE OCULTA.'!IENrO MAS EMPLEAOOS 

Numerosos son los procedimientos de ocultaci6n empleados 

por los traficantes,de estupefacientes. Ante la imposibilidad de 

describir todos ellos, nos limitaremos a sumariar los más utiliza-

-dos~ 

EN LAS PERSONAS• 

Forro interior de la americana, interior del pernil del 

panta16n y chaleco previamente preparado, interior de la 

corbata, pendientes, collares, pulseras, bolsos, ligas, 

costuras del vestido, sostenes y fajas, falsos senos, -

falsas embarazadas, caderas, colocaci6n de la droga en

un tubo que se introd~ce en la vagina o en el ano, co-

checitos con niño y niñera preparados, pelucas, ~enta-

dura, hombreras, Cintur6n, sobacos, sue.ia, tacón y plan

tillas del calzado, falsa joroba, miembros escayolados 

u ortopédicos debidamente trucados, adosada al cuerpo -

mediante fajas o vendajes, forros de los trajes, bajos 

~de la falda, sombrero, bragueta, dobleces de las mangas 

y chaqueta, punteras trucadas de zapatos, en el est6ma

go tragando la droga en fundas de pl~atico. El peligro 

principal radica en el hecho de que la materia pl,sti-

ca sufra perforaci6n o descomposici6n ya que ello pro-

ducir{a la muerte por sobredosis. 

EN EQUIPAJES' 

En doble fondos de maletas, bolsos, maletines, badlea, 

estuches, mochilas, nrmaz6n de laa mbchllns y nervios -
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de las maletas construi'.dos de cáñamo bien prensado, -

sacas, c~sros etc. tas maletas presentan los dobles -

fondos situados en la tapa y en el fondo de la misma, 

en donde se introduce la droga bien prensada. Suelen 

viaja! por vía aérea como equipdje no acompañado, en 

tránsito y en algunos casos enviadas a destinatarios 

desconocidos. 

Son confeccionadas interiormente con fuerte ma

dera recubiertas de cuero perfectamente guateado y -

guarnecidas con buenos cierres metálicos con recubri

miento interior de seda. Debejo del forro, una plan

cha metálica perfectamente ajustada y enlazados unos 

paneles con otros por tornillos de cabeza plana uni

dos a una chapa dura de madera, que pegada al forro -

de cuero, contornea el interior de las maletas. La -

droga se introduce en saquitos de plastico entre las 

dos chapas metálicas. 

El empleo de maletas ea el preferido por los -

traficantes para introducir partidas inferiores a los 

10 kgs. en cualquier tipo de transporte utilizado y -

casi el linico cuando se utiliza el ferrocarril o las 

lineas a~reae regulares. 

Una nueva modalidad de este ingenio consiste -

en una maleta de plaatico o de cuero fino confeccio

nada a prop6sito para dejar espacio hermetlco capaz -

de contener unos 3 Jtgs. de aceite de haschlsch, el -
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cual se inyecta en su interior por medio de una jeringui

lla o de una bomba neumática taponando después el orifi

cio con colodon o con cinta adhesiva, truco que puede ad

vertirse vaciando la maleta y contrastando su peso y el -

grosor de sus tapas laterales. 

La circunstancia de que el mayor número de aprEhensiones 

realizado por los servicios españoles en estrecha colabo

raci6n, se hallan realizado en las aduanas marítimo-aére

as, siendo prácticamente nula la intervenci6n de las te

rrestres, corrobora lo anteriormente dicho y hace supo-

ner que dichos servicios intesificarán su vigilancia --

especialmente en ia aduanas con mayor relaci6n en Marrue

cos y Oriente Medio, así como con los puertos fronterizos 

con Portugal, ya que desde hace dos años, el tráfjco de -

cannabts de Marruecos a España se desvía hacia el país -

vecino. 

EN VEHICULOS: 

Los traficantes suelen adoptar en los vehiculos nuevos -

e~pacios ocultos contrufdos por ellos mismos o en talle

res mecánicos de confianza. 

La droga y en e~pecial la mariguana, a su vez, va circu

lando con menor volumen en virtud de unos procesos qu!-

mlco~, circunstancia que dificulta la labor policial: en 

un principio circulaba en estado natural, bien en hojas 

o picada. Posteriormente, el haschisch circu16 én forma 

de abultadas pastillas, quo con el tiempo y en virtud de 
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de una acci6n de prensado adquirieron las dimensionPs 

de 21 x 12 x 0,2 cms. 

En la actualidad, es transformado en aceite, de manera -

que 1 litro en una proporci6n del 22 por ciento de TllC 

(Tetra-Idro-Car.nabls) equivale a 70 toneladas de marl-

huana, en loe momentos actuales el aceite de haschisch -

se llega a obtener con una riqueza del 90 pO[" ciento de 

THC. 

Ante la imposibilidad de describir todos los sistemas de 

ocul tam i en to, me 1 iml taré a una pequeña muestra: 

PISO DE UN REMOLQUE' 

Bastidor de madera de iguales dimensiones que c1 piso -

del remolque. Sus huecos se corresponden con las dimen

siones de las pastillas de haschisch prensado. Al colocar 

~stas en los huecos, el conjunto forma una plancha uní-

forme de un solo cuerpo. 

Tablero de contrachapado duro y consistente claveteado -

sobre el bastidor de madera, constituyendo el verdadero 

-piso. 

Hoqueta sujeta al tablero contrachapado y sobre ella los 

enseres del remolque: cocina, mesas, sillas, literas. 

Doble fom;lo en el portaequipajes cubierto por una chapa .. 

sujeta con tornillos al piso y tapizado por la alfombri

lla de goma que cubre el piso del portaequipaje. El do

ble fondo va adaptado por debajo. 

Doble fondo debajo de loe asientos. Espacios cubiertos -
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en las chapas que sirven de base a los asientos y por -

debajo de tales aberturas adoptan unos cajones de chapa 

tapados por la chapa met~lica y sobre ella los asientos. 

Espacios huecos de los laterales de un veh{culo-vivi~nda. 

Acoplados entre los huecos de los bastidores se colocan 

las pastillas sujetas por unos cables para evitar ta pre

si6n de las pastillas sobre las tapas normales del ve

hículo. 

Debajo de aletas, de la carrocería, del salpicadero, de 

las alfombras y tapicería; dobles fondos en el techo, -

suelo, paredes,dep6sito de gasolina. Entre los muelles -

dé los asientos, entre la carrocería y el revestimiento 

interior, en el volante, faros embellecedores, bastidores, 

cilindros, ruedas de repuesto, pilotos indicadores y ---

cualquier otra clase de huecos; tras los faros, en el -

parachoques, portamaletas, bajo el tablero de mandos. 

EN LAS EMBARCACIONES 

EN EL MAR 

Mangas de aire, tuberías, depósitos de carburantes vari

os, casilleros de la sala de mapas, partes huacas de los 

mástiles, tune! de árboles de hélices, embarcacione~, -

cinturones de salvamento, rollos de cuerdas, almacenes,-

etc ••••.•• 

Balizando la mercancía que flota1 bajo las embarcaciones 

en bolsas lmpermeabilizad~e y sujetas al casco¡ atando -

bolsas de plástico lastradas a cadáveres de gaviotas re

llenas de corcho que flotan sin dar motivo de sospecha. 
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EN DIVERSOS OBJETOS 

BOMBONAS DE BUTANO 

Dos chapas compartimentan la bomba: el espacio superior 

es destinado al gas y el inferior a la droga i~troducifi

ndose ésta a trav~s de un taladro roscado quitando pre-

viamente el fondo de la bombona para prepararla debida--

mente. 

El compartimiento superior está calentado para que lleno 

de droga pese igual que si la misma estuviera llena de -

gas y a su vez para que tenga el suficiente para que al 

acoplarlo como fuente de alimentaci6n del vehículo pcr

mi ta desplazarlo hasta fuera del recinto aduanero, conec

tando fuera de 61, el sistema normal que lleve de combus

tible: gasolina o gasoil. 

Figuritas de cerámica, pláatico o de barro: y en su interior. 

Material cient[fico 

Frutas: En el interior de cocos,sand~ás m~lones,naranjas .. mezcla

das y señalizadas con otras sin trucar. 

Latas de conserva: sustituyendo a éstas o a una parte de las mis-

mas, marcadas y mezcladas con otras. 

Confites: rellenos de drogd. 

Empuñaduras de bastones y paragüas: en su interior hueco. 

Lápices y estilogr&ficas: en el alojamiento de la misma o de la--

carga. 

Carros de máquinas de escribir: en su interior hueco. 

Huevos: Vaciados previamente y rellenos de droga por medio de una 
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jeringuilla con auja hipodérmica. 

7ubos d~ pasta Jental: sustituyenio a ésta. 

?aquetes de tabaco: el interior de los cigarrillos. 

Cajas Ce cerill1s y encendedores: en el lugar de ld carg~ de gas. 

Juguetes: trucados 

Libros: trucados. 

Maquinas fotográficas: en el depósito del carrete. 

Películas 

Paquetes postales 

Sellos 

Sobres 

Disuelta en terrones de azúcar. 

En secantes. 

En los embalajes ondulados de discos musicales: se introducen en 

las partes huecas tubitos de plástico llenos de droga. 

En pescados: entre la pesca. 

En las alfombras: empapadas con aceite de haschisch conteniendo 

el paquete bolas de naftalina. 

Fuelles de chimeneas caseras: ensu interior se deposita la droga. 

Trajes: impregnados de droga líquida que es posteriormente recu

perada al someterla a una reacción química. 
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O) Tf:."'CNT('~S DE CQt..TRABA.~.r,o 

Los traficantes de sustancias estupefacientes suelen co

mo profesionales aplicar las t~cnicas cás depuradas del contra-

bando. Es el contrabando una actividad mimética qua como la piel 

de camaleón car.ibia de aspecto y renuc>va sus sistemas continuamen

te. El contrabandista moderno ·suele ser ese displicente que sen

tado en la butaca de un avi6n en v11elo lleva sin levantar sospe

chas esconrlido en su frasco de loci6n para el afeitado LSD sufi

ciente para mil viajes, o el pobre estudiante que se qana 400 d6-

l<Hes por trasladar 30 ltgs. de lingotes de oro escondidos en. un -

chaleco especial bajo la camisa o el pakistaní que luchando con-

tra el mareo conduce una pequeña embarcaci6n llena de inmigrantes 

ilegales asiáticos. 

Las posibilidades del contrabando se encuentra en la -

actualidad al mismo nivel que la de las altas finanzas y las de -

la industria moderna resultando en muchos países ser verdaderame

nte difícil discrimin~r lo importado legalmente de lo· que se ha -

introducido por los mil procedimientos empleados por los profesi.Q. 

nalcs del contrabando. 

La inteligencia del traficante suele poseer una ilimi

tada capacidad de ingenio como bien lo prueban los variados e in

sospechados sistemas que emplea. 

Una mercancía ilegal necesariamente se cotiza a preci

os muy altos. El poner trabas a la importaci6n es el medio más -

seguro para aumentar el volumen y la rentdbilidad del contrabando. 

Actualmente, el problcm~ No.l del contrabando internacional lo --
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constituye el tráfico de narc6ticos y demás sustancias estupefa

cientes ocupando el segundo lugar la defraudaci6n por falseamien_ 

to de declaraciones y documentos, es decir, el denominado contr~ 

bando burocrático o técnico realizado más para eludir los dere--

chas arancelarios, el pago de impuestos internos. En las naciones 

subdesarrolladas que carecen de un volumen de exportaci6n acept~ 

ble que permita el equilibrio de su balanza de comercio exterior, 

se ven obligadas las autoridades fiscales a imponer elevados gr~ 

vámenes a muchos artículos de importaci6n, 

El enorme volumen que ha adquirido el comercio internaclf!. 

nal y la rapidez de loe transportes que exige un ritmo acelerado 

en los despachos aduaneros, especialmente cuando se trata de -

fle~es a~:-eosr hace que las autoridades no puedan fiscalizar máe 

que una pequeña parte de los numerosos envíos dependiendo en la 

mayoría de los casos el descubrimiento del fraude o contrabando, 

de la eficacia de los servicios informativos. La mayoría de los 

contrabandistas suelen ser meros aficionados que presentan un e

quívoco aire de culpabilidad o que cometen una serie de errores 
, 

elementales. 

El valor de la inf'ormaci6n no se limita a hacer posible -

el arresto del traficante tan pronto se presenta en la aduana -

sino que intenta llegar hasta el n6cleo de la organizac16n que -

dirige el comercio clandestino precisamente a través de los hi-

los sueltos de los contrabandistas detectados. Los traficantes, 

verdaderos profesionales, saben e~ta circunstancia y se cuidan -

mucho de no dejar en sus operaciones "cabos sueltos'' que perrni-
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tan a los servicios reprv~lvos remontarse hasta el ''ovillo''. Por 

regla gencr:il, et sujeto portador de 1-i merc,incía suele• ser un -

intermediario bien pagado que muchas veces ni siquiera pertenece 

a ta organlzaci6n y que al ser contratado par~ dicho trabajo -

ignora la cstructur~ interior de ta misma, ya que los únicos con

tactos son la persona que le crntrega la mercancía y la que al re

cibirla le abona la cantidad convenida. 

Los grandes responsables nunca han realizado la fun-

ci6n de correos, desligando de esta forma de la organizaci6n el -

acto real del contrabando de ta mercancía. De esta manera.si un 

intermediario es detenido en ta Aduana, aunque se pierda el g'ne

ro nunca'se quebranta la seguridad de la organizaci6n. Frecuente

mente suele viajar en el mismo avi6n que el utilizado por el pa

sante, otra persona que el propio correo desconoce y cuya mis i6n 

consiste someterlo a una continua y estrecha vigilancia sin -

perderla de vista en ningún momento. El contacto del traficante 

suele encontrarse entre·la animada multitud sin perder detalle -

de las incidencias que su hombre pueda protagoniz,1r a lo largo -

del proceso de inspecci6o saliendo al primer indicio de peligro 

a dar la alarma para que de esta forma quede rota la cadena de -

la organización permitiendo su estructura que al romperse un es

labón surjan varios más, desconocidos entre sí prestos a mantener 

el ensamblamiento de la cadena. 

En el Sindicato de la muerte blanca no existe un solo 

cerebro que encerrado en su torre de marfil y moviendo desde et -

anonimato los hilos de la red mundial de títeres impuestos en to-
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das las art-:s del contrabando sinó que existen un conjunto de -

~~rsonas inteligentes, con amplias relaciones dispu~st~s a pre~

tar una valiosa colaboraci6n en com~ntos difíciles. Los conLa~-

tos :núttiples son tan vital!?s para el traficante como la infon:i~ 

ci6n para los servicios represivos, ya que el tráfico apoya -

en una férrea red de complicidades tan solidaria como la más uni 

da de las pandillas. Dentro de eda red disponen de person~l en -

agencias de viajes que efectúan la reserva de billetes sin des-

pertar sospechas as{ como banqueros o expertos en mercado de di

visas qu~ r~alizan las transferencias y asesoran sobre la9 mil -

sutilezas de las cuentas corrientes en tas entidades bancarias.

Igualmente disponen de reclutadores del personal viajero. 

Uno de los mejores escaparates para una operaci6n con. 

tinuada lo constituye el poner un negocio de importaci6n-export~ 

ci6n que diariamente reciba y despache montones de paquetes, raen 

sajes y órdenes de pago internacionales resultando de esta mane

ra muy difícil separar el trigo limpio del auténtico negocio de 

la paja del tráfico ilegal. 

En la organización clandestina se impone un alto gra

do de especializaci6n que requiere de sus miembros una absolubta 

entrega a su 11 profesi6n". Los traficantes son necesariamente pr!t 

cavidos sintiendo una natural aversión a tratar con quienes no -

conozcan personalmente ya que el contrabando P.S una actividad -

que exige absoluta confianza no solo para evitar ser descubier-

to sin6 también para garantizar el pago de la.mercancía suminis

trada. Normalmente suelen practicarlo personas que se sienten --
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marginadas de una comunidad y a quienes les resulta extr~m~d~men

t~ dura ta lucha por la supervivencia o por cmigranles y refugia

dos en un país en el que se encuentran cerradas casi todas las -

puertas para una actividad normal. Actualmente el traficante se -

sirve de las líneas internacio1lales y del telex. de la red de au-

topistas modernas carreteras de toda Europa Occidental y del --

Continente americano y especialmente de los aviones d reacción. -

A travéz de estos medios la dinámica del tráfico ha adquirido un 

ritmo extraordinario. En una proresi6n que tiene por finalidad el 

Sdlvar fronteras, las facilidades dadas por las líneas aéreas --

constituye un factor decisivo. 

Mientras que la policía y los servicios aduaneros se -

encuentran anclados en los límites nacionales, el traficante pue

de recorrer en un breve período de tiempo varios países, siendo -

el contrabandista un verdadero cosmopolita mientras que el agente 

de aduanas carece de autoridad unos metros más allá de su fronte-

ra. 

Los traficantes internacionales suelen enplcar varias 

modalidarÍes de hacer contrabando por el aire: 

• Sobornando a un miembro de la trlpulaci6n de un aparato 

• Enviando a un correo o viajero portador 

* Pagando a un empleado del aeropuerto para que esconda 

en los lavabos de la aeronave o en el compartimiento 

de equipajes y haciendo que otro empleado, en el pun

to de destino, retin~ la mercancta de dichos lugares 

* Manipulando háhilmente la documentaci6n de los fletes 
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aóreos. 

El tr~ficante suele emplear fundamcr1talmente a 3migos 

que pertenezcan a la plantilla de una trlpulaci6n ya que éstos en-

tran y salen de un pa(s varias veces a la semana sin levantar sos-

pecha alguna, mientras q~e en un~correou aunque disponga de varios 

pasaportes distintos terminaría por ser reconocido y sometido a -

una estrecha observaci6n como sospechoso si efectuase esas entra-

das salidas con la misma frecuencia. 

En un principio, las lineas aéreas comerciales de cier-

ta importancia solían mantener en una misma ruta durante mucho ---

tiempo a las tripulaciones de las aeronaves en servicio favorecie~ 

do considerablemente la labor de los contrabandistas profesionales. 

En la actualidad esta modalidad ha sufrido modificaciones. 

Los camareros suelen ser los que con mayor frecuencia -

se dejan enredar en la maraíla del tráfico ilícito mientras .que los 

pilotos al hombres muy preparados y seleccionados y estar bien re

tribu{dos no suelen arriesgar su carrera por este tipo de maquina-

clones, circunstancias que no se dan en los camareros que son los , 
peor remunerados de la tripulaci6n. ta organización no suele encon. 

trar obstáculos ya que todo lo arregla con el dinero, el soborno,-

el cohecho o el chantaje y consigue que la inflitraci6n extienda -

sus raíces más allá de la persona del camarero sobornando a los 

empleados que confeccionan las listas de tripulaciones logrando un 

perfecto control sobre los camareros y sus respectivos destinos de 

suerte que la propia red de ta compañía utiliza para los mensajés. 

En la actualidad tas compaíl{as aéreas se hallan más al~ 
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rtadas frente al peligro do la penetraci6n de los grandes grupos 

de contrabandistas. Han cst~blcc1do continuos cambios de ruta a -

sus tripulaciones en turnos mensuales prohibiendo a sus miembros 

m¿zclarse con operaciones de contrabando. A su vez poseen sus pr2 

pios servicios de seguridad convirtiéndolos su constante movilidad 

en valiosos colaboradoros de la policía y de los agentes aduancr0s. 

Los traficantes, tania si sobornan a los miembro~ d~ -

las tripulaciones de las aeronaves como si se valen de "portadorE-s" 

que vuelan en calidad de pasajeras, conocen el complicado disposi

tivo de los distintos aeropuertos, las form~s de conseguir pasajes 

sin levantar sospechas, los documentos que precisan para fletes y 

equipajes, las listas de los miembros de las tripulaciones, los h2 

teles donde ~stos se alojan, los bares que frecuentan y el movimie~ 

to de aparatos, especialmente los que cubren la!l rutas ultriimarinas. 

Al ser el Sindicato del Crimen uno de los mejores clientes de 

las lineas a6reas1 ya que estas embarc~n anualmenLc a centenares 

de"correos• portadores de distintos t.ipo3 de mercancía además de -

sustancias estupefacientes. algunas compañías se han mostr~do rea

cias a colaborar con los agentes de represión para no r~rder unos -

clientes que les proporcionan grandes beneficios. 

Los traficantes suelen disponer de una serie de pasapor

pes que les permiten cambiar de nombre y nacionalidad incluso du-

rante el vuelo. La obtenci6n de estos pasaportes suelen ser relati

vamente fácil ya que todo consiste en personarse en la oficina de -

pasaportes con su propia foto pero con el certificado de nacimiento 

de otra persona y un formulario con firma falsa. 
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~io hay que olvidar que si1.:r.ipre Q:dste un pequeño :;ier

cado de pasaportes robado~.Que sou rob.idos t.!n lc.s aalorr .. -.rar:-iones 

y edificios desvalijados para venderse posteriormente. 

El enorme crecimiento del comercio atravfis de fletes 

acréos ha beneficiado consid~rablemente al traficante que se va

le de falsas declaraciones, especialmente si trafica con mercan

cía Voluminosa que no puede ocult<1rse bajo los vestidos de un -

enlace o de un maletín corrient~. Si bien es cierto que las gra~ 

des compañías aéreas han revolucionado el tr.~fico de estupefacig 

ntes, los contrabandistas sdben perfectamente que en ocasiones -

un viejo buque que se conserve en buen estado resulta extraordi

nariamente útil especialmente si el volumen y el peso de la mer

cancía no resultan apropiados para transportarlos por vía aérea. 

Estas consideraciones nos permiten deducir la gran desventaja en 

que se encuentran los servicios represivos frente al gran despli~ 

gue de medios de que se valen los traficantes profesionales. 

La mayoría de las aduanas internacionales suelen inte~ 

venir un 10 por ciento de las mercancías objeto de contrabando. -

El contrabandl~ta juega al azar pero en modo alguno aceptaría -

perder un cargamento de cada 10, lo que permite deducir que el -

verdadero promedio de lo decomisado no alcanza más que un 5 por 

ciento. 

Entre el traficante profesional y el servicio represi

vo existe una tensa relaci6n. <lmbos intentan un permanente juego 

de gato y rat6n, engañandose mutuarnento. 

La era del jet ha ofrecido al hombre enormes posibili-
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dades en todos tos campos y grandes vent~jas en todos los terre-

nos, siendo el contrabandista uno de los profesionales más inme-

recida y lnmentablemente beneficiados por este acelerado progre

so técnico del transporte. Este hombre sin fronteras es uno de -

los seres más singulares, más peligroso y menos conocido. Se mue

ve con soltura en todos ~os ambientes. Su eficiente red informa-

tiva recoge apenas se producen, una súbita alza de tarifas o unas 

nuevas restricciones o dificultades de importaci6n o exportaci6n 

que se traducen automáticamente en rentable negocio del mercado 

negro tanto más lucrativo cuanto más peligrosa o prohibitiva sea 

la "mercancía•. 

Lucky Luciano ha sido sin duda el·jefe absoluto de la 

mafia americana y siciliana siendo el máximo responsable de la -

organizaci6n del tráfico de narc6ticos entre Europa y EE.ÚU. aun-

que su participaci6n en los Últimos añcs de su vida fué muy pe-

queña debido a la estrecha vigilancia a que estuvo sometido. Lu-

cky lleg6 a dominar el mayor imperio de la droga en Europa y en 

el Continente Americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Duran, 
te los años que estuvo en prisi6n sigui6 dirigiendo la UNIONE SI_ 

ClLIANA. Gracias a la ayuda de la mafia, los aliados consiguieron 

desembarcar: en Sicil ia y por esta acc16n Lucia no fué puesto en - .. 

libertad organizando desde Italia el tr~fico de heroína en EE.UU. 

Las grandes rutas internacionales empleadas por las -

organizaciones mafiosas de la actualidad están basadas en las que 

durante los a~os 45 estableci6 Lueiano. A principio de la d~cada 

de los 50 encarg6 a su lugarteniente Lansky la necedldad de ne-

goclar con l~s organizaciones ''corsas" qlle operaban en ta Rivle-
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ra francesa para que se hicieran cargo de restructurar el siste

ma de laboratorios en su área de ~arsella despla~ando el centro -

de actividades exclusivamente a la zona meridional francesa y el! 

minando la mayor parte de las laboratorios que h~sta entonces o

peraban en Sicilia debido precisamente a las continuas presiones 

que las autoridades norteamericanas ejerc!an en el gobierno ita-

llano para que actuase cada vez con mayor enerq.Ca contra la fami-

lta siciliana. 

Desde entonces la heroína que invade los mercados es

tadounidenses es de procedencia francesa. 

La muerte de Lucky Luciano en 1962 y la retirada de -

Lansky coincidi6 con el éxito de la diplomacia norteamericana al 

conseguir años má.s tarde que Turquía clausurara sus plantaciones 

de adormidera y con una estrecha y eficaz cooperaci6n de las po

licías europeas y americana que culmin6 con la desarticulacl6n de 

gran número de labos clandestinos, de aprehensiones y detenciones 

originando un duro enfrentamiento entre las MAFIAS SICILIANAS Y

CORSAS. 

Los líderes de la HAFIJ\ ITALIANA Y NORTE1'HERICANA, -

Genovese y Heyer dirigier6n sus miradas a los campos de -

producci6n asiáticos y se pusieron de acuerdo con los del -

TRIAD o MAFIA CHINA para asegurarse el suministro de heroí

na en los mercados europeo y norteamericano. A partir de -

1973 la MAFIA ITALIANA y los CORSOS MARSELLESES -[nielan -

un declive _en el control del mercado de Occidente que pas6 -
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a capitalizar el TRIAD que ~n la actualidad controla el 90 por -

clento del mercado europeo y un alto porcentaje del americano es

tableciendo su cudrtel general en AHSTEROAM al amparo de la mayor 

comunidad china en Europd, ya que Marsella desde dich...i fecha tie

ne sus labos clandestinos en casi un total inactividad. 

Desde que el TRIAD, suprema organ1zaci6n china, ha to

mado la dirección del tráfico de narcóticos, la labor policial -

de local izaci6n de los miembros de la organizaci6n se ha dificu1_ 

tado extraordinariamente. La mafia china ha desarrollado conside-

rablemcnte sus métodos operativos en Europa y los EE.UU. utiliza-

ndo casi exclusivamente ciudadanos para la labor de "correos" --

con el fin de levantar menos sospechas. 

Durante los años 60, Amsterdam se convirti6 en la meca 

del tráfico ilegal de estupefacientes ya que Holanda t.iene una -

sociedad liberal y permisiva mucho más atractiva para la multitud 

de j6venes cansados de la hipocresía inglesa y de la dureza de -

las leyes de otros países europeos. En la actualidad, las grandes 

operaciones del tráfico ilegal de narcóticos se lleva a cabo en -

el interior de las comunidades chinas establecidas en Amsterdam -

y en Inglaterra. Las pollcias holandesa y britfínica as.eguran que 

resulta sumamente difícil infiltrarse en las organizaciones ori

entales, tanto por la dificultad de distinguir a los chinos físi

camente como por el lenguaje de signos convenidos que emplea el -

TRIAD y que resulta prácticamente indescifrable para quienes no -

están estrechamente vinculados co~ los mandos más elevados del siu 

dlcato. Las numeraciones dé sus códigos representan dentro de la 
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estructura de la organizaci6n distintas rcsponsabilidadPS, numc

racione5 que con frecuencia suelen variar. 

Los miembros del TRIAD refugiados procedentes de la 

República Popular China organizaron en 1949 esta sociedad secre

ta que cuenta actualmente con más de 100,000 miembros operando -

en Europa, EE.UU. y en Hong Kong. Los que son expulsados de Holeu 

da, tratan por todos los medios a su alcance de infiltrarse de -

nuevo en este pata y cuando no lo consiguen ingresan en las orga

ni?.aciones que operan en Oran Bretaña puesto que la mayoría pro

ceden de las colonias británicas y disponen de pasaporte de esta 

nacionalidad, por lo que no les resulta dificil introducirse en 

el Reino Unido. El1o·está justificado porQue gran parte de la -

producción de droga en el mundo se reeliza en las antiguas colo

nias británicas tales como ta India, Africa occidental, Pakistán •• 

siendo adem&.s la Gran Bretaña un importante pa(s enclavado en -

las rutas internacionales de narc6ticos por sus conexiones con -

los EE.UU. y los países se la Common Welth. Por ello, no resulta 

extraño que la mafia china intente extender y de hecho lo consi

ga sus t~ntácutos por el país británico. Yan Lap Leur, ganster -

oriental, jefe de la banda que operaba en Londres, Manches ter, -

Liverpool, Dirmlngham y Portmouth suministraba en Gran Bretaña -

la heroína del Triad chino, secci6n KHO SllING wo primera en im

portancia mundial. 

La segunda organizaci6n en importancia dentro del Tri

ad es la denominada 14-K que contr;:ola el tráfico de loiidres y de 

Amsterdam. El tr~1lco y la venta ilegal de estupefacientes en 
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Londres y en el resto de las islas Británicas es dirigido desde 

el cuartel general situado en Amsterdam. Restaurantes, salones -

de masaje, salas de juego y centros de prostituci6n operan con

trolados por la mafia china en el Soho londinense, uno de los -

barrios de prostitución más famosos de Europa, siendo a partir -

de los años 70 cuando esta pequeña CHINA TOWN se ha ido formando 

al amparo de las actividades de la Sociedad Secreta 14-K-TRIAD. 

Las correos suelen ser j6venes de ambos sexos entre -

21 y 32 años quienes durante el viaje suelen ser dirigidos y con

trolados por otra persona de más edad. Generalmente carecen de -

trabajo, desplazándose a los lugares de destino a cambio de una -

cantidad que reciben una vez prestado el servicio. Van solos o -

por grupoo conociendo uno de elloo al contacto. Algunos de los -

portadores son delincuentes comunes que una vez entregada J.a mer

canc[a en los distintos paises receptores se quedan una tempora

da para realizar sus actividades delictivas. Hormalmente y para -

evitar llamar la atenci60 suelen tener un aspecto corriente sin -

usar melenas, barbas ni trajes extravagantes. Los correos, por -

lo general, cuando se trata de opiáceos, suelen ser de or!gen -

oriental2 Hong Kong, Malasia, Thailandia y Singapur o chinos re

sidentes en Holanda con edades que oscilan entre loe 17 y 34 años 

y de baja condición social. 

La vía de comunicaci6n se basa en las relaciones exis

tentes entre las organizaciones que residen en el SE.Asiático y -

las comunidades chinas de Europa •. En numerosos casos el punto de 

contacto entre correos y receptores, as{ como entre distribuido

res Y consumidores, suelen ser r~staurantes chinos o c~sas de --
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juego propiedad de alg~n oriental. Algunos envíos se efect6an -

mediante grupo& de individuos reclutados entre person~s de bajo 

nivel cultural y econ6mico con pasaportes recién expedidos, sie~ 

do el jefe del grupo el enlace o encargado de entregar la droga. 

Normalmente, suelen emplear las vías marítimas y aéreas con pre

ferencia a las terrestres. 
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E) DESARROLl,O DEL NARCOl'l<AFICO 

El tráfico internacional de estupefacientes en general 

está aumentando de un modo alarmante originando una serle de pro-

blemas de tipo personal, familiar, laboral y escolar a la vez que 

un deterioro de todo tipo de relacio11es sociales, ya que además -

de aumentar los denominados delitos contra la salud pública orlgi 

nan otros conexos con los anteriores tales como: atracos, robos -

falslficaciones, estafas, separaciones conyugales, abandonos de -

familia y de domicilio, as[ como un notable aumento de los estados 

de prostituci6n y de homosexualidad. 

El rey de este poderoso imperio es el OPIO, eslab6n -

principal de una cadena que comienza en 105 campos de adormidera -

de Asia Menor y termina en Extremo Oriente recorriendo los labora-

torios clandestinos de Europa y Asia para penetrar en los merca--

dos de consumo europeos y americanos utilizando los caminos, las -

t~cnicas y la táctica del contrabando internacional. Esta cadena 

compuesta por numerosos eslabones se nutre de individuos desaprcn-

sivos, interesados en las fabulosas ganancias que proporciona esta , 
clandestina e ilegal actividad, cadena que se inicia en el senci--

llo recolector turco, thailandés o afghano y termina en el desgra

ciado consumidor pasando por los más altos responsables de esta -

minteriosa orgauizaci6n de la muerte blanca. 

casi toda la materia prima se cultiva en una faja de -

terreno que desde ANATOL[A en Turquía se extiende por IRAN-AFGHA_ 

NISTAN-BELUCHISTAN-PAKISTAN-LA INDIA y termina en la reglón cono

cida por el TRIANGULO DE ORO o ZONA DE LAS TRES FRONTERAS al a-
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ba1·ca e las r.iontañas hi•rr.ianas, tha i landcsas y laosianas. 

La base del tráfico y del consumo ilícito es la MORFINA 

BASE y la HEROINA, siendo cuatro los principales centros de produ

cción de los opiáceos mundiales. 

o El más importante es el formado por TURQUIA y los la

boratorios de conversi6n ft·anceses y holandeses. 

o Otro es el construido por el TRIANGULO DE ORO y 

los laboratorios de BANGKOK y de HONG KONG. 

v Un tercero es el integrado por IRAN-AFGHANISTAN 

PACHTUKISTAN y LA INDIA. 

'"' El cuarto ce e.l de MEXICO. 

El complejo dar-TRIANGULO-DE ORO suele producir unas 750 -

toneladas anuales de opio, es decir, el 60 por ciento del consumo 

mundial. De ellas, 450 toneladas son Lumadas o utliizadas Por las 

tribus que tradicionalmente cultivan la adormidera; 200 toneladas 

son consumidas por países no productores del SE.asi,tico y las 100 

toneladas restantes enviadas a Banqkok-VIETNAH y a HONG KONG para 

abastecer el mercado de los Estados Unidos. 

Las 200 toneladas que normalmente se dedican al mercado 

del SE. asiático suelen distribuirse entre los siguientes pa{ses: 

P ll I S I! S 'l'OHKLl\Dl\S 

HONG KONG 

lll\LSill-SINGllPUR 

VIKTNJ\K 

FILIPINAS 

KllCAO 

CAMOOYll 
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PAKISTAN suele producir unas 150 toneladas, es decir,-

un 17 por ciento, la :NnIA y AFGHANlSTAN unas 75 toneladas cada -

una, es decir un B por ciento, TURQUIA unas 75 Tms, es decir, el 

5 por ciento mientras que el restante es producido por México y 

otros países. A pesar de que Turquía no es la mayor productora -

del opio, hasta 1973 el opio turco era la base de toda la heroína 

consumida en los EE.UU. y en EUROPA por los siguientes motivos: 

o ALTA concentraci6n morfinómica 

Q No ser adicta la poblaci6n turca pasando el sobran-

te de su producción industria~ y alimenticia al ---

mercado clandestino. 

a Encontrarse gran número de trabajadores turcos en -

Centro Europa con el continuo trasiego del tráfico 

originado por los constantes desplazamientos de di-

chas trabajadores. 

El punto de partida del tráfico internacional de opiáce-

os es el TRIANGULO DE ORO y su destino final EE.UU. de América y 

AMSTERDAM en Europa, ya que en ambos países reside el cuartel ge

neral de la mafia americana y del TRIAD CHINO que controla el 90 

por ciento del mercado europeo. Antes de llegar a su destino los 

correos del TRIAD CHINO hacen escala en numerosos aeropuertos, -

habiendo practlcamente utilizado todos. 

La heroína procedente del SE Asiático es de varios tipos: 

o ALCOHOLPITZU de fácil transformaci6n en la da tlpo 
N• 4 

o TIPO 2 o HEROtNA BASE,TSAO-TA y CASI HEROtNA, de -
color blanco, de fácik transformaci6n en las de -
tipo 3 y 4. 

q TIPO 3 o RROWN SIJGAR, de una pureza dol 40 al 55 -
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pn!' cien:.:J; su consu::o r1orr·'.!1 -o>s fu:nt;::doJa. 
o ¡¡po ~ co~ una oure7a d~l 95 al 100 por ciento 

pudi4ndose i~y0~tar. 

La heroína producida en TURQUIA es d~l Nº J o BROl'N -

SUG,\P.. La producida por }fEXrco es la denomin::ida }IARRo:;. La produ-

cidd por los laboratorios franceses es la nejor del nundo por su 

riqueza morfinica 95 al 100 por ciento es denominada EXTRAPURA o 

del Ne 4 y en nada se parece a la obtenida en ORIE~TE y en A:1ERI-

CA LATINA ya que en estos países los laboratorios se instalan en 

lugares improvisados para poderlos desmontar r~pidamente en menos 

de un par de horas mientras que en la zond marsellesa son ~ás ¿3~ 

tables y cuentan con materia1 más adecuado y Qoderno. La obtenida 

en los laboratorios holandeses de la zona de AMSTERDAM es una ri-

queza del 35 por ciento deno1inada AZUCAR HORENO que por suciedad 

s610 puede fumarse. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Cl.\SIFICA~!ON DE ES1UPU \CIEt.íF.S 

A) OPfACEOS 

La historia está repleta de relatos que mencionan el 

uso del opio. Algunos son ciertos otros son fábulas. Sin embargo 

es interesante saber que las referencias a su uso antedatan el -

naci_miento de Cristo. Sabemos por ejemplo, que las civilizacio

nes antiguas usaban el opio, en varias preparaciones, tanto para 

placer corno con propósitos medicinales. 

Uno de" los -descubrimientos más significdtivos de la -

historia tuvo lugar a principios del siglo diecinueve (1803-1805} 

cuando un científico alcm&n logr6 aislar la morfina del opio. La 

morfina ruó introducida al mercado más tarde como la maravilla -

curativa para la adicci6n al opto. Este jescubrimiento marcó el 

principio del uso y abuso de los narc6ticos, tal cual existe hoy 

en día. La code(na rué aislada en 1832 y poco después se identi

ficaron y aislaron muchos otros alcaloides del opio. 

Inicialmente, el opio y sus derivados fueron conside

rados como el cúralo-todo para muchas dolencias pero se conocía 

poco de sus características o efectos farmac6logos o de su tox

icidad. Ciertos individuos comenzaron a ensalzar o alabar el e

fecto estupefaciente de las drogas y poco dP.spués un alto número 

de personas comenzó a abusar de ell~s. El número de adictos co

menz6 a aumentar en los paises europeos debldo al uso contlnuo -

y descontrolado de las drogas. 

La lnvenci6n de la aguja hipodérmica, alrededor de -
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1853, fu.5 consid.~rdcl.1 ur1 adelanto cienl.ífico d~J gran ímport.,.ll.~Íd. 

Ahora era poslblc admlnistrar la droga directamente introduci5n

dola en los tejldos del organlsmo humano y obteniendo una accl6n 

m~s r~plda y una absorci6n mayor. En cuanto a los narc6ticos, al

gunas personas llegaron a creer que el administrar la droga inye~ 

tándola eliminaba algunos de los peligros de la adiccl6n, que de

cían era consecuencia de la adminlstraci6n oral. 

•En 1875 das químicos ingleses desarrollar.o.n el compue

sto químico morfina dlacetílica.Esto lo lograr6n sometiendo el -

alcaloide de morfina a una alteraci6n química,4 Iniclandose en

tonces en Europa, estudios para determinar las propiedades fisio-

16glcas de este nuevo compuesto. En 1898,la empresa qu{mica ale

mana Friedrich Baycr, fi.A. le di6 ol nombre de heroína al nuevo 

narcótico. r..a empre::;.:'t Baycr comenzó el mercadeo de la heroína como 

una cura para la adicción al opio y a la morfina y dijo que era 

completamente no adictiva. 

Años después se produjeron varios otros derivados del -

opio y narc6ticos sintetices, usados hasta el. día de hoy por los 

médicos. Posiblemente las más importantes de estas drogas sinté

ticas es la mctadona, dosarrollada, igualmente, en Alemania, La 

metadona sería usada más tarde como una cura para la adiccl6n a 

la heroína. La mayoría de los países reconocieron la posibilidad 

de abuso que preSentaban estas drogas y desde 1912 trataron de -

establecer leyes y restricciones para su control. Sin embargo, -

todos estos esfuerzos alcanzaron poco éxito y como resultado, los 
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Est3dos Unidos se conv~rtió en et mayor centr~ de abuso en el -

mundo. 

Para entender totalmente los aspectos físicos, qulmi

cos y farmacológicos del opio y sus derivados debemos observar -

primeramente el Papaver Somniferum, la amapola del opio. La pala

bra "Papaver" es la palabra griega que significa amapola."Somnifg, 

rum'' proviene del latín y significa so~ar o inducir al sueffp. La 

amapola del opio es ind{gena de muchos climas y crece desde el 

extremo sur det A!rica hasta áreas geográficas tan al norte como 

Moscú. También crece en forma silvestre ~n otras áreas desde el -

Lejano Oriente hasta los Estados Unidos. Sin embargo básicamente 

la mayor cantidad proviene de tres áreas principales en el mundo: 

el área conocida como el Triángulo Dorado (Laos, Burma, Tailandia} 

el área conocida como Media Luna Dorada (Afganistán,Paquistan, -

Iran) r México. 

La planta en sí crece hasta una ~ltura de dos a cinco 

pies y despliega una linda flor en colores de blanco a morado, -

siendo Los tonos de rojo y anaranjado los más comunes.Después de 

que se han desprendido los pétalos, el opio crudo se obtiene ha

ciendo una lncisi6n o corte horizontal o vertical que permite que 

escape el jugo lechoso de la planta •• Esta secrecl6n es el opio- .. 

crudo. El cultivador generalmente hace esta incisi6n a finalc3 de 

la tarde y regresa a la mañana siguiente a raspar el opio crudo. 

Al opio puro se le da entonces forrna de bolas o trozos (dr? una -

libra a un kilo de peso) y se env[d-lucgo al químico para que 61 

inicie la operJción de cocimiento. El químico refina el opio a -

morfina. ~proxin3dam~nte mQ¡Jia hect~r~a SPmbrada de amapola de -
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opio puede producir de tres a cinca kilogramos de apio crudo. 

MOiffHIA 

El opio crudo contiene aproximadamente 10% de morrina, 

1¡ 2 % de codeína l/s% de teba!na y 1% de papdverina y más de -

otros 35 alcaloides en cantidades pequeñas. La palabra morfina -

proviene de la palabra Morfeo, el dios griega de los sueños. El 

proceso de extracción de la morfina del opio requiere calentar -

el aguJ a la temperatura apropiada y mezclar el opio con el agua. 

La goma de opio que se produce se vuelve a mezclar cinco o seis 

veces. Toda el agua se mezcla y se condensa. En esta etapa 

agrega un abono químico y la morfina aparece en estado coloidal 

o de suspens16n en una substancia cret&cea cerca a la superficie 

del agua. El químico vierte esta soluci6n a otro envase, filtrá~ 

dolo con un paño de gasa. Esta base de morfina se seca y se em

paca para el transporte. Es muy común encontrdr esta morfina en 

bloques de tres por cuatro por una pulgada de tamaño y con un -

peso de 10 a 12 onzas. Algunas veces lleva marcas de fábrica ta

les como "999" o "AAA'1
• Se requieren aproximadamente 10 kilogrd-

de oplo crudo para producir un kilogramo de morfina. 

La morfina se transporta entonces a un laboratorio mu

cho más complejo donde el químico comienza la conversi6n de mor

fina a heroína, utilizando otros productos y procedimientos quí

micos. Una onza de morfina produce una onza de heroína. 

La morfina y codeína producidas legalmente son drogus 

necesarias que se hayan disponibles y son usadas ampliamente en 

el campo mfdico~ Son usadas para reducir el dolor serio, para -
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a perso11~s nervios.is, pard controlar los v6mltos, p•ra contrarre

star dolencias cardíacas y en muchos otros usos. 

HBRO!NA 

La herolna (morfina diacetílica) es el narc6tico más -

comunmente abusado. Pard producir la heroína, el ~uímico combina 

partes iguales de morfina y de anñ{drido acético y las calienta -

durante aproximadamente seis ñoras a una temperatura exacta de -

185~. La morfina y et ácido se unen químicamente y el químico tr!!_ 

ta entonces de elimi11ar las impurezas del compuesto qu[mlco, uti

lizando agua y cloroformo. De esta manera se produce una morfina 

dlacct{li~a de pureza ligeramente mayor. La soluci6n se vierte a 

otro envase, se le agrega carbonato de sodio y las part[culas de 

hcroina que resultan se filtran usando un método a presi6n. Estas 

partículas se purifican, aún m5s, con una soluci6n de alcohol y -

carb6n activado. La mezcla se cali:?nta luego hasta que el alcohol 

comience a evaporarse1 dejando en el fondo del enva5e una forma -

relativamente pura de heroína. 

La etapa o paso final prociuce un polvo blanco fino y -

requioce talento considerable de parte del q11[mico del hampa. La 

hero[na se coloca en una redoma grande y se disuelve con alcohol. 

Conforme se va agregando ~ter y acldo clorhídrico a la soluci6n, 

se van formando pequeñas escamas blancas. Luego estas escamas se 

filtran a presi6n y se secan usando un proceso especial. La sub

stancla que resulta es un polvo blanco con una purez~ del 80 al 

100%. La hero[na que se produce dP.l Opio cultivado en el Trián-

gulo dorado y en 'la Media Luna Dorada, alcanza generalmente este 
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grado de pureza. t.a he~oína prodticid~ del oplo cultiv~do aqu( en 

~~xico, r~r~~ent¿ a:can~a esta pure~a. Ceneralmrnte ~~ encuentra 

con una pureza ha~ta de 60~. 

La hero[na qua proviene del lejano Oriente es general-

mente da color blanco o color cre~J, en variaciones dq tonos des-

de un color canela claro. La hero(na del suroeste de Asia es ge-

neralmcntc de color gris claro puro en ocasio11ns puede ser compt~ 

tamente blanca. La heroína café o marrón de México varía de color, 

desdo un tono blancuzco hasta el caf6 obscuro o negro. su consis-

tencia cubre la gama desde un polvo fino hasta grán~los o trozos. 

El color o la textura de la substancia na san necesariamente indl 

cadores de la calidad. 

Un narc6tica se define de la rormLt siguiente: 

l.- Aliviará el dolor. 

2.- Producirá señales al abstenerse y síntomas al parar 

la droga después de habc-r sido administrada en for-

ma continua (administración cr6nica) 

3.- Inducirá al sueño. 

Generalmente esta dcfinici6n incluye todos los opiatos 

y sus derivados pero no incluye a la cocaína que en el campo ju

rídico es algunas veces considerada como narc6tico pero, que en -

la realidad, es solamente un estimulante. 

naturales 

A continuaci6n se presenta una lista de los narc6ticos 

sintéticos más comunes. 

Can origen en la aftlitpolñ de o..12..i!L_. 

1.- c:pio (Rlntq{n y Ruu:fv:ioo) 

2. -~orfii, 1 

- ~o -

Na rc6t ic...2_L~J.!!~~t Leos 

J.- Mep!!rdina (Demoral) 

2. -Hetadonrt ( Doloflna) 



3.- Cod¿{na 

4 .- Heroín.1 

5.- Oxicodona (Percx.dán) 

6.- Hidromorfona (Dilaudid) 

7.- Hidro....-cx!ona (Hycodán) 
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D) M!FETA~l~IAS Y BA~DI1'UR1COS 

INTRODUCCION 

Los dos estimulantes más frecuentes son la nicot.ina, -

en el tabaco, y la cafeína, el ingrediente activo en el café, el 

thé y algunos refrescos embotellados. Si se consume con moderación 

estos estimulantes tienden a aliviar la fatiga y a despabllar. --

Estos productos han sido acept~dos como parte de nuestra cultura. 

Sin embargo, hay otros estiMulantes más potentes que, -

debido a su capa=idad para crear dependencia, est~n regul~dos ~or 

las leye5 de muchos pa(ses. Estas substancias que estan bajo con-

trol se pueden adquirir si se posee una receta para fines rr.edici

nalea1 pero también se producen clandestinam~nte en grandes canti

dades para su distribuci6n en los mercados ilegales. 

En definici6n los estimulantes son compuestos que are-

ctan al sistema nervioso central al acelerar su actividad. Pueden 

ser sustancias naturales, como la epincfrina, o sintéticas, como 

la anfetamina o la fenmetracina. 

El primer esti~ulante sint,tlco fUÓ elaborado por un -

qltÍmico j~pon6s en 1919. Est~ sust~ncil se ide1:~ific6 m5s tarde -

como mctilanfetamina. En 1927 Gordon Alles descubri6 por primera 

vez una sustancia llamada l-fenil-2-aminopropano y su actividad.

Los laboratorios Smith, Kline y French estudiaron esta sustancia 

y desarrollaron la benc~d~ina. Durante el proceso, el compuesto -

fué denominado con su verdadero nombr~ químico: alfa-mctil-fenetil-

amina o anfetamina. 

El problema del abuso de las anfetaminas comenzó en --
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1932 con la introducción del inhalador de bcncedrin,1. Empeoró con 

la aparici6n de las tabletas de bencedrina y do:?.'<edrin•1. La super

producción que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial abas

teci6 de los rnaterialPs iniciale~ para el abuso de la misma ~s de

cir de la anfetamina. Jap6n fu6 el prim~r país que cxperiment6 gr~ 

ves problemas con el abuso de la mentafetamina inyectada por v{a -

intravenosa, mientrds que los Estados Unidos expertment6 su primer 

problema de caracter serio con el abuso de los inhaladores de ben

C(~d ri na. 

Hay varios compuestos específicos de caractcr estimulante 

con los que el investigador está familiarizado. Estos compuesto se 

dividen en tres categorías: las anfetaminas, los estimulantes no -

anfetarr.in!cos, y unos productos de combinación (anfetaminas y bar

bitúricos). DentC"o de la categoría de las anfetaminas hay tres pr.2 

duetos muy importantes: la anfetamina, la dextroanfetamina, y la -

mctanfetarnina. 

A N F E T A H I N A S 

Nombre comercial: BENCEDRINA, compuesto racémico, se uti

liza en trdt::imiento contr'a lñ otto"sid;id en los "dultos. Para el tra

tamiento de la narcolnpsia, hiperquinesia y disrunci6n cerebral mí

nima infantil. Este producto tiene dos presentaciones: en tabletas 

y en cápsulas. 

DEXEDRINA es el nombre comercial del sulfato de dextroanfetamina -

elaborado por SKF. utilizada para combatir la oh~sictad, la narco

lepsia y la disfunción cerebral mínima infantil. Este producto 

tiene tres presentaciones: elixir, tabletas y c&.psulas 
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DESOXYN es el nombre comercial del hidrocloruro do rne

tanfc tJ.mina elaborado por los i,1boratorios Abbot, i')unlmcnte 

tllizada en el tratamiento contra la obe~ldad y el tratamiento -

adlclonal de la disfunción cerebral mínima. Este producto tiene 

dos presentaciones 1 tabletas Y. tabletas Gradumet. 

NIVEl.F.S DE CONSONO DE ANFETAMINAS 

La claslficaci6n siguiente de los niveles de consumo -

de anfetaminas cubre la mayoría de las situaciones en las que se 

abus~ d~ ellas, esto es, en las que se consumen más allá de los 

fines para tos que han sido prescritas o más allá de la experime

ntación inicial. 

Abuso intermitente de dosis bajas. Muchas personas to

man ocasionalmente por vía oral de 5 a 20 mg de anfetaminas para 

aliviar la fatiga, elevar el estado de ánimo mientras se está re

alizando una titrea desagradable, producir prolongados estados de 

vigilancia, ayudar a rt!cobrarse de una resaca, o para "viajar". -

La mayoría de las veces estas drogas se obtienen de los amigos, -

quienes probablemente las han adquirido con receta para los tra

tamientos de adelgazamiento. Solo en raras ocasiones se compran -

en el mere.ido negro. Estos individuos pueden ser de todas las -

edades y normalmente no están interesados en el uso de las anfe

taninas como "estilo de vida". 

ABUSO CONTINUADO DE DOSIS RAJAS. En este tipo de abuso 

el individuo obtiene las píldoras de anfetamina de su m5dico para 

control de peso, pero las consumo de tres a cuatro veces al d(a 

por la cstimulaci6n y euforia que producen. Puede desarrollarse 
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una fuert~ d~~~ndenc!a psicolÓgicd de las ?Íldoras y tener la 

3ensaci6n de que no se puede continu3r sin ell~s. Si dejan de to-

marse diariamente aparece una depresi6n debida a la abstinencia. 

Ya que esta depresión se puede curar temporalmente con facilidad 

at renovarse la dosis, resulta muy difícil romper esta dependen-

cia. Algunas personas aumentan gradualmente la dosis diaria de -

anfetaminas y empiezan a tomar píldoras para dormir o alcol1ol --

para aliviar el insomio que produce la droga. El desarrollo del 

ciclo de ''subidas y bajadasn en el individuo es especialmente pe-

llgroso puesto que aunenta la probabilidad de una sobredosis. 

Abuso por altas dosis de anfetaminas inyectadas por vía 

intravenosa. 

Este es el estilo ampliamente con~cido de abuso de anfetaminas -

*en la calle~. Aunque afecta a menos personas gue el uso bral, el 

estrafalario comportamiento y modo de vestir del usuario de anfe-

taminas por la v!a intravenosa, la gran incidencia de conducta -

violenta y las complicaciones médicas consiguientes han atraído 

una atenci6n desp~oporcionada por parte del público y de los pro-

fesionalcs en este asunto. Uno de los principales motivos parñ su 

uso es la intensa sensación de placer que sigue inmediatamente a 

la inyección. cuando se utiliza como droga, el individuo por el -

contrario, la dosis que se receta habitualmente varra entre 2,5 -

y 15 mg al día. La sustancia, llamada "crankM o "cristal", puede 

estar compuesta de metanfetamina elaborada ilegalmente o de tabl~ 

tas disueltus. 
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B A R D I T 0 R I C O S 

Las deprusivos son compuestos que afect~n el sistcnJ 

nervioso central disminuyendo su actividad. p11eden ser naturales 

o sintéticos. Los depresivos también se pueden clasificar como -

hipnóticos (si producen o provoca11 sue5o), sodant~& (si propor-

cionan alivio del Cdnsancio, relajación de los músculos y calman 

sin provocar sueRo o somnoliencia). Esta clas0 de drogas fue de~ 

cubierta por primera vez en 1864 por el químico alemán Adolf von 

Daeyer, qt1e sinteti~6 el ácido barbitfirico. En 1903, las investi 

gaciones condujeron al desarrollo del prim¿r derivado hipnótico 

del ácido barbitúrico, el earbital. Despues de óste se han dese~ 

bierto m~s de 2.500 derivados. Los depresivos también tienen --

otros usos módico legales, como anestésicos en operaciones poco 

importantes, tratamiento con calmantes en situaciones pre y pos~ 

operatorias, y como anticonvulsionantcs. Dado que la dependencia 

física resulta del abuso de los depresivos, tambi6n aparece el -

síndrome de abstinencia • La abstinencia de depresivos no narc6-

ticos puede sor fatal, por lo que se debe supervisar ml1icanicnte. 

Fstos deptosivo5 no narcóticos sa pueden dividir en tres Cdtego

r{as principales: barbitúricos, tr~nqltilizantes y drogds ácidas 

no barbitúricas. Aquí nos referiremos a los primeros: 

Los barbitúricos se clasifican en otras cuatro categ~ 

rías basándose en la rapidez de acci6n y la duración d0l efecto. 

Los barbitúricos de acci6n prolong1da comienzan a actuar al caho 

de 30 a 50 mi111Jtos y su duraci6n es d~ hasta B horas. Son ejem

plos de esta categor(a el barbital y el fenobarbital. Los barbi-
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tijt'icos de acción int ~r:n .. tlia actúan al C·"lbO de l5 a 30 minutos 

su efecto dura de cuatro a seis huras. Ejemplos J~ esta categor[a 

son el amobarbital y el butab.trbltat. Los ~arhitúricos de corta -

acción am¡lic~an a producir efecto al cabo de 10 a 20 minuto~ y -

permanece11 activos de dos a s~is horas. Son ejemplos de este ti

po el p~ntobarbitat y el secuharhltal. Los barbltGricos de accl6n 

ultrdcorta tienen una rapidez de efecto de O a 45 scgur1dos y su -

accl61l dura hdsta 30 minutos. un ejemplo de este tipo es el tio

p~11tJl sbdico. Los barhit~ricos de acci6n corta o intermedia son 

los escogidos para el cunsunio abusivo debido a la velocidad en -

que empie7an a actuar, la duracl6n de sus efectos, y la euforia 

que producen. 

Aunque las dosis normales pueden llegar a causar 

adicción, s~ pueden consumir barbitGricos durante a5os sin ningu

na dificultad. Sin embargo, el consumo prolongado de dosis altas 

puede cor1ducir a la adicci6n y a la tolerancia. H~s de 400 mg al 

día pueden provocd. r el en vcnenamien to, automatismo, depende ne i a 

f[s[cd e incluso l~ muorte. En combinaci6n con el alco?lOl u otras 

droga~; atJMf'nt.a su l:!fect.o. Si por ejemplo, alguien tomara secobar

bital o pentobarbital en dosis altas, como de BOO a 1000 mg dia

riamente (de ocho a diez cápsulas} durante unas diez semanas, se 

dcs~rrollar[a dependencia física. Las dosis diarias que consumen 

algunos toxic6manos pueden alcan7.ar hasta quince cápsulas de 100 

mg. cada una, o t SOOmg. 

Durante et tratamiento de ta adicci6n a los harbl

tGricos, la dosis se va rebajando gradu~lmcnte durante varias --
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semanas, mi~ntras el paciente permanece hospitalizado. Esto se -

hace culdados~mente para evitar los graves síntomas de la absti

nencia. Cuando se deja de consumir barbitúricos sin tratamiento 

médico, el toxicómano puede presentar síntomas más severos que 

consisten en delirio y fuertes convulsiones. 

Generalmente los síntomas que se pueden detectar en un 

toxicómano que padece abstinencia de barbituratos son parecidas a 

los temblores producidos por el delirio y a laabstinencia de mor

fina. Los síntomas que aparecen progresivamente son: 

* Insomio 

* Irritabilidad 

• Ansiedad 

* Alucinaciones 

* Temblores 

• Nauseas y v6mitos 

* Dolores abdominales 

También existe la sobredosis de barbitúricas. La dosis 

t6xica o letal es esencialmente la misma para los adictos como -

para los qu~ no son adictos. Esto es distinto en la adicci6n a -

la heroína, en la que el heroin6mano puede tolerar dosis mucho -

más altas que el no adicto. En otras palabras, en la herinoman!a 

con el aumento de la tolerancia hay un aumento de la dosis letal. 

En la adicción a los barbitúricos el aumento de la dosis letal -

e5 m(nimo o nulo. Sin embargo, el efecto de los barbitúricos cr~ 

ce cuando se combinan con alcohol u otras drogas. Generalmente, 

la ~uertr por sobredosis de barbitfiricos se debe a fnllos respi-
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ratorios. En algJnos casos al paci~nte puede permanec~r en coma 

vari~s dí~s y la muerte puede producirse f inalmen~e por ~~ fallo 

cardía~o o por neumonía. El toxicómano que abusa de los barbitú

ricas tiene aspecto de borracho, pero sin el olor a alcohol. Por 

ejenplo, puede parecer somnoliento y confus~; tener poco control 

~uscular, que resulta en mala coordinaci6n y tambaleo: su manera 

de hablar puede ser poco clara; su memoria puede deteriorarse y 

mos~rar dificultad para concentrarse. 
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e> e o e ~ 1 N ~ 

La cocalnn (Benzoilmetilo ecgonina - Cl7 1121 N04) es -

un alcaloide cristalino blanco {uno de una clase de bases orgánt

cas nitrogenadas, especialmente de origen vegetal, que t.icne un -

efecto fislo16gico sobre animales y seres humanos) que se encuen

tra en tas hojas del arbusto de coca, y que act6a como un estimu

lante sobre el sistema nervioso centr-al. 

La planta de la coca es de hoja perenne, originaria de -

América del sur, sobre todo de Perú, Bolivia, Chile y Colombia, 

no debe ser confundida con la planta del cacao, de la cual se ex

trae el choco tate. A pesilr de que la planta de la coca ea origi

naria de J\m6rica del sur, ha sido cultivad.a con ~xlto en Java, -

las Indias Occidentales, India y Australia. 

La planta de la coca se cultiva en las laderas de monta

ñas o terrazas de mesetas que tienen un clima tropical o semitro

pical. La planta en s{ crece bajo condiciones que no se prestan -

para otra clase de cultivo. 

FABRICACION DE LA COCl\tNI\ 

De acuP.rdo con un químico que tom6 parte en la fabrlca

ci6n legal de cocaína, hay tres m6todod básicos para la extraccl 

6n de cocafna de la hoja de coca: 

l. se procesa la hoja seca de coca por medio de un pro

cedimiento qu[mico con una solucl6n ~cida, tal como por ejemplo -

&cido aulf6rico, lo que produce una cocaína cruda o pasta de -

coca. La pasta de coca que contiene aproximadil.mentc 70% di? coca

ína pasa por otro. proceso químico con ácido clorhídrico del cual 
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se obtiene una sal clorhídrica o clorhidrato de cocaÍnrl que PS -

soluble en agua. Estt:? proceso requiere mucho tiempo y puede to

mar de una a dos semana:; pdr~ ser terminado. Se usa tanto en la 

manufactura de cocaína legítima como ilegítima. 

2.- La hoja seca de coca pasa por un proceso químico -

con una soluci6n base>, tal como carbonato de sodio, que produce 

una cocaCna cruda. Este ltJego se somete a otro proceso químico -

con ácido clorfdrico del cual se obtiene una sal clorhídrica -

o clorhidrato de cocaína. Este método toma menos tiempo que el -

proceso número uno y probablemente es preferido en la manufactu

ra ilCclta. 

3. - El tercer proceso es más avanzado y t~cn leo que -

los dos anteriores. La ventaja principal de este proceso es que 

produce mayor rendimiento. La hoja seca de coca, que incluye ios 

diferentes alcaloides, se descompone en ecgonina que es una base 

qu(mlcr1 o nucleo de la molécula de cocaína. Luego se trata la -

ecgonina con yoduro de metilo y anhídrido benz6ico en un proceso 

químico que produce cocaína pura. 

H E 1' O D O D R U S O. 

La coca (na es un vicio muy caro que muchas veces se -

llama " el vicio de los reyes 11 S La popularidad de la cocaína ha 

aumentadp recientemente, pero siempre ha sido popular entre los 

"chulos" { coimes de prostitutas), músicos, prostitutas, gentes 

adineradas. La cocaína puede ser usada oralmente, por aplicaciÓQ 

(5).-UiStorla de las Drogas, nruguera pag. 5 
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i~y~cci6n e int1al~ci6n por las fOSds nasalPs. 

oralmente. Cuando se tona la cocaína or~lmen~e puede 

nez~larse con un l!quido o semisólido para ingerirla, o puede ser 

ingerida en forma de cápsula, los que la ~san dicen que al tomar 

la cocaína oralmente, to~a de tres a cinco minutos antes de sur

tir efecto, y que la ráfaga o sentimiento euf6rico inmediato no 

2s tan grande como cuando se inyecta o se aspira.Los usuarios 

también dicen que aunque la euforia no sea tan intensa como cuau 

do se administra la cocaína por otros métodos, ésta dura de qui

nce a treinta minutos más. 

Aplicacl6n. Algunas veces los usuarios de cocaína la -

aplican directamente en las encías, debajo de la lengua o al la

do del párpado. Los hombres a veces aplican la cocaína directa-

mente al pene y las mujeres la aplican directamente a la vagina 

para evitar una culminacl6n eexu~l prematura. 

Inyecc16n. Algunos usuarios inyectan la cocaína direc

ta~ente en las venas y este proceso es muy similar a la inyección 

de heroína. Dicen que al inyectar cocafna no se acons~ja calentar 

la solución acuosa porque el cal.ar y ebullici.ón tienden a evapo

rar la cocaína. La coca{na, además, es muy soluble en agua y no 

se necesita calentarla a menos que se use un agente de corte que 

no sea muy soluble. Al inyectar la cocaína, se siente el arreba

to o euforia inmediata dentro de pocos segundos con una scnsaci6n 

muy intensa. Los usuarios dicen que la euforia causada por la 

cocaína inyectada dura de cuarenta y cinco a noventa minutos. La 

6nica diferencia entre la inyecci6n de cocaína y de heroína es -
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que los usuarios dicen que la cocdind ti~nde a dejar ur1~ mdrca --

azul an el brazn donde ha sido inyectada en la venak debido a llOd 

reaccl6n química entre la cocaína y el agua. Puesto que la cocaí-

na no debe ser cocida, el usuario usa generalme11te agua tibia del 

grifo y revuelve la sOluci6n hasta que ésta se disuelve. Algunos 

usu;i; r tos ponC'n 1 a coca {na en un frasco con agua tibia y lo sacu-

den ha~ta que el polvo se disuelve. Ott"os ponen en duda el uso -

de algodón como filtro al inyectar la cocaína y afirman qüe esto 

no e~ necesario. Al inyectar la cocaína, tal como ocurre con la -

heroína, el usuario espera hasta que la sangre comienza a entrar 

en la jeringa antes de inyectar para estar seguro que ha ubicado 

una vena. Los usuarios dicen que en ese mOmento la inyecci6n tie-

ne que hacerse inmediatamente porque la cocaína tiende a coagular 

la sangre. 

Inhalación de la cocaína. El método más común que se usa 

hoy en dfa para la coca[na es la inhalaci6n, es decir la aspira

ci6n de la cocaína por las fosas nasales. Al inhalar la cocaína 

el erecto euf6rico inmediato o arrebato ocurre dentro de unos 
, 

treinta sl!gundos y el usuario se siente bajo su influencia de 

treinta a noventa minutos. La euforia obtenida por la inhalaci6n 

de coca(na parece no ser tan intensa como aquella poc: inyecci6n 

pero no disminuye lo bastante como para hacer que la inyecci6n -

sea un método preferido. 

Al inhalar la cocaína el usuario pone el polvo contra -

una foRa nasal mientras mantiene la otra c~rrada y aspira ta co-

ca!na por la nar(z. También puede cambiar de una fosa nasal a ~--
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otra pero ~0n0ralmunt~ ~anticce una fosa nasal cerrada para aspi-

rar ~ujor. El ef0ct0 inmrdiato al inhalar cocaín~ es u~a sensa-

ci6n de quomaz6n o de congelación de la fosa nasal seo1n la pu-

reza de la cocd[na y la sustancia con la que ésta J1a sido cor-

tada. Si ha sido cortada con procaína habrd una ~ayor scnsa~i6n -

de congelación. El u~uario puede inhalar un décimo a medio gramo 

a la vez; algunos usuarios que desean mantener un estado euf6rico 

constante pueden inhalar cocaína durante todo un día. Al inhalar 

coca[na una porci6n pasa por las fosas nasales y peque~os fragme-

nto bajan por la garganta. Otras porciones son absorbidús por los 

tubos capilares de la membrana mucosa y son llevados a través del 

cuerpo hacia el cerebro. A veces sin embargo, parte de la droga -

queda depositada en los vellos de la nariz y si permanece bastan

te tiempo tiende a irritar la membrana de la nariz causandO 1lagas 

que sangran. Pequeñas cantidades de la droga también pueden depo-

sitarse en los senos Cel craneo lo que causa congestión y malestar. 

Para prevenir tales problemas y ~antener las fosas nasales abier-

tas y no irritadas, muchos usuarios tratan de usar cocaína muy fi, 
namente granulada. Esto se obtiene al picar la cocaína con una ho-

ja de afeitar u otro instrumento afilado, o al moler el polvo con 

un mortero y almirez. Se dice que cuando más f lno es el grano me-

nos posibilidade existe que ~stc se deposite en la nariz o en los 

senos craneales. Algunos usuarios aspiran agua o depositan gotas -

de agua en la nariz para tratar de desalojar y disolver una partí

cula que haya sido retenida por los vellos. 
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C) e A N N A B r s. 

El nombre bot~nico d~l arbu~to leíloso, alLo, diocle(-

no, anual, conocido vulgarmento como marihuand, es Cannabis sati 

Vd L del gén~ro cannabis y de la familia de las cannabáceas. El 

t6rmino ''mdriguana"º tal como lo define la ley, se refierP a to-

das l~s partes de la planta, tanto las que crecen como las quo -

no, las semillas de la mi5ma, la resina c;i.e so extr-ae de cualquier 

pdI:te dela planta, y cualquier producto compuesto; los derivados 

salino~, mezclas o preparados con esta planta; sus semillas o --

r~si11as. E=t~ t6rmino no incluye el tronco maduro de la planta, 

las fibras que producen dichos troncos, los aceitea o pasteles -

hechos con las semillas de la planta, cualquier otro compuesto,

producto, derivado salino, mezcla o preparado con estos troncos 

maduros (excepto la resina extraída de los mismos}, fibras, acei 

tes o pasteles, o la semilla esterilizada de la planta que no --

puí.!dc gr.>rmi·nar. 

•El manual de Botánica de Gray incluye dos géneros -

distintos en la familia de las cannabáceas: Cannabls y Humulus9 

La principal diferencia botánica entre ambos es la configuraci6n 

de los tallos y la disposición de las flores de pistilos. Las -

especies del g~nero Humulus ( H,lupulus y ff,. americanus J, co

múnmente conocidas como " lúpulos", tienen un papel econ6mico -

importante en li elaboraci6n del licor de malta, al que le dan -

un sabor amargo. 

Se han descrito alguna~·variedadcs de la especie Ca-

(6) .-Las drc~~s un !ilqna de nuestro tiempo,SalvacJor Cervera, 
Nacional, ílurcnlon-1, pág. 15 · 
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nndbis s:1tiva que roclbcn los nombres de "cáRamo (Cannabls) índi 

ca~ y « cáílamo amcricJno''. Sin embargo, los botánicos están de -

acuerdo en que ~stds representan variedades y modificaciones de 

la especie Cannabls sativd, que es la única especie verdadcrd en 

el orden. * La Convcnci6n Singular sobre Drogas Narc6ticas disti 

gue entre la "planta de cáílamo" y la « resina de cá~amo'', es de-

cir, entre cualquier planta del g6nero Cannabis y la resina sep-ª. 

rada que se obtiene de ella. La convención hace esta distinción 

entre el material primario de la planta natural y sus derivados 

Gnicamento por razon~s de estadística. Muchos de los pa(sos sig-

natarlos han adoptado las mismas definiciones en sus leyes naci2 

nales sobre narc6ticos7.sin embargo, algunos países carecen de -

una definici6n legal de la mariguana que cubra tanto la planta -

como la resina, y esLo ha causado graves problemas en el cumpli-

miento dP. dichas leyes. Igualmente, existe una ambigüedad taxo

n6mlca en la clasificación botánica de la "mariguana''• Desafort~ 

nadamcntc, algunos botánicas habían asignado anteriormente nom-

bres de especie distintos a variedades e híbridos de la vcrdade-

ra C5pc~le cannabis. Ahora se conoce que determinados factores -

ambientdles, como ta qu{mlca del suelo, la temperatura, altit~d, 

etc., producen variaciones físicas en la planta de la marihuana. 

Antes de aceptar un sistema universal de clasificaci6n, se asi9-

naron nombres d~stintos a estas plantas modificadas. Las autori

dades dentro del campo de la botánica ya no admiten tales dife-

renciacioncs, y la única denominacl6n para esta planta quP. lo -

(7).-Pelitos en mat-erla de.> estupefacientes y Psicotr6picos, -
C:clrcfo Ram{n•7, Sergio, r.<1tve 5.A., P·~1· 63 
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abJr~~ to1o s~;ue siendo la de ''Cannabis sativa". ~o obst~nte, -

a!;uno~ tribunales han exigido al fiscal qu~ probara que un dewan 

Cado, acusado de corn~rciar con marihuana, estaba rPalmen~~ comer

ciando con '' Cannabis sativa~ y no con el "cá~amo índico'', ''cáfla

mo a~ericano o "cáñamo mexicano", estos Últirnos términos deber(

an de evitarse. De lo contrario, la posición del infractor será 

tan incierta que invitará a la absolución. 
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E}H ROrtlA. 

La heroína (morfina diacetllica) es el n~rc6ticn mas 

com6nmente abusado. P~ra introducir la heroína, el químico combi

na partes lgual~s de morfina y de anhídrido acbtico y las calien

ta durant~ aproximadamente $eis horas ~ una temperatura exacta de 

185 grados. La morfina y el ácido se unen químicamente y el quím~ 

co, trata enLonc~s de eliminar las impurezas del compuesto quími 

co utilizando agua y cloroformo. De esta manera se produce una -

morfina diacet{tica de pureza ligeramente mayor. La solución se -

vierte a otro envase, se le agrega Cdrbonato de sodio y las parti 

culas de herotna que resultan se filtran usando un método a pre

si6n. Estas partículas se purifican, aún más. con una soluci6n -

de alcohol y carbón activado. La mezcla se calienta iuego hasta 

que el alcohol comience a ovaporar$e, dejando en el rondo del -

envase una forma relativamente pura da hcroina. 

La etapa o paso final produce un polvo blanco fino y 

requiere talento considerable de parte del qu(mico del hampa. La 

hero!na se coloca en una redoma grande y s~ disuelve con alcohol. 

Conformé se va agregando éter y ácido clorh!drico a la soluci6n. 

se van formando pequeñas e~camas blancas. Luego estas escamas se 

filtran a presl6n y se secan usando un proceso esp~cial. La sub~ 

tancia que resulta es un polvo blanco con una pureza del 60 al -

100%. La heroina que se produce del opio cultivado en el Trián

gulo Dorado y en la Media Lun~ Dorada, alcanza generalmente este 

grado de pureza. La h~rorna produ~ida dal opio cultivado en Mé

xico, raramonto alcanza esta pureza. Generalmente se encuentra -

con un~ purnza h~st~ de 60~. 
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Por regla gener,11, hay una larga cad~na de interm~Ji~ 

rios que manejan la hcro!na en su jornada del l~boratorio al adl~ 

to. Todos estos individuos tratan de hacer ganancia revendiendo -

ld heroína o cobrando por el transporte. Para obtener una gdnan

cla máxima, tratan generalmente de ''cortar•• la hero(na. Una vez -

que el traficante tiene una idea aproximada de 1a pureza de la -

heroína, mezclará una pequefia cantidad de herofna con un agente -

cortador o substancia para ''corte'' en las proporciones deseadas 

y someterá la hcro{11a a una prueba final. Cuando el traficante -

est~ seguro de las proporcior1es que desea usar, procede a diluir 

el resto de la heroína. Cuando el traficante corta la heroína una 

una vez, utiliza partes iguales de heroína y de la substancia di

luente para la mezcla. 

Hl-:Touos PARA El. uso DE LA HEROINi\. 

La hero[na puede ser usada en casi toda manera inma-

ginublc. Puede ser ingerida oralmente, inhalada, inyectada o fu

mada {este método se conoce como "chasing the dragon"-corretear 

al dragan). Recientemente los investigadores de narc6ticos han -

dcscubidrto que se ha popularizado entre los adictos adinerados, 

quienes algunas veces usan hero(na blanca para bajar'' el efecto 

de la coca (na. La he roí na fumada tambi ~n ha si do populariza da -

los miembros del ••jet-set" y las personalidades de Hollywood 

quienes creen qui,? es mrnos ad i et l va que otras drogas, 

El método m~s común es el método de inyecci6n, El a

dicto comienza regularment~ su carrera, inyectándosela en las -

venas en la parte interior del brdzo. Conforme las venas se van 
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detPriorando y süfrer1 colapso, el adicto Uda las venas en l~ par

te inferior de1 bra~o y 9n la parte posterior de la mano. Al ocu

rrir mayor deterioro y tratando de octJltar su adicci6n, el adic

to utiliz~ las venas de los pies y se mueve hacia arriba, us.1nd0 

las de las plerr1as, los muslos y la ingle. Algunos adictos han -

utilizado las venas del cuello. Algun~s mujeres se inyectan bajo 

el seno. Se ha sabido de adictos que se han inyectado bajo la -

lengua y enocasiones, se encontrará el adicto que se inyecta en -

la vena dorsal del pene. 

El equipo de los adictos, incluye varios artículos: -

una cuchara, una tapa de botella de vino o un dispositivo similar 

llamado "olla" que se usa para mezclar l" heroína con una peque

~ª cantidad de agua y calentarla. La jeringuilla o punz6n como -

se le llama algunas vccPs, puede ser una jeringuilla obtenida co

meclalmente o un gotero con un dispositivo de succi6n. La aguja 

se encaja en el gotero, lo cual algunas veces requiere el u~o -

de un empaque para que encaje justamente. Algunan vccos el equipo 

puede incluir una funda o cubierta para la aguja pero, por lo -

general, ésta se fabrica de una cajita de fosf6ros. En ocasiones 

el equipo incluye un algod6n sucio q11e usa par,1 filtrdr las -

impurezas. Estos algodones se usan repetidas veces, ya que cuando 

la situac16n se pone difícil, el adicto se inyectará la droga de 

sus algodon~s. El torniquete o ''trapo de amarren puede ser una -

corbata vieja, un cintur6n, un trapo o un tubo de caucho. Algunos 

adictos dicen no necesitar un tubo de amarre, mientras que otros 

alegan que aumPnta el aflujo de la drog~ en el organismo y au-
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menta el efecto euf6rico. F6sforos y navajas o cuchillas son par

te del equipo algunar: veces y en ocasiones el adl~to convierte su 

equipo en un artículo más personal, haciendole una cubierta o en

vase de metal o de cuero. Sin embargn generalmente, pone todos los 

implementos en una Cójetilla vac{d de cigarrillos, lo amarra con 

una liga y lo esconde en el lugar más sucio de la casa o del vehi

culo del adicto. El motivo de esto es aprovecharse del hecho que -

a la mayor[a de los investigadores no les gusta ensuciarse las -

manos durante los registros. 

El adicto comienza los preparativos para la inyecci6n -

vaciando el contenido del globo o de la bolsita en la olla. Des

pu6s de agr·egar suficiente agua para licuar la substancia, coloca 

una fuente de calor debajo de la olla y observa la substancia de

tenidamente hasta que aparezcan b•Hbuj as (el objeto del adicto es 

tratar de alcanzar aproximadamente la temperatura del cuerpo). -

Succiona entonces, la substancia de la olla a la jeringuilla, uti 

llzando el algod6n como filtro para las impurezas. Esta práctica 

algunas vcceG produce desventajas para el adicto, ya que puede -

involuntariamente succionar fibras de atgod6n con la jeringuilla 

e inyectarlas en las venas. Por lo general, en este punto el área 

sobre el sitio de la inyecci6n ya ha sido amarrada. Se inserta la 

aguja lentamente en la vena hasta que aparezca sangre en la jerin

guilla. El adicto.debe tener culdado de no atravesar la vena pues 

en ese caso debe interrumpir la punci6n. 

Si el arlictn es viejo, con experiencia y no está sufri

endo· s{ntomas muy pronunciados de abstinencia, puede inyectarse -
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una cantidad pequefia de h~ro[na pdra v~r anicdmenta cual es el -

efecto. Esto es de particular importancia cuando el adicto tiene 

un suministrador nuevo o cuando descoñoce ta calidad de la hero-

!na. Sin embargo, si el adicto está sufriendo mucho, se puede --

inye~tar tods ls cantid~d de heroína inmQdiatamente. En ocasiones 

et adicto puede jugar con el proceso de inyección, inyectándose -

11n po1uito de herofna, SdCando sangre en la jeringuilla y llevan-

do a cabo el proceso repetidamente.Diferentes elementos pueden -

afectar el proceso entero, algunos de ellos son el estado físico 

del adlc~o por falta de droga, el uso de una aguja sin punta o -

con punta, el estado de callosidad de las venas en el sltio de la 

inyección ·y la seguridad del lugar que se ha escogido para la 

actividad. En ocasiones el adicto no puede encontrar una vena o 

le fallará la vena totalmente •. Las venas pueden estar tan cica-

trizadas que una aguja sin punta, tosca o defectuosa no puede pe

netrar. Algunos adictos lavan el equipo pero la mayoría lo guar-

dan sucio. 

La heroína es un depresor del sistema nervioso central 
, 

e5 uno de los mayores depresores. Casi inmediatamente el cuerpo 

comienza a reaccionar a la heroína y todas las funciones del or

ganismo comienzan a deprimirse. El adicto siente una sensac16n -

intensa de placer de euforia (descrito frecuentemente como un -

climux sexual) que dura varios minutos y que generalmente se lo

caliza en el abdomen. En este momento, entran en juego un número 

de factores que determinarán Últi~amente el estado de ~uroria -

resultante, tales como la potencia y la cantidad de la droga uti 
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liza~la. Sí nl adicto está ~costumbrado a inyectar~e herorn~ 1~ -

5% y ahora se inyecta heroína de 1%, la reilcci6n g~neral será -

menor. Si el adicto está acostumbrado a heroína de 1% a 3% y ahg 

ra se inyecta hero!na de 5~ o de oayor pureza, la scnsaci6n se·

rá más intensa. Si el adicto está en las etapas iniciales de 

dicción, la experiencia será más intensa que la de un usuario -

seriamente adicto. En el caso de adicción s~vera puede tenerse -

éxito evitando los síntomas causados por la falta de droga pero, 

posiblemente, no se gocen las fuertes sensaciones euf6ricas. Sin 

embargo, en casi todos los casos, el adicto experimentará alivio 

del dolor y escape de los problemas personales y de las responsa

bilidades. Algunos adictos, al encontrarse en paz con el mundo, -

se vuelven comunicativos y experimentan sentimientos cálidos y -

libres de preocupación. 
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F) X A R I G U \ N A. 

r_a 5,.cción siguir'!nte trata principdlmontc del a.speE, 

to general de la planta de marihuana dt1rante el crecimiento. Pre-

tendti ayudJr al observador a identificar la planta y dest~ca de-

taltada~entc las car~cterísticas ~ás sobresalientes de las sigui-

entes partes: 

J.- Tronco 

2.- Ramas 

J.- Hojas 

4.- Difcrenciaci6n sexual 

s.- Flor masculina 

6.- Flor femenina 

7.- Frulo y "cápsulas" 

a.- Ra ices 

TRONCO. Las hendeduras longitudinales del tronco le dan 

frecuentemente un aspecto estriado al observarlo en un corte tran~ 

versal. La capa verde externa contiene la fibra áspera. Debajo de 

ésta hay una capa de material, leñoso, y dentro de é5tC la médula. 

Esta Última e~tá generalmente hueca. A intervalos de 4 a 20 pul~a-

das aparecen en el tronco nudos poco visibles, y de estos brotan -

tas hoja~ y ramas, una rama inmediatamente encima de cada hoja. 

RAMAS. La planta se ramifica en los nudos, apareciendo 

una rama inmediatamente encima de la hoja, y salen en puntos opu-

estos del tronco, con pares alternos situados casi en ángulo recto. 

cerca de la p~rte superior de la planta, esta distribución de las 

ramas es de tipo alt~rno al del tronco principal, produciendo ho-
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jas y sumidades flor{das. El número y medida de las rarads y hojas 

se rigen en gran prtrte por la proximid,Hi de otras pl<rntas durante 

el crecimiento, En plantaciones densas para la producción de: fibra 

no hay ni hojas ni rdmas. excepto en las proximldad,!3 dül extremo 

superior del tronco. Una planta que crezca en solitario, por otra 

parte, presentará el aspecto de un arbusto. 

!lOJAS. Las hojas son compuestas. Cada una de tas más lar

gas presenta de J a mas de 11 estípulas libres. Cada estípula está 

característicamente cubierta de pelos, es aserrada (con los bordes 

dentados) y es vener1osa. r.a part~ superior es de un color verde -

oscura, y la parte inrerior es de un verde más pálido. Las hojas -

se van empequeffeciendo a medida que se acercan a la parte superior 

de la planta, y en las hojas de más arriba algunas de las estípu

las de ta hoja compuesta no llegan a desarrollarse. Así es posible 

que parezca que algunas de tas hojas superiores posean una única -

estípula. 

DIFERENCIACION SEXUAL. La marihuana pertenece a la clase 

de plantas conocidas como diocleínas, es docir, los estambres o -

funcl6n ~aaculina y los pistilos o funci6n femenina se hallan en 

plantas separadas; as{, se encuentran plantas masculinas y separa

das (pero iguales) plantas femeninas. No se puede diferenciar con 

certeza hasta que aparecen las flores. Después de que la polini~~

ci6n se ha comple~ado, ta planta masculina, habiendo cumplido su -

Cunc16n, se marchita lentamente y muere. 

FLOR MASCULINA. Las flor1_:.os masculinas aparecen visibl~ 

mente en racimos alrededor de 6 pulgaria~ de largo al final de los 

troncos y ramas. Product?n gr.in abund.111cia de polen. Son de un ama-
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rlllo verdoso pálido. 

FLOR FE~ENI~:~. El racimo principal de la flor sale del 

tronco inmediatamente encima de una hoja, de la mis~a ma~era que 

las ~a~as S3len de la parte inferior del tronco. Estos racimos -

contienen las flores y el fruto. Las flores, seguidas del fruto,

aparecen en el racimo inmediatamente encima de una hoja ~n las 

proporciones correspondientes a las ramas en la parte inferior de 

la planta. El pelo conel que ésta cubierto característicamente es 

poco espeso, ya que es el punto de unl6n del fruto. Las hojas de 

las surnidades floridas difieren s610 en la medida y posiblemente -

en el número de 16bulos de las que aparecen en cualquier otra par

te de la planta. 

FRUTO Y CAPSULAS. Cuando la planta femenina se acerca -

a la madurdci6n, el fruto (comunmente denominado semillas) aparece 

en las posiciones descritas anteriormente. Lae semillas est3n en

cerradas individualmente en cápsulas o vainasª Estas son verdes y 

bastante pegajosas al tacto. El fruto maduro individual es de un 

color amarillo verdoso pálido a pardo, ft·ecuentemente moteado y -

de forma ovoide. El pericarpio estl dividido en dos scg~entos por 

un cordoncillo bastante prominente que se extirnde alrededor del 

segmento mayor, y está cubierto de unas marcas parecidas a la7os. 

El interior está lleno de una sustancia aceitosa, blanca y carno

sa, que se parece ligeramente a la pulpa del coco. El fruto y las 

"cápsulas" son una ayuda especialmente valiosa a la hora de identi-

ficar ta planta de ta mariguana. 
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G) L S D 

Esta es la droga mis poderos3 y, pcsiblemente, la más 

ampli&mente consumida de todas las que "expanden la mente"; s~ -

trdta de una sustancia alcaloide scmisint6tica extraída de ur1 ho

ngo ql1e crece en el centeno, el trigo y otros tipos de grano. Es 

un narc6tico extrc~adamcnte potente que requiere s610 una pequefia 

cantidad para provocar un "viaje". Los efectos de una dosis media 

(alrededor da 100 microgramos) duran habit11almente de seis a doce 

horas. una onza eD suficiente para proporcionar 300.000 dosis. El 

LSD se encuentra en forma líquida o como polvo. En su estado nat~ 

ral es incoloro, inodoro e insípido. A menudo se pone er. terrones 

de azúcar, mondadientes, aspirinas, galletas, sellos de correo, o 

en el pan. 

Los efectos físicos del LSD incluyen pupilas d~latadas, 

cara sofocada, aumento de la presi6n sanguínea, descenso de la -

temperatura, abundante sudoraci6n, náuseas y rápidos latidos del 

coraz6n. Estos efectos desaparecen al disminuir la acci6n de la -

droga. Sin embargo, con la ingesti6n de LSD aparecen muchos efec

tos psir.Ol6glcos, los cuales son altamente subjetivos ya que de

penden del es~ado de ánimo, ans~edades, tensiones, dosis ingeri

da y las condiciones en que se toma la droga. 

Se experimentan intensas alucinaciones, como también -

sensaciones confusas e imprecisas en el sonido, el gusto, el tac

to Y el olfato. El fen6meno conocido como ''sineste~ia" se produce 

cuando las sensaciones se ''cruzann, esto es, la m6sicr se puede -

experimentar como uno o varios colores y puede ser que posea sahor. 
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El usuario puede padecer pérdida de las sensJciones l!'e profundi

dad y tiempo, dismint1ye su capacidad de percibir algGn peligro o 

de emitir algún juicio sensato. El control que se tiene habitual

rnente sobre las propias emociones disminuye o desapdrece. El u

suario puede experimentar sensaciones que van desde el éxtasis -

hasta el horror, e incluso puede experimentar dos sensaciones --

fuertes y opuest<'ls dentro del mismo período. No se puede predecir 

si la reacci6n ante la droga será un " buen viaje " con sensacio

nes agradables o un "viaje fracasado" con percepciones aterrado

ras. 

EL LSD ha llegado a ser el gran t6xico de moda debido 

fundamentalmente a su atta calidad y potencia, a la t'acilidad de 

su s(ntesis clandestina en laboratorios de circunstancias y a la 

posibilidad de poderse camuflar depositándola en soportes anodi

nos que le permiten pasar desapercibida. 

Si bien cuando su apar1ci6n en el escenarlo su venta -

tué libre, a raiz de la prohih1Ci6n a consecuencia de los efectos 

nocivos que produce, se han multiplicado los laboratorios clande~ 

tinos instaladas en los lugares más diversos: s6tanos, bodegas, -

lavabos, interior de vehículos cerrados, etc. siendo muchos de 

sus químicos aficclonados sin apenas preparación científica. 

EL LSD no necesita medios de conocimiento y el costo 

de su obtenci6n es rcalmünte econ6mico, ya que cada dosis vendi

da en el mercado negro, tiene un precio aumentado 600 veces m~s 

del costo de las materias primas de que se extrae, con lo que la 

operaci6n se pre~anta sumamente atractiva al traficante por los 

fabulosos ben1lficlos que reporta. 
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11) orro. 

Los productores de opto. 

* Un antiguo proverbio dice que los peces, la~ olas; -

a los pájaros, los aires; a los HEO, los montes. Le3 MEO, una de 

l~s más importantes etnias montañeras de Asia, ya que superan los 

8 millones, son oriundos de China, penetrando en ASIA por el s.E. 

hace dos siglos. Su presencia en Thailandia se remonta tan s6lo 

a 1890 duplicándose en los Últimos años ya que muchos de los que 

estaban en Laos franquearon el r{o Mekong para huir del Pathet -

r..10 revolucionarlo que ellos han combatido a instigaci6n de Wash

ington. 

En Thallandla todo terreno situado a más de 1000 mts. 

de altura se considet"a tiet""ra del rey y ~ste la deja en usufructo 

a las poblaciones tribales. Su religión es una mezcla de animismo 

y shamanlsmo con un culto a los muertos que indudablemente viene 

de China. La agricultura es la base de la subsJstencia y su noma

dismo tradicional está en funci6n de la fertibilidad del suelo 

ya que la esterilización de los ray o campos de cultivo obliga a 

los MEas~a emigraciones peri6dicas cada 15 a 20 años, pero estos 

peri6dos se están acortando Óltima1ncnte, ya que no les es permi

tido escoger nuevas tierras y deben asentarse sobre las antiguas 

ya desgastadas por los años. El arroz es la base de su alimenta

ción y la ~poca de lluvias es fundamental para ellos. 

La legislación thailandesa prohibe desde hace 20 años, 

el cultivo de la adormidera y sin embargo, es en esta zol'la c!onde 

se encuentra el tri~ngulo dorado que aprovisiona del opio nece~a-
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rio para suministrar al menos una tercera parte de la heroína que 

se consumo 

El opio es para los MEOS el único cultivo negociable 

ya que el 95 % de su producción se vende para hacer dinero. En -

estos campos se siembra en junio el grano de la adormidera que -

se recolecta de diciembre a febrero. Para ello hay que esperar -

a que el viento haya hecho votar los pétalos malva o púrpura que 

forman un velo de delicados colores sobre el flanco de las coli-

nas •• 

El trabajo de recogida requiere gr~n destreza y delic2 

deza, por cuya raz6n est~ a cargo de las mujeres. Al crepúsculo -

los bulbos airosos de las adormideras son ligeramente incididos -

con pequeñas cuchi1las de múltiples hojas de cuyas entalladuras -

manará durante la noche una savia espesa, casi lechosa, Qxidándo

se hasta amanecerse, que será recogida a1 amanecer formando pequQ 

ños panes mezclados con agua, hervidos y tamizados con papel de 

arroz forma una pasta obscura apta para el consumo en forma de -

bolitas que se introducen en las pipas de los fumadores y cuya -

aspiraci6n del humo hace salir al drag6r1 (chu long) produciendo

se una volupt11osn se11saci6n. 

La mayor parte del opio destinado a la venta es com-

prado por negociantes que truecan dicha sustancia por medicamen

tos, útiles de labranza, sal •••• El opio transportado desde las 

montañas es escoltado por los soldados del R H T resto de los -

ejercitas chinas de Chlang Kai-Ch~ck que huyeron de la RepGblica 

Popular a la derrota de su jCfe y se refuglar6n en Thailandia. A 
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pdrtir del mom~nto en qua el opio es depositado c11 los alrnac~nes 

situ~c!os en los campamentos clandestinos de las tropdS irregulares 

escapd del mundo HEO para entrar en la gran cadena internacional -

de la droga, terminando en la Gran Avenue de San Frdncisco, en un 

bar de Sankt Pauli en Hamburgo o en la Quinta Avenida de NuevJ 

Yock:, transformado en Heroína, pasando su precio de 500 dólares -

el Kgm a I mill6n de d61ares, siendo sus principales beneficiarios 

la CIA, el KHT y ciertos pol{ticos de Banjkok. 

Ciertos organismos internacionales han propuesto reernpla-

zar el cultivo de la adormidera por otro producto como el alcanfor 

melocotonero o la morera, pero ninguno de estos productos puede --

asegurarles la demanda, ninguno exlge la infraestructura de trans

porte tan simple, un almacenaje tan t&cil y reducido. En las condi

ciones actuales de subdesarrollo socio-ccon6mico de los MEOS a qui-

enes este cultivo aporta menos beneficios. 

La historia econ6mica de los MEOS demuestra que fuer6n -

forzados a producir opio. En un principio fu~ cultivado en peque

ñas cantidades y únicamente parrt el propio consumo de la aldea. El 

régimen colonial francés en Indochina formó un impuesto de monopo

lio sobre esta droga instituyendo la regu1aci6n del opio y propug

n6 por todos los medios el aumento de su cultivo entre los monta-

ñeses HEOS de Laos. Estas facilidades dieron como resultado la _·:.. 

transformac16n de los arrozales en campos de adormideras. El arroz 

no agota el terreno apenas, mientras que el opio lo hace por largo 

tiempo y esta es la raz6n del porqué el MEO dcbf? nomadiz.ar para -

encontrar nuevas tierras de cultivo, por ello pr~ctica~ente se --
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encuentran cond~r.aCos a cul':ivarlo. 

Tradicionalnente los cargamentos de opio son capitali

zados en barras de oro o de plata únicas unidades monetarias hasta 

épocas muy recientes. Hombres y mujeres suelen llevar su patrimo

nio colgado en forma de collares y cadenas, más que como ostenta

ci6n, como seguridad para futuros tiempos cala~itosos al igu~l -

que en la Jndla o en Marruecos. Los grupos tribiales se diferen

cian por un color o motivo dominante en la vestimenta, distingui

éndose1 meas rojos, negros, manchados, floridos •••.• 
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I) OTRAS DROGAS PELIGROSAS. 

El auge de la industria farmacéutica en los EE.UU. en

tre los años 1930 hasta mediado de los 50 1 se vió acompañado de -

una dcsvlaci6n de sustancias controladas, sobre todo estimulantes 

y sedantes. Esta práctica se dlfundióen toda la industria, desde 

el fabricante hasta el farmacéutico minorista. 

La instauractón de controles farmacéuticos logr6 redu

cir considerablemente esta desviaci6n a g.r:an escala. Mientras que 

esta desviacl6n dlsminu!a en los EE.UU., M6xico aparecía como fu

ente principal de suministro de anfetaminas y barbitúricos del -

mercado ilícito estadounidense, fenómeno atribuido a las desvia-

ciones de fabricantes mexicanos legalmente.autorizados perg sin -

ética profesional alguna. 

La popularidad de los barbitúricos parece decaer en el 

mecado clandestino mundial, pero el abuso de anfetaminas, meanfe

taminas LSD, PCP otras drogas, van ganando progresiva y firme-

mente terreno en ciertas regiones. El Jap6n ha anunciado una nue

va oleada de abuso de anfetaminas y meanfetaminas. El abuso del -

PCP aumen'\;a en los EE.UU. y Canadá según lo demuestra el número -

ceclente de confiscaciones de laboratorios clandestinos de ambos 

países, quizás debido a la disponibilidad. 

El abuso del PC? puede ser debido a la simplicidad de 

los procedimiento~ y a la disponibilidad de elementos precursores. 

Aunque los efectos alucln6gcnos del LSD-25 se descubrl 

eran en suiza en 1943, hasta 1960 los EE.UU .• no desarrollaron la 

pericia en los métodos de produccf6n clandestina. Trds una larga 
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ole~da de a~us0. la je~1nda parece 1ecrecer en est~ ;aís aunque -

co11sta la d!sponibilidad y apr~hLn~ió~ de LSD-25 

Londres, ::~eva Delhi y en otras partos de Euro~a y Sudam~rica. 

:os laboratorios clandestinos qu~ prod-~0n esp~cialmente drog~s 

alucin6genas se encuentran más frecuentenentc er. EE.UU., Canadá -

y M6xlco. 

Todos los labor~torios clandestinos qLe pro~ucen estas 

~rogas rcq~ier~rl de prod~ctos químicos. Siguiendo dichos produc

:os químicas se pueden conseguir valiosas pistas para localizar -

!3s ap~raciones en estos laboratorios constit•1yendo un factor de

cisivo en más del 50 par ciento de las aprehensiones de laborato

rios practicadas por la DF.~. 
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CAP!TULO TERCERO 

FACíORES QUF. INCI08'l EN EL N.!\.Rr.O'TRAFICO. 

A) FACTORES ECm:OM!COS. 

t.a exten!Ja problemdticd del narcotráfico se nos ofrece 

como un amplio abanico de los más variados aspectos. De ellos co~ 

viene destacar en forma especial los de matiz econ6mico por su --

notable incidencia el tráfico internacional de los estupefaci-

entes en general y de modo concreto de los opiáceos y narc6ti-

cos. 

Desde hace muchos años la dimenst6n ccon6mica del trá

fico clandestino de drogas ha constituido el verdadero motor que 

ha impulsado esta {licita actividad convirtl~ndose en el más des

cisivo e influyente factor en el reomento de la deslclsi6n acerca 

de su legalidad o ilegalidad. 

La EUROPA CONTINEN1'1'L decimon6nica, a pesar de conocer 

los ~fecLos corrosivos de las sustancias estupefacientes tanto -

para el individuo cono para el cuerpo social no reprochó su uso -

ni su conercio debido fundamentalmente a los grandes beneficios 

econ6r.1icos que suponía para ciertas naciones europeas. 

FRANCIA durante el siglo XX conslgui6 gracias al "mo

nopolio estatal" de 1898 grarldes beneficios econ6mico3 en INDO

CHIN:\ oscllando la cantidad de opio importada en dicho pa{s en -

unas 250 Tms. anuales. 

GRAN BHETA~A enriquecía sus arcas a base d~l opio pro

ducido en la costa orient<-11 de la INDIA que era vendido en CHU.i1\ 
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procediendo el 60 por ciento de los ingr~sos del REINO UNIDO del 

comercio monopolizado det opio que permitía a los gobiernos eur~ 

peas atender la adrrinistraci6n de sus colonias asiáticds gr~cias 

al comercio de la adormidera convirtiendo de esta manera a CHINA 

en una "naci6n de drogadictos" 

ESPAÑA al estimular el consumo de ciertas drogas consiguió 

en la ~poca de la colonlzaci~n grandes ventajas econ6micas. Altos 

dignatarios de la iglesia recib[an en Sudamerica impuestos de la 

coca, en las minas de plata de Potosí se pagaba el trabajo de loa 

indígenas con hojas de coca ya que masticándola los indios podí

an al precio de abreviar su propia vida, soportar mejor las tar~ 

as de la mina. En Vizcaya se ha llegado a suministrar en varias 

empresas siderúrgicas, litros de vino a los trabajadores con el 

mismo fin. 

En BOLIVIA Y EN PERÓ se obligaba a trabajar durante largas 

horas a base del consumo de coca haciendo que durante el trabajo 

masticaran sus hojas para de esta manera mitigar el hambre y la 

fatiga. 

tos estupefacientes, con el desarrollo del capitalismo,

se convierten en mercancía siendo necesario crear y desarrollar 

al máximo.Su producci6n, transformacl6n, transporte y consumo -

adquieren rango de empresa. Nuestra sociedad a través de los me

dios de informaci6n fomenta y propaga un estilo de vida ligado 

al uso abusivo de los fármacos y ello por motivos econ6mlcos. -

En muchas ocasiones, ciertos contrates sociales, al prohihir -

el uso de las droga~ por motivos humanitarios lo que hacen es -
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fomenL-\r el enriquecb1icnto de los grande::; tz.·df ici::lntes que, por 

lo general , suelen ocupar importa~tes puestos en la administra

ción pliblica, en la bolsa o en grandes empresas ya que al incidir 

los estupefacientes en el terreno ilegal sus precios en el merca

do negro aumentan cons iderahlemen te. 

La drogadlcci6n no es una inocente enf'ermcdad que se intr2 

du~e y proli!erd sin intervención humana. Los beneficios que se 

derivan de este gigantesco mercado dan base para concluir que es

tá provocddo y alentado hábilmente por los beneficios que propor

ciona y que están interesados los traficantes no s6lo de que la -

demanda aumente, sin6 tambi~n de que ee mantenga clandestina e -

ilegal pue.sto que la legalización del merc.ado reduciría drástica

mente los márgenes de ganancia con que hoy cuentan. 

La legislación fiscalizadora sobre algunos estupefacientes 

puede tener una finalidad opresiva en el campo econ6mico, al pr2 

ducir un encarecimiento del m~rcado que lleva a la clandestinidad 

enriqueciendo a una minor!a y arruinando a la mayor!a. Al limitar 

el cultivo o el comercio de una determinada droga aumenta su valor 

y se potencia un c!rculo vicioso•"delinquir para conseguir la --

droga y drogarse para delinquir". 

Es posible que la liberalizaci6n del comercio de ciertas -

sustancias estupefacientes, disminuya el nGmero de delitos econó

micos en el tráfico de drogas y en los usuarios. Un ejemplo dE -

ello lo tenemos en la derogaci6n de la Ley seca estadoun !dense -

que termin6 con ciertos delitos semejantes. Raz6nes econ6micas -

pueden motivar la inclusi6n de ciertas drogas en las listas de -

sustancias prohibidas en las distintas lPgistaciones del mundo 
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Las misM3S razones son causa de ta exclusi6n de otras quizá tan -

peligrosas, de las citadas listas, como es el caso del alc~hol -

droga que mata tanto como la heroína aunque lenta e insensiblemP~ 

te y que está en estrecha vinculación con la ccim!nali~~d via10~ 

ta con la conducci6n tcmPraria de vehrculos de motor. No hay -

dt1da que et tráfico de drogas, además de beneficidr econ6mic~men

te a las personas que cor.ercian directa y exclu:ivamente enri~ue

ce a otras mucl1as que desarrollan diversas actividades. En 1970,

la campaña antialcoh61ica gastó 5 millones de pesetas en SSPAÑA, 

mientras que la ''pro~lcohólica super6 los 2,300 millon~~. La dro

ga a la par que degrada, hace aumentar el número de accidentes -

laborales y de tráfico, que se traduCe en un gravámen econ6mico -

muy considerable para el país •• 
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B) F . .\CTOR:'.S POLTTICOS. 

Es conveniente subrayar la dimcnsl6n política de la -

droga también y.i c¡ue en muchas ocasiones es un probl<:!Mcl impui-tado, 

creado e i~pu~sto con fines políticos. En cierlos momento5 los pa

r~.~s COlOnizadorL•S hr1n fomentado el USO de las drogr1S par.:i mant~

ner sumisoq bajo control a los colonizados. 

En algunos estados la drc0a ha constituido el sucedá

neo de un buen progra;na pal ftico ya que gracias a ella se logra -

la unidad en et pueblo al crear en la opinión pública la imagen -

dP ~ue la autoridad lucha contra l<i plaga de la toxiconamía y 

contra los delitos de ella derivados. En no pocas ocasiones se d.!.. 

funden noticias exageradas de los peligros producidos por las SU.é., 

tanelas e~tupefacicntes preparando de esta forma un enemigo camfin 

contra el que se lanc~ la comunidad. 

El poder µÚblico suele adoptar posturas y llevar a ca

bo programas con finalidades políticas muy diversas que pueden -

estar en oposición con las metas d~ tos penalistas y de los crimi 

n6lo-:¡os. Tal os el caso de la lucha desencadenada por el Federal 

Bufeau of' ~arc6ticos contra los consumidores de marihuana on Nor-

te América en 1930 y que f'u~ debida al intento político de dicha 

oficina Federal para incrementar su prestigio obtenido en la dé

cada de los 20 luchando contra el narcotráfico. 

En los períodos de crisis el poder político suele bus

car un ~chivo expiatorio" a quien atribuir la culpa de la silua

cl6n negativa: en tiempos de Jesucristo las persecusiones de los 

primeros cristianos, coincidieron en épocas de debilidad en las -



instituciones públicas. 

Los políticos conocen la fuerza de la publicidad y de -

los medios informativos y con frecuencia suel~n utilizarla para -

desvi<lr ta atenci6n pGblica delos problemas reales a otros monta-

dos co11 una hábil sutil propaganda consiguiendo además la admi-

ración y gratitud ciudadana. 

En muchas OCdSiones suele afirmarse que el poder políti-

ca desea acabar con el abuso y con el tráfico de drogas, pero la -

realidad suele ser muy distinta ya que lo que desea realmente es -

mantener la situdci6n peligrosa ya que la necesita para co~servar 

la cohesi6n y sumisi6n popular. Para ello necesita vocear con to

da clase de megáfonos sobre ciertos delitos de drogas para silen

ciar otros más graves como fraudes fiscales, especulaci6n del su~ 

lo, soborno, corrupción .•• 

Las drogas pueden servir no sólo para conseguir benefi

cios políticos directos sin6 tambi~n para mantener satisfecha y -

anestesiada a la clase social más vapuleada con bajos sueldos y -

situaci6n laboral eventual ya que una sociedad drogada es una so

ciedad mérmada y por esta razón a determinados polític~s les intg 

resa debilitar a los discrepantes a través de las drogds unas ve

ces, otras mediante una inteligente propaganda musical o de for-

mas de vestir y en la mayoría de ellas fomentando las recetas mé-

dicas. 

Norte América tiene el privilegio de contar con el mayor 

número de toxlc6manos del mundo. A partir de 1971, la administra

ci6n ~ixon seña16 un cambio d~ actitud de las autoridades norte-
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a::;ericana~~ con resp~cto a la droga aL consider<.Sr la lucha contra 

la toxicomanía prioritaria en .5U política. 

El gobierno de Hdshington ha llegado a la conclusión -

de que el problema de la droga rePasa los límites del marco poli

cial ya quecl 90 por ciento de los envíos de drogas suelen llegar 

a su destino. Por esta raz6n ha decidido cortar el mal en su orí

gen secanrlo las fuentes de producci6n de la adormidera Y dcsmante 

lando los labora torios clandestinos de transformaci6n del opio en 

productos más refinados. De esta forma. la lucha contra la drog;::-

dicci6n s~ convierte en un problc~a diplom,tico de dimensl6n uni

versal, en donde a pesar de la enorme actividad desplegada por la 

diplomacia norteamericana incitando a los .distintos países a ref2_ 

rzar su lcgislaci6n sobre la producci6n y el tráfico de estupefa

cientes, no todos están dispuestos a colaborar en esta cruzada -

conlra la droga, ya que considerables intereses políticos y eco

n6micos están en juego. 

En LAOS, la CIA ha c~tado mezclada en el trciflco de -

opiáceos desde 1960 a 1968 facilitando el transporte de narc6ti-

cos con el fin de ganar la confianza de los mees y de hacer alia

dos. Estas activldad~s paral0l,1~ eran justificadas por la 16gica 

de la guerra. 

Las gubernamentales controlaban las "bolsas de terreno" 

en dende sn encontraban los "maquis" de 30 a 40 hombres encarga-

dos de sembrar el pánico en la retciguardia comunista~ los cuales 

al estar aislados necesitaban para subc;l~tlr de la colaboracl6n 

de las tribus locales. La estrdtegia americana consist{a en ayu-
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dJr a las tribu~ a com··rcializar su opio y de esta forma a3e0urar 

la uupeviv~ncia de sus nmaquis'' y el aisldmiento del Phatet Lao. 

Antr: la oleada de toxicomanía que invadio a Norteamerica, 

el gobierno de los EE.Utl. presionó a su emhdjador para que estu-

diara la forma de poner término a la producci6n y tráfico de los -

opiáceos, consiguiendo del gobierno real de Laos la votaci6n de -

una ley sobre el opio. 

A pesar de ello, para resolver la cruzada contra la tox

icomanía habr[a en todo el S.E. asiático que apartar del poder a -

los altos funcionarios, precisamente en los que el gobierno se a

poya para aplastar al comunimismo, circunstancia improbable al co

nsiderar el gobierno laosiano prioritaria la campaña anticomunis-

mo sobro la lucha antidroga. El clima de intranquilidad política -

ha desencadenado en Laos una corrupci6n sin precedentes ya_ que sus 

autoridades son conscientes de que su poder es ilimitado y se pre

paran para la eventualidad de tener que cesar, amasando en el me

nor tiempo posible la mayor fortuna siendo el tráfico del opio y -

sus derivados uno de los medios más rápidos de enriquecerseª 

La monurqu{a constltucion~l de taos es más bien una con

federaci6n de poderes locales. Su estructura política favorece pues 

la fragmentaci6n de poderes. 

En estas condiciones la represi6n del tráfico de drogas 

no es ya una cuestión policial sin6 un complicado problema políti-

co. 
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C) CONDUCTA HUMANA. 

Al intentar descubrir la repcrcusl6n de las drogas en 

la conducta humana r1os encontramos con la dificultad da poder de

terminarla con precisi6n puesto que los efectos neurofisiol6gicos 

resultan complejos y díficilcs de aislar a la vez que en el nivel 

de la conducta influyen muchos factores que van más allá de la iQ 

cidPncla farmaco16gica espcc{fic~, tales como: potencia de la ao

sls, mod~ de administrarla, frecuencia de las tomas, estado fisl2 

16gico del sujeto, sus expectativas y emociones, condicionamient2 

s ambiPntales, etc. 

Es necesario además analizar las intenclones·de quie

nes suministran y de los que toman las drogas as{ como si dicho -

consumo se halla institucionalizado formalmente como es ol caso -

de terapia médica, expe!imentos farmacol6gicos, rituales religio

so o de festividades sociales, También es preciso penetrar en las 

motivaciones del toxic6mano viendo detrá~ de la fachada caracte

rial, bien la neurosis de la que es síntoma, bien el conflicto -

social que le abruma. 

Estas fachadas caraclerlales vienen a ser el resultado 

de una serle de presiones y opresiones familiares y sociales que 

crean un personaje que es considerado por la sociedad como un de

lincuente. Se trata de individuos cuya infancia se encuentra por 

anomalías de la emotividad y del carácter. A medida que van cre

ciendo toleran menos las coacciones y la regularidad; las fugas -

se hacen frecuentes, la rutina y el vagabundeo les cor1~ucen a los 

Tribunales Tutelares de Menores; in~stables son incapaces de so--
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met.E.•r:-;c <l ur :r·ll:djo reguarizado,· el fraccJso escolar, la entrad3 

en co:1ductas ~oxic6manas con tentativas de suicidio utilizadas -

muchas vecas en forma de chantaje y las manifestaciones ansiol{

ticas con su :orolario de violencia, constituye la trayectoria -

normalmente c~servada en dichos individuos. 

Er. este contexto la droga se presenta como un medio de 

eliminar o re1uclr el malestar que siente el sujeto y como un ve

rdadero refu~~o a la situación social que se presenta como into

lerable. 
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D) DELINCUENCIA DIRECíA E INDIRECTA 

Durante la primera mitad del siglo XX,las drog1s han -

estado asociadas en la mente del pueblo a toda clase de excesos, -

orgías y de cdmene:,,; violentos, siendo considerados los adictos -

como degenarados y parásitos sociales que para mantener su vicio 

roban, hurtan o atracan siempre con ánimo de lucro prevaleciendo 

esta oplni6n en el ár~a legal hasta fechas muy recientes. 

En la actualidad se perfilan dos posturas antagónicas 

en la discusi6n de esta materia: la primera, arraigada en la tra

dición norteamericana contempla al drogadicto como a un delincuen

te que entre la gama de delitos que puede cometer figuran el trá

fico, la tenencia y el consumo de estupefacientes, si bien el se

ctor m6dico y algunos grupos minoritarios consideran al toxicóma

no como il un enfermo qui:) presenta una personalid<J.d inmadura con -

desajusten en sus patrones de adaptaci6n y que s61o comete deli-

tos para satisfacer la necesidad creada por la droga. 

La segunda corriente de opini6n defiende la tesis de 

que las accciones delictivas cometidas por los drogadictos no son 

provocadas por las drogas en s{ mismas, sin6 por la imposibilidad 

d~ coriseguirlas en el mercado legal teniendo que recurrir al -

mercado paralelo clandestino en donde los precios dominantes fue

rzan al adicLo a la comisl6n de actos delictivos para conseguir -

el dinero necesario que les permita adquirir su dosis diaria. Los 

deensores de esta postura afirman que esa modalidad delictiva qu~ 

daría suprimida en el momento en que se autorizase a los médicos 

a proporclonrlr a los adictos las cantid~dcs que precis~ran p~ra -
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satisfacer sus nccesidade~, a la vez que contrib11irra en la elimi-

Odci6n del mercado negro. Esta argumentación que se basa en la --

experiencia de los países anglosajones, la pre&entan como la 6nica 

solución del problema de las toxicomanías y la forna dP evitar que 

el drogadicto por el s6lo hecho de s~rlo sea considerado como de-

lincuente al verse obligado a adquirir en la ilegalidad el fárma

co que le esclaviza rrsica y paico16gicamcnte. 

*Resulta muy difícil establecer conclusiones universales -

al respecto ya que existen interferencias entre las caracterrsti

cas farmacol6gicas de las sustancias estupefacientes y las peculi-

aridades psicosocialcs de los individuos. Cada tipo de droga no -

permite predecir una única vía de comportamiento, al depender este 

último, en Última instancia de circunstancias ajenas a la misma -

droga como son la actitud del toxic6mano ante el fármaco, l.o que -

espera del mismo, en compaff!a de quien se lo administra, el ~mbi-

ente en que se encuentra, y la propia personalidad del drogadicto. 

Por ello, una misma droga puede producir efectos diferentes se-

gún el QUIEN-COMO-CUANDO y DONDE se consuma .a· 

rlo es posible afirmar que droga alguna POR sr MISM.1'. sea -

la causa de conducta delictiva aunque en el caso de consumo ile--

gal de estupefacientes el delito reside en la decisi6n de la pe-

rsona de adquirir, poseer o consumir la droga. Sin embargo, el a

nalizar tas correlaciones de las drogas con el comportamiento crl 

min6geno se ha llegado a la conclusi6n de que ambas se encuentran 

íntimamente ensambladas al encontrarse los adictos en frecuentes -

trances que pueden desembocar en una conducta criminal. 

8 l .-Consecrnmcias del uso y 'tbuso de las drCYJolS, Mc-lvin,H.V. 
Sirytn 1-1._-..~1co, p.$g. ¡ 25 
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L.:is causas de la delincuencia vulgar son muy semejantes 

a las que conducen a ld toxicoman{a: discusión familiar, fustraciQ 

nes, carencias afectivas que dan lugar a la falta de interés por -

todo lo útil, indisciplina, irritabilidad, agresividad verbal, --

fugas del hogar, abandono de los estudios o del trabajo, integra-

ci6n en bandas, participaci6n en acciones delictivas, vagancia, -

r.tendicidad, robos,hurtos, estafas, falsificaciones, prostituci6n,

homosexualidad, tr,fico ilícito de drogas, atracos, suicidios y -

asesinatos. 

El mayor peligro surge durante las crisis abstinencla

les al recurrir ante la necesidad que le devora a toda clase de -

ardides para conseguir el dinero necesario que le permita conse-

guir el dinero necesario que le permita conseguir en el mercado -

negro las dosis diarias. Estas crisis de abstinencia representan -

el mayor interés crlminol6gico, máxime teniendo en cuenta que el -

drogadicto, por haber perdido facultades en muchos casos se encu

entr~ sin empleo al centrar su vida en la droga y quedar excluido 

automáticamente el trabajo. Hay que considerar, por otra parte, -

que no se cncucrntrdn en las mismas condiciones el adicto rico que 

el pobre. 

El primero podrá arruin<irse vendiendo sus bienes, pero 

normalmente no recurrirá al delito, mientrao que los toxic6manos -

que carezcan de b,ienes de fortuna o de empleo tendrán que realizar 

actos delictivos que, por lo general, requieran poca preparaci6n -

para conseguir el dinero que necesitan y además a corto pla20, ya 

que deben administrarse la droga antes de que aparezca el sf ndro-
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me de a~rt.innncia. como puede observarse al h.:iber muy poco~ adíe:-

tos que di!ipong.ln del Cdpital suficiente para sufragar sus gastos 

y al ser las provi~iones del fármaco inasequibles en el terreno -

legal, se ven obligados a ac11dir al mercado negro en donde juegan 

los factores de riesgo, codicia y escasez, que encarecen conside-

rahlcmente la mercancía dando como result<inte C!l delito funcional. 

Al no ser el drogadicto previsor, roba diariamente para 

aplac.ir la necesidad que le devora y que no admite tregua, por -

cuya razón suel~ entregar el producto de su robo por un valor muy 

inf(;'rior al real. Según testimonio c!e la policia neoyorquina el -

50 por ciento de los robos cometidos en la ciudad son debidos a -

esta circunstancia ascendiendo el valor de lo robado a más de --

250 millonC!s de d6lares anuales. 

La opini6n de considerar la droga como un factor impor. 

tanta en la com1si6n de actos delictivos es aceptable pero en CO!!l 

binación con la predisposición individual que se sentirá potenci!! 

da por la droga, debilitando los frenos inhibitorios aunque a ju

icio de Balsega no se puede afirmar la existencia de una crimina-

l id~d di rectamente engendc-ada por la droga. El profesor Fernández 

Ibor afirma que es incorrecto equiparar el comportamiento del to

xic6mano al del criminal ya que no todo toxicómano es un criminal 

aGn cuando a la hora de efect11ar una estimaci6n de la inr1uencia 

de las drogas en la etiologfa del dellto tenga enorme interés la 

prcdisposlci6n individual. • El significado que tenga el uso de -

drogas y su vlnculaci6n con el delito dependen en gran parte de -

las leyes existentes sabr~ estupefacientes y de la actitud social 

respecto a las toxicomaníasJ Es pu6~ n~ceg~rlo diferenciar el de-

( q ) .-t'el ito·; en ':!Jt.•~da d,.. f':·.h1p•f.1..__.¡.~nt.o...; y rsic0~.ré'.ipic0 ;, 
carcr~ RanfrC!z $PrgioL (;,11v1~ S . ..\.,~'.f.'(i<ü, [>~g.IJ 
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nominado mundo de la drogd que abarca su cultivo, elaboracl6n, -

transporte, ver1ta, comercio y consumo por el adicto, de la crimi

nalidad derivada del consumo a consecuencia de la Crogadicci6n -

que ~ su vez puede ser directa o indir~ct~. 

La prlMera extiende la acci6n crimin6gena de las dro

gas a diversos delitos tales como; los co~etidos contra l~s per

sonas, la propiedad, las costumbres, etc., mientras que la indi

recta comprende la pervcrsl6n del medio familiar y la de los des

cendientes toxic6manos. 

CLASES o 

CLASES o 

DELITOS DIRECTOS 

INFRACCIONES O DELITOS COMETIDOS A CONSECUENCIA DE LA 

I~GESTION DE DROGAS 

.Homicidios, Suicidios, Agresiones verbales y fí

sicas, Desordenes pGblicos, perturbaciones del 

orden. 

CUANDO LA DROGADICCION CONSTITUYE UN DELITO "PER SE" 

(cuando el consumo, tenencia, tráfico, comercio 

se encuentra prohibido legalmente). 

Son; Los que tienen por meta las drogas 

DELITOS INDIRECTOS 

DELITOS O INFRACCIONES COMETIDOS PARA Oíl1'ENER LA DROGA 

.Robos, Hurtos, Estafas,Falsiricaclones, Atracos, 

Prostituci6n, Homos~xualidad, Agresiones, Suici-

- n -



dio, Asesinatos ... etc. 

?ROSr~ITISMO PARA: 

.crear nuevos mercados: distribuci6n gratuita . 

. co~batir el vicio: acallar la conciencia 

.costear la droga con ta venta de estupefacientes. 

DELITOS POR TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES' 

.Delincuencia.aislada o individual: 

(m~dicos que recetan alegremente) 

.Delincuencia asociada u or1anizada: 

Gangs o traficantes profesionales. 

La distribuci6n gratuita a sujetos no toxicómanos re-

presenta uno de los aspectos comerciales que m&s favorecen al de-

sarrollo de la toxicomanía. Para dar vida al mercado los traf.!. 

ca·ntes se ven obligados a ampliar la demanda incrementando el ::ier-

03.rjo de consu~o con nuevos adictos conseguidos a través de la dis

trlbuci6n gratuita de sustancias estupefacientes. A esta modalid3d 

de proselitismo cc~ercializado hay que añadir el individual a c~

rgo del propio drogadicto, et cual desea compartir su vicio y ver 

aumentado el círculo de sus compafieros de esclavitud sin olvidar 

el beneficio que ohtiene en su propaganda que le sirve para co5-

tear su droga. 

Ningún páis puede considerarse libre del flagelo soci

al que supone la toxicomanía, ya que el tráfico clandestino de drQ 

gas es sumamente complejo y se encuentra l~gado a delitos de fal

sificación de monedas, trata de blancas, tráfico de diamantes y de 

metales nobles, fugas de divisas y tráfico de armas. Los tr~ricJU 
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t~~ tntern~cionalcs suelen adc~ás dedicarse a otras actividddes -

delictivas. 

En este tipo de delitos hay que distinguir la delincueu 

cia aislada o individual de la asociada. La primera se nutr¿ de -

personas que estan legalmente autorizadas para tener o aprovisi~ 

nar a centros diversos sustancias estupefacientes los cuales des

vían de su ruta legal para surtir al mercado negr~. La segunda mQ 

dalidad de delincuencia se retiere a los gangs que se encargan del 

contrabando y dlstribuc16n de las drogas. 

La intoxicación derivada del consumo de estupefacientes 

tiene un marcado exponente en la seguridad del tráfico ya que la 

desmedida ingesti6n por el conductor, de anfetaminas, barbitúric2 

s o de alcohol produce una lentificaci6n de respuestas a estímul.2. 

s sensoriales; alteran la visión binocular y con ella la C"orrecta 

percepci6n de distancias y originan otras anomalías sobre el psi

quismo con repercusiones motrices que incapacitan para conducir -

vehículos a motor. 



CAPITULO CUARTO 

ESTUDIO POR~IENOP!7.AOO DE LA PELIGROSIDAD DE ALGUNOS 

ESTUPEFACIENTES. 

A) MARIHUANA' 

Conocída can el nombre de "provinciana" debido a su -

moderada acción embr-1agadora es una de las drogas más discutidas 

pués a pesar de ser considerada menos peligrosa que otras por no 

crear dependencia Hslca, conduce a un deDllitamlento psíquico. 

•se le ha calificado de droga ''rompehielos" por abrir 

caminos catastrúrtcos y por la facilidad de establecer contactos 

con traficantes que se dedican a opiáceos y a las anretaminas.10 

Durante mucho tiempo los orqanJsmos encargados de as~ 

gurar el cumplimiento de la ley han intentado justificar las dt~ 

posiciones prohibitivas existentes sobre el uso de la marihuana 

defendiendo la tesis de que su consumo abusivo induc{a al cr!men. 

En la actualidad y sobre el tapet,e social se ha planteado una 

fuartC' polémica en torno al tema de sl la madhuana conduce o no 

a la conducta cdmln6gena. 

Los criterios acerca de su peligrosidad se hallan di-

vididos ya qur. mientras u~ considerable sector de la opini6n a-

firma de quc> no es factor determinante de criminalidad, otro se

ctor sostiene que induce al naufragio-intelectual y moral que -

desemboca en una conducta crimin6gena. 

A contlnuaclón se presentan las dos corrientes diame

tralmente opuestas que contemplun su nivel de pellgrosid<td, 

Entre los detrttctores de la droga se mantiene la opi-

( lOL-P-rogas alt·~r-1das d" ta t:'!Cnte,o. H:1de ~!rirgaret,Di:ll'-" ~<·x.,¡.-.ir¡. 
;¡ 
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ni6n de que potenc!a los temperamentos antisociales despertando -

in5.tlntos que Sl? hallaban reprimidos en el subconsiente del suje

to y rebajando el c6diqo moral del adicto. 

Una de las manlfestaciones psic6ticas más destacad~s -

es el acusado grado de agresividad que se revela en algunas into

xicaciones con cannabis y que les lleva la comisi6n de actos de -

violencia atacando a cuantas personas se encuentran mientras du-

ran los efectos de las drogas. •En los individuos que toman cáña

mo índico en dosis importante.!'i durante un tiempo prolongado la -

droga se muestra progreEivdrnonte incapacitante conduciendo al su

jeto a formas de vida marginalcs.11 Las lacras que se derivan del 

abuso de e.Sta droga son innumerables: violencias estupros, críme

nes, roboc, estafas, llegandosc a prostituir sus adeptos para con 

seguir el dinero necesario que les permita satisfacer su deseo. -

En la fase de exci taci6n sensorial y afectiva existe el peligro -

de actos sociales al realizar los toxic6manos reacciones bruscas, 

impulsivas y opresivas contra el mundo exterior y en ciertas oca

siones contra s{ mismos en las experiencias angustiosas. La facul 

tad qu~ ~lene de precipitar las desviaciones de conducta es sufi

cientemente fuerte para considerarla como sustancia potencialmen-

te peligrosa. 

El modo en que la marihuana se consume en nuestra soc! 

edad representa un factor crim1n6geno suplementario aunque no sl'.!a 

m~s que en forma indirecta; en los medios donde el cáñamo se fu

ma en colectividad cvolucionil un b~en número de individuos que -

aparte de la influencia t6xlca de la droga, son asociales o han -

{ ll ).-tbiclem, pág. 4'l 
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tenido ~roblernas con lu justicia. Por conLagio mental los servi

cios pu~den asinllar rápidamente las costumbres criminales de los 

inductores sin que intervenga neccsariamrntc la marihuana. 

En los EE.UU. son numerosos los accidentes causadus por 

conductores borrachos de cá~amo y ello es compresible debido a tos 

trastornos tales como alucinaciones visuales y auditivas,disminu

ción de agudeza de juicio, falta de coordinación en los movimien

tos, de~orientaci6n especial, euforia y somnoliencia que prod11ce. 

Al contrario de lo que sucede con el abuso del alcohol una intoxl 

caci6n ligera de cáfiamo se manifiesta por muy pocos síntoreas exte

rnos. Es muy difícil que la policia, al hablar con el conductor, -

llegue a sospechar su auténtico estado. 

• Uno de los aspectos más tenebrosos r discutidos de -

la droga,es su propiedad de transformar en fanáticos asesinos a -

sus sociales y apáticos adeptos. Esta acusaci6n se remonta a la -

~poca de las cruzadas. HAMMER en su Historia de los asesinos, en 

1818, describe que en el siglo XI la secta musulmana ismaelita de 

los fatimidas, di6 origen a la terrible tribu de los asesinos que 

utilizabÍn esta droga para relajar la censura moral de los come

dores de haschisch. su jefe Hassan Ibn Sabbal1, conocido par los -

cruzados por el Vejo de la Montaña, llevó a la perfección el arte 

del asesinato secreto y rué el primero que tuvo la idea de utili

~ar la droga para volver más temerarios a sus sicarios que duran

te m~~ de 170 afias sumieron al mundo musulman en el terror.12 

Los expertos m6dlcos coinciden en afirmar la absolut~ 

imprevisibilidad del efecto de la marihuana en los distintos indl 

( l 2) , -Hl '>tori 'l tJ.-. 1 ~s •Ir ,..J.ic;, l!nl'Jll• •r-l, F"c:p.1·":,1, I 'Í·l • J') 

- 102 -



·vlduos, ya que una pequeña dosis ingC>rid;, por un individuo p•iedc> 

provocar una fuerte intoxicación acompañada de ataqu~s de furia -

y de actos delictivos, mientras que dosis m&s elevadas pueden no 

desencadenar reacción alguna en otras personas. Este aspecto im

previsible de la drogñ, es el que confiere dicha peligrosidad. -

Al agudizar la marihuana tas senstlciones, pueden provocar en el

adlcto un~ irritabilidad incnntrolabte que desemboque en actos -

ir responsa bles. 

*En 1970 un subcomité del Senado de los EE.UU. informa 

que un psiquiatra del ejercito norteamericano afirmaba que la ma

rihuana hab{a inducido a algunos soldados a hacer fuego a sus co

mpañeros\ 3. 

El psiquiatra John K Imahara, estimo que del 10 al 20 

por ciento de los saldados norteamericanos del Vietnam consumían 

regularmente c.lñamo indico. Mientras el Senador Thomas Dood ha -

afirmada que el uso de la mariguana ha desempeñado un decisivo -

papel en la supuesta masacre de civiles hecha por las tropas no

rteamericanas en Mila{ en 1968. 

En 1942 Harry AUslinger crltlc6 al informe de la Guar

dia y ln Asociacl6n Internacional de Educaci6n sobre Narc6ticos -

hizo comentclrios lapidarios acerca de la marihuana, afirmando que 

las personas que consum{an esta droga durante un per{odo prolong~ 

do de tiempo pre~entan una ira delirante que las empuja a cometer 

los más horrendos cr{mene5, asaltos, asesinatos. Por eso, a la -

marihuana suele llamárselo la droqa asesina. No hay duda de qu~ ; 

'( \J l.- lbldem, p6g. 60 
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el consumo de las drogas se halla asociadc a actos criminales, -

dP qu~ inciden sobre la tasa de suicidios y de que son lo~ máxi

mos responsables de los accidentes. Sin embargo, ~s dudoso que -

la droga en s( sea suficiente como causa del delito si bien su -

consumo puede influir sobre el tipo de delito cometido. 

El Doctor Henri Amoroso afirma qu~ la irritabilidad -

se transforma con el haschisch en furiosos delirios. Antoine y -

Maurice Porot, profesores de la facultad de ~edicina Forense han 

realizado numerosos peritajes mentales en homicidios perpetrados 

con un salvajismo inaudito bajo los efectos del kifi. El profesor 

POROT recuerda que MUSTAFA KEHAL tuvo que disolver las sectas de 

individuos exaltados por el haschisch que comct(an actos de cri

minalidad colectiva. 

Los Doctores Securas de Grecia y Nashar Osman yzman -

de Turquía aseguran que tal toxicomanía es peligrosa para el us~ 

ario y para quien con 61 convive. Una de las pruebas de que el -

haschisch aumenta la agresividad, es que en México se suministra 

a los toros y a los gallos de pelea, y enotros países a los pe

rros qu~ van a la caza del jabalí. 

DEFHNSORES. 

A) ORGANISMOS OFICIAi.ES 

•La afirmaci6n de que la marihuana conduce a la crimi

nalidad ha sido impugnada por un amplio sector de la opini6n.14 

EL DEPA~TAHENTO DE LA POLICIA DE CHICAGO cree que los 

(14).- Ibldem pág. 72 
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toxlc6manos no son más violentos. 

Ef, INS'l'ITUTO DE INVEST!G~CION DE LA JUVENTUD DE ILLI-

NOIS afirma de que,•sl bien el nómero de infraccionrs es cada vez 

mayor, éstas son menos prudentes y preparadas debido a la urgen

cia de suministrarse la droga. Sin embargo una vez iniciados en 

la dependenc la no rea 1 i z<:t n dPli tos sin tener una anterior prepa

rac i6n y expcdcnciti, es decir, el tipo de delitos que cometan no 

es distinto al de los que comet!an antes de su iniciaci6n.15 

A su vez afirma que los adictos a la marihuana muestran una ten

dencia a cesar en los comportamientos escdndalosos, tales como -

riñas callejeras o luchas contra pandillas, por tanto el efecto 

sedante de· la droga como por el deseo de no querer atraer la aten. 

ci6n del público o de la pol icia. 

La F!SCALIA DEL DIS'fRITO DE NUEVA ORI,EANS concluye de 

que si bien los responsables de una serle de delitos investigados 

son consumidores habl tuales de marihuana no significa necesaria

mente que ésta sea la causa queorigina o facilita la comisi6n de 

dichos actos crlminógenos ya quo puede ser debida a una psicopa

tía sub}"tlcente. 

El INFORME DE LA GUARDIA ordenado por el alcalde do -

Nueva York a una comisi6n clcnt!fica, afirma que el consumo de -

esta drCJy,t no es factor determinante en la Perpetrac16n de crím_g_ 

nes importan tes Y, que la del i nr:uenci a ju ven 11 no está as oc lada -

al hecho de fumar marihuana. 

F:n 19'/0 Sr? creó en los EE.UU. una comlsl.6n para. estu-

(l5).- Ibldem p~~. 78 
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diar los peligros del cannabis, llegando a la conclusión de que -

los consumidores de esta droga no son agresivos ni carecen de a11-

todominio y no deb~ consldcrársele::> personas peligrosas para la -

segur id ad públ icr:i. 

ta afirmaci6n de que la marihuana conduce a una condu-

eta crlminal ha sido recusada en gran parte. El departamento de -

polictd de Chicago cree que los toxic6mdnos no son más violentos 

y ReckPss defiende la tesis de que la dependencia reduce la incli 

naci6n a delitos violentos y la capacidad para aquellos que cxi-

gen mucha imaginaci6n o planes previos de cierta complejidad. 

•una Comisi6n de los EE.uu.encargada de realizar es-

tudios de, los peligros del cannabis lleg6 a la conclusi6n de que 

si bién puede establecerse una correlacl6n estadística entre el -

uso de los productos de la cannabis y la frecuencia del crímen y 

de numerosos actos delictivos no existen pruebas convincentes de 

que el consumo de estos productos conduzca inevitablemente al 

crimen y a la violencia.16 

tos menos integrados son las más vulnerables a los 

efectos de las drogas, pero para pronunciarse con mayor rigor 

hay que atender a los antcct•denles biopsicol6glcos del infractor. 

En 1970 Joyce narra casos de prostituci6n de ambos -

sexos como medio de conseguir la droga. En 1917 Dietrlch llega -

a la conclusi6n de que la peligrosidad de esta droga no es una -

magnitu~ constante, sin6 que depende de la coincidenci~ e inter

relaci6n de los factor~s pslcosociales, del adicto, de ta frecug 

(16~~Consecuencias del uso y abuso de las drogas, 
Xetvln fl, Wcinswg, V siglo, ~féx. p;1~1.1nt:i 
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ncia de su consu~o y de la m~zcla con otras droga9. La toxicopa-

tía t6xica producida por el haschisch significa desde el punto -

de vista psicodinámico un grave trastorno del desarrollo de la -

personalidad que engloba el YO, al SUPER YO y las relaciones ob

jetivas. Pueden manifestarse, a juicio de Dietrich entre los 15 

y 25 años en psic6patas adictos, criminales y perversos sexuales. 

*En 1936 los diurios neoyorklnos publicaron historias 

fantásticas acerca de la droga asesina: la marihuana. El entonces 

alcalde de Nueva York, La Guardia orden6 una investigación cien-

tífica. Del estudio realizado concluía dicha comisión de que el -

consumo de esta droga no es el factor determinante en la perpe

traci6n de crímenes importantes.17 

•Los j6venes que revelan inclinación hacia et delito 

prefieren el alcohol, en tanto que los adictos a la marihuana -

tienden a mostrarse poco agresivos y a evitarse problemas\8 

B) COCAINA. 

Los cocain6manos muestran reacciones peligrosamente -

agresivás ya que intentan conseguir el dinero para comprar droga 

sin reparar en obstáculo alguno. Su delirio cocaínico, las al·t-

cinaciones agitan y mortifican al individ\JO con fantasmas, llen! 

ndolo de angustia y ansiedad. El deseo de salir al paso del su-

puesto enemigo es la más peligrosa de sus reacciones paranoicas. 

Los más graves f inalcs del coca{nomano son el suicidio o el ho-

micldio inducido por la idea de p~esrncia par~nntca. 

( 11).-lbldem p~g. 115 

( 1 A). -La dr())acHclón de l.i. juvr>ntu·-J f.:n MPxico, Rodrígt1r:-z Man7;rna
r·~7., &Ita:-., !'<Í']. ·P 
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Los efectos farmacol6gicos y la personalidad psicopá

tica del del adicto provoc~n los actos antisociales frecuentemen_ 

te peligrosos de estos individuos al originar estados de agita-

ción prolongada que deriva en una agresividad sumamente preocupa_ 

nte. 

La suspcnsi6n brusca y total de la droga puede origi

nar depresiones que conducen con mucha frecuencia al suicidio o 

a lesiones autoinfligidas. 

C) HEROIN.~. 

El heroin6mano suele mostrarse insolente, osado y des_ 

carado. Su acción crimin6gena es más peligrosa que la del morfi 

n6mano, ya que mientras que la morfina quita el gusto por la ac~ 

i6n, la heroína lo potenc!a, siendo tanto más peligrosa cu.'tndo _ 

est~ obnubilado. 

Teniendo en cuenta la mentalidad americana, que no a_ 

precia demasiado la actitud de contemplanción beatífica. no resu_ 

lta sorprendente que sea el estupefaciente preferido de los dro_ 

gados es1:.adounidenses sin distinci6n de color, ya q11c mientras __ 

los as{atico~ buscan la ligerezd del espíritu, los occidentales 

prefieren las meras scnsa~iones.•El heroln6mano en estado de pri_ 

vacl6n se comporta peor que un animal salvaje: roba, atraca y m~

ta despiadadamente.19 

En los EE.UU. se calcula que el 50 % de los delitos -

sor1 cometidos por los toxic6manos. El 50% de los homicidios com~ 

tidos en Washington y en Nueva York son realiz~dos por adictos a 

las dror,¡a~. convirtiendo l<ts cal les de Washington en petiqrosa~ 

( tf'J).-I.os Ur •1.idi1:tt .;;, tdu.irrlo Gu,irfarr.:irn.i, ,\::.elqa, p.lg. S'i 
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jungla tas ciudades en verdaderos antros, siendo muy peligroso 

acudir a los lavabos subter-ráneos de los metro('oritanoS ·o··de los 

Cines o pasar de noche por parques, ya que abundan los heroin6ma 

nos dispuestos a conseguir por el medio que sea el dinero quo le 

permita financiar sus dosis diarias. 

El coete de este tipo de toxicomanía es enorme. •Le :-!onde 

public6 en enet'o de 1973 una estadística en la que se calcula que 

los heroinómanos menores de 25 años solían gastar mensualmente en 

droga una media de 1,200 francos.20 Al no poder muchos heroin6ma_ 

nos cr6nicos trJbajar y al no disponer del dinero ::;uficlente quP. 

les permita mantener su vicio, la mayoría se ven obligados a ro_ 

bar por un valor cuatro veces superior al. de las dosis que precl_ 

san, ya que tienen que revender el producto robado a bajo precio 

y con la urgencia impuesta por la neces ldad de deshacerse de la 

mercancía y de aplac¡:¡r el ansia del veneno. 

Si se estima que la mitad de los 600,000 heroin6manos re_ 

curren al robo, que tales robos se elevan a cuatro veces el ces_ 

to de la droga adquirida y que su costo medio es de unos 8,000 

dólares anuales, el valor de lo robado solamente en los EE.UU. 

alcanza los 600 millones de d6larcs al año. 

D) L S D 

Hasta 1962 no se apreciaron sus efectos peligrosos que -

estriban en la posibilidad de desvío inmediato a lil borrachera 

a la existencia latente de la aparici6n de sus manifestaciones 

tardías incalculables. La situaci6n pr_:oligrosa se agudiza cuando 

( 20) .- Ibid+·m, pátJ. CJ6 
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en el caso de bocrachcra intensa dcsapacecc la Gltinta i11star1 ·ia _ 

de dominio, "el YO residual'', llegándose a identificar el murida 

de las alucinaciones con el real. 

•La capacidad de la LSD puede producir fenómenos desagra_ 

dables e inesperados, ciertos estados psicóticos y hechos que en_ 

tran de lleno a la esfera de la delincuencia y de lo crimin6geno. 

El inLenso vac{o interno puede llrvar al suicidio.21 

Una investigación sobre 25,000 dosis administradas a 5,000 

realizadas por Pcter Lourie, descubrió que entre las personas nor_ 

males elegidas para realizar experim~ntos de laboratorio, no hubo 

ninguna que intentó suicidarse mientras que los que presentaban -

trastornos· ps!quicos tratados con LSD el O, 18 por ciento intent6 

suicidarse y el 0,12 por ciento lo cons1gui6. 

En 1966, LIFE lanzó la voz de alarma relacionando la dro_ 

ga con una serie de agresiones y de suicidios debido a las oscila_ 

cienes intensamente anormales del estado de ánimo depresivo que _ 

provoca. Esta droga produce; angt1sLia ira, miedo, terror y pánico 

que conduce al homicidio o al suicidio.•La falta de ambici6n, la 

indifcre~cia por el éxito y la apatía por el propio trctbajo pro_ 

vocadils por la borrachera lisérgica, puede llevar a depender de 

la benericiencia pública al drogadicto y a deteriorar seriamente 

su conducta socla1.22 

La LSD supone un riesgo potencial tanto para el drogado 

como para otras personas, por poders~ presentar efectos en un 

momento determinado cuanJo Sf..! conciuce un vehículo a motor o cuan_ 

do se realizan otras actividades que requieren la mAxlma atención. 

La capacidad de prod11cir fen6menos innspurados q11e entr.1n d~ 11~_ 

(21}.-La drogadicción de• 1,1 ¡uvf:'nt.ud rm t·r,"íxlcf"J,P.o.Jd0w:7. M.1n:t .. "'\· 

( 22) .-n~~{J~m~kl~~: ~3ri·, ~g. 2 O 
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no en la esfera delincuencia! y crimin6gen~; es una poderosa ra_ 

z6n qu·~ ha aconsej;:!do gran cuidado en la administraci6n médica de 

esta sustancia. 

Un nomento peligroso lo constituyen tas oscilaciones _ 

de ~nimo y de efectividad que se orlginan en el curso de la borr~ 

checa lis6rgica, por la despersonaliT.acíón que produce que hace -

que el paciente se siente fuera de su propio cuerpo y experimente 

profundo terror y pánico que le lleve al homicidio y al suicidio. 

Los peligros propiamente dichos estriban en la posibilid?.d de de~ 

vfo inmediato a la borrachera lis~rgic~ y en la existencia laten 

te de la aparicl6n de manifestaciones tardías incalculables. 

•ta droga produce una preerlsis parecida al estado ln 

fantil que a la vez que disminuye las facultades intelectuales --

del adict...;, le hace sentirse incapaz de continuar el traba_jo que 

lleva entre manos, con las consccuancias econ6micas que pueden dg 

rivarse (despidos •• )23 

Se trat3 pués de una sustancia qu~ trastorna la ~ente 

induciendo al homicidio, al suicidio, a actos asociales y a la 

misma locura. 

{23}.- Con.secuencia del uso y abuso de las drogas, Molvin H •. -
h'ein.swg, V siglo S.A. Méx. pág. 86 

- 111 -



e o N e L u s I o N E s 

Solo la legdlización del narcotráfico puede acabar con 

la ex~gerada riqueza y el irresistiblP poder de corrupción que a

cumulan los grandes capos de la droga. 

Teniéndose el control ar~ncelario del comercio de dro

gas, se evitaría el de!ito de evasión fisc~l y probablemente dis

minuirla e! consumo de estupefacientes, al igual que como pasó -

con el alcohol en E.U. cuando se levantó la prohibici6n impuesta 

en los años 20•. 

Al evitar la evasión fiscal, los impuestos generados -

de esta legalizaci6n, se podrían destinar a elevar el nivel de -

vida de los mexicanos, en el aspecto social, cultural y econ6rnico. 

Por medio de crcaci6n de escuelas y clínicas para toxic6m3nos. 

Aquí en México es raro que a nivc1 oficial se proponga 

la despenalizaci6n del narcotrdfico debido a la tremenda presión 

cultural y econ6mica de E.U., y no oolo en K6xico sino en toda -

Am6rica Latina. Pero si observamos, en Europa se tienen menos in

hibiciones. Tenemos como ejemplo al Seminario Brit~nico THE ECONQ 

MtST, quién no vacila en propugnar abiertamente la legalizaci6n, 

=Los cigarrillos matan a los fumadores por millones--reflexionaba 

recientemente dicha revista--; el alcohol hace naufragar la vida 

y la fé de las personas, arruina familias, y sigue siendo, la pri 

ncipal causa de accidentes y violencia en los países occidentales. 

Sin enbargo, la prohibici6n crea E>l cr{mcn y genera peliqros m~s 

gravas que los q1:0 protende evitar=. 
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Hay paises que haciendo caso omiso de las presiones del -

gobierno Norteam~ricano, que finge escandalizarse, ya legali?.aron 

parcialmente la venta y uso de cierLas drogas. Como son Dinurnarca, 

Espafia y de manera especial Holanda. 

Por consiguiente la prédica intimidante y sensacionalista 

contra las drogas, empieza por aburrir y acaba por incitar: en 

de disuadir. Es por ello que no son conver.ientes las campañas si!?_ 

temáticas. 

Hablando ahora de la farmacodependencia, soy partidiario -

de que al drogadicto no de~e v6rse1e como a un delincuente ''aUtQ 

máticott, ni como a un enfermo incapaz de controlarse, por lo mi~ 

mo, al USl;lario de drogas debe tratarsele como a cualquier ciudad~ 

no, con los mismos derechos y también con las mismas reaponsabili 

dades y obligaciones, ya que el hecho de ser adicto no debe cons

tituir una excusa para esquivar el castigo de la ley. Legalizando 

la farmaco-dependencia se elevar(a la autoestima del toxic6mano -

y se detendría más antes de delinquir, ya que por lo antes menci2 

nado, no tendría justificante alguno. 

Cor.:o se pudo apreciar en la i11troduccl6n la venta y consu

r.io de droga en :-léxico fué legal y el problema nunca alcanzo ni re_ 

motamente las dimensiones a que ha llegado en E.U •• Sin embargo, 

a partir de que México adopt6 d6cilmente la política prohlbicio

nista de E.U., la problemática hri llegado actualmente a dimcrnsio

ncs preocupantes. 

Mientras no se de una legalizaci6n al uso y tráfico de es

tupefacientes, hi\brd. que seguir pagando un alto precio. Hucho m.Js 
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que las droga·;, lo q11e en ~m&rica latina mnta es la guerra contra 

ellas: entre l~s víctimas, más de cinco mil militares y policias -

muertos en Colombia y ~6xico, tal vez más si se cuentan a lo~ ino

centes cogidos ~n el fuego cruzado. 

Esta guerra es imposible de ganar, debido a la corrup

ci6n existente entre funcionarios du gobierno y jetes policlacos, 

tomando en CUPotu tambibn, que el narcolr~fico dispone de mayor -

presupuesto que la policia fuerza armada~ r.ns narcotraficantes -

podrían meter en sus n6mlnas a todos los policias y militdces, pa

gdndoles mejor salario que el que ahora perciben. 

Reflexionemos un poco entonces y cuestion~monc.s, ¿vdl

drá la pena seguir con esta gll€"rra p~rdida? desperdiciando dinero 

en operativos contra ella?, cuando hace mds falta e~:te presupue~.

to p<lrd destinarlo en gent.e necesitada, analfab~tas, desempleados 

etc .• ¿ser§ vdlido seguir sacrificando tantas vidas humaras en -

vano? ¿ acaso no será mejor una desregulación de tipo •gradual y 

sel~ctiva~ d~l uso y tr~fico d~ drogas on el p~{s?, tomando c~i -

cuenta factores m6dicos, econ6micos y sociables? 

Y se hJbta de una SPlectividad porque en la lcgaliza

ci6n, ~olo deben contemplarse las drogas de origen natural, como 

son la MARIHUANA y la COCA1NA por ser menos dañinas al metabolis

mo humano. t.ils drogas sintéticas son m11cho más peligrosas y entre 

ellas encontrJnos, la HEROINA, L.S.D., CRAK, ANFETAMINAS y BARRI

TURICOS, CEMENTO,T~CtNER, etc •. 
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